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PREFACIO
 

La Recolecci6n de Datos: Gufa para Administradores sale de
 
la imprenta en un momento crftico en la evoluci6n del sistema de evaluaci6n
de programas de la AID. 
 La decisi6n adoptada por el Administrador de asig
nar alta prioridad a las evaluaciones de los efectos socio-econ6micos, las
evaluaciones sectorales e intersectorales y otros estudios normativos, re
presenta, en Oltima instancia, un reto a nuestra capacidad para medir di
rectamente los efectos de la asistencia al desarrollo sobre el bienestar so
cial y econ6mico de los segmentos pobres de la poblaci6n.
 

Los administradores son responsables de diseiar, dirigir y evaluar los pro
gramas y proyectos de asistencia al desarrollo, pero, de ordinarno, no es
tAn personalmente eapacitados para recoger los datos que se necesitan cri
ticamente en apoyo de esas funciones gerenciales. Cuando los administrado
res 	recurren a expertos 
en demanda de servicios de recolecci6n de datos, afron
tan el problema clisico de c6mo utilizar eficazmente los servicios de ese
 
personal t6cnico sin quedar subyugados a eilos.
 

En las actividades de recolecci6n de datos entran en juego tres grupos:
 

-- los recopiladores/enumeradores de datos que, en condiciones idea
les, deberfan conocer el idioma y las caracteristicas socio-cultu
rales del grupo beneficiado;
 

--	 los expertos en investigaciones de evaluaciones/censos/encuestas 
cue disehan el estudio y especifican los procedimientos para la 
recoleccion do datos; 

--	 los administradores de programas y proyectos que necesitan datos 
como base para las decisiones en torno a cuestiones de dise~o y
ejecuci6n y a enjuiciamientos de evaluaci6n. 

Esta Gufa tiene por fin ayudar a este Gltimo grupo a definir y dirigir las
 
actividades de los otros dos, y a evaluar 
 su actuaci6n. Trata de dar a
 
conocer al administrador qu6 puede y no puede hacerso adecuadamente en

ciertas condiciones, con una dedicaci6n razonable de tiempo y recursos.

Tambi6n aspira a ayudar al administrador a diferenciar entre los datos
 
creibles y los datos sospechosos. Quienes tienen un conocimiento prAc
tico de las t~cnicas estadisticas y de realizaci6n de encuestas estarsn

plenamente familiarizados con los conceptos que exponemos en la Gufa.
 



La utilidad de esta Gula deberta aumentar con la experiencia. Para ello,
 
sfrvanse transmitirnos sus sugerenclas a fin de mejorar el contenido y
 
organizaci6n de la Gula.
 

Robert J. Berg

Subadministrador Asociado
 
Oficina de Evaluaci6n
 
Oficina de Coordinacdn de
 

Programas y Polltica
 

ii __________ _________________________________ 
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INTRODUCCION
 

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA GUIA
 

E! prcceso de recoleccidn y analisis de datos requiere a la vez tiempo y recur
sos. Los estudlos blen planificados y administrados pueden proporctonar in
formaci6n oportuna y eficaz en funci6n del 
costo. Los estudios mal conce
bidos pueden consumir tanto tiempo como dinero sin proporcionar informaci6n
 
Otil. Al dirigir un proceso de recogida de datos en relaci6n con un pro
grama o proyecto especifico, hay que comprender qu6 informaci6n se necesi
ta y qu6 m6todos de investigaci6n son los rrs apropiados para recoger y

analizar dicha informaci6n.
 

La Recolecci6n dc Datos: Gu6a ara AdminIstradores ha sido
 
concebida teniendo en cuenta 
las necesidades del administrador de proyectos.

Su fin es proporc.onar al personal de la AID y del gobierno pertinente una ba
se para planificar y supervisar estudios que proporcionen infortnaci6n opor
tunamente y a un costo razonable. El "administrador" a quien estS dirigi
da la Gula puede ser un administrador de proyectos o un t6cnico en disefo
 
de proyectos de la AID. un funcionario del pass a cargo de un pro
yecto especifico de desarrollo, o un contratista o concesionario que parti
cipe en la ejecuci6n de un proyecto subvencionado por la AID.
 

La Gula trata casi exclusivamente de informaci6n relacionada con los pro
yectos. Aspiramos a mejorar la ca acidad del administrador para emprender
actividades de recolecci6n de datos en los parses en desarrollo. Los adminis
tradores quiz~s no participen necesariamente en la realizaci6n cotidiana

de dichos estudios, pero si' deber~n participar activamente en el proceso de 
toma de decisiones acerca de:
 

ZQu6 aspectos deber~n estudiarse?
 

LC6mo deberAn eitudiarse?
 

!C6mo deberAn analizarse los resultados de los estudios?
 

LQud uso se darg de la infotmaci6n?
 

vi 



Puesto que esta Gula se ha escrito para personal no especialzado, el tra
tamiento que Ja a la recolecci6n de datos es bastante fundamental. Para algu
nos lectores, puede ser demasiado elemental. Sin embargo, preferimos pe
car de simplicidad en beneficio de quienes no estgn capacitados en la es
fera de estudios empfricos de campo. La Gula no trata de convertir a los
 
administradores en estadisticos matem~ticos o antrop6logos. 149s bien, as
pira a proporcionar a los administradores algunos de los madios b~sices que
 
se necesitan para controlar el proceso de obtenci6n de datos.
 

La Guia se divide en tres partes, cada una de ellas integrada por dos capf
tulos. La Parte Uno se concentra en el Dapel Que desempefa el administra
dor en las actividades de recolecci6n de datos. Sus ca Atulos abordan la cues
ti6n de c6mo determinar, muy especIficamente, la infornci6n que se necesi
ta para adoptar decisionesy que hacer para instituir up proceso que le pro
porcione esta informaci6n.
 

La Parte Dos se ocupa de las decisiones estratehicas oul habr6n de adoptar
se al concebir una actividad de campo para recolecci6n de datos. Los factores
 
que afectan a la calidad de la informaci6n en estos estudios y los sistemas
 
b~sicos utilizados para realizar las operaciones de recolecci6n de datos en el
 
campo son temas primordidles.
 

La Parte Tres trata de las t~cnicas y procedimientos especificos que pueden

utilizarse para recopilar informaci6n al realizar los estudios de campo. En
 
ella se tratan los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades
 
especificas del estudio de las que se recopilargn los datos, junto con las
 
decisiones tdcticas acerca de la mejor forma de sacar de ellas los datos.
 

La existencia de esta Gula se debe, en parte, a que numerosas otras perso
nas se han prencupado de documentar sus conocimientos y experiencias en li
bros e informes acerca de los distintos temas que abarca la Gufa. En la Bi
bliografia que sigue a la Parte Tres se proporciona una lista selecta de
 
obras de referencia que quiz~s desee usted consultar cuando necesite estudiar
 
mAs a fondo algOn aspecto de la materia.
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PARTE UNO 

LOS ADMINISTRADORES Y LA INFORMACION 



CAPITULO UNO
 

EL PAPEL DEL ADMINISTRADOR
 

Como disefiadores y administradores de proy-:; de desarrollo, con 
frecuen
cia necesitamos adquirir informaci6n que nos ayude a planificar, supervisar
o evaluar nuestros proyectos. 
En el presente capftulo se considera el papel que desempefiamos en las actividades de recolecci6n y an~lisis de datos emprendidas en apoyo del 
proceso de toma de decisiones al nivel de proyevto.
En dsta y en el capftulo siguiente se considera la niecgnica de esa 
funci6n.
Se examinan cuato aspectos distintos del pape) del administrador en tales
 
actividades, a saber:
 

La responsabilidad de determinar por qug se necesita infonraci6n,

cu6ndo debe disponerse de ella y qu6 datos deberAn recogerse y
analizarse para satisfacer las necesidades de informaci6n de la
 
gerencia.
 

La responsabilidad de adoptar un nivel adecuado de inversi6n en

la recogida de informaci6n, incluida una evaluaci6n del costo,
dinero, tiempo y calidad de las distintas opciones do informaci6n.
 

La necesidad de identificar, provisionalmente, el mejor sistema

general para obtener la informaci6n que se necesita, es decir, una
especificaci6n del equilibrio adecuado entre el 
reexamen de los
datos existentes y fgcilmente obtenibies y la recogida de nuevos
 
datos de campo.
 

La responsabilidad de administrar el 
proceso mediante el cual se

obtienen y analizan los datos para satisfacer las recesidades de

informaci6n de la gerencia.
 

En este capitulo se examinan las tres primeras de estas actividades. En
el capItulo siguiente se aborda la tarea de administrar las actividades de

recolecci6n y anglisis de datos.
 



A. ESPECIFICAR LAS NECESIDADES DE INFORMACION
 

Para los planificadores y administradores de la AID, las necesidades de informaci6n estAn intimamente relacionadas con un 
ciclo pronosticable de actividades de asistencia al desarrollo. Este ciclo com-ienza con medidas encaminadas a definir los problemas y la metodologla del proyecto y, normalmente, termina con una actividad destinada a evaluar el 6xito logrado en
la consecuci6n de los objetivos del proyecto.
 

Las actividades de planificaci6n, supervisi6n y evaluaci6ri de la informaci6rn est~n estrechamente relacionadas. A veces, no parecemos comprenderlo;
por ejemplo, en nuestra actividad inicial derecolecci6n de datos recopilamos
solamente los datos de diseho y no la informaci6n de referencia que se necesitarg para la evaluaci6n. Cuando ignoramos las interrelaciones existentes, desaprqvechamos la oportunidad de establecer un plan eficiente de recogida y an6lisis de datos que nos sirva para todas'las etapas del 
proyecto. El 
elemento clave que hay que recordar es el de que pouemos prever muchas de nuestras decisiones -mportantes e instituir un proceso que nos ayude a reunir la informaci6n pertinente en el 
momento oportuno.
 
En cualquier etapa del 
ciclo del proyecto, hay una 
serie de decisiones que
pueden adoptarse, por ejemplo, financiar un 
proyecto, dar por terminadas o
ampliar actividades en un determinado sector, reproducir una actividad piloto a escala nacional, etc. Tambi6n suele haber una serie de medidas que
no pueden adoptarse. Por ejemplo, la AID no puede decidir en nombre de la
entidad receptora qu4 proyectos tendr~n prioridad. Ni pueden los administradores de la AID decidir en nombre de un agricultor qu6 es lo que deba plantar la pr6xima estaci6n. La clara exposici6n de las medidas que podemos y
no podemos adoptar nos ayuda a concentrarnos en la informaci6n que realmente necesitamos para nuestro proceso decisorio. A coritinuaci6n sugerimos algunas de las preguntas y cuestiones que pudieran Ilevarnos a 
establecer la
necesidad de tipos especificos de informaci6n:
 

!Constituye la falta de transporte una restricci6n para el desarro
llo de esta regi6n?
 

!CuAl de los dos sistemas para mejorar la dieta deberiamos ensayar

en esta zona del proyecto?
 

*
Este proyecto no estA obteniendo los 
resultados planificados. Deberfamos modificar nuestro enfoque o dar por terminado el proyecto?
 

!Qu6 medidas finales deben adoptarse antes de entregar este proyecto al 
gobierno receptor para su operaci6n a largo plazo?
 

* 
Este proyecto produjo buenes resultados. ZDeberlamos reproducirlo
 
en otra zona?
 

A menos que recojamos y analicemos los datos pertinentes, no tendremos infonnaci6n para corcestar estas preguntas.
 

Algunas decisiores relacionadas con los proyectos pueden identificarse con
antelaci6n; otras no. Cuando la necesidad de una 
decisi6n surge r~pida 
e
inesperadamente, podemos vernos obligados a 
seguir adelante bassndonos en
 



la informaci6n que actualmente tenemos a nuestra disposlci6n. No podenns
permitirnos el lujo de recopilar lentamente informaci6n pertinente como
 ocurre cuando sabemos que vamos a tener que adoptar una decisi6n con 6, 12
6 18 meses de antelaci6n. 
Si queremos adoptar una decisi6n informada en
cualquiera de estas situaciones, hemos de tener en tdo momOnto a nuestra
disposici6n buena informaci6n b~sica sobre el 
proyecto. En la mayorfa
de los proyectos, podremos adoptar decisiones informadas en una 
"crisis"si hemos obtenido concienzudamente la informaci6n requerida para tomar
 
otras decisiones: las que podemos prever.
 

Cuando identificamos una o varias decisiones que esporamos hacer, comenzamos a 
especifica- la informaci6n que necesitamos. En la pr~ctica, tendemos a proseguir haci~ndonos a nosctros mismos y a otros una set e de preguntas, tales como las siguientes: 6Qu6 costar6? ZQui6n 
se beneficiarf?
ZQue sistemas de alta desidad de mano de obra 
se utilizargn? ZEs factible?
!Se estA haciendo progreso? Con frecuencia, la infjrmacidn que necesita
mos es una serie de contestaciones.
 

Cuando formulamos inicialmente nuestras preguntas, con frecuencia lo hacemos en tdminos muy generales. Aun cuando esto puede parecer adecuado, ge
generalmente resulta que nuestras preguntas no puedcn contestarse hasta que
las mejoremos y hagamos mas especificas en cuanto a los conceptos y t6rminos que estamos utilizando. Por ejemplo, la preguntd: ZQui~nes son 
los pobres? parece razonable hasta que tratamos de definir c6mo la contestaremos.
Entonces tanto "qui6nes" como los "pobres" requerirAn una mayor aclaraci6n.
En un contexto, una contestaci6n apropiada relativa a "qui~nes" pudiera
 

ZQUIENES 
 son los 
 POBRES?
 

* Hombres/mujeres 
 Los que tienen un ingre
so por encima o por de. Mayores de 30/menores bajo de EUA$lO0 anuales
 

de 30
 

* Personas que viven en un ra- Los que tienen educaci6n

b6sica/no tienen acceso a
dio de 10 kms. 
del ayunta- la educaci6n b6sica o no
miento/viven mis allS de un 
 la aprovechan


radio de 10 kms. del ayunta
miento 
 Los que viven en un radio
 

de 10 kms. de una c'ini* Los inmigrantes/residentes 
 ca de salud/mgs a116 de
 
un radio de 10 kms. de una
* Los trabajadores agricolas/los clinica de salud
 

trabajadores industriales
 
Los que tienen dinero para
 
gastar/los que solo tienen
 
bienes y servicios que in
tercambiar
 

Figura 1-1: Los t6rminos tienen significados diferentes
 

en contextos diferentes
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entraflar una clasificaci6n por ocupaci6n. En otro, pudlera sor necesario 
dar contestaci6n a la pregunta en tnminos de edad, grupo 6tnico, casta o 
varias otras clasificaciones posibles. Los "pobres" en una situaci6n pu
dieran ser "las personas que tienen ingresos inferiores a EUA$100 anuales". 
En otro contexto, el t6rmino "pnbre" puede ser un eufimiismo para una per
sona que sufre desnutrici6n, que est desempleada o qu2 vivo al rzrgen de 
la economia monetaria. En la figura 1-1 (p~gina precedente), se ilustran
 
las diferentes formas en que utilizainos tdrminos faniliares.
 

Nuestras preguntas, una vez qua se hayan perfeccionado do esta form, po
drAn contestarse exactamente tal come pretendfamos qu3 se contestaran. Si 
no definimos nuestros t6rminos claramente, y pediraos a otros que nos pro
porcionen contestaciones, las contestaciones que recibirenos nos sorpreq
derAn. En realidad, puede que no contesten las preguntas qua nosotros 
creiamos haber formulado, sino que quizgs respondan al significado que la
 
persona encargada de recoger los datos dko a nuestras palabras. En la ;a
yoria dc las situaciones en que no estamos s&tisfechos con los resultados 
de alguna actividad de reoolecci6n y anglisis de datos, el problema puede ra
dicar en que no se definieron completaeente las preguntas del estudio y

la clase o forma de contestaci6n que dese~bamos.
 

Una vez que hemos especificado adecuadamente los t6rminos, nuestras pre
guntas pueden escribirse a un nivel de detalle que nos permita evaluar qu6
 
se necesitarA para obtener contestaciones. Las preguntas pueden contestar
se con diferentes niveles de precisi6n, profundidad y, en potencia, con
 
diferentes posibilidades de generalizar las contestaciones a una poblaci6n
 
ms amplia. Las decisiones relativas a lo que constituye una contestaci6n
 
apropiada"para una pregunta especlfica figuran entre las m~s importantes
 
que puede adoptar el administrador en la Plan~ficaci6n y direcci6n de un
 
estudio. Son tambi6n las decisiones que W~s directamente inciden en la du
raci6n y costo de un estudio.
 

La clara formulaci6n de las preguntas, y las clasEs de respuestas que ne
cesitamos, nos ayuda a delimitar el alcance y reducir el costo y el tiempo

requeridos para finalizar un estudio. Dichas aclaraciones nos dicen si
 
las preocupaciones principales son econ6micas, sociales o t~cnicas. Tambidn
 
nos ayudan a comprender si el tema del estudio son las personas y su com
portamiento, o los objetos y sistemas resultantes de dicho comportamiento.
 

Una forma casi infalible de asegurar que se han aclarado adecuadamente
 
nuestras preguntas consiste en utilizar una hoja de papel y escribir en
 
ella una contestaci6n a cada pregunta que, aun cuando ficticia, sea acep
table para nosotros en t~rminos de detalle, formato, etc. Al hacerlo, po
demos hallarnos dibujando grAficas, mapas, cuadros con subdivisiones que
 
nos den informaci6n sobre diferentes subgrupos de poblaci6n que deseamos
 
examinar, etc.
 

Cuando emprendamos este ejercicio, estaremos formulando, en realidad, un
 
plan de anglisis --un plan para convertir numerosos componentes pequeflos

de datos en informaci6n que tenga significado para el proceso decisorio--.
 
En la mayoria de los casos, la contestaci6n que necesitaremos serS ms
 
que un simple "sI" o "no". Por el contrario, para contestar nuestras pre
guntas, no se requiere necesariamente gran cantidad de dates. Con harta
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frecuencia, se abordan los estudios con la Idea de que "primoro obtendre
mos los datos y luego consideraremos c6mo elaborarlos y analizarlos". Asi, 
pues, a nenudo recogemos nds datos de los que necesitamos, quizSs mls do 
los que janks utilizaremos. Podsmos encontrar que los datos recogidos de 
esta forma no se elaboran y analizan f~cil o eficazmante on func16n del 
costo. Adengs, si el plan de anglisis no estS bien concebido con antela
cidn a la recoleccion de datos, quiz6s dejemos sin 1ecoger alguna lnl'ormaci6n 
importante y pertinente.
 

Aun cuando no todos los administradores de la AID y el pvifs beneficiario
 
tengan mucha experiencia en especificar claramente sus necesidades de in
formaci6n, es relativamente f6cil lograr una buena capacidad prictica en
 
este campo. Con harta frecuencia, se pide a especialistas enrecoleccl6n
 
de datos que definan un estudio, o qua disefien sus pormanores, cuando no
 
se ha formulado un plan preliminar acerca de las necesidades y usos de la
 
informaci6n. Solo cuando sepamos qu6 deseamos obtener con un estudio po
dr6n los especialistas proseguir eficazmente con su labor. Los mejores
 
investigadores lo saben y no actuargn hasta que hayan quedado totalmente
 
definidas las necesidades y usos de la informaci6n de la gerencia.
 

B. INVERTIR EN LA INFORMACION
 

Se ahorraria gran cantidad de esfuerzos innecesarios si tratsramos de ob
tener datos solamente un los casos en que se comprendiera claramente el
 
papel que desempefian para generar informaci6n utilizable en el proceso de
cisorio. Esta orientaci6n, junto con un hincapi6 especial en la eficacia
 
en funci6n del costo y la obtenci6n de informaci6n 6ptima, pudiera condu
cir a estudios m~s 6tiles y concentrados. Cuando estamos pensando en re
coger datos deberiamos preguntar siempre:
 

ZCuAl es el valor de disponer de esta informaci6n y es igual
 
o mayor que el costo de obtenerla?
 

ZCuAl es el valor de la informaci6n en comparaci6n con alg~n 
otro producto o servicio que considerarmos importante, es de
cir, cudles son los costos de oportunidad o sustituci6n de 
nuestros recursos? 

ZQu6 valor se agregaria si gast6semos m6s (por ejemplo, 25%) 
en mejorar la calidad y representatividad de los datos del es
tudio? 

Cuando vemos las actividades de recoleccin de datos a la luz de estos linea
mientos, tendemos a considerar nuestras opciones en t~minos de calidad 
de los datos, oportunidad y costo mgs a tono con la realidad. Esta pers
pectiva tambi6n nos ayuda a identificar los medios ms eficaces para con
seguir la informaci6n que necesitamos. 

En muchas situaciones, podemos reducir los costos de obtener la informa
ci6n hasta un nivel razonable tratando de garantizar que:
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Cada vez que sea posible, se utiliza informaci6n ya existente
 
para contestar nuestras preguyitas. No hay raz6n para duplicar

las actividades de recogida de datos de otros si 6stas se han
 
realizado con esnero, son recientes, etc.
 

Se eliminan objetivos y preguntas foraneos do los planes que 
formulamos para recopilar datos nuevos.
 

Las personas de las que buscamos ayuda en la obtenci6ri de los
 
datos tienen experiencia, est~n debidamente capacitadas, cono
cen las dificultades de trabajar en el extranjero, est~n cons
cientes de nuestras necesidades de datos y nuestras restric
ciones presupuestarias.
 

El tiempo, costo y calidad de los datos son factores interdependientes en
 
los estudios de campo. Hemos de estar dispuestos a examinar las distin
tas opciones o permutas en toda actividad de recogida do informnci6n. Una
 
permuta entraha sacar la mixima utilidad de algura cosa a cambio de parte
 
o la totalidad de otra. Entendemos que hay permutas cuando hemos de se
leccionar uno de entre varios sistemas posibles para la real izaci6n de un
 
proyecto. Ocurre lo mismo en la mayorfa de las actividades de recolecci6n
 
de datos. Las permutas en la actividad que nos ocupa tienden a entrahiar
 
factores de tiempo, costo y calidad.
 

El tiempo y el dinero son casi siempre intercarrbiables en una cier'a me
dida. Cuando necesitamos urgentemente los resultados de un estudio, pue
de reducirse el tiempo de recolecci6n y elabor'aci6n de los datos, con fre
cuencia, aumentando el n6mero de individuos que trabajen en el estudio. Sin
 
embargo, normalmente hay una cantidad minima de tiempo requerida para re
coger y analizar los datos (o para revisar y volver a analizar los datos 
existentes). Con un aumento de personal no reduciremos el tiempo reque
rido por debajo de dicho limite minimo. 

El tiempo y el costo varian seg~n las caracteristicas cualitativas espe
cfficas de los datos que busquemos (tal como se detalla en el Capitulo
 
Tres):
 

El tiempo y el costo aumentan ambos a medida que aumentamos el
 
n6mero de preguntas del estudio. Pero cuando esas preguntas

permiten un proceso de comprobaci6n cruzada entre sT, nuestra
 
confianza en las contestaciones tambi6n aumenta.
 

Para que un estudio nos proporcione informaci6n vglida al ni
vel correcto de precisi6n, hay que emplear tiempo y dinero:
 

-- El dinero y tiempo empleados en garantizar la validez del 
estudio pueden proporcionar ahorros al permitirnos obtener 
datos de alta calidad y reducir el riesgo de tener que re
hacer parte de la actividad de un estudio. 

-- La-precisi6n es costosa. Cuando deseamos contestaciones 
muy precisas, los costos de nuestro estudio pueden ser muy 
elevados. 
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" 	El tiempo y el costo aumentan a medida que lo hace el tamaflo de 
la muestra que necesitamos. Las necesidades en cuanto al tana
ho de una muestra varian seg~n el n~mero de subgrupos de pobla
ci6n y otros factores que trateraos de caracterizar, y segn el 
grado de error de muestreo que estemos dispuestos a aceptar.
 

" 	El tiempo y costo aumentan cuando es necesario consultar a un 
gran n~mero de individuos en las etapas iniciales de un estudio 
en relaci6n con sus necesidades de infor-aci6n. (Unos cuantos 
usuarios que no saben lo que quieren Pu o exigir t~nta aten
ci6n como un gran num,ro de usuarios quc 2onocen sus necesida
des.) 

Por desgracia, no hay, una f6rinula matemtica que permita ajustar el costo 
de la informaci6n a su valor. De vez en 'uando, respondemos actuando como
 
si la opci6n menos costosa fuera autonmiticamente la mejor. En real idad, a
 
veces es preferible no seguir adelante con la actividad derecolecci6n y ana
lisis de datos en vez de optar por atajos. Por ejemplo, puede parecer que 
si empleamos poco tiempo aclarando nuestras preguntas y !a clase de datos 
que necesitamos,ahorraremos dinero. En realidad, cuando despu s no poda
mos utilizar los resultados de un estudio mal orientado resultarS que, al 
no haber realizado una planificaci6n adecuada, hemos desperdiciado el di
nero. 

DeberTamos tener sumo cuidado al evaluar atajos aparentes, tales como los
 
de no someter previamente a prueba nuestros formularios o instrumentos, se
leccionar a los empadronados extraoficialmente en vez de realizar un mues
treo formal de la poblaci6n de nuestro estudio, proporcionar a los traba
jadores de campo una capacitaci6n minima solamente, reducir la relaci6r de
 
trabajadores de campo a supervisores del trabajo de campo, etc. Esto no
 
quiere decir que se deban evitar todos los atajos. Ciertamente, alyunos de
 
ellos, tal como el de codificar de antenno las respuestas cuando podemos
 
hacerlo, ayudan a ahorrar dinero. Lo que sugerimos es que se necesita ac
tuar con cautela y comprender perfectamente las repercusiones que tendrsn
 
las decisiones que adoptemos.
 

Como administradores, nos ayudaria si alguien nos entregara una "lista de 
precios" que nos indicara qu6 deberlamos esperar en t~rminos de tiempo y
los recursos requeridos para recoger la informaci6n que necesitamos en los 
proyecto- de desarrollo. Desafortunadamente, en la actualidad no es posi
ble hacerlo. Aunque podemos determinar el costo total de las actividades
 
pasadas de recoleccion de( datos, y el perl'odo contractual o de sub-ienci6 a 
trav6s del cual se real izaron, estos datos nos dir~n muy poco. La AID, al
 
igual que muchos otros organismos, no requiere actualmente que los inves
tigadores declaren el tipo de infornaci6n detallada sobre costos, tiempo y 
metodologia que se necesitarfa para crear una lista de precios ilustrativa. 
Y lo m6s importante quizAs sea el hecho de que, de acuerdo con la informa
ci6n anecd6tica de que disponemos, estos factores varian seg~n la regi6n 
del mundo y, a veces, para distintas partes del mismo pafs. 
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C. DETERMINAR SI SE REQUIERE UNA ACTIVIDAD DE RECOLECCION DE DATOS DE CAMPO
 

Cuando recopilamos nueva informaci6n sobre la que basar nuestras decisio
nes, normalmente lo hacemos porqtie ya hemos detemintdo que la informaci6n
 
de que actualmente disponemos en nuestros archivos o en las oficinas del
 
gobierno receptor no es lo suficientemente adecuada o confiable para sa
tisfacer nuestras necesidades. No deberfamos iniciar estudios de campo
hasta tanto hayamos tratado de encontrar contestaci6n a nuestras preguntas
de gerencia en la informaci6n que ya ha sido recopilada para otres fines: 
en nuestra propia oficina, en los archivos de otra misi6n al pals o en
 
Washington.
 

El andlisis sistemticc de la documentaci6n existente deberla concentrar
se en el pals y el proyecto en cuesti6n y en otros prograrmas de otros pal
ses que puedan ser "operativamente pertinentes". Tambi6n deber~n incluir
se informes de proyectos e investigaciones que documenten la inforaci6n
 
socioecon6mica b~sica relativa a poblaciones an~logas o intervenciones de
 
desarrollo en general. En la AID, tenemos la Oficina de Infora)aci6n para

el Desarrollo (DS/DIU) que ayuda a los administredores a realizar esos exS
menes. El examen sistem~tico de la documentaci6n tamrbin deberia incluir
 
el estudio de los materiales de que se dispone localmente.
 

No toda la informaci6n que es 6til para la planificaci6n de programas se
 
encuentra necesariamente en las oficinas, archivos o informas del proyec
to. rambi6n pueden contener informaci6n pertinente publicaciones tales co
ma peri6dicos, revistas, libros de texto, circulares, archivos institucio
nales, archivos de clientes-pacientes, estatitos jurfdicos, directorios in
terdepartamentales, actas de conferencias, discursos, programas de produc
ci6n y breves relatos, etc. Adem s, pueden contener datos 6tiles fuentes
 
de informai6n gr~fica y otros medios audiovisuales tales come las cintas
 
de computadoras, mapas, fotograffas toradas desde sat6lites, hojas topo
grAficas hidrogeol6gicas, cuadros de movimiento de origen-destino, graba
ciones en cinta, peliculas, microfilm, dibujos y tarjetas de datos para
 
utilizaci6n en mdquiras.
 

De los datos existentes se puede sacar gran cantidad de informaci6n para

la adopci6n de decisiones en relaci6n con los proyecto3. Sin embargo, he
mos de tener cuidado al usar los datos ya existentes. Debemos tratar de
 
determinar si esa informaci6n es confiable y precisa. Esto es especialmen
te importante cuando solo parece haber una fuente de datos: un solo informe
 
o un individuo que atestigua en cuanto a su calidad. Con frecuencia, las
 
estadisticas oficiales son de esta indole.
 

Dos pruebas de las fuentes Onicas de datos que podemos aplicar son las
 
utilizadas para determinar la autenticidad de la informaci6n y su grado
 
de objetividad.
 

La primera prueba determina si los datos son confiables. Puede considerar
se como una evaluaci6n de la autenticidad de los datos. ZHay alguna veri
ficaci6n independiente, o un medio de comprobar los datos? En los casos en
 
que no se ha realizado una verificacidn independiente de la autenticidad de
 
los datos de una sola fuente deberTamos tratar de comprobarlos nosotros
 
mismos. Naturalmente, esto solo deberia hacerse cuando su integridad
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es de vital importancia. Los datos cuantitativos procedentes de encuestas
 
realizadas por mndio de cuestionarios siempre debergn comprobarse muy cui
dadosamente a fin de garantizar la confiabflidad de la infonn3ci6n. Siempre

deherg haber alguna indicaci6n de qu6 metodologfa se cmple raraurealizar 
la verificaci6n, incluyendo el 
personal utilizado, la representatividad do
 
la muestra, c6mo consider6 a los investigadores la poblaci6n do la zona de
 
la que se extrajo la muestra, etc.
 

La segunda prueba para la informaci6n de una sola fuente es la refurente a
 
la cuesti6n de la precisi6n; es una evaluaci6n de la objetividad de los da
tos. 
 En los casos en que se recoge y disemina inforiaci6n oficial, es im
portante evaluar los motivos subyacentes. LPor qu6 dan los cipadronados

respuestas a preguntas personales? ZPor qu6 se recogen y diseminan ciertas
 
clases de datos? S61o se deber6 confiar en la infori'aci6n cuando so [an po
dido establecer los motivos subyacentes para la informaci6n proporcionada.

S61o entonces podemos interpretarla correctamente en relaci6n con los 
ses
gos conscientes e inconscientes que puede lievar consigo esa inforjaci6n.
 

En resumen, no recogemos ms datos si ya se dispone de la inforwaci6n que

necesitamos para adoptar nuestras decisiones. Uno de los 
errores mIs fre
cuentes que cometemos es el de ignorar la informaci6n existente, bien por

evitarnos el 
tener que buscarla o debido a que desconocemos las activida
des y capacidad de las instituciones del pais receptor, nuestras propias en
tidades y otros organismos de asistencia t~cnica en materia de recopilaci6n
 
de informaci6n.
 

No deberg emprenderse ninguna actividad de vecolecci6 
do datos hasta quo se
 
haya realizado una evaluaci6n, al menos preliminar, de las fuentes de infor
maci6n existentes. Una vez que hayamos hecho una determinaci6n inicial del
 
alcance y calidad de la informaci6n existente, surge otra cuesti6n. La
 
cantidad de tiempo y recursosque pudi6ramos decidir emplear p6-a volver a
 
analizar los datos existentes habrA de sopesarse contra la e"ficacia relati
va en funci6n del 
costo de obtener la misma o mejor informaci6n madiante
 
nuevos trabajos de campo. No es necesariamente m~s econ6mico localizar y

reexaminar Informaci6n antigua que producir informaci6n nueva. En la pr~c
tica, casi todos los proyectos terminan utilizando ambas clases de informa
ci6n.
 

Los usos de los datos, las mediciones especificas que deber~n realizarse
 
y la precisi6n y representatividad de las contestaciones son factores que

afectan a la cantidad de tiempo y otros recursos requeridos para recoger
 
nueva informaci6n y reandlizar la informaci6n existente. En cualquier caso,

casi siempre estamos en 
una mejor posici6n para definir las necesidades
 
que los especialistas en investigaci6n que realizan dichas actividades..
 

Aun cuando nosotros mismos puede que nunca hayamos recogido o analizado 
datos de campo, debemos estar preparados para administrar ese proceso si 
queremos obtener la informaci6n oportunamente. La administraci6n de las 
actividades de recoleccion do datos es el tea del Capftulo Dos. 
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CAPITULO DOS
 

ADMINISTRACION DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO COMO PROYECTOS
 

Cuando sabemos que se necesita inforn.aci6n para adoptar determinadas deci
siones y que se requerirA re-opilaci6n de datos en el terreno (o reexaen
 
de los datos.existentes), deberg iniciarse una actividad aparte para pro
porcionar informaci6n. Es 6til, desde un punto de vista gerencial, consi
derar actividades de recolecci6n de datos tales coni "mlniproyectos", copsus
 
propios objetivcs, calendarios y presupuestos. Esto nos hace formular mas
 
claramente nuestras necesidades, y especificar los medios que utilizaremes
 
para obtener la informaci6n. Con demasiada frecuencia, las actividades de
 
recolecc16n y an!isis de datos se consideran dnicamente en trminos de los
 
m6todos que se empleargn. [e vez en cuando, esto tiene por resultado estu
dios que no producen realmente la informnaci6n que se pretendia obtener.
 

A. APLICAR LOS MEDIOS GERENCIALES A LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE DATOS
 

Cada estudio que emprendamos deberla comenzar con una clara definici6n de
 
los resultados que pretendemos obtener con 61. La selecci6n de las medidas
 
esp~cificas cue habrAn de realizarse, y la fora en que se recopilargn los
 
datos, deberA seguir, en vez de preceder, a una definici6n de la intenci6n
 
del estudio y los resultados previstos. El m6todo de Marco L6gico de la
 
AID para identificar con claridad el diseho de un proyecto tambidn puede
 
aplicarse a la concepci6n de un "miniproyecto" para recolecci6n de datos. En
 
la figura 2-1 se presentan los niveles aproximados de la l6gica de "mini
proyectos" que pudieran ser adecuados para tales estudios. Advi6rtase que,
 
en esta clase de proyectos, se utilizan como insumes las metodologlas em
pleadas para la recogida de datos, al igual que las estrategias y m6todos
 
que empleamos en los proyectos de desarrollo.
 

Cuando planificamos la recoleccion de datos en incontexto de moyecto, 09be
rfa ser evidente que los administradores han de participar en la efinicion
 
de los fines y resultados de dichos estudios. Un equipo de estudio puede
 
responder a los objetivos, pero no puede inventarlos sin recibir una orien
taci6n.
 

Una vez que se han aclarado los objetivos de la actividad de datos y se han 
identificado todas las actividades que hay que %ealizar, pueden aplicarse 
al proyecto otros dispositivos gerenciales. Entonces puede examinarse el 
costo de las actividades con miras a preparar un presupuesto para el proyecto. 
Puede estudiarse el orden en que deben ocurrir las actividades a fin de de
terminar la cantidad mfnima de tiempo requerida para finalizar el proyecto 
de recoleccion y anLlisis de datos, y formular un calendarlo viable. Pueden11 



prepararse diagramas Gant, grdficos de barras o re~es que muestren el orden
cronol6gico de las actividades. Tambi~n pueden identificarse hitos tales co
mo IL finalizaci6n de los formularios o instrumentos derecoo.eccim de datos
 
en borrador. Los mismos dispositivos podr5n utilizarse tanbi6n para ayudar
nos a determinar cu6ndo deber~n prepararse y analizarse los inforis, etc.
 

L6gica de un estudio
 

Resumen Narrativo
 
Meta: Los proyectos de desarrollo son cada vez mrs efactivos en el 
lo

gro de sus objetivos. (EXPONGA LOS OBJETIVOS DE SU PROYECTO.)
 

Fin: 	 Las decisiones relativas a la acci6n del programa!proyecto (en la
 
etapa de diseFlo, examen, ejecuci6n o evaluaci6n) se adoptan
 
en base a informaci6n adecuada sobre los objetivos. (CITE ESTAS
 
DECISIONES.)
 

Produc- Especifique los vacios de informaci6n que han subsanado las
 
tos: contestaciones a las preguntas del estudio. (DE UNA LISTA DE
 

DICHAS PREGUNTAS.)
 
* La informaci6n proporcionada por los estudios empfricos satis
face las necesidades de la gerencia en relaci6n con la validez,

confiabilidad, precisi6n y representatividad de los datos. (DE-

FINA SUS EXPECTATIVAS.)
 

* Las contestaciones a ruestras preguntas presentadas de forma
 
6til. (DESCRIBA LA FORMA QUE DEBERAN TENER LAS CONTESTACIONES.)
 

Insu- Preguntas que deberS contestar el estudio. (DE UNA LISTA DE
 
mos: LAS PREGUNTAS.)
 

* Un enfoque t~cnico, presupuesto, calendario, etc., para dar
 
contestaci6n a las preguntas del estudio (POCUMENTELOS EN UN
 
"ALCANCE DEL TRABAJO" PARA EL ESTUDIO Y EN UNA EXPOSICION ES-

CRITA DEL "DISEHO DEL ESTUDIO".)
 

* Ejecuci6n, incluidos todos los 
recursos utilizados para la rea
lizaci6n del disefio del estudio. (REGISTRELOS Y SUPERVISELOS.)
 
Planes y medidas de utilizaci6n.(REGISTRELOS Y SUPERVISELOS.)
 

Figura 2-1: Un estudio empfrico, al igual que otros proyectos, respon
de a una jerarqufa de objetivos.
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Juntamente con estos productos bsicos del diseFho del "mniproyecto", tam
bi~n necesitamos aclarar algunas cuestiones adicionales. Entre estas figu
ran la especificaci6n de las preguntas del estudio, la poblaci6n que se va
 
a estudiar, el hecho de si se necesita una muestra representativa de la po
blaci6n, qu6 nivel de detalle estamos buscando en las contestaciones a las
 
preguntas de nuestro estudio, etc. Luego podemos comenzar a identificar
 
qui~n se encargard de preparar el Jisehio final del estudio y de recoger y

analizar los datos. Podemos optar por realizar el estudio nosotros mismos
 
o buscar ayuda de otros. Y quiz~s necesitemos tambi6n preparar un docum,.n
to de Alcance del Trabajo formal.
 

B. PREPARAR EL DOCUMENTO DE ALCANCE DEL TRABAJO
 

El documento de Alcance del Trabajo para un estudio empirico no es un dise
iode estudio. M~s bien, es una exposici6n del porqu6 se necesita el estu
dio, qud recursos se requieren, cu~ndo se llevarA a cabo el trabajo, etc.
 
Es un resumen de los aspectos gerenciales de la actividad que debers expo
ner claramente un esbozo de nuestras necesidades. Un diseo de estudio es
 
una respuesta t6cnica o anaiitica a estas necesidades. (El Capftulo Tres
 
se concentra en el disehio de los estudios empiricos.) El documento de Alcan
ce del Trabajo, para ser Otil, deberg limitarse a los comentarios pertinen
tes, pero sin sacrificar la explicaci6n de nuestra situaci6n, nuestras pre
guntas o los usos que se piensa dar a la informaci6n.
 

La informaci6n es m~s 6til o pertinente, no menos, cuando los investigado..
 
res saben por qud necesitamos la informaci6n y qu6 medidas podemos y no po
demos adoptar. Por supuesto, hay individuos que nos dir~n solamente lo que

nosotros deseamos escuchar. Sin embargo, este hecho no deberfa impedirnos

el ser sinceros en nuestras exposiciones del trabajo. MSs bien, deberfa
 
servirnos de estimulo para comprobar las referencias e infomes pasados de
 
todos los investigadores que consideramos.
 

Una forma natural de abordar la preparaci6n de un documento de Alcance del
 
Trabajo consiste en establecer el orden en que formularemos nuestros cri
terios acerca de la informaci6n que necesitaremos. (Y,cosa bastante Inte
resante, 6ste es el orden de presentaci6n, aproximadamente, que se sigue
 
en la versi6n definitiva de muchos contratos de la AID):
 

1. Finalidad del estudio
 

2. Resultados del estudio
 

3. Antecedentes
 

4. M6todos del estudio - mtodos de recolecci6n y an~lisis de datos 

5. Aptitudes especiales u otras caracterfsticas del investigador o
 
investigadores
 

6. Tiempo y nivel de esfuerzos requeridos
 

7. Informes exigidos.
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Cuando encontramos dificultad en redactar una secci6n de un documento de
 
Alcance del Trabajo, quizAs no debi'ramos preocuparnos tanto de la forma
 
en que expondremos nuestros pensamientos, sino que, ms bien, deberlamos
 
detenernos a considerar minuciosamente nuestras necesidades.
 

1. Finalidad del estudio
 

En esta secci6n de un documento de Alcance del Trabajo compartimos con los
 
posibles investigadores la raz6n para el estudio y las distintas medidas
 
que adoptaremos cuando consigamos la informaci6n que buscamos.
 

Los investigadores no puedet, conseguirnos los objetivos de nuestro proyec
to ni pueden adoptar en nombre nuestro las decisiones. Si hacen una con
tribuci6n,y esa contribuci6n es sumamente Otil cuando ellos saben por qu6

necesitamos la infornaci6n, es decir, cuando conocen que la AID necesita
 
informaci6n para determinar qu6 mejoras introducir en un proyecto modera
damente bien concabido que ha estado funcionando por 18 meses, y en el que

las inicas medidas que podemos adoptar guardan relaci6n con las mejoras

en los componentes de capacitaci6n del proyecto. Si saben que tenemos cier
tas restricciones, podr~n orientar sus actividades hacia los campos en los
 
que necesitamos ayuda. A titulo de ilustraci6n, en el ejemplo antes citado
 
desearlamos que el estudio se concentrara en las clases de mejoras de la
 
capacitaci6n que m6s susceptibles son de producir otros resultados desea
bles.
 

2. Resultados del estudio
 

En las actividades de tecolecci6n de datos, 1Q re.ultados de nueatro estudio
 
son las contestaciones a nuestras pregunta E esta eeccl6n deR umento
 
de Alcance del Trabajo deberlamos identificar las preguntas del estudio.
 
Tenemos que exponerlas lo ms claramente que podamos. (Considere incluir
 
en esta secci6n su marco 16gico para el "miniproyecto" jigura 2-17).
 

Cuando comienza la labor de campo, los pormenores de un estudio exigen
 
nuestra atenci6n. As, pues, es importante para nuestro .ontracto o conve
nio b~sico el formular claramente por qu6 estamos realizando el estudio y

qu6 resultados esperamos.
 

3. Antecedentes del estudio
 

La exposici6n de los antecedentes del estudio deberg explicar claramente
 
las decisiones que habr6n de adoptarse tomando como base la informaci6n
 
que produzca el estudio. Tambi~n deberg tratar brevemente la historia del
 
proyecto en cuanto a su relaci6n con dichas decisiones.
 

La exposici6n de los antecedentes deberA proporcionar al lector la mayor

comprensi6n posible de la naturaleza del estudio que estamos considerando,
 
es decir, se estA emprendiendo el estudio para identificar las variables
 
en una situaci6n de proyecto, para formular hip6tesis relativas a distin
tas clases de estudios, por ejemplo, un estudio de datos b~sicos, 
una
 
evaluaci6n de las repercusiones, un estudio de viabilidad, etc. Sin embar
go, no deberlamos depender de estas frases para comunicar las cuestiones
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singulares que habrgn de abordarse en relaci6n con nuestro proyecto o pograma. Estos t~rminos, cuando se utilicen, deberAn complementarse con nuestra propia exposici6n de por qu6 se requiere la informaci6n y, por ende,
 
un estudio empirico.
 

4. M~todo del estudio
 

Cuando comenzamos una secci6n sobre el m6todo del 
estudio declarando que

necesitamos una encuesta por muestreo, estamos poniendo trabas a la capacidad de creaci6n. Por el contrario, cuando comenzamos exponiendo lo que
esperamos en cuanto a calidad, representatividad, nivel de detalle y otras
caracterTsticas de las contestaciones que recibamos, estamos pronoviendo

la capacidad de creaci6n y proporcionando al investigador una informaci6n
 
importante.
 

Una vez que hayamos proporcionado a los futuros investigadures una
de la calidad y otros criterios que deseamos obtener, es 
idea
 

conveniente com
partir nuestras ideas 
acerca de los m~todos que cumplirgn esos criterios.

En realidad, siempre deberiamos compartir'las ideas que tenemos acerca de

los mdtodos ya que as! ayudamos al especialista a comprender nuestros
problemas y nuestro contexto. El hecho de que hayamos estipulado los cri
terios, en vez de un m6todo, animarg a otros a compartir sus ideas con
 
nosotros acerca de alternativas pprtinentes. A veces, estas alternativas

serAn mAs eficaces en funci6n del 
costo y tendr6n tanta probabilidad de

proporcionar infornaci6n oportuna de alta calidad como las que nosotros he
mos identificado.
 

En el documento de Alcance del Trabajo tenemos que separar la exposici6n

de las tareas del 
estudio en dos partes: recogida de datos y an~lisis de
datos. DeberTamos esperar de quienes nos ofrecen ayuda el que nos digan

de qu6 forma abordar~n cada tarea.
 

a. Recolecci6n de datos
 

En esta secci6n de un documento de Alcance del Trabajo tenemos que resurnir

todos los aspectos del m~todo de recolecciln de datos que son importantes para nosotros y que deseamos aborde el investigador en su presentaci6n o
 
propuesta. La exposici6n de esta secci6n deberia abarcar los aspectos si
guientes:
 

" 
La poblaci6n o universo que se estudiarS.
 

" El hecho de si 
se necesitarS una muestra representativa.
 

. El m~todo para seleccionar a los miembros de la poblaci6n.
 

" 
El hecho de si parecen pertinentes entrevistas, pruebas, registros
 
u otras t6cnicas. 

" 
Qui~n elaborard los formularios o instrumentos.
 

" Qui6n podria administrarlos.
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. De qud form y cufndo deberg realizarse una prueba piloto.
 

* Otros aspectos pertinentes.
 

La cobertura que demos a 
estos conceptos no ha de ser necesariamente equilibrada. Podemos tener m~s informacifn que compartir acerca de cusl 
sers
la poblaci6n del estudio que, por ejemplo, acerca de qu6 m5todo de muestreo parece apropiado. Cualquiera que 
sea la informaci6n que obtengamos,
deberfamos compartirla. Adems, deberTamos estipular que, en toda propuesta que se nos haga, los posibles licitantes deberian darnos sus majores
ideas sobre cada uno de los campos que hemos abarcado. Es, incluso, una
buena idea el pedirles que utilicen el mismo esbozo que hemos utilizado
 para que sea f~cil comparar nuestras ideas con las suyas y examinar varias
 
propuestas a la vez.
 

b. An6lisis de los datos
 

Cuando abordemos la descripci6n del anglisis de los datos en un documento
de Alcance del Trabajo, deberfamos indicar quidn recibirg el informe del
estudio, nuestros criterios 
acerca de la forma en que deseamos que se nos
den las contestaciones (por ejemplo, cuadros, narraci6n, documento de computadora, fotcgraflas, etc.), clases ilustrativas de an~lisis que consideramos 
pertinentes (por ejemplo, cuadros, pruebas estadisticas, relaciones
de productividad, relaciones de costos y beneficios, etc.) y nuestras restricciones (por ejemplo, se dispone o 
no de una computadora, de estadfsticos, antrop6logos o expertos dn ciencias politicas, localmente disponibles, que puedan ayudarnos a recoger y analizar los datos, etc.). 
 Deberfamos concentrarnos en nuestras necesidades y restricciones, y luego dar
libertad a los especialistas para que muestren su capacidad de creaci6n en

c6mo responder a estos requisitos.
 

Desde un punto de vista gerencial, la mejor regla para abordar el 
tema del
an6lisis de datos es la siguiente: "Simpliffquelo". El fin del an~lisis consiste en resumir y presentar los resultados del estudio de una foma l6gica para quienes necesitan la informaci6n. Como regla general, las activi
dades de recolecci6n de datos de campo no son las mgs adecuadas para poner,
prueba t6cnicas de anglisis noveles o complejas. En general, 
no Se necesitan esas t6cnicas. Adem~s, cuanto m~s 
complejos sean los an~lisis tanto
 mayores ser~n nuestras necesidades en cuanto a 
personal capacitado y re
cursos para realizarlos.
 

Hay cierto nOmero de problemas que pueden complicar la tarea del anslisis
de datos. El an~lisis se planifica en la esperanza de recoger todos los datos que esperamos recopilar. Un plan de an~lisis, si queremos que responda a la realidad y nos ahorre dificultades en el futuro, deberfa abordar
tambi~n la cuesti6n de los procedimientos que se utilizarian si hallamos
 
que hay que descartar algunos datos. En tales planes, deberS 
examinarse
atentamente la forma en que la ausencia de ciertos datos afecta a la validez estadistica de las encuestas en gran escala.
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5. Aptitudes especiales
 

En los casos en que se necesitan aptitudes especiales (Incluidas las del
 
idioma), estu deberg explicarse claramente en el documento de Alcance del
 
Trabajo. Por otro lado, el administrador deberd tener cuidado y especifi
car qud tftulos acad6micos se necesitan. En toda disciplina hay indivi
duos que tienen buenas aptitudes de investigaci6b y otros cuya experiencia
 
e intereses no los capacita para la actividad de recopilaci6n de datos de
 
campo. Estas aptitudes no coinciden autom~ticaniante con los titulos y
 
grados acad6micos poseldos. El administrador necesita un buen equipo de
 
investigaci6n. Deberd especificar cu6l es la tarea que hay que realizar
 
y estar dispuesto a considerar toda una serie de individuos con diferentes
 
antecedentes y experiencias en materia da recolecci6n y anriisis de datos de
 
campo para realizar la labor. En la exposici6n del trabajo, solo deberfn
 
especificarse aqu~llas aptitudes que se necesiten claramente para el tra
bajo en cuesti6n. Con una especiftcaci~n que trascienda de estos llmites se
 
puede eliminar a veces precisamente a las personas a quienes usted necesita
rg en el equipo si usted conociera todas sus opciones.
 

6. Tiempo y nivel de esfuerzos requeridos
 

En los documentos de Alcance del Trabajo deberfamos exponer cufndo se ne
cesita la informaci6n del estudio para el proceso de toma de decisiones,
 
por ejemplo, para final del pr6ximo ciclo presupuestario. Con frecuencia,
 
no se comparte este objetivo. Por tanto, a veces se consiguen estudios que
 
no proporcionarAn los datos hasta una fecha muy posterior a la decisi6n a
 
la que servirian de base.
 

Al considerar los costos posibles de los estudios empiricos, deberiamos 
comenzar preguntgndonos qu6 valor tiene la informaci6n. El costo, o el ni
vel de actividad de un estudio, deberA concordar con su valor previsto. 
Cuando la estimaci6n de lo que se necesitarg para realizar un determinado 
estudio supera notablemente al valor que tiene la informaci6n para nosotros, 
6ste ro deberg realizarse en absoluto. 

7. Informes exigidos
 

Pida los informes que necesite y especifique cu~ndo los necesita. Si indica
 
usted que lo Gnico que se necesitarA es un informe al final del proyecto,
 
probablemente se est6 engahando a usted mismo. Quizgs necesite informes
 
mensuales o trimestrales (porque usted, a su vez, deberS preparar informes
 
siguiendo este calendario). Por el contrario, pueden bastar informes epi
s6dicos. En un estudio, hay cierto nimero de puntos de comprobaci6n que de
berAn vigilarse. El uso de informes como dispositivo de vigilancia es una
 
de sus opciones. Una forma de recordarlos es hacer que se presenten infor
mes en esos puntos de comprobaci6n. Los puntos de comprobaci6n que pueden
 
justificar la presentaci6n de cierta forma de informes son los siguientes:
 

La formulaci6n de un plan de trabajo definitivo, que deberf incluir
 

una aclaraci6n final de las cuestiones del estudio.
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* La versi6n final de la metodologfa del estudio: la seleccl6n de un
 
emplazamieito o poblaci6n, el 
m~todo de inuestreo o selecc16n, los
 
instrumentos o formularios si los hubiere, y quidn se encargarg de
 
recopilar y analizar los datos y la forma de hacerlo, etc.
 

* Un informe preliminar de los resultados o hechos b~sicos 
--las obser
vaciones del estudio de 
caso o el recuento,por preguntas, de una en
cuesta-- sin conclusiones o recomendaciones.
 

*
Un informe sobre las conclusiones y recomendaciones preliminares

(C6rao estS combinando el investigador los resultados del estudio
 
para hacer enjuiciamientos y obtener ideas para las medidas que adop
tarA usted pr6ximamente?).
 

Un informe final (siguiendo el esbozo convenido).
 

Conviene subrayar la importancia de que los investigadores separen los re
sultados (hechos) de las conclusiones, y las conclusiones de las recomenda
ciones. Muchas veces debemos presentur informac16n a individuos que no han
 
estado tan pr6ximos al estudio como nosotros. Cuando hablamos a estas per
sonas acerca de las-recomendaciones de un estudio, o acerca de sus conclu
siones, puede parecer que estamos ofreciendo meramente otra serie de opinio
nes.
 

Un estudio de campo sistem~tico es la recopilaci6n de hechos mediante un

m~todo formal. Si no describimos nuestro m~todo y hacemos una clara presen
taci6n de los hechos, nuestros oyentes habr~n de aceptar ciegamente lo que

les decimos. Cuando presentamos claramente nuestros m5todos y hechos, y

luego mostranos c6mo nos llevaron 6stos a las conclusiones y recomendacio
nes 
formuladas, presentamos un caso bien fundamentado. Es un caso que podrs
 
ponerse en tela de juicio, pero los argumentos ser~n apropiaaos, justifica
rAn nuestros m6todos o el uso que hicimos de los hechos del estudio al 
sacar
 
conclusiones especificas.
 

C. SELECCIONAR EL EQUIPO DE ESTUDIO
 

Cuando se va a realizar un estudio de un pals en desarrollo, deberfamos con
siderar atentamente a los distintos equipos posibles que pudi~ramos utili
zar en el 
proyecto. Los factores ms criticos que deberfamos considerar en
 
esta selecci6n son la naturaleza del estudio y la clase de aptitudes t~cnicas
 
requeridas para el enfoque v metodologfa del estudio.
 

AderMs, hay otras consideraciones. La m~s importante consiste en decidir si

utilizar investigadores l6cales o equipos de estudio basados en los Estados
 
Unidos. Aun cuando parezca que hay ventajas inmediatas en traer investiga.
dores del extranjero, podrAn obtenerse beneficios a largo plazo si 
se puede

utilizar personal local, o quizAs capacitarlos, en el curso de la organiza
ci6n del estudio. Frecuentemente, los ministerios y universidades locales

pueden ofrecer sugerencias relativas a la existencia de equipos locales o a
 
la posibilidad de crearlos.
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1. Fuentes de ayuda
 

Cuando nuestras necesidades de informaci6n indican que se necesita tin estu
dio de campo en gran escala, frecuentemente buscamos ayuda para realizarlo.
 
En los paises en desarrollo y en los Estados Unidos, hay varias fuentes de
 
ayuda que deberlamos considerar. Para estudios relativamente pequeflos, pu
di6ramos considerar el empleo de investigadores individuales. Sin embargo,
 
para la mayor parte de los estudios de campo se necesitarg un equipo m~s
 
grande. Las divisiones de ciencias sociales de las universidades e institu
tos de investigaci6n, las oficinas especializadas en los organismos de nues
tro gobierno y de otros gobiernos, y las empresas comerciales nos pueden
 
ayudar a localizar o proporcionarnos investigadores que disefien y adminis
trpn los estudios de campo.
 

Siempre es dificil estimar la capacidad acaddimica institucional y ha de te
nerse sumo cuidado y estudiar la situaci6n antes de comprometer recursos es
casos. Las instituciones acad6micas pueden tener investigadores bien conoci
dos, pero, con frecuencia, las operaciones e investigaciones cotidianas las
 
realizan empleados de nivel m~s bajo. Incluso cuardo se anuncia la disponibi
lidad de prestigiosos cientificos estadounidenses o locales, no hay que pre
sumir que su mera reputaci6n vaya a garantizar la competencia del trabajo
 
especifico que usted desea obtener. Solamente la participaci6n real de es
tos investigadores de alta calidad cumplirS es promesa y esa participaci6n
 
puede ser difIcil de conseguir.
 

En los Estados Unidos y los palses en desarrollo, a veces es posible obtener
 
asistencia mediante convenios con organismos gubernamentales. Con frecuencia,
 
esos organismos tienen un personal altamente calificado y gran experiencia
 
en las clases de estudios que necesitamos realizar. Sin embargo, el personal
 
de estas oficinas est6 frecuenteente sobrecargado de trabajo y quizss ten
gamos que esperar si deseamos su asistencia.
 

Son muy diversos los recursos intelectuales y la capacidad de las empresas y
 
entidades sin fines de lucro. Hemos de reconocer que muchas de las mejores em
presas de investigaci6n y asesoramiento mantienen una relaci6n de cooperaci6n
 
con el personal universitario e, incluso, una relaci6n formal con las institu
ciones acad~micas.
 

El factor que deberia distinguir (aunque no siempre lo haga) a las entidades
 
no acad~micas de las acad6micas es un Wnfasis en resolver especificamente el
 
problema que usted ha planteado en los t6rminos que lo haya planteado. Las
 
instituciones acad~micas suelen hacerlo debido al nOmero de publicaciones
 
que poseen y a la excelencia de sus profesores individuales. Una eficaz empre
sa de asesoramiento o entidad de investigaci6n sin fines de lucro depende
 
de un historial de proyectos realizados a satisfacci6n del cliente.
 

2. Formas de obtener asistencia de expertos
 

La forma m~s econ6mica de administrar los recursos de las ciencias sociales
 
consiste en suponer que la relaci6n entre el personal del proyecto y los in
vestigadores serS prolongada y mutuamente beneficiosa. Uno de los primertspasos,
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antes de asignar tareas espec~ficas, deberla ser el 
de garantfzar que se da
a las instituciones o individuos que se estgn considerando para la realizaci6n de las tareas la oportunidad de adquirfr alg6n conocimiento sobre los
procedimientos y pr~cticas de organizaci6n quo usted desea aplicar. Estos
procedimientos de familiarizaci6n tienon por finalidad garantizar que 1is
personas que se est6n considerando para las tareas conocen qu6 clase do Informacifn se 
requiere, qu6 enjuiciamientos y opiniones se necesitan y cu6ndo se necesitan.
 
El paso 51timo en el 
proceso previo a la contrataci6n debiera ser una reuni6n para discutir la naturaleza del trlbajo. En esa 
reuni6n tenewos que demostrar que hemos identificado greas claras y sustantivas y forriulado una
serie firme de expectativas.
 
Tambidn debergn discutirse en esa oportunidad las fechas en qua so necesitan los resultados del tribajo y su naturaleza para que ambas partes tengan
uma idea clara de lo que se requiere y la fecha en que se 
requiere. Por supuesto, no siempre es posible atar todos los cabos en una otapa previa a
la contrataci6n. En los 
casos en que se realizarg trabajo de campo, encuestas cuantitativas u 
otros estudios originales, conviene dedicar seis moses
o m~s a la realizaci6n del 
trabajo. 
 En los
datos o en que el casos en que ya se dispone de
investigador conoce la zona, el 
plaz requerido deberfa
ser notablemente menor.
 
Los contratos de investigaci6n solo deberTan adjudicarse despu6s de pedir
cierto n~mero de propuestas. Con demasiada frecuencia, se encomiendan tareas a las entidades acad6micas y, a veces, a organismos gubernamentales,
de forma desorganizada que jam~s se permitirfa al adjudicar un contrato de
ingenieria. Excepto en casos 
excepcionales, el mtodo ms satisfactorio
para adjudicar los estudios es 
un proceso competitivo.
 
D. SUPERVISAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RP-rECCOTc I DA7)rS
 
Una vez seleccionado el 
equipo del estudio, deberfamos dirigir nuestra
atenci6n a la labor de supervisi6n. Deberlamos esperar que el
mience consultdndoncs a nosotros mismos y a 

equipo co
otros individuos y crganismos
que tienen experiencia e informaci6n pertinentes. Deberfamos insistir en
ang]isis peri6dicos del progreso para evitar malos entendidos y desvfos
de nuestros objetivos. La experiencia ha demostrado que una 
tal interacci6n
mejora no solo la calidad del estudio sino tambi6n el
informaci6n. Nuestra funci~n de supervisi6n deber6 incluir controles finan

uso ulterior de 
 la
 
cieros y de programaci6n. Pueden ser muy 6tiles dispositivos tales como
redes y grAficas de barras, distintos formularios de presupuestos, etc.
 
Cada vez que sea 
posible, deberlamos instar a los integrantes de nuestro
equipo de estudio a 
que circulen sus 
formatos de resultados y proyectos
de informe con antelaci6n suficiente para permitir su revisi6n sobre la
base de nuestra reacci6n. En condiciones ideales, los datos estarSn ordenados de forma que proporcionen contestaciones f6ciles de leer a cada una de
las preguntas que formulamos en nuestro estudio.
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Una regla important en toda actividad de supervisi6n consiste en considerar 
con escepticismo las presentaciones de datos complicadas, Tcad persona que 
verdaderamente comprende algo puede explicarlo i una persona que no lo com
prende. insista en que se den explicaciones del contenido y los m todos utili
zados en cada etapa. Esto no solo es On ,2dio de aumantar su comprensi6fn 
sino que, adem6s, es ld mejor forma de eliminar el desperdicio y la falta de 
pertinencia. No es ser entremetido el insistir que las decisiones clave de 
un estudio se justifiquen y expliquen. Como persona especialr.nte interesada
 
en el valor de la informaci6n producida, usted aporta una perspectiva impor
tante.
 

Si el informe es Otil, serS lefdo. Un error coni~n que hay que evitar es el
 
de no producir copias suficientes de dichos infornl2s. Si el inforn.,a es prolon
gado y complejo, conviene que el investigador o investigadores produzcan un
 
resumen para darlp una distribuci6n mis amplia. En ciertos casos, pudiera ser
 
conveniente producir varias versiones de dicho resum2n, haciendo hincapi6 en
 
los puntos que interesan a diferentes grupos de lectores.
 

Los pasos especificos que entran en juego en la planificaci6n y administraci6n
 
de estudios empiricos son complejos. Requieren la atenci6n tanto del adminis
trador como del equipo del estudio. En la figura 2-2 se presentan estos pasos
 
en forma resumida.
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PRINCIPIOS Y ENFOQUES
 



CAPITULO TRES
 

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES RELACIONADAS CON EL
 
DISERO DEL ESTUDIO
 

En la Parte Uno de esta Gula consideramos el proceso de obtener informaci6n 
para adoptar decisiones desde un punto de vista gerencial. En las Partes
 
Dos y Tres, cambia la orientaci6n de la Gufa y comenzamos a considerar las
 
medidas t~cnicas que entran en Juego al decidir como se resolvern las cues
tiones gerenciales.
 

En el presente capltulo tratamos las cuestiones fundamentales relacionadas
 
con el diseho del estudio que tenemos que resolver. No podemos seleccionar
 
mtodos y tcnicas especTficos para nuestro trabajo de campo hasta haber
 
expuesto las caracterfsticas esenciales de nuestra investigaci6n. Las dos
 
cuestiones fundamentales relacionadas con el disefo del estudio que hay que

considerar en una etapa temprana del proceso de planificaci6n son las siguien
tes:
 

. La naturaleza de nuestra investigaci6n, incluidas las clases de con
testaciones que necesitamos y la forma en que tratamos de utilizar
 
dichas contestaciones.
 

. La calidad que buscamos en las contestaciones del estudio, inclui
das las formas en que se define y puede controlarse la calidad.
 

Cuando se tratan de forma abstracta estas cuestiones fundamentales de inves
tigaci6n, se ignora a veces su importancia. Cuando se consideran aisladamen
te, pueden parecer acad~micas. Y, sin embargo, cada vez que un investigador
 
profesional se ve confrontado con una pregunta, es ahi donde comienza.
 

Como diseiadores y administradores de proyectos, quiz~s no estemos bien
 
familiarizados con los pasos iniciales que se toman para formular el diseo
 
de un estudio. Si tenemos una cuesti6n que requiere trabajo de campo, for
mulamos un documento de Alcance del Trabajo y pedimos propuestas de profe
sionales. Lo que vemos en sus propuestas tiende a ser una descripci6n del
 
mtodo y los procedimientos especificos que ellos, como profesiunales, nos
 
recomiendan. De ordinario, no se informa sobre los primeros pasos de su
 
an61lsis. En el presente capitulo, son estos pasos "invisibles" los que con
sideraremos. Si queremos comprender las opciones que tenemos a nuestra dis
posici6n en la actividad de recolecci6n de datos, el proceso mediante el cual
 
se seleccionan t6cnicas especificas no deberla ser un misterio.
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A. LA NATURALEZA DE NUESTRA INVESTIGACION
 

El primer paso en la transici6n de una cuesti6n gerencial a 
un plan de

acci6n para recoger y analizar datos consiste en definir la naturdleza de
nuestra investigaci6n. Un investigador profesional realiza esta determinaci6n bas~ndose en 
lo que le decimos acerca de nuestras necesidades de
 
informaci6n.
 

Tal como se ha sugerido en el Capitulo Uno, la responsabilidad del administrador consiste en formular preguntas que se contesten medianteestudios

de campo. Cuando reconocemos que otra persona examinard nuestras preguntas minuciosamente como parte del 
proceso de selecci6n del dise~o del estudio, salta a la vista la necesidad de claridad. La recomandaci6n contenida en el Capitulo Uno de que se escriba una 
contestaci6n creible,aunque

ficticia, a cada 
una de nuestras preguntas tiene por fin ayudarnos, tanto
a nosotros como a los profesionales que contratemos, a realizar determinaciones iniciales en 
relaci6n con la naturaleza de nuestra investigaci6n
 
y un diseho adecuado para el estudio.
 

1. Usos de la informaci6n
 

La comprensi6n de nuestras necesidades de informaci6n puede ayudarnos a 
determinar qu6 clase de estudio serg apropiado. El primer paso en la especi
ficaci6n del 
disefio para un estudio consiste en decidir por qu6 necesitamos la informaci6n. Las contestaciones a esta pregunta tienden a 
abarcar
 
un amplio espectro. En diferentes etapas de nuestros proyectos, quizfs ne
cesitemos datos que nos ayuden a:
 

Describir de forma preliminar los factores y relaciones que pare
cen ser importantes en una situaci6n con la que estamos relativa
mente poco familiarizados.
 

Mescribir de forma precisa la condici6n de una poblaci6n o zona
 
cuyas dimensiones, segfn sugiere nuestra labor de exploraci6n,
 
son importantes.
 

Pronosticar los cambios que resultarAn de otros posibles progra
mas o intervenciones del proyecto.
 

Determinar si han ocurrido los cambios pronosticados u otros
 
cambios.
 

* Explicar c6mo y por qu6 se produjeron deteminados cambios.
 

Tal como sugiere la lista precedente, los usos principales de la informaci6n
 
caen dentro de tres categorias generales: descripci6n, explicaci6n y pron6stico. Cuando sabemos cu6les de estos 
usos de la informaci6n son importantes

para nosotros, podemos definir m6s f6cilmente la clase de datos que necesi
tamos, y por ende el tipo de disehio del estudio requerido.
 

Toda la informaci6n es esencialmente descriptiva. La explicaci6n y el pron6stico son 
formas de utilizar ciertas clases de informaci6n descriptiva para
aumentar nuestra capacitad de actuaci6n sobre los elementos que conocemos.
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Sin embargo, hay que hacer una distinci6n entre estos tres usos bfsicos de
la informaci6n ya que los estudios que proporcionan simple informaci6n descriptiva no nos dan necesariamente una base para explicar relaciones o realizar pron6sticos. Cuando necesitamos realizar explicaciones o pron6sticos,
con frecuencia tenemos que utilizar disefos de estudio que difieren de los
que emplearos si lo inico que requerimos son simples descripciones.
 

La informaci6n descriptiva no es 
una clase de informaci6n Onica. Alguna informaci6n descriptiva tiene una naturaleza muy general y con frecuencia viene en forma de una serie de declaraciones cua~itativas. Esta es 
la clase de
informaci6n que necesitamos cuando sabemos muy poco acera de qu6 factores
son importantes en una situaci6n o sobre c6mo dichos factores estsn relacionados entre si. Los microestudios que examinan la totaliaad de una situaci6n, utilizando estudios de caso 
u 
observaciones de los participantes, pueden proporcionarnos a 
rmnudo este cuadro general. Los microestudios, que se
tratan en el Capftulo Cuatro, son 6tiles para determinar qul6 problemas-afronta 
una determinada poblaci6n, qu6 estrategias serA posible emplear en 
un proyecto cuenta habida de la estructura social local, 
etc.
 

Una segunda clase de informaci6n descriptiva que necesitamos frecuentemente
 es la que caracteriza, de forma precisa, los atributos de una poblaci6n, por
ejemplo, su ingreso, su ingesti6n de calorfas, etc. Para efectuar estas declaraciones descriptivas, tenemos que estudiar todas las uniades de 
una poblaci6n, o una muestra representativa. En el 
Capitulo Cuatro,la exposici6n de
los procedimientos censales y las encuestas por muestreo nos proporcionan
formas 
de obtener esta clase de informaci6n descriptiva.
 

Cada vez que consideramos la recogida de informaci6n descriptiva, conviene
preguntarnos si necesitaremos esta misma informaci6n en alg~n momento en el
futuro. En muchos proyectos, estimamos las tendencias econ6micas, el progreso en reducir la incidencia de enfermedades especificas, etc., 
utilizando
series de estudios que proporcionan datos comparables para diferentes momentos en el tiempo. Si existe la probabilidad de que necesitemos datos de series cronol6gicas, tendreinos que seleccionar un m6todo de estudio que pueda
reproducirse f~cilmente en fecha posterior y.quiz6s. por un equipo de estudio
 
diferente.
 

La informaci6n explicativa es 
la m6s diffcil de obtener. Cuando queremos explicaciones, tenemos que obtener datos que nos 
permitan hacer s6lidas declaraciones de causa y efecto. La clase de declaraci6n que tenemos que hacer
adopta la forma siguiente: A ha ocurrido debido a B. El 
problema que afrontamos al tratar de obtener informaci6n que nos 
permita hacer una afirmaci6n
causal estriba en que es difTcil elirninar todas las otras 
causas posibles de
A, incluso en las ciencias puras. En el terreno social 
es pr6cticamente im
pcsible.
 

como una
No hay cosa tal informaci6n que pronostique. En vez de ello, hacemos 
pronosticos utilizando informaci6n bien descriptiva o explicativa. Nuestros pron6sticos pueden fundmentarse en nuestra capacidad para explicar por
qu6 ocurre algn evento o cambio (debido a B) o en base a nuestro conocimiento de una relaci6n temporal, por ejemplo: Dparece seguir a C. Cuando tenemos
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informaci6n acerca de una sucesl6n temporal, podemos hacer pron6sticos aunque
 
no sepamos si D es ocasionada por C, o si tanto D como C son ocasionadas por

alg~n factor que no hemos identificado. Gran parte de la informaci6n que uti
lizamos para hacer pron6sticos son datos descriptivos que se ha demostrado
 
estAn altamente correlacionados.
 

A menudo, es sumamente importante poder distinguir entre necesidades de
 
informaci6n que solo requieren descripciones y las que requieren una explica
ci6n. Si bien la mayoria de nuestros estudios solo requieren informaci6n des
criptiva, deberlamos determinar s'i sabemos curles son nuestras necesidades en 
cada estudin nuevo, en vez de suponerlas.
 

Tal como indican los pdrrafos precedentes, todos los mtodos de recoleccl6n de 
datos presentados en el Capitulo Cuatro de esta Gula pueden utilizarse para
obtener informaci6n descriptiva. Cuando tratamos de utilizar la informaci6n 
que recogemos para explicar c6mo y por qud se produce el cambio, tambi6n te
nemos que considerar cierto ntmero de factores adicionales relacionados con
 
el disehio del estudio. El resto de esta secci6n estS dedicado al anflisis de
 
los m6todos que pueden utilizarse para obtener los datos que necesitamos para

explicar las relaciones y examinar el grado en que la actividad del proyecto
 
estimul6 cambios en una situaci6n del proyecto.
 

2. Informaci6n que examina las relaciones de causa y efecto
 

Cuando se suscita una cuesti6n que hay que resolver con una explicaci6n, de
berfamos comenzar determinando si podemos utilizar la informaci6n que ya pose
emos para obtener la contestaci6n por deducci6n. La deducci6n es un disposi
tivo poderoso que no deberfamos ignorar cuando necesitamos explicaciones. Si
 
bien nuestras "teorfas" acerca del proceso de desarrollo tienden a ser d6biles
 
y a no estar verificadas, si tenemos informaci6n acerca de algunos aspectos

de los procesos sociales y econ6micos que ha sido validadi en nuestra cultura
 
y en otras culturas. Por tanto, no deberia descartarse l deducci6n sin exa
minar los hechos que conocemos.
 

Un segundo m6todo de explicaci6n es el que puede describirse 6ptimamente co
mo reconstrucci6n diagn6stica. La labor de un examinador medico ilustra este
 
nitodo. El resultado observado con el que comienza es una defunci6n. Median
te el proceso de eliminaci6n,efect6a un examen hacia atr~s eliminando algunas
 
causas posibles e identificando asl una reducida gama de explicaciones posi
bles. Cuando este m~todo nos lleva a una sola causa, en casos repetidos, po
demos hacer declaraciones explicativas.
 

En algunas situaciones, la 6nica forma de dar una explicaci6n consistirs en
 
formular y someter a prueba una hip6tesis en relaci6n con la causa y efecto.
 
Nuestra hip6tesis explicativa formal ha de indicar tanto lo que ocurrirs co
mo el porqu6. (Con frecuencia utilizamos las ideas generadas por deducci6n,
 
por la experiencia y las actividades de reconstrucci6n diagn6stica para for
mular nuestras hip6tesis que puedan someterse a prueba.) "Experimento"es el
 
t~rmino utilizado tipicamente para describir una prueba de una hip6tesis.
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a. Clases de experimentos
 

Los m~todos que utilizamos para someter a prueba las hip~tesis en la vida
 
real provienen de las disciplinas cientlficas. Los dos probiemas que afron
tamos en la realizaci6n de estas pruebas son: a) falta de control sobre los
 
factores en el ambiente de las pruebas y b) falta de claridad en nuestras
 
nociones acerca de la causalidad en el campo social. En los estudios de la
 
materia fisica, tenemos expectativas bien desarrolladas en relaci6n con la
 
naturaleza de las relaciones de causa y efecto, por ejemplo, si el objeto
 
A choca con el objeto B en determinadas condiciones, el objeto B experimen
tarS un movimiento. Nuestra comprensi6n de c6mo cambian las cosas en las
 
situaciones humanas es mucho m~s tenue.
 

La l6gica de un experimento de campo es como el experimento de ffsica o
 
quimica en un laboratorio. Tomamos una situaci6n (antes), agregamos un in
grediente nuevo (un proyecto de desarrollo) y observamos (despu6s) si se ha
 
producido el cambio pronosticado. Normalmente, tambidn tenemos cuidado con
 
observar y registrar cualesquiera cambios que ocurran, pero que no pronosti
camos. Si no ocurre el cambio pronosticado, rechazamos nuestra hip6tesis.
 
Sin embargo, no podemos decir que hayamos demostrado nuestra hip6tesis cuan
do ocurre realmente el cambio previsto; solo podemos decir que nuestra hip6
tesis ha quedado fortalecida. Nunca podemos estar totalmente seguros de que
 
conocemos la causa de cualquier efecto, incluso cuando sabemos que el mismo
 
efecto se logra en pruebas repetidas.
 

Cuando realizamos tales experimentos, gen-ralmente hacemos todo lo posible
 
por asegurar que no hay otras posibles explicaciones del efecto que observa
mos. Asi, pues, es normal establecer situaciones de comparaci6n llamadas
 
"controles", que son las mismas (antes), pero que no son objeto de nuestro
 
tratamiento experimental (la adici6n de un nuevo ingrediente). En los expe
rimentos formalev, tomamos precauciones especiales para garantizar que los
 
grupos experimental y de control (de personas, fincas, etc.) se "parecen
 
lo mds posible" antes de administrarse el tratamiento (v.g.: servicios del
 
proyecto), es decir, empleamos t6cnicas estadisticas para asignar aleatoria
mente unidades de estudio individuales a los grupos experimental y de con
trol. Cuando recopilamos nuestros datos experimentales posteriores al expe
rimento (despu6s), los obtenemos para las situaciones tanto experimental co
mo de control. Si el efecto que pronosticamos se observa solo en la situaci6n
 
experimental, aumenta nuestra corfianza de que el cambio no se debe a otros
 
factores, incluido el paso del tiempo. En la figura 3-1 se muestra el diseio
 
de un experimento de campo controlado en su forma nms simple.
 

DISERO BASICO DE UN EXPERIMENTO DE CAMPO
 

Estudiado o sometido Recibe el Estudiado o sometido 
a prueba antes programa a prueba despuds 

Programa o gru
po "experimen- si s! si 
tal" 

Grupo de con- si no si 

trol
 

Figura 3-1: Disehio experimental simple con un grupo de control 
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Como es evidente, la cantidad de control requerida en un experimento real

sobre una situaci6n es tal que solo en raros casos podemos utilizar este
 
m~todo en la prActica. Los cuasiexperimentos y los experimentos naturales
 
son modificaciones de esta forma que, aunque proporcionan datos menos fi
dedignos, pueden realizarse en los ambientes en que trabajamos.
 

En un cuasiexperimento, tenemos una cantidad reducida de control sobre la

situaci6n. Este adopta dos formas. Primero, 
no podemos controlar todos
 
los factores (otros ingredientes) que forman parte de la situaci6n. Lo que

hacemos es 
suponer que si algan factor, distinto de nuestra intervenci6n
 
(tratamiento), estS surtiendo un efecto, su efecto serg el mismo tanto 
en

el grupo experimental cemo en el grupo de control. Segundo, en una situa
ci6n real estamos menos capacitados que en una situaci6n de laboratorio pa
ra 
asegurar que nuestros grupos de control y experimental sean iguales

(lo mismo que antes). Actuamos como mejor podemos. Esto significa, de ordi
nario, que seleccionamos, por ejemplo, ganado del mismo rebaio criado en

la misma zona. Sin embargo, puesto que en los cuasiexperimentos tendemos
 
a trabajar con grupos naturales o existentes, a veces se omite la medida

de precauci6n consistente en asignar aleatoriamente unidades de estudio a
 
nuestras situaciones de control y experimental. Esta omisi6n nos deja con
 
una menor certeza sobre si los grupos que estamos estudiando son en rea
lidad "iguales" antes de que comience el programa.
 

Si estamos tratando de realizar un cuasiexperimento relativamente riguro
so, podemos utilizar pueblos del mismo tamaho, el mismo nivel de ingresos,

ocupaci6n, sueldo, religi6n y otras tantas condiciones en las que podamos

pensar. A veces, en estos cuasiexperimentos no incluimos grupos de control.

Simplemente, dependemos de los datos "antes y despu6s" sobre los individuos
 
expuestos a un tratamiento, es decir, a nuestra intervenci6n en el 
proyecto.

Cuando no empleamos grupos de control, esto se debe generalmente a razones
 
de costo, o a la dificultad de identificar una situaci6n de control crei
ble. A veces, razones externas --tales como dificultades polticas o 6tni
cas en administrar a algunas personas, aunque no a otras, un determinado
 
tratamiento-- impiden el uso adecuado de controles.
 

Tres clases de disehos cuasiexperimentales son relativamente comunes en
 
nuestros proyectos de desarrollo: 1) los que usan dos grupos y efect6an me
diciones antes y despu6s, 2) los que efect~an mediciones "despu6s solamen
te" en grupos que no recibieron asistencia y 3) los que utilizan un grupo y

realizan mediciones antes y despu6s.
 

Cuando necesitamos determinar la fuerza de los efectos de un proyecto, los
 
estudios en los que se utilizan dos grupos, uno de ellos para fines de com
paraci6n, son preferibles a los estudios de "antes y despu6s" con un solo
 
grupo. Cuando se comparan dos grupos anilogos, incluso en una situaci6n

de "antes solamente", podemos hallar razones bastante vslidas para 
aseve
rar que los efectos que hemos medido son atribuibles a la asistencia propor
cionada en el proyecto. En los estudios de un solo grupo, es mAs diffcil

determinar si 
el cambio ocurri6 como resultado de.las actividades del pro
yecto o debido a alguna otra raz6n.
 

Los cuasiexperimentos en los que se utilizan dos grupos, 
uno que recibe tra
tamiento experimental (servicios del proyecto) y otro que no lo recibe,

pueden utilizarse en toda una serie de situaciones de.proyectos de desarrvllo.
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En los proyectos que proporcionan servicios dentro de una zona geogrffica
 
especifica, puede identificarse un grupo "de control" en algan lugar fue
ra de la zona servida por el proyecto. Con frecuencia, los proyectos pilo
to ofrecen la oportunidad de emplear esta clase de diseho de evaluaci6n.
 
En algunos proyectos, quiz~s podamos proporcionar servicios selectivamen
te a miembros del grupo receptor a fin de crear un grupo de "control". Es
to.pudiera ser factible en proyectos relacionados con el cr6dito agricola,
 
la capacitaci6n, etc. Serla menos apropiado para proyectos de salud, pla
nificaci6n familiar y nutricidn donde las consideraciones 6ticas han de
 
tener precedencia sobre nuestros planes de evaluaci6n. Cuando es apropiado
 
y factible proporcionar los servicios selectivamente, debcv5 emplearse
 
alguna t~cnica para evitar el sesgo, tal como la selecci6n aleatoria.
 

Hay dos clases de situaciones en las que normalmente utilizamos un solo
 
grupo para estudiar el efecto de una intervenci6n. La primera de ellas
 
es el "experimento natural", situaci6n que ni organizamos ni controlamos,
 
pero que sabemos ocurrirS. Podemos aprovechar ese conocimicnto realizando
 
mediciones antes y despu6s del efecto de la intervenci6n. Los planes de
 
reforma agraria, los cambios en la polftica tributaria, etc., son ejemplos
 
de "experimsntos naturales" desde nuestro punto de vista. La segunda clase
 
de situaci6n de "un grupo" en la que realizamos mediciones antes y despu6s
 
es la del proyecto de desarrollo que, en realidad, sirve a todo el mundo.
 
Los proyectos que introducen cambios fundamentales en la forna en que se
 
proporcionan los servicios del gobierno, o que abarcan una porci6n muy ex
tensa de un pais, solo pueden evaluarse a veces utilizando m6todos de me
dici6n de un grupo.
 

b. Variables y relaciones
 

Dos conceptos son importantes para comprender la mayor parte de los mntodos
 
utilizados para obtener informaci6n descriptiva y explicativa. Tienen una
 
importancia vital para planificar los experimentos de campo:
 

La idea de una variable.
 

* La hipdtesis acerca de las relaciones entre las variables.
 

1) Variables
 

El criterio fundamental para determinar qug informaci6n es Otil para las 
decisiones que habrgn de adoptarse en un programa y proyecto es la perti
nencia. Pueden obtenerse hechos pr~cticamente sobre cualquier tema, y en 
cualquier grado de detalle. Lo que el dise~ador o el administrador busca 
normalmente en una actividad de recoleccl6n de datos es infornracln acerca de 
aquellos aspectos de una situaci6n que pueden cambiar. El t6rmino utiliza
do para tratar estos factores, bien sean fisicos o comportamentales, es 
variable. 

A continuaci6n examinamos las tres clases de variables: dependiente, inde
pendiente y de intervenci6n. Adem6s, nos ocupamos de condiciones que no es
peramos cambien o varien de una forma que surta efecto en nuestro anglisis.
 
Estas condiciones se denominan pargmetros.
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a) Variables dependientes
 

Las variables dependientes son aquellas condiciones que esperamos cambien
 
y cuyos cambios deseamos poder pronosticar y explicar. En los proyectos

de desarrollo, nuestras variables dependientes son con frecuencia dimen
siones de las vidas de las personas a las que sirven esos proyectos: su
 
condicion de salud, sus niveles de ingresos, etc. Nos representamos a es
tas condiciones como "ocasionadas" u "obligadas a cambiar" por otros fac
tores (variables independientes). Por ejemplo, se considera que la adop
ci6n por los agricultores de un fertilizante estg relacionada con su con
tacto con los agentes de divulgaci6n agricola. AsT, pues, pronosticamos

que, a medida que aumenta la frecuencia de las visitas de ese personal

a los pueblos, aumentarg la tasa de adopci6n de fertilizantes.
 

Nuestros proydctos tienen por finalidad producir un cambio en las varia-.
 
bles dependienteq que consideramos importantes. Los estudios empiricos

de los proyectos de desarrollo proporcionan la base para examinar si ocu
rren los cambios, y c6mo ocurren 6stos, a fin de determinar qud variables

independientes surten mayores efectos sobre la condici6n que estamos tra
tando de modificar.
 

b) Variables independientes
 

Las variables independientes son aquellas condiciones que estamos tratando
 
de controlar a fin de influir en la condici6n de las variables dependien
tes. Tenemos que identificar y comprender estos factores para producir un

cambio en las variables dependientes. Consideramos que las variables independientes "ocasionan" cambios en 
las variables depenaientes. Nuestros
 
proyectos tratan de pronosticar y someter a prueba relaciones entre las va
riables independientes y las variables dependientes, por ejemplo, a medi
da que aumenta la educaci6n, lo hace el comportamiento innovador. Estos
 
proyectos son, de por si, variables independientes. Esperamos que nuestras

intervenciones en el 
proyecto, la provisi6n de cr6dito, educaci6n, etc.,

tendrAn resultados favorables.
 

c) Variables de intervencifn
 

Estas son tambibn variables que pueden producir un cambio en las variables
 
dependientes, pero, al 
contrario de las variables independientes, no son
 
controladas deliberadamente en un determinado proyecto, por ejemplo, el

precio de los fertilizantes pudiera incidir en la decisi6n de los agricul
tores de qu4 cultivo sembrar, pero puede no ser un factor controlable en un
 
proyecto de divulgaci6n agricola.
 

No siempre se conoce de antemano su importancia en una situaci6n, es decir,

la forma en que producen cambios en Iavariable dependiente. A veces, so
lo sabemos que algo interviene cuando su efecto aparece en nuestro anslisis
de datos. En el grado en quo podamos, deberianos identificar las variables
de intervencifn en la situaci6n de nuestro proyecto y vigilarlas para detec
tar cualquier efecto imprevisto.
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d) Parmetros
 

Las tres clases de variables que hemos descrito ,.rriba tienen un factor
 
en comrnn: est~n sujetas al cambio durante el perfodo de tiempo que nos in
teresa. En todo proyecto, hay alg,nas condiciones que no esperamos cambien
 
notablemente durante el perlodo del proyecto, El terreno fisico, las dis
tancias entre los pLijeblos, los tipos de suelo, etc., las religiones e idio
mas de la poblaci6n la extensi6n de sus pueblos, etc., son todas ellas
 
condiciones que no !speramos cambien a trav~s de la vida de un proyecto.
 
Estas condiciones Pe denominan pardmetros en nuestros estudios. Es decir,
 
son las constantes que caracterizan el ambiente en el que operaremos.
 

En la figura 3-2 aparecen ejemplo de estas clases de variables en los
 

programas y proyectos.
 

2) Hip6tesis acerca de las relaciones entre las variables
 

En un proyecto o programa, actuamos en la esperanza de que nuestras inter
venciones, las cosas que estamos haciendo, produzcan un cambio en una o mas
 
variables dependientes que nos interesan. Seg~n explicamos antes, el t~rmi
no general que se utiliza para describir esta expectativa es el de hip6tesis.
 

Ejemplos de variables en un proyecto
 

Variables dependien- . Ingreso por persona 
tes . Ingesti6n cal6rica diaria 

*Tasa de crecimiento de la poblaci6n
 

• Productividad de las fincas individuales
 

• Disponibilidad de alimentos ricos en protefnas
 
a un costo razonable
 

Variables independien- . Nimero de pr~stamos a los pequeflos agricultores 
tes y de intervenci6n Enfermeras nor hospital
 

* NOmero de clinicas de planificaci6n familiar
 

* Tiempo
 

ParAmetros Caracteristicas fisicas de la tierra
 

• Religi6n de la poblaci6n
 

Figura 3-2: Las variables de un proyecto son los factores que considera

mos importantes en una situaci6n especifica.
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-- 

Una hip6tesis mantiene que se espera exista una cierta relaci6n entre dos
0 mfs variables. Una exposici6n de una
va acerca de relaci6n indica nuestri expectatlun cambio en dos o m s variables. Hablamos de un cki,;io en lavariable independiente que produce un cambio en la variable dependiente:
a
medida que aumenta el cr~dito, aumenta el 
uso de los fertilizantes.
 
Aun cuando la mayor parte de nosotros podemosde interns citar f~cilme-nte factores(variables) que deseamos medir,cilamos de vez en cuando al 

una o muchas voces, todos vatratar de exponer claramente las hiprtesis para nuestro proyecto. A veces, conocemos nuestro campo de especializaci6n,
o 
el pals en el que vamos a trabajar, tan bien que cuando tratamos de explicar las relaciones de interns, transmitimos demasiada inforynacifn. Aun
cuando puede suceder esto cuando tenemos cierto nkmaro de hip6tesis en un
solo proyecto, a 
veces ocurre porque no estamos acostumbrados a reducir
nuestros pensamientos a 
sus tminos mns simples. Por tanto, quizis nos
convenga primeroexpresar nuestra hip6tesis descriptivamnte. He aqul 
una
ilIustraci6n:
 

Los agricultores que reciben pr~stamos sin intereses de la cooperativa de cr6dito agrario invertir6n en fertilizantes y participargn en un 
plan de cultivo de hongos. Los agricultores que no
reciben pr6stamos de la cooperativa seguiran plantando maiz, judfas y mandioca.
 
Con prActica, podemos simplificar estos criterios. El
de ayudarnos a dar los primeros pasos. Por ejemplo: 

uso de sfmbolos pue-


Y Por raz6n de Xequivale en nuestra situaci6n a: Los a 
ricultores

EiT var n hongos cuando(debido a ue)seles otorgacr~dto en
condiciones que puedan soportar.
 

El ejemplo precedente es 
una hlp6tesis explicativa. Tambin podemos formular hip6tesis de indole predictiva (Si X entonces Y),
mos seguros de que X sea la anica causa 
cuando no esta

Y.-hi c'omo advertimos antes,
nuestras hip6tesis predictivas se generan con frecuencia tomando como base un conocimiento de qu6 factores en una situaci6n est6n correlacionados
(es decir, se sabe que cambian conjuntamente de formas pronosticables).
 

B. CALIDAD DE LA INFORMACION
 
La informaci6n acerca de las variables y relaciones solo es 
Otil si su calidad es adecuada para nuestras necesidades. La calidad de la informaci6n,
en este sentido, se caracteriza de ordinario en t6rminos de varios aspectos fundamentales, entre los que figuran los siguientes:
 

Validez -- iMide la informraci6n lo que debe medir, y lo que es
importante para el proceso decisorio?
 

Confiabilidad 
 ZEn qu6 grado produce el uso repetido del mismoprocedimiento de medici6n las mismos resultados?
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Precisi6n --
ZCon qu6 grado de especificaci6n se niden las rela
ciones y condiciones?
 

Sesgo -- ZEn qu6 grado distorsionan la infornaci6n los factores
humanos no planificados y no aleatorios al 
intervenir en el pro
ceso de medici6n?
 

Representatividad --
UEn qu6 grado caracteriza nuestra informa
ci6n a todas las unidades de la poblaci6n de un estudio?
 

Es importante comprender c6mo cada una de estds dimensiones en relaci6n con
la calidad de la 
informaci6nes afectada por circunstancias que podemos con
trolar.
 

1. Validez
 

El aspecto m~s elemental de la calidad de la informaci6n es el grado en que
dsta corresponde a lo que crefamos que necesitfbamos medir. La validez, en
su mAs simple acepci6nes la exactitud con que 
una representaci6n intelectual, por ejemplo, "la coherencia familiar" corresponde a lo que medimos
empfricamente como Indice 
o sustituto de esa abstracci6n. Si nuestras medidas no "corresponden" a la abstracci6n, entonces cae por tierra toda la
sucesi6n de razonamientos entre los campos analftico y empfrico.
 

Adem~s de esa 16gica elemental, podemos agregar otro aspecto que es 
crftico para la administraci6n de un proyecto de desarrollo. Este aspecto reconoce que la informaci6n solo nos es 
v6lida en el grado en que nos ayude
a comprender problemas pertinentes y a adoptar buenas decisiones en relaci6n con el 
proyecto. Desde esta perspectiva, la infomacidn ha de hacer
m~s que proporcionar meras representaciones adecuadas de conceptos abstractos. 
 Estos conceptos han de ser importantes para la actividad del proyecto y han de ayudar a configurar las decisiones en el proyecto de forma que
promuevan el 
logro de nuestros objetivos.
 

2, Confiabilidad
 

Por supuesto, la calidad 
de la informaci6n es deficiente si 
las relaciones
 y condiciones que representa estAn sujetas a una 
variaci6n que no puede captar. Por tanto, la informaci6n no es 
confiable si al emplear procedimientos
de medici6n anAlogos se obtuvieran resultados diferentes caso de aplicar
los de nuevo.
 

Lo que necesitamos es 
un grado adecuado de confianza de que los resultados
de nuestras mediciones representarAn correctamente relaclones empfricas. En
general, podemos evaluar el 
grado de confiabilidad de nuestra informaci6n
mediante el 
simple proceso de repetir la medici6n, en condiciones iguales
o anglogas, con la misma poblaci6n o una poblaci6n similar.
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3. Precisi6n
 

Esta dimensi6n de la calidad de la informaci6n guarda relaci6n con el grado
de detalle o perfeccionamiento en 
la medici6n de las variables, relaciones

0 condiciones. Puesto que normalmente podemos jbtener un determinado grado
de precisi6n al utilizar una determinada cantidad de recursos, conviene estar muy seguros de qu6 preclsi6n necesitamos realmente. De esta fon-aa 
no
desperdiciarenos recursos obteniendo i'na precisi6n mayor qua la que necesitamos. Por ejemplo, si para adoptar una decisi6n sobre el disefio de un puente hay que conocer solamente los vehfculos mis pesados que lo utilizarin, paraadoptarla no es 
necesario realizar recuentos de la frecuencia de vehiculos
 
por categorla de peso.
 

4. Sesgo
 

Los sesgos degradan la calidad de la informaci6n al introducir distorsiones
humanas en el proceso de recolecci6n de dato. 
 El iesultado es sjemnM].clerto grado de error en la representaci6n de las relaciones empfrlcas ;ay
chas fuentes de tales efectos que oscilan entre la influencia del m6todo
fundamental de estudio que adoptemos y la naturaleza y comportamiento especificos de cada uno de los trabajadores de campo que empleemos.
 

En vista de que todo estudio va acompahiado inherentemente de estos sesgos,

para contrarrestar sus 
 efectos se necesita de ordinario hacer m~s que tratar simplemente de eliminarlos. Es necesario realizar un esfuerzo concentrado por identificarlos y corregir sus efectos.
 

5. Representatividad
 

La calidad de la informaci6n tambi~n depende del grado en que mida o pueda
aplicarse a toda la poblaci6n o universo del estudio. 
De ordinario, nos valemos de alguna clase de selecci6n o muestreo de esta poblaci6n total para
proporcionar unidades de observaci6n. Esto suscita la cuesti6n de la representatividad, o el 
grado en que las unidades que Vemos seleccionado caracterizan realmente a toda la poblac16n de la que se sacaron.
 

Al igual que ocurre con la precisi6n, pueden lograrse diferentes grados de
representatividad con diferentes niveles de inversi6n. Y, del mismo modo, el
grado de representatividad que deberiamos obtener, por ejemplo, mediante el
empleo de t~cnicas de muestreo m6s complejas, o quizAs nediarte la realizaci6n de un censo completo, deberg estar de acuerdo con las uecesidades de
 nuestro proyecto (tal 
coma se detalla en el CapTtulo Cinco).
 

AdemAs de estas consideraciones en cuanto a la calidad, tenemos que considerar la cantidad de informaci6n que recogemos de cada unidad de poblaci6n que
pensamos examinar cuando seleccionamos un m~todo. En la mayorfa de las situaciones, hemos de optar bien por obtener gran cantidad de informaci6n acerca de unas cuantas personas o poca informaci6n acerca de muchas. Para tomar
esta decisi6n, hemos de detenernos a examinar nuestra raz6n para recoger los
datos. Si 
estamos tratando de adquirir conocimientos acerca de una poblaci6n
suficientes para formular hip6tesis que puedan someterse a prueba, o especificar qu6 aspectos del ambiente del 
proyecto son los que probablemente facilitarf
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dificultar las actividades del proyecto, quizfs constatemos que es nece
sario realizar un estudio a fondo. Si, por el contrario, slo deseamos
 
describir una poblaci6n, o recopilar datos que corroboren una hip6tesis
 
acerca de los efectos del proyecto, puede bastar con utilizar un m~todo
 
que ayude a obtener una cantidad limitada de datos de una muestra repre
sentativa.
 

Tenemos que reconocer que, cuando consideramos los mrtodos de estudio, no 
estamos obligados necesariamente a efectuar una selecci6n entre uno u 
otro. A veces, los estudios ms eficaces en funci6n del costo entrafian 
una combinaci6n de actividades. Por ejemplo: 

Pudiera realizarse un estudio de caso para determinar curles son
 
las variables en una situaci6n. A dicho estudio pudiera seguir una
 
encuesta concebida para determinar c6mo estS distribuida una po
blaci6n en cada una de las variables identificadas en el estudio
 
de caso, o
 

Cuando una encuesta o actividad censal pone de manifiesto un pa
tr6n de resultados que no puede comprenderse o explicarse fbcil
mente, quiz~s sea el pr6ximo paso que convenga dar la realizaci6n 
de un estudio de caso que considere a fondo dicho patr6n, o 

A una encuesta sobre Indices de salud podria seguir la formula
ci6n de un sistema de registros en las clinicas y escuelas locales
 
que proporcione datos sobre tendencias a largo plazo, a un costo
 
reducido, en relaci6n con indices especIficos.
 

Cuando comprendemos plenamente las clases de informaci6n que necesitamos,
 
se hace mAs facil determinar qud tipos de m6todos de estudio son los
 
m~s adecuados. Por tanto, pudiera bastar con realizar un estudio de caso
 
o una encuesta Onica para informarnos acerca de la situaci6n de una varia
ble en el nmmento de disehiar el proyecto. Sin embargo, si tambi~n desea
mos vigilar el cambio en esa variabie durante la ejecuci6n del proyecto,

tendremos que seleccionar un m~todo de recogida de datos que nos permita

efectuar las comparaciones que nos interesan. Cuando queremos poder rea
lizar una evaluaci6n y decir, al final de un proyecto, que las activida
des de nuestro proyecto parecen haber producido un cambio medible en el
 
pueblo, o entre las mujeres o las fincas, hemos de considerar diseos de
 
investigaci6n y mbtodos de evaluacion que nos permitan realmente "some
ter a prueba" nuestras hip6tesis.
 

Cuando seleccionamos un mbtodo de estudio, o una combinaci6n de mtodos,
 
el factor importante que hemos de comprender son las limitaciones que

hemos aceptado sobre lo que podremos decir. El uso de censos, encuestas,
 
microestudios y otros mdtodos se considera ms detenidamente en el capi
tulo siguiente.
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CAPITULO CUATRO
 

METODOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS DZ CAMPO
 

En este capftulo analizaremos brevemente cierto nOmero de m~todos para re
coger datos en situaciones de campo. Los m~todos tratados tienen su m~xi
ma utilidad cuando se aplican a la clase de situaci6n para la que se formu
larcn. Nuestro examen de estas estrategias se concentra en las clases de
 
preguntas que mejor se pueden contestar y en el nivel de actividad y tiem
po requerido para utilizarlas. Al seleccionar un mitodo o combinaci6n de

m6todos para realizar un estudio de campo, el adrinistrador deberS aplicar
 
sus conocimientos de las principales cuestiones del estudio y caracterls
ticas de las contestaciones que trata de obtener. De ordinario, deben ha
berse abordado y resuelto, al menos de forma preliminar, las cuestiones de
 
diseio de la investigaci6n que se trataron en el Capftulo Tres, a fin de
 
poder seleccionar un m6todo adecuado Para la recovilaci6n de los datos de
 
campo.
 

En el presente capftulo se tratan las ventajas y limitaciones de los cen
sos, encuestas, microestudios, registros y otros mdtodos de estudio de cam
po.
 

A. CENSOS
 

La mayor parte de nosotros estamos familiarizados con el t~rmino censo.
 
Con frecuencia, conocemos el hecho de que muchos paises emprenden un censo
 
para enumerar y describir oda su poblaci6n cada diez ahos o perfodo simi
lar. En algunos de los parses en desarrollo, nunca se ha realizado un cen
so nacional de esta fndole. En otros, la AID estS prestando asistencia a
 
los gobiernos en la realizaci6n de una actividad nacional de enumeraci6n
 
y recogida de datos. Un censo nacional de poblaci6n es una empresa impor-,
 
tante en cualquier pals. Cuando se realizan esas actividades, es normal
 
recoger solo una cantidad limitada de informaci6n acerca de cada unidad
 
de poblaci6n. La mayor parte de estos datos son descriptivos. Determinamos
 
donde vive la poblaci6n, su edad e ingreso promedio, c6mo est" dividida
 
entre grupos de mayorlas, minorias o tribus, etc.
 

La idea de un censo nacional no se aplica frecuentemente a poblaciones no
 
humanas, aun cuando para enumerar y mantener datos sobre la calidad de
 
las carreteras de un pais, las existencias de granos, etc., se emplean
 
otros m6todos. Sin embargo, a un nivel regional o de proyecto, podria rea
lizarse un censo de poblaciones humanas u otras poblaciones acerca de las
 
cuales necesitamos informaci6n integral en cuanto a emplazamiento y otros
 
datos descriptivos simples. Asi, pues, pudi~ramos,por ejemplo,en algunas

situaciones de proyecto hallar que necesitamos datos censales que nos digan
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exactamerte cugntos y qud individuos o vacas han contrafdo una cierta en
fermedad, o cugntos y qu6 campos estgn infestados por una determinada especie de insecto. Estos censcrregionales o de la zona de un proyecto Ws
pequefios ser6n,Wns manejables que los censos nacionales mayores, haciendo 
asi del censo una tarea viable. 

Hay-tres razones principales para considerar la aplicaci6n del mtodo de
 
censo o para tratar de utilizar datos censales existentes al adoptar las
decisiones relacionadas con un proyecto. En primer lugar, un censo exis
tente es una fuente de datos que nos proporciona informaci6n preci!;a sobre la dispersi6n o concentraci6n de la poblaci6n y los lugares donde se
hallan las bolsas mis agudas de dificultad o necesidad. Tanto lo! orga
nismos donantes como los gobiernos receptores necesitan esta informaci6n
 
para decidir qu6 programas b~sicos deber~n emprenderse y c6mo deDerfn con
centrarse esos programas en t6rminos de zona geogr~fica y grupos benefi
ciarios. La segunda raz6n fundamental para obtener datos sobre todas lUs

unidades de una poblacidn consiste en identificar completamente la inciden
cia de algunas caracterlsticas y localizar unidades especificas tales como
todos los casos de viruela. Finalmente, recogemos informaci6n censal pa
ra obtener una representaci6n exacta de la poblaci6n que pueda utilizarse
 
para seleccionar las muestras (unidades representativas de la poblaci6n)
de las cuales podamos extraer datos adicionales. Los datos de las muestras
 
son menos costosos que los datos de un censo, pero, en muchas situaciones,
es diffcil sacar una muestra de una poblaci6n a menos que se haya reali
zado ya un censo.
 

Puesto que los censos se realizan con poca frecuencia, es importante reco
ger la clase de datos de poblaci6n que nos ayude luego a 
sacar una mues
tra de esa poblaci6n. As, pues, en 
un censo, quiz~s convendria que tratsramos de obtener datos sobre el nfmero de hombres y mujeres que est~n casados 
o solteros, que han recibido o no educaci6n en la escuela secundaria,
 
que tienen tierra o no la tienen, etc. Estas caracteristicas diferentes
 
podr6n combinarse luego de varias fornas para constituir distintas categorias de las que se obtendr~n muestras en estudios posteriores. Por ejem
plo, segfin las 
razones por las que se necesite la informaci6n, quiz~s de
seemos representar excesivamente en un estudio posterior a las mujeres

solteras, alfabetizadas y empleadas.
 

1. Caracterfsticas de la informaci6n censal
 

Un censo nos proporciona informaci6n sobre todas las unidades. Otros metodos de recolecc16n de datos nos proporclonan Informaci6n solo sobre algunas
de las unidades de una poblaci6n. Los datos de un censo no son estimaciones,
sino recuentos reales.
 

La informaci6n censal no tiene necPsariamente ms validez que la informaci6n
producida mediante otras t&nicas. En un censo, al 
igual que en otras cla
ses de estudios de campo, podemos cometer errores en la forma en que trata
mos de medir los elementos que nos son importantes. Podemos errar al 
no

formularnos las preguntas adecuadas o 
al formular las preguntas adecuadas
de forma que carece de significado para las personas que responden a nues
tro estudio. El hecho de que un censo recopile datos de todas las unidades
 
de la poblaci6n no nos ayuda a resolver tales problemas.
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Generalmente, la confiabilidad, o la consecuencia de los datos de un censo
 
en las respuestas, se mide retrocediendo en el tiempo a una muestra de la
 
poblaci6n ya examinada y repitiendo nuestro proceso de recolecci6n de d tos.
 
El grado de acuerdo entre los datos de nuestro censo y el exar12n posterior

de una muestra es la medida de la consecuencia de las respuestas.
 

La informaci6n censal tiene cierto n~mero de caracterlsticas adicionales
 
que son ms una funci6n de la dimensi6n de la empresa que de su naturaleza.
 
Puesto que un censo, especialmente un censo nacional, es una empresa de
 
gran envergadura, no es raro encontrar que se dedican m~s recursos a 1o
 
calizar a los miembros de la poblaci6n que a obtener datos de ellos. Inclu
so el censo decenal de los Estados Unidos solo recoge una pequela cantidad
 
de informaci6n de toda la poblaci6n del pals. La mayor parte de la inforna
ci6n que consideramos "datos censales" se recoge, en realidad, mediante
 
encuestas de nmuestras realizadas por la Oficine del Censo de los Estados
 
Unidos.
 

La informaci6n de un censo tiende a ser altamente cuantitativa. Las con
testaciones en un censo de poblaci6n tienJen a ser nfmeros de adultos y

nifios, varones y hembras, y distintas categorfas de .,ducaci6n, empleo, idio
mas, religi6n, edad y estado civil. Otra informaci6n, si la hubiere, esta
rg anAlogamente estructurada. La informaci6n la proporcionan las perstnas
 
a las que se hacen preguntas acerca de ellas mismas y declaran sobre si
 
mismas directamente. Los enumeradores censales recogen algunos datos por
 
observaci6n, generalmente en censos agricolas y censos relacionados con
 
otras poblaciones fisicas.
 

Finalmente, las operaciones censales son sumamente visibles en la comuni
dad. Los forasteros que vienen al pueblo o la vecindad haciendo preguntas
 
acerca de la gente constituyen un acontecimiento extraordinario. Un censo
 
perturba la rutina. Es sumamente intromisivo.
 

2. Limitaciones del m6todo censal
 

Las poblaciones humanas en los palses en desarrollo son diffciles de con
tar. En las grandes ciudades y zonas urbanas, hay evasivas poblaciones

"flotantes" de transe6ntes, personas sin hogar, desempleados, emigrantes,

ancianos, etc. Algunas de estas personas comparten las viviendas. Quizds
 
hasta tres familias compartan la misma vivienda en un perfodo de 24 horas.
 
Las direcciones son diffciles de encontrar, las calles no est~n marcadas,
 
y los limites est~n poco definidos. La situaci6n en las zonas rurales pue
de que no sea mejor. Carreteras inexistentes o intransitables, ausencia
 
de medios de transporte, poblaciones n6madas y nociones poco claras acer
ca del lugar que ocupan los pueblos pueden hacer dificil la realizaci6n de
 
un censo o la preparaci6n de listas de poblaci6n a partir ae las cuales
 
seleccionar muestras.
 

AdemAs, nuestra capacidad de recuento se ve gravemente limitada cuando tra
tamos de obtener datos sobre unidades tales como pueblos, lideres, familias,
 
cabezas de familia, agricultores, trabajadores a tiempo completo, etc.
 
Ninguno de estos apelativos se aplica f6cilmente a las poblaciones humanas
 
en los parses en desarrollo. Incluso cuando tratamos de contar el n~mero
 
de personas en las fincas y describirlas, tropezamos con dificultades. La
 
terminologia y unidades que utilizamos no siempre tienen significados en
 
las situaciones que tratamos de describir.
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Una debilidad adicional 
 del m~todo de censo es la gran posibilidad de
 errores humanos en la realizact6n de los procedimientos de larecoleccl6n
de datos. Con frecuencia, los trabajadores censales reciben sueldos bajos y solo trabajan a tiempo parcial. Trabajan en diffciles condiciones
 
en el campo, frecuentemente en zonas extrafias e,

Los 

incluso, inh6spitas.

errores de omisi6n y comisi6n pueden ser de proporciones graves. Asf,
pues, aun cuando los datos censales pueden ser, en 
teorfa, exactos, en
la practica estgn llenos de errores. Adem~s de los problemas humanos, un
censo tiende a 
ser muy costoso, y requiere enormes cantidades de personal,
tiempo y operaciones logIsticas, tales como capacitaci6n, transporte, mantenimiento, suministros y equipu, elaboraci6n de datos, etc.
 

Por 6stas y otras razones, las actividades censales proporcionan tipica
mente datos limitados para fines de planificaci6n o evaluaci6n de proyectos: solo obtienen unas 
cuantas categorfas de datos cuantitativos que son
lo mds f6ciles posibles de recoger. No se hacen preguntas "libres" o no
estructuradas, ni 
se registrin las contestaciones no estructuradas. La 
naturaleza limitada de la informaci6n censal es, en gran medida, una funci6n
del tiempo y costo, pero tambi6n guarda relaci6n con el intento normalmente hecho para reducir el trabajo de los operarios de campo a una 
tarea manejable y para reducir los errores de 6stos en la 
 ec-cccc6n v elahorac6n
 
de la informaci6n.
 

El factor clave que hay que recordar es el de que, de ordinario, el censo
 no es 
una estrategia eficiente pard obtener datos sobre caracterfsticas sociales, informativas, de actitudes o comportamiento de la poblaci6n. Generalmente, una encuesta por muestreo o 
microestudio serS una estrategia mucho m~s eficaz en funci6n del 
costo para obtener esas clases de informaci6n
 para un proyecto. La excepci6n a esta regla general 
ocurre cuando la poblaci6n de un estudio es tan pequea que es improcedente realizar un muestreo.
Cuando estudiamos poblaciones pequeias, generalmente es factible utilizar
el m~todo censal. Este es necesario si tratamos de caracterizar a toda !a
 
poblaci6n con nuestros datos.
 

B. ENCUESTAS POR MUESTREO
 

Caracterfsticamente, una encuesta por muestreo obtiene informaci6n de una
porci6n representativa, o 
muestra, de la poblaci6n que nos interesa. Las
encuestas por muestreo, cuando se realizan adecuadamente. nos permniten caracterizar a poblaciones enteras con nuestros datos, al 
igual que lo hace un
 censo. La diferencia es 
la de que los datos de nuestra muestra nos proporcionan una estimaci6n mientras que los datos del 
censo son completos. Puesto
que las encuestas por muestreo entrahan un menor n6mero de unidades de la poblaci6n que estamos estudiando, v.g.:agricultores, nihos de edad escolar,
transacciones de cr6dito, etc., 
tienden a ser menos costosas. Ademss, normalmente, en una encuesta prototipo, podemos recoger m~s informaci6n de unidades individuales que en el 
caso de un censo. Aun cuando a menudo recogemos m~s informaci6n en una encuesta por muestreo, tendemos a 
concluirla mrns
r6pidamente debido a la diferencia notable en el tamafio de la encuesta y

la actividad censal.
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1. Atributos generales de las encuestas
 

Debido a su costo relativamente bajo, las encuestas por muestreo constitu
yen un medio flexible para evaluar las necesidades y sugerir las interven
ciones m~s apropiadas en un proyecto con miras a ayudar a grandes pobla
ciones, En dreas extensas, las encuestas pueden describir las caracterfs
ticas de la poblaci6n. los regimenes en la tenencia de la tierra, los re
cursos de agua, los patrones de cultivo, la dieta, etc. En pocas palabras,
 
cuando son aceptables las consecuencias de estudiar'parte en vez de la to
talidad de las unidades de una poblaci6n, una encuesta representa una es
trategia eficaz para recoger datos.
 

Las encuestas se realizan para satisfacer toda una serie de necesidades
 
de informaci6n para los proyectos. Pueden utilizarse para caracterizar a
 
una determinada poblaci6n --subgrupos de poblaci6n que acusan deficiencia
 
nutritiva, estado de salud deficiente, etc.-- e identificar las principales
 
restricciones sobre el mejoramiento de la condici6n de esas personas. Anflo
gamente, podemos emplear el m6todo de encuestas en la zona de un proyecto
 
para examinar las necesidades de las fincas, ganado y viviendas, o la de
manda de cr6ditos, servicios de salud, capacitaci6n, control de la pobla
ci6n y otros servicios que pueden proporcionar nuestros proyectos. Los co
nocimientos adquiridos acerca de los subgrupos de poblaci6n de nuestra en
cuesta pueden ayudarnos a "adaptar" nuestros programas de prestaciones,
 
haci6ndolos m~s adecuados para la cultura, tradiciones, ambiente y estruc
tura econ6mica de la localidad.
 

Los datos de las encuestas tambi~n pueden utilizarse para echar por tierra
 
estereotipos y mitos acerca de las poblaciones. Por ejemplo, la incidencia
 
del infanticidio puede ser mucho m6s baja que lo que sugieren los mitos
 
populares, la prensa o el Ministerio de Salud. La verdad acerca de la ri
queza encubierta, Ila hostilidad hacia los forasteros entre los habitantes
 
de las zonas montahiosas, la resistencia a la innovaci6n en las pr~cticas
 
agricolas, o la medicina, etc., pueden estar distorsionadas hasta lo ab
surdo. Las decisiones de un proyecto que se basen en estos estereotipos
 
pueden tener consecuencias adversas graves. La investigaci6n a base de en
cuestas y microestudiot nos proporciona una forma de obtener informaci6n
 
correcta para determinar cuil es esta clase de distorsi6n.
 

Finalmente, las encuestas pueden utilizarse para evaluarila fuerza de las
 
hip6tesis que hemos adoptado en nuestro proyecto en algunas situaciones.
 
Pueden ayudarnos a determinar si el efecto de un proyecto que advertimos
 
en una zona tambi~n ocurre en otras zonas (en condiciones y personas di
ferentes). La encuesta es la 6nica forma eficaz en funci6n del costo que
 
tenemos a nuestra disposici6n para obtener la misma informaci6n de muchos
 
lugares a aproximadamente el mismo tiempo. Adem~s, tambi6n podemos utilizar
 
los datos de la encuesta en diferentes momentos para vigilar los cambios
 
en determinadas caracterfsticas de la poblaci6n de nuestro estudio. Cabe
 
mencionar varios tipos de encuestas en tiemprmOItiples.
 

2. Encuestas en tiempos mIltiples
 

Las encuestas que emprendemos en un determinado momento de tiempo pueden
 
ayudarnos a comprender las caracterlsticas de una poblaci6n. Sin embargo,
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el cuadro que proporcionan tales estudios es est~ttco. A fin de conocer

los cambios que ocurren en una poblaci6n o examinar las tendencias de Indices especfficos, de interns, tales como el 
ingreso de las familias, es
tudios de nutrici6n, etc., se necesitan datos en puntos mOltiples en el

tiempo. Para obtener datos que nos permitan examinar los cambios acaecidos en una poblaci6n, se utilizan dos clases principales de encuestas en
 
tilmpos miltiples. Estas son 
las siguientes: a) estudios transversales

mOltiples, que miden los principales cambios ocurridos en las caracterts
ticas de una poblaci6n y b) estudios Tongitudinales que recogen datos

sobre unidades de poblaci6n especificas en distintos momentos en el 
tiem
po.
 

a. Estudios transversales mOltiples
 

Las encuestas de esta clase examinan muestras diferentes, aunque compara
bles, o equivalentes, de la misma poblacidn en dos puntos o ms en el tiem
po. Antes de realizar cada encuesta transversal, se selecciona una mues
tra representativa de la poblaci6n para examinarla. Algunas unidades incluidas en una encuesta inicial pueden aparecer en muestras posteriores

de la encuesta, y otras no. En los estudios transversales mOltiples, no
 
estamos tratando de efectuar un seguimiento ulterior de determinadas unidades de poblaci6n para determinar c6mo han cambiado dichas unidades. M~s
bien, estamos evaluando el 
cambio en su conjunto, utilizando dos o m~s
 
muestras igualmente representativas de la poblaci6n.
 

AsT, pues, por ejemplo, un ministerio de educaci6n pudiera realizar una
 
encuesta de sus maestros de escuela secundaria para determinar cu6les son
 sus actitudes y motivaci6n. Si los datos de una encuesta inicial 
indica
ran que la moral estaba baja debido a instalaciones deficientes y falta

de libros de texto, el ministerio pudiera emprender un programa destina
do a mejorar la situaci6n. Despu~s de realizar esta actividad de mejora

durante uno o dos aFios, pudiera realizarse una encuesta con una segunda

secci6n de los maestros de escuela secundaria para determinar si habian

ocurrido cambios en las opiniones de los maestros en relaci6n con su si
tuaci6n de trabajo. Aun cuando dichos estudios transversales multiples no
indicarfan al ministerio que habia habido un cambio en la moral de determi
nados maestros, o que el programa de mejora era la causa directa de dicho
cambio, si darfa al ministerio informaci6n sobre si, en conjunto, estaba
mejorando la actitud y motivaci6n de los maestros de las escuelas secunda
rias.
 

Las encuestas transversales miltiples son relativamente fAciles de reali
zar cuando se dispone de un marco adecuado para ellas, por ejemplo, una

lista confiable de todos los maestros de escuela secundaria. Cuando se em
prende esta clase de estudio, las distintas encuestas han de ser comparables si 
se desea sacar conclusiones vAlidas. Por consiguiente, es impor
tante garantizar que cada vez se utilizan los mismos m~todos de muestreo
 
y que se emplean los mismos procedimientos y m6todos para entrevistar, observar o medir las caracteristicas de la poblaci6n. 
Ademls, es importan
te tener presente que, en situaciones en las que hay gran cantidad de mi
graci6n, caambio de personal, etc., podemos estar estudiando a dos pobla
ciones distintas, en vez de una poblaci6n en diferentes momentos.
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b. Estudios longitudinales
 

Los estudios longitudinales tratan de evaluar el cambio en las caracterts
ticas de una poblaci6n examinando repetidas veces una serie especifica de
 
unidades de poblaci6n. AsT, pues, si bien otros tipos de encuestas en tiem
pos mOltiples pueden mostrar cambios en las caracteristicas de varias cla
ses (categorfas) de poblaci6n, los estudios longitudinales pueden identi
ficar especificamente qu6 unidades de una poblaci6n han cambiado y cusnto
 
lo han hecho. Al determinar d6nde ocurren los cambios, el estudio longitu
dinal mejora nuestra capacidad de generalizaci6n e imputaci6n causal. Con
 
los datos longitudinales sobre una serie fija de unidades de pobiaci6n,
 
podemos describir, a trav6s del tiempo, el n~mero de unidades que carrian,
 
su tasa de cambio, las etapas del proceso de caribio, etc. Tambi6n tende
mos a adquirir conocimientos sobre el r6gimen de migraci6n y cambio de
 
personal a medida que tratamos de realizar un seguimiento ulterior de una
 
serie fija de unidades a travds de un periodo de tiempo razonablemente lar
go.
 

Aun cuando los estudios longitudinales nos proporcionan datos valiosos
 
tanto cuantitativos como cualitativos, tienden a ser costosos y dificiles
 
de realizar.
 

Dos de las principales dificultades de los estudios longitudinales son la
 
atrici6n y los sesgos que conlleva la medici6n repetida de una serie fija
 
de unidades.
 

La atrici6n es una cuesti6n fundamental en la mayorla de los estudios lon
gitudinales. En muchas situaciones, una poblaci6n cambiarS durante el perfo
do del estudio, por ejemplo, algunas unidades abandonar~n el grupo debido
 
a migraci6n, dejando de participar en el programa, etc. El costo de reali
zar el seguimiento ulterior de estas unidades puede ser elevado. Por otra
 
parte, es peligroso ignorar simplemente las unidades que abandonan el gru
po ya que puede haber algo especial acerca de ellas, por ejemplo, las
 
personas que marchan de una zona de estudio son las que mejor (o peor)

servida; est~n por el programa. Adem Is,con frecuencia la atrici6n puede

reducir una muestra de estudio a un ntmero de unidades inaceptablemente
 
pequefio. Para contrarrestar este efecto, quiz~s sea conveniente estable
cer una muestra mns amplia de lo necesario en los ahios iniciales de un
 
estudio longitudinal, reconociendo que aun cuando con ello aumentarAn los
 
costos del estudio, puede ser la 6nica forma de obtener datos de un nOme
ro suficiente de unidades.
 

La medici6n repetida tiende a presentar un problema cuando estamos estu
diando poblaciones humanas. Asi, pues, aun cuando no esperamos introducir
 
sesgos al volver a medir la productividad -or hect~rea al final de cada
 
estaci6n de cultivo, tenemos que reconocer que la gente tiende a recordar
 
las preguntas que les hemos hecho y las contestaciones que nos han dado.
 
En entrevistas repetidas, el recuerdo por nuestros empadronados de la al
tima encuesta puede resultar en: a) una simple repetici6n -- los miembros
 
de la muestra pueden aferrarse a su respuesta por miedo a parecer incon
secuentes--;b) algunos pueden ampliar o mejorar las contestaciones origi
nales y c) algunos pueden adquirir mis conocimientos, ya que el e tudio
 
sirve para estimular en algunas personas el deseo de aprender ms acerca
 
del programa e, incluso, a participar en 61.
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Estas clases de problemas con las respuestas son comunes en cualquier estudio longitudinal o experimunto en comunidades o laboratorios. Hay que
prestar una atenci6n especial a capacitar a los investigadores de forma
 
que puedan hacer frente a estos problemas. Y, el anflisis de datos debe
incluir pruebas espectficas para identificar los sesgos de las entrevis
tas repetidas.
 

3. Estudios de las tendencias basados en encuestas en tiempos mfltiples
 

Los estudios de las tendencias son una 
de las fornas en que utilizamos

los datos de las encuestas en tienpos m6ltiples. No constituyen un m~todo separado de recopilaci6n de datos. En los estudios de las tendencias,

simplemente examinamos los datos para identificar patrones en el 
grado
en que las variables parecen cambiar en formas anglogas. Estos estudios

constituyen un m6todo excelente para formular hip6tesis. Una buena parte
de la investigaci6n econ6mica y de salud es de esta clase, como por ejem
plo, los estudios que correlacionan el cancer con un consumo asiduo de
tabaco. Los datos de los estudios longitudinales pueden analizarse utilizando t6cnicas de correlaci6n con el fin de identificar patrones en los
 
datos.
 

Si bien los estudios de tendencias pueden ser 6tiles para fines de explo
raci6n, hemos de tener mucho cuidado al 
sacar conclusiones bas6ndonos
 
en esta clase de an6lisis:
 

Las tendencias 
son meramente eso: deterninamos si el valor de una

variable que nos interesa aumenta o disminuye en el curso del

tiempo. Pero nuestros datos 
no nos dicen qug estS ocasionando
 
esas tendencias.
 

L'a correlaci6n no es causalidad: cuando dos variables parecen cam
biar de forma an6loga y a trav6s de un periodo de tiempo similar,

puede ser que una variable est6 ocasionando el cambio en la ctra o

el cambio en anbas variables pudiera deberse a un cambio en una
 tercera variable (una variable en la que no hemos pensado o que

no hemos identificado), o las dos variables pueden estar cambian
do juntas aleatoriamente.
 

Sacamos el mgximo provecho de esta clase de estudio cuando esperamos de
6l que nos 
ayude a definir nuevas hip6tesis que puedan someterse a pruebas m6s rigurosas en fecha posterior. No sacaremos ning6n provecho si 
su
ponemos que nos va a decir concluyentemente qu6 ocasiona un determinado
 
efecto en la vida real.
 

4. Estimaciones del 
costo de las encuestas
 

Puesto que las encuestas se han convertido en un mxtodo bien aceptado y

frecuentemente empleado para recoger muchas clases de datos, se ha acumulado gran cantidad de experiencia sobre su realizaci6n. Esto nos permite hacer estimaciones ilustrativas de los gastos que tendremos que afrontar al 
utilizar estos m6todos. (Por supuesto, los costos reales depende
r~n del tamaho de la muestra, del 
ntmero de veces que se vaya a utilizar
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el protocolo de la encuesta, etc.). La mayorta do las encuotns tras 
cinco pasos o etapas principales. El Centro Internacional do .rvm: 
Estadfsticos de la Oficina del Censo de los Estados Uidso; estltv I
 
los costos suelen mostrar el siguiente desglose por otpas, para 1aj
 
encuestas que :olo se realizan una vez: 

Etapa de la Porcentajo do costos tota
encuesta les de la encuesto 

1. Planificaci6n/negoclaci6n 15% 
2. Preparacitn de la encuesta .25% 
3. Ejecuc16n en el terreno 25% 
4. Anglisis de los datos 15% 
5. Infomes/presentaci6n de los resultados 20% 

Costos totales 100%
 

La figura 4-1 proporciona estimaciones adiclonales dentro de cada una de
 
estas etapas. Divide cada etapa en actividades y presenta la distribucl6n
 
aproximada de los costos en una etapa por actividad.
 

5. Llmitaciones de los m~todos de encuesta
 

Las encuestas pueden producir la misma clase de datos que obtenemos de un
 
cerso. Tambi6n pueden producir una cantidad de informaci6n mucho mayor,
 
tanto cuantitativa come cualitativa. Sin embargo, sufren al; lnas de las
 
mismas limitaciones que un censo. Ambos m6todos tropiezan con dificulta
des en localizar a las poblaciones del estudio. Si blen los mienbros del
 
equipo de una encuesta pueden estar mejor capacitados, no sicmpre ocurre
 
esto. Un buen programa de capacitac6n y supervisi6n en el trabajo,tanto
 
de un censo como de una encuesta, ayuda a contrarrestar la distorsi6n de
 
los datos debida a errores humanos.
 

Cuando el pe-sonal de una encuesta estA bien capacitado y supervisado,
 
sus datOs pueden estar bastante libres de errores de registro. Por ctro
 
lado, el personal de las encuestas mejor formado, con experiencia urba
na .ycircunstancias socioecon6micas rmrs aitas puede ser mns susceptible
 
a cometer errores en la declaraci6n de los datos. La mayor distancia so
cial y psicol6gica entre estos trabajadores de campo y las personas a
 
las que entrevistar~n puede ser una fuente deerror ya que pueden existir
 
diferencias sutiles ?n la forma en que estos individuos comprenden bien
 
las preguntas de la encuesta o las contestaciones proporcionadas por los
 
empadronados.
 

Hay muchos otros escollos que salvar en una encuesta bien ejecutada. Al
 
igual que el censo, la encuesta tiende a Irrumpir en las comunidades con
 
un grupo de gente extrafia que hace gran cantidad de preguntas. A menos
 
que se tenga sumo cuidado en la preparaci6n del estudio, muchas de las
 
preguntas pueden poner en ur aprieto a la persona a la qua se hacen, re
presentar una amenaza para ella o simplemente carecer de significado.

Toda encuesta ha de ir precedida de una preparaci6n a f.ndo y adaptada
 
a cada cultura en particular, tal como se ha explicado ante:, Sin em
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ETAPA DE U % COSTO TO- DESGLOSE DE LA ETAPA E Affl VENCUESTA 
 TAL ESTUDIO ACTIVIDADES 

I. ETAPA 
 15% ACTXVIDAD

DE PLA-
 1. Formular plan de la rnastra 
 15
NIFICA-
 2. Formular instrucciores para la
CION 
 investigaci6n 
 35
 

3. Preparar material. capacitac. 30
 
4. Oeterminar necesidades de elabo

rdci6n do datos 
 20

TOTAL 


1-00
 

II.PREPA-
 25% ACTI VIDAD 
 Y DE-C-S ORACION 
 1. Seleccionar entrevistadores

DE LA 
 2. Seleccionar y preparar sitios 

5
 
15
ENCUES-	 3. Establecer procedim. do campo 
 30
TA 4. 	Capacitar personal do campo y


entrevistadores 
 35

5. Formular y probar mftodos de
 

elaboraci6n de datos 
 15
 
TOTAL 
 100
 

III. EJECUCION 
 25% ACTIVIDAD 
 % DEL COSTO

EN EL TE-	 1. Proporcionar coordinaci6n y ad-
RRENO 
 ministraci6n 
 20
 

2. Emprender muestreo y verificaci6n
 
de la calidad 


3. Entrevistar y mantener datos 
20
 

verificaci6n de calidad recog. 
 50
 
4. Concluir la elaboraci6n de los
 

datos preliminares 
 10
 
TOTAL 
 00
 

IV.ANALISIS DE 15% 
 ACTIVIDAD
LOS DATOS 	 I. Construir modelo y plan anAlisis 
% DEL COS
 

45
 
2. Definir las medidas 
 30

3. Ejecutar medici6n y validaci6n 25
 

TOTAL 
 100
 

V. INFORMES 20% 
 ACTIVIDAD 
 Z DEL COSTO 
1. Redactar informe 70
2. Presentar resultados 
 30
 

S. TOTAL 


Figura 4-1: Asignaci6n ilustrativa de recursos a las distintas etapas/
 
actividades de una encuesta
 

100 
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bargo, un grave obstfculo que se interpone al 6xito pueden ser las con
diciones de los palses en desarrollo y las dificultades de procedimien
to que presentan dichas condiciones.
 

AsT, encortramos que las malas conexiones de transporte y las carre
teras intransitables hacen dificil ilegar a los pueblos ials rmotos.
 
Los bajos niveles generales de educaci6n hacen dificil encontrar tra
bajadores d campo competentes adecuados para entrevistar a los empa
dronados con el mismo idioma y los mismos antecedentes culturales en
 
todas las zonas. La desconfianza y el miedo a los forasteros hace di
ffcil convencer a las personas a que participen en el estudio y propor
cionen informaci6n confiable. Las listas que necesitamos para sacar
 
muestras aleatorias o estratificar la poblaci6n son dificiles de pre
parar. Con frecuencia, los investigadores extranjeros y el personal
 
nacional catecen de experiencia y no estin familiarizados con las condi
ciones soc*o-culturales de las poblaciones que estgn estudiandoo Ademss,
 
los operarios de campo pueden mostrarse reacios a sufrir las dificiles
 
condiciones de privaci6n e incomodidad existentes en las zonas rurales.
 

A pesar de todas estas dificultades, las pDsibilidades de la encuesta 
son grandes, simplemente porque proporciona informaci6n fidedigna en 
menos tiempo y con dedicaci6n de una menor cantidad de recursos. Ade
m~s, podemos mejorar el control gerencial sobre las unidades de pobla
ci6n estddiadas (es decir, mejorar las definiciones y procedimientos 
de la selecci6n). Tambign podemos mejorar nuestro control sobre la ca
pacitaci6n, motivaci6n y supervisi6n de los operarios de campo.
 

C. MICROESTUDIOS
 

El t6rmino microestudio aberca las investigaciones de campo realizadas
 
a una escala pequefia o 6nica. La raz6n fundamental para realizar micro
estudios es la de obtener informaci6n minuciosa y a fondo sobre un n6
mero m6s pequefio de unidades de poblaci6n. Los estudios de esta fndole
 
producen informaci6n que, en la mayorfa de los casos, solo puede utili
zarse para caracterizar las unidades examinadas. En los microestudios,
 
las unidades pueden ser individuos o grupos tales como pueblos, sectas
 
religiosas, asociaciones voluntarias, etc. Con los m~todos de micro
estudio se puede examinar cualquier clase de grupo siempre y cuando sea
 
lo suficientemente pequeo para poderlo manejar. Los estudios de comunida
des y estudios de caso son las dos clases de microestudios m~s conocidas.
 

Los estudios de comunidades y estudios de caso proporcionaron gran par
te de nuestra informaci6n acerca de los palses en desarrollo mucho an
tes de que se pusieran de moda las encuestas. Los planificadores y ad
ministradores de las actividades de recogida de datos "estgn volviendo
 
a descubrir" ahora el valor de los microestudios antes de planificar las
 
encuestas y como base para dicha planificaci6n. El elevado nivel de de
talles, normalmente encubiertos, que pone de manifiesto el microestudio
 
no puede obtenerse f~cilmente con una encuesta.
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1. Clases de microestudios
 

Los estudios de comunidades, que exarinan pueblos o vecindades, tratan
 
de describir para una comunidad los procesos sociales, econ6micos y poll
ticos b~sicos que la distinguen singularmente. Dichos estudios se concen
tran en las tradiciones, creencias, c6digos de conducta, divisiones de
 
clases, instituciones sociales, actividades ocupacionales, papeles de la
 
mujer y el hombre, medios de control social, transmisi6n generacional,
 
etc., de una comunidad. El fin de esta investigaci6n es comprender a up
 
nivel de detalle relativamente elevado un organismo social "en su conjury
to", sus partes componentes y sus interrelaciones, a fin de explicar el
 
c6mo y el porqu6 de sus patrones singulares de criterios, creencias y com
portamiento en la comunidad.
 

Los estudios de comunidades crean una perturbaci6n mfnima en el marco
 
natural. Con frecuencia, adoptan la forma de un examen antropol6gico
 
de una sola comunidad. La investigaci6n se realiza utilizando t~cnicas
 
que no ocasionan interferencia, es decir, la observaci6n, entrevistas
 
extraoficiales y diarios personales y otros registros.
 

La informaci6n generada a trav~s de estos istudios puede ayudarnos a
 
determinar si es probable que el proyecto sea considerado positivamente
 
por los residentes de la comunidd y si es probable que participen y
 
utilicen los bienes o servicios que produce. Esta clase de informaci6, es
 
de importancia vital para las decisiones de planificaci6n, en particular
 
cuando se estS considerando una intervenci6n ins6lita. Los estudios de
 
comunidades tambidn pueden proporcionar informaci6n acerca de las formas
 
en que los residentes de la comunidad abordan problemas especfficos, ta
les como un suministro de agua limitado, falta de instalaciones de al
macenamiento, etc. Cuando sabemos lo que est~n haciendo ya les miembros
 
de la comunidad, quiz~s podamos apoyar sus iniciativas en vez de intro
ducir una soluci6n nueva y potencialmente antag6nica.
 

Los estudios de caso, al igual que los estudios de comunidades, son
 
intensos. Podemos formular un estudio de caso de un individuo, una in
dustria, una finca, una sala de clase o toda una serie de situaciones
 
adicionales. El material de caso puede formularse bien para un determi
nado punto en el tiempo o puede ser longitudinal y concentrarse en un
 
examen de c6mo, cuAndo y por qu6 cambia la unidad que estamos examinan
do. Muchos estudios de caso tratan de observar el proceso de cambio
 
antes, durante y despu~s de que oczjrra. Pueden proporcionar una gran
 
comprensi6n de lcs procesos mediante los cuales operan, fracasan o tienen
 
6xito los procesos de desarrollo, los negocios y otras unidades de ca-
SOS.
 

En general, los estudios de caso no recogen informaci6n de una forma tan
 
estructurada como la que se necesita para realizar comparaciones riguro
sas. Sin embargo, s! nos permiten comprender un proceso de cambio. Por
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ejemplo, podemos estudtar lo que se considera ser un caso "tfptco" de una
 
zona o poblaci6n de inter6s, Constituyen una de las mejores formas de al
quirir informaci6n en relaci6n con !as variables de una situaciii tanto al
comienzo de los proyectos como despu~s de su puesta en prActIca. Represen
tan una forma relativamente di'recta de adquirir esta clase de i"nformacidn.
 
Los estudios de caso, en los'que se utilizan entrevistas yen los que las
 
preguntas se hacen de forma que la persona entrevistada pueda responder con
 
libertad, pueden ser un medio eficaz para identificar lo que la gente con
sidera como factores importantes (variables) en una situact6n.
 

Podemos utilizar pr~cticamente cualquier m~todo para adquirir conocimien
tos acerca de una situaci6n que no supongaque ya conocemos todos los fac
tores que son importantes para obtener informacifn sobre las variables o
 
para formular hip6tesis de causa y efecto. Pueden emprenderse y comparar
se con nuestro caso tipico estudios de casos de situaciones poco usuales
 
o extrems, por ejemplo, poblaciones remotas, poblaciones educadas, etc.,
 
a fin de aclarar las clases de relaciones que pudieran existir entre las
 
variables. Con frecuencia, dichos estudios pueden realizarse en una etapa
 
inicial del proceso de planificaci6n, antes de que haya quedado totalmente
 
establecido el disehio de nuestro proyecto.
 

Otro empleo importante de cualquier clase de microestudio es el relaciona
do con la investigaci6ri por encuestas, bien para facilitar nuestro proce
so de muestreo o para mejorar nuestra capacidad de interpretar debidamen
te los datos de la encuesta. Un uso conexo consiste en formular y perfec
cionar las preguntas que utilizaremos en las encuestas y mejorar la medi
ci6n de los conceptos determinando c6mo podemos medirlos major en situacio
nes especTficas. Por ejemplo, un microestudio pudiera indicar que son nece
sarias varias medidas de la tenencia de la tierra y bienes personales para
 
evaluar la riqueza, que las j6venes casadas est~n dispuestas a hablar en
 
privado con entrevistadoras de su propio sexo acerca de las practicas de
 
planificaci6n familiar, etc.
 

Los microestudios tienen muchos otros fines. Con frecuencia, se utilizan
 
como punto de partida en la capacitaci6n de trabajadores de campo que se
 
van a emplear en proyectos de largo plazo. Tambi~n pueden utilizarbe como
 
medios de capacitaci6n de investigadores extranjeros, permiti~ndoles ad
quirir una mejor comprensi6n de la naturaleza de las poblaciones que es
peran estudiar.
 

2. Informaci6n de los microestudios
 

De ordinario, los microestudios concentran la informaci6n en unas cuantas
 
unidades solamente. Los datos de los microestudios describen solo las uni
dades estudiadas. Estos datos no pueden utilizarse normalmente para es
timar las caracteristicas de poblaciones mayores.
 

Por otro lado, de los m6todos de campo que aquT describimos, quizfs sea
 
el microestudio el que tenga mayor capacidad para producir informaci6n su
mamente vdlida. La inmersi6n en el grupo y su car~cter no obstructivo ayu
dan al investigador a comprender qu6 variableses importante medir y c6mo
 
medirlas debidamente. El microestudio puede examinar relaciones complejas
 
a travds de un cierto perlodo de tiempo y con un nivel de detalle que no
 
es posible lograr en un censo o encuesta.
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La confiabil idad de la"infomacin 6bienida ln (-' LcIMIcrt u"dossolo.*ser desconocida-, En los mroestu dois s, ) Ii is 

guimiento ulteriOr para ' omjpr'. -Ic b1 a
debe a que nuestros finesal riner- os micioetudiosi
picamente. En vez de ello, convertimos 1os "no"cii'entoo 
quiridos a una hlp6tesjs'mIs general quOe s so6ueterd amente. Esto no representa una, comprobacit6nde 'a 6onfabiibid 6
ple eficaz de la informacitn del microestudio. ,'
 

Los microestudlos pueden recoger gran cantidad'de infonmaci6fni Hcen bin
capid en obtener informaci6n, no en los mntodos de-recogida,'iEn cd_W ip

c16n con los datos obtenidos con un censo Ouna-encuesta, losmicieostu 
dios producen informacifn que es mis cualitativa que cuantitativa Dichos
 
estudios se realizan t~picamente en las primeras etapas del procesOdoi:in..

vestigacl6n, especiflcamente porque entonces se sabe poco acerca de la po
blac16n del estudlo.
 

Finalmente, la informact6n obtenida en los microestudios tieno claramente
 
una forma no estructurada. Se obtiene mediante la observac16n, entrevis
tas informales (no estructuradas o semiestructuradas), diarios -y recons
trucci6n de eventos y sucesos, o de personas clave que hablan en nombre

del grupo. La interpretaci6n de los datos puede ser tan personal y tan
sujeta a las impreslones de los investigadores como el medio de recogida. 

3. Limitaciones de los microestudios
 

Los microestudios no proporcionan lnformacitn que pueda utilizarse para

caracterizar a una poblac16n. Proporcionan informaci6n a fondo, pero so
lo para unas cuantas unidades (de ordinarlo, pequeflos grupos intactos).

Pueden costar menos que otras clases de estudios; sin embargo, tienden
 
a requerir una inversi6n considerable de tiempo y personal competente.
 

La inmersi6n y participaci6n en la cultura de la poblaci6n del estudio
 
pueden tener repercusiones obvias para la lnformaci6n recopilada. Por el
 
contrario, la familiarizaci6n fntima con las personas y condiciones que
se estudian ayuda a salvar muchos de los problemas asociados con la auto
declaraci6n. A medida que los miembros de la comunidad aceptan y adquieren

confianza en la presencia del investigador, comienzan a dar informacifn
 
mis confiable y atil. Ademis, a medida que el investigador se integra mis

proFundamente en la estructrura y actividades de la cultura local, las
 
observaciones registradas se hacen menos objetivas.
 

D. IANTENIMIENTO DE REGISTROS Y OTROS METODOS DE OBTENCION DE DATOS
 

En las pfiginas precedentes heos examinado tres mdtodos blen conocidos

de recopilaci6n de datos. Son los m6todos principales utilizados por la
 
mayorla de los investigadores de las cienclas sociales. Sin embargo, no
 
son las Onicas estrategias para generar la infonmacit6n que necesitamos
 
a 
fin de adoptar decisiones en un proyecto. Con harta frecuenciaf selec
cionamos un m6todo porque es popular y sin examinar si existen otros
 
m6todos menos conocidos o mis simples aplicables a nuestra situaci6n.
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1 Mantenimiento de regtstros
 

La mayorfa de las poblaciones alfabetizadas m ntienen registro 1cl o 
cuando no hay usuarios para esos registros. A travk del 'tiep, y en to
das las culturas, los pueblos han mantentdo-diarlosy-lTbros-en los-7q"u-S 
registran gran parte de los mismos datos que'b cams. 
caso y de comunidad. Cuando: se ,introdu;e up nuqvo.,estyr 6 erqywa o, 
dad, con frecuencia los registros individuales6ito-m td . . : 
su efectosobre la comunidad. Anglogamente, el p rsonab ilq""..ie. ev, 
tros proyectos tiende a 11eoar notas y registros, que nojse. qq .,V -O 
como los registros formales que sf necesitamos.-.Lbs mI0*t'6tos'depnnimh . 
to de registros utilizados para producir los datos cotrol0 ee,jimpuls 
de obtener informacidn para el proceso decisorlo en.un precto., 

Los mtodos de mantenimiento de registros son aquellos sistemas que esta
bl ecemos para recoger hechos y comentarios relaconados con. los sujetos 
que nos interesan. Difieren de los registros mnatenidOSpor. otras razones, 
tales como los registros de un banco, hospital o una empresa. Los regstros 
existentes en estas instituciones pueden proporcionarnos lnformaci6n tal'' 
como sugerimos en el Capftulo Uno. Existen independententenl' de nuestro 
proyecto. Los sistemas de mantenimlento de registros que lnstttumos, co. 
mo m6todo de recoleccion de datos, no son preexistentes. A'mansque establez
camos estos registros, no proporcionargn informacion-para nuettroproceso, 
decisorio. 

Uno de los m~todos ms simples de mantenimlento de registros es el diarlo
 
formal. Frecuentemente, se utiliza en estudlos de las pricticas agrfcolas.
 
Los libros de fincas registran informaci6n detallada acerca de una finca
 
individual. Normalmente, este regtstro lo mantlene el propietarlo o agri
cultor principal de la finca, Cuando se mantlenen registros de fincas de 
forma bastante similar para un gran ndmero de fincas, quizis incluso un 
nOmero representativo en la zona de un proyecto, pueden convertirse en 
una fuente atil de lnformaci6n. Proporclonarfin informaci6n mis detallada 
que la que podriamos permitirnos "adqulrir" utilizando equlpos de inves
tigaci6n. La normalizaci6n de estos registros debiera ayudarnos a agregar
 
los resultados. Si se utiliz6 un proceso de muestreo probabilstico para
 
seleccionar las fincas participantes, quizis podamos generalizar nuestros
 
resultados a todas las fincas de la zona.
 

Con frecuencia, los miembros del grupo objeto del estudio participarin en
 
las actividades de mantenimiento de registros, especlalmente si la infor
maci6r, que registran les ayudarg tanto a ellos como al investigador. Las
 
posibilidades para esta clase de registro de datos son ilimitadas, v.g.:
 
c6mputos del tiempo, comportamiento de consumo, frecuencia de los contac
tos con clases especificas de individuos, empleo de letrinas, tratamlentos
 
administrados al ganado, etc. De mfns est6 decir, estos pr~cedimeos hax
 
de iracompaflados de instrucci6n inicial y una comprobacion perloca, si
 
queremos garantizar niveles aceptables de calidad en los datos.
 

Una segunda fuente natural de informaci6n la constituyen los infornes
 
requeridos conocidos para todo oficlal de proyecto, contratista y miembro
 
del personal de un ministerio. Estos documentos de proyecto se elaboran,
 
con frecuencia, como documentos pro forma. Tambin pueden convertirse en
 
el fondo donde se acumulen los nsdversos hechos, sent.mientos, obser
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vcoee prestones. Esta base existente de 0d~cu -ta'ci'dn',
formarse, quecon se requiere es 
66-'

lo Gnlco algdn esiuerzo aen, una*rica fue'ntfe"de~dat~stV "W'ooy~inart ,td #4 ,:! :" 
.... introduccldnde un formato'qieuj 'j,jal . 

dactor del informe a producir, dform ssten!tica, igen vez; d&ot t j
datos que Oscilan entre pruebas fidedignas y opnones sbez ,'Uano . ::t,2 

se busca u cabibO metodol6glco en los informes cbtidianOsv necesttainos,;.v,.compartir con las personas que generan esos informs nuestro razonamtento' 
para estructurar su proceso. V 
En algunas situaclones, habrA Onicamente un solo informe, quizfS semnal.o trimestral, que pueda convercirse en fuente de datos.- En otras, puedehaber muchos infones que registren hechos acerca de distintas', partes de
la zona de nuestro proyecto o subgrupos diferentes. Los informs'de las
visitas de campo de los inspectores sanitarlos, agentes de dtvulgact6n,
trabajadores mfdlcos de los pueblos, etc., 
son en potencla recursos Ottles.
Si se examinan, por un perfodo de un aflo o 
mis, pueden proporcionarnos el -3equivalente de los datos de un estudlo de caso o 
una encuesta, aunque normalmente no lo hagan para muestras representativas de nuestra poblac16n.
 
Finalmente, deberfamos considerar los otros registros reales que mantenemos en los .proyectos. Con frecuencia, olvidamos simplemente el considerar
estos datos. Algunos de los registros de un proyecto, tales como los librosmayores, inventarios, etc., pueden analizarse para obtener de ellos la in-
 -+
fornacit6n que necesitamos. Frecuentemente, nos sorprende encontrar, al 
examinar esos datos, que en real idad hemos creado formatos de recogida dedatos perfectamente buenos, procedimlentos que son ficlles de utilizar y
datos que pueden agregarse factlmente. Cuando los disefios de nuestro proyecto son experlmentales o cuasiexpertmentales, tal coma se expllc6 en
el Capftulo Tres, estos registros de proyectos son equlvalentes al cuaderno de notas de laboratorlo de un clentfflco. Pueden ayudarnos a comprender los procesos que operan en nuestras situaclones "experimentales" y
"de control". Tambtin proporcionan un registro documental para aquellas
personas que deseen deteminar si 
nuestro proyecto es aplicable a otra zona. 

2. 
Mdtodos de informantes y de interaccl6n en grupo
 
No toda la informaci6n que necesitamos para el proceso decisorlo es objetiva, en el sentido mfs estricto de la palabra. Con frecuencla, buscamos datos sobre actitudes, creenclas, recuerdos, reacciones, etc. Estos
datos son tfcnicamente subjetivos, es decir, no tenemos acceso directo a
ellos y hemos de confiar en el testimonlo de otros. Aun cuando la oplnl6n
subjetiva no deberfa confundirse con los hechos objetivos, 
 no par ellonecesitamos ignorarla. A veces, los datos que requerimos para adoptar una
decisl6n espectfica inclulrfn las opinlones, enjuiclamlentos, impresiones
o 
ideas de otra persona. Podemos obtener informacl6n sobre actitudes y
opinlones en muchas formas, incluldos los mftodos de encuestas y casos deestudio, Informantes o interaccidn en grupo. 

X 
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- -
a. Informantes 

-

Un informante e una persona -ogrupo - :'r : "de personas e las que' tos. Tcnicamente, toda persona que nos proporcona w :1).>"0 s tnI'o Mwte. Sin embargo, en general, 1limitamos el uso de este t i, n scias sociales, a un namero reducido de estrateias de r lidtos entre las que figuran las'siguientes: obtenci6n deWdato deexpeto individuos que ocupan puestos especiales,en una comuiiida. ;< 
Los informantes expertos son de muchas clases...Los seleccionamos,-de los, ' campos de la tfcnica, cultura, religion, idlomas y otros canipos eslpecali-1zados. Los datos que tratamos de obtener de esos individuos pueden ser,,datos acerca de su campo de especiallzaci6n, sobre c6mo puede:comprenderse

y ayudarse a la poblaci6n en cuesti6n o sobre c6mo la intervencit6n qe proyectamos realizar puede responder mejor a las necesidades de una coW idad
pobre. Buscamos informacifn de estos individuos porque tienen unos conoci
mientos y experiencia especiales y,a veces, singulares.
 

El grado de conocimientos tfcnicos que buscamos varla 
 segun los casos.
Cuando visitamos un lugar extraflo, cualquier persona que viva en fl 
es
 un experto en comparaci6n con nosotros. En las primeras etapas de una investigaci6n antropol6gica, puditramos aceptar al primer voluntario como
nuestro "experto local". Sin embargo, posteriormente, despuds de que nosotros mismos nos hayamos .'amilarizado con una situaci6n o
campo en particu
lar, tendemos a gravitar hacia aquellas personas que son verdaderos exper
tos en el Area que nos interesa.
 
Con frecuencia, es dificil ser especificosacerca de lo que esperamos de
 un informantr experto. Deseamos que nos aclare un tema o
una situacidn, pero es su tema y 61 sabe lo que es importante. Ast, pues, en parte tende
mos a asignar la responsabilidad de definir lo que necesitamos a
nuestro
experto. Cuando recogemos informacifn de un informante experto, adquirimos
no solo una serie de hechos y opiniones, sino, ademis, un sistema de cla
sificaci6n, su forma de evaluar la importancia de las distintas comunidades o factores tfcnlcos, etc. En realidad, estamos aceptando los sesgos o
predisposiciones del informante junto con su informaci6n. Esto no es un

problema de por si. Sin embargo, no debemos presentar como hecho objetivo

1o que se ofreci6 como opini6n o enjuiciamiento.
 

Informantes sociom4tricos son aquillas personas que seleccionamos debido
 
a la posici6n que ocupan en una comunidad o a la relac16n especial que
mantienen con algo o alguien que nos interesa. De ordinarlo, los informantes pertenecientes a esta categorfa son miembros de la poblac16n del estudio. Debido al lugar que ocupan en la comunidad, se supone que tienen un

conocimiento y comprensi6n especiales de las situaciones, procesos, estructuras de poder y problemas locales. A veces, seleccionamos una serie

de informantes a fin de obtener datos relativos a varios aspectos de un
problema o en varios niveles de una jerarqufa u otra red social. Los datos
 que nos proporcionan estos individuos pueden o no ser especialmente acertados y no es probable que sean anallticos, es decir, organizados en categorlas bien razonadas. Al buscar informaci6n de esos informantes podemos
conseguir dos cosas: quiz~s obtengamos los datos que buscamos y, ademis,
quizfis obtengamos tambign la cooperaci6n de otros miembros de la comunidad como resultado de nuestras relaclones con estos informantes. 
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La mayorla de los estudios de caso y estudios de comunidades incorporan a
 
los informantes en su m~todo de recopilaci6n de datos, Sin embargo, no hay
 
raz6n que nos impida establecer esta clase de relaciones con los informan
tes incluso cuando no se estgn llevando a cabo estudios oficiales. En
 
tanto aceptemos las limitaciones de los datos que obtenemos de nuestros
 
informantes, podemos tratar de obtener sus opiniones y acceso a sus co
nocimientos en cualquier momento.
 

Como administradores, tendemos a tener una serie de contActos que pudieran
 
ser considerados como informantes: el personal de contraparte en otra or
ganizaci6n, alguna persona dentro del ministerio del gobierno con la que
 
compartimos las responsabilidades del proyecto, algun& persona en nuestra
 
sede. Una vez comprendamos lo simple que es el mstodo de informantes,
 
puidi~ramos considerar la ampliaci6n de nuestra propia red de inforiantes,
 
por ejemplo, familiarizdndonos con uno de los residentes en la zona de
 
nuestro proyecto, con uno de los agentes de divulgac.i6n que trabajan con
 
nuestro grupo, con uno de los ingenieros provinciales que eval~an peri6di
camente los niveles de agua, condiciones del suelo, etc.
 

Cuando tenermos una red de informantes bien desarrollada, tendemos a ob
tener gran cantidad de informaci6n y, a veces, adquirimos r~pidamente co
nocimientos que de otra forma nos llevarla meses el conseguir. Por supues
to, no podemos aceptar los datos que nos proporcionan estos informantes
 
como una contestaci6n definitiva a la mayor parte de nuestras preguntas.
 
S! podemos, empero, utilizar esta clase de informaci6n como medio de de
terminar cu~ndo y d6nde necesitamos buscar datos adicionales y, quaizAs,

mAs estructurados y representativos.
 

b. M6todos de interacci6n en grupo
 

Todos hemos recogido informaci6n en una u otra oportunidad simplemente
 
escuchando las interacciones de un grupo. Los m .odos de interacci6n en
 
grupo para generar informaci6n se basan en este hecho. Son m~todos for
males para estimular y orientar los debates, u otras formas de interacci6n
 
entre los miembros de un grupo, a fin de producir y obtener datos. Al
 
igual que en el caso de los informantes, los datos que generamos utilizan
do los mdtodos de interacci6n en grupo oscilan entre hechos objetivos y
 
opiniones. Los problemas de los sesgos o predisposiciones que existen
 
con los informantes individuales tambi6n existen con los grupos, especial
mente en vista de que tendemos a utilizar a las mismas clases de indivi
duos en ambos casos.
 

Estos m6todos se valen de las interacciones naturales o iniciales de
 
alguros miembros de un grupo para estimular la participaci6n de los miem
bros del grupo que muestran m6s renuencia a expresar sus opiniones. Es
tos m6todos tratan de generar nueva informaci6n mediante un proceso que
 
hace participar a todos los miembros de un grupo en una actividad com
partida. Por ejemplo, el vocablo "brainstorming" es el t~mino utizado 
en ingl6s para describir un proceso que trata de generar Puevas ideas y 
otras posibles soluciones a problemas existentes. La "t6cnica Delphi" 
es otro sistema de interacci6n en grupo que se utiliza para obtener con
censo entre los expertos.
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Hay solo unas cuantas clases fundamentales de mntodos de interacci6n en
 
grupo, aun cuando se les den nombres muy diferentes. El hecho fundamental
 
en todos estos metodos es el de que los integrantes de los grupos tienden
 
a estimularse mutuamente y ese estimulo facilita en potencia la transfe
rencia de informaci6n y la producci6n de nueva informaci6n. Aun cuando quizAs no debi6ramos considerar el uso de los m6todos de grupo como la anica
 
estrategia para la recolecci6n de nuestros datos, esos m6todos pueden tener
 un gran valor cuando tratamos de decidir cOmo regolver un probTem , comw

interpretar los datos obtenidos de una encuesta o, 
simplemente, c6mo ob
tener acceso a los conocimientos colectivos de un grupo de expertos.
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PARTE TRES
 

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 



CAPITULO CINCO
 

SELECCION DE LAS UNIDADES PARA ESTUDIO
 

Con frecuencia, los proyectos de desarrollo sirven a poblaciones relativa
mente extensas. No es extraordinario encontrar que un proyecto de serviclos
 
agrIcolas o de salud atiende a las necesidades de varios cientos de fincas
 
o varios miles de individuos. Como administradores, ocasionalmente necesi
tamos informaci6n que nos ayude a formular conclusiones sobre una tal po
blaci6n. Sin embargo, no es ni prActico ni econ6mico recoger datos sobre
 
todos y cada uno de los miembros o unidades de una poblaci6n extensa. En
 
vez de ello, tal como se sugiere en el Capitulo Cuatro, frecuentemente re
cogemos informaci6n sobre una porci6n, una muestra, de la poblaci6n que de
seamos describir.
 

El proceso de seleccionar unidades de una poblaci6n para estudio se denomi
na muestreo. Los m6todos de muestreo pueden agruparse en dos categorfas prin
cipales. El muestreo probabillstico nos permite utilizar los datos que re
cogemos sobre una muestra para caracterizar a toda la poblaci6n. El mues
treo dirigido es Otil cuando necesitamos datos acerca de una porci6n espe
cial de una poblaci6i como, por ejemplo, los mejores agricultores, o cuando
 
simplemente queremos obtener una idea aproximada de c6mo responde una po
blaci6n a las actividades de nuestro proyecto. Cuando comprendemos c6mo se
 
sacan las muestras y c6mo afecta ello a nuestra capacidad para realizar de
claraciones generales, estamos en una mejor posici6n para evaluar la infor
maci6n que ya tenemos a nuestra disposici6n y para hacer una selecci6n ade
cuada cuando planificamos nuevas actividades de recolecci6n de datos.
 

Hay cuatro aspectos en el proceso de muestreo que requieren nuestra aten
ci6n en la mayorla de los estudios:
 

Definici6n de la poblaci6n del estudio y una clara identifaci6n de
 
las unidades de dicha poblaci6n.
 

Selecci6n del m6todo de muestreo, o una combinaci6n de los m&z
 
todos de muestreo.
 

* 	 Elaboraci6n, cuando sea necesario, de un marco para la muestra, 
es decir, un m6todo para ordenar las unidades de poblaci6n de for
ma que pueda aplicarse nuestro mtodo de muestreo. 

* 	 Aplicaci6n del m6todo de muestreo seleccionado. 

A. DEFINICION DE LAS POBLACIONES Y SUS UNIDADES
 

En 	la mayorfa de los proyectos de desarrollo, consideramos que la poblaci6n
 
objeto de nuestro estudio incluye algunos elementos de los seqnwiltos po
bres de la poblaci6n: pequehios agricultores, grupos que sufire, desnutrici6l, 
habitantes pobres de las ciudades, los marginalmente npleaiIdios, etc. 
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En nuestras discusiones hablamos frecuentemente come si conoci6ramos con

igual precisi6n lo que significa cada uno de 2stos t~rminos. En roalidad,

nuestros t~rminos son con frecuencia ambiguos. No es facil localizar a los

individuos que estgn marginalmente empleados, a manos que primaro majore
mos nuestra definici6n y formulemos criterios que nos ayuden a identificar
 
a los mienibros de csa poblaci6n. Cuando estamos planificando sacar una mues
tra de una poblaci6n, tenemos que describir la poblaci6n de nuestro estu
dio-y sus unidades de forma clara y libre de toda ambigOodad. Incluso cuan
do nuestras definiciones son claras, con frecuencia, cuando tratamos de en
contrar las unidades de la poblacl6n que deseamos estudiar, conviene obte
ner la ayuda de informantes locales.
 

Uno de los problemas que afrontamos al decidir cimo obtener la informaci6n
 
que deseamos es el de identificar qu6 poblaci6n puede proporcionar la in
formaci6n. Con frecuencia, las poblaciones se definen en terminos sociales.
 
En nuestra propia cultura, pudiera ser apropiado estudiar a la poblaci6n

empleada para determinar los niveles de ingresos. En otra cultura, puede

ser totalmente inaiecuado estudiar a los individuos. Sin embargo, pudiera

ser perfectamer.te correcto tratar de obtener datos sobre el ingreso de las
 
familias tomando coma base al 
var6n de mayor edad en una familia empleada.

Ademis, las relaciones y pr6cticas sociales pueden determinar c6ro se de
finen unidades fisicas tales coma fincas. Necesitamos comprender el marco

social para deterninar qu6 poblaci6n es pertinente estudiar y qu6 m~todos
 
son viables para seleccionar una muestra y recopilar datos.
 

La mayorfa de las culturas en las que emprendemos proyectos de desarrollo
 
han sido ya examinadas par expertos en las ciencias sociales. De ordinario,
 
sus 
informes pueden obtenerse de lds bibliotecas locales o las distintas
 
entidades donantes. Estos documentos, junto con las observacionis de las
 
personas que han trabajado en la zona, pueden proporcionarnos el tipo de
informaci6n general que necesitamos para seleccionar nuestra poblaci6n de
 
estudio y formular criterios para identificar las unidade de la poblaci6n.

Cuando no se dispone de esta clase de infornaci6n general, puede ser ne
cesario emprender una investigaci6n limitada de la situaci6n social antes

de tratar de realizar una encuesta par muestreo o estudios de casos que

dependan de la selecci6n de pueblos, familias o fincas representativas.
 

B. SELECCION DE UN METODO DE MUESTREO
 

El hecho importante que debe reconocer un administrador es el de que la
 
selecci6n de un m~todo de inuestreo depende, en gran medida, de las razones
 
par las que busquemos los datas y lo que esperemos hacer con ellos. Tanto

las muestras de probabilidad como las dirigidas tienen un lugar en los

planes de recogida de datos para muchos proyectos. Por ejemplo, una muestra

de probabilidad de todas las familias pudiera ser adecuada para estahierpr

datos de linea de base sobre el estado de nutrici6n y para volver a medir
 
el estado de la poblaci6n en relaci6n con los indices de nutrici6n despu6s
de realizado un proyecto. Una muestra dirigida, por el contrario, pudiera
 
ser una forma adecuada para recopilar datos acerca de los primeros agricul
tores que adoptan el uso de fertilizantes. En el primer caso, pudi6ramos

esperar caracterizar a todas las familias con 
los datos de nuestra mues
tra; en el segundo, solo podriamos esperar llegar a conclusiones acerca

del grupo de los primeros agricultores realmente entrevistados. Ambas cla
ses de informaci6n serfan recursos utilizables por los 6reanos decisorios
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de un proyecto, pero serlan recursos de distinta clase. A conttnuaci6n se
 

describen las principales diferencias entre estos dos mntodos.
 

1. Muestras probabilfsticas
 

Se utilizan con cierta frecuencia cuatro inptodos.para seleccionar muestras 
probabilfsticas --individualmente o en combinaci6n-- en estudios de pobla
ciones tanto humanas como no humanas. Estos son: el muestreo aleatorio, 
el muestreo secuencial (o sistem~tico), el muestreo estratificado y el mues
treo por conglomerados. Cada m~todo adopta diferentes hip6tesis con respec
to a nuestro conocimiento a piori acerca de la poblaci6n y con respecto 
a la probabilidad matematica de que se seleccionen determinadas unidades 
de poblaci6n. Para hacer una selecci6n entre estos mtodos, el administrador 
habrf de considerar la poblaci6n que desea estudiar, por qu6 la estd estu
diando y el conocimiento acerca de la poblaci6n que exige cada mtodo. 

a. Muestreo aleatorio
 

Una muestra aleatoria da a cada unidad de una poblaci6n una oportuiidad
 
igual de ser seleccionada. Otros m~todos de muestreo probabilistico asignan
 
una posibilidad positiva de selecci6n conocida a cada unidad, aun cuando
 
las posibilidades de selecci6n par medio de otros m6todos de muestreo no
 
sean necesariamente iguales.
 

Para seleccionar una muestra aleatoria de una poblaci6n, bien sea directa
mente (de entre todas las familias de la zona del proyecto), o indirecta
mente (a trav~s de conglomerados tales coma las listas censales), tenemos
 
que preparar una lista de todas las unidades de las que sacaremos una mues
tra. Cada unidad deberg aparecer solo una vez en la lista y no debers omi
tirse ninguna unidad. El conocimiento requerido acerca de la pobiaci6n de
 
la que se sacarS la muestra es minimo. Solo necesitamos poder formular una
 
lista de todas las unidades. En realidad.las listas que necesitamos no exis
ten con frecuencia, o si existen, estAn anticuadas. La labor de preparar

listas de las unidades de las que sacaremos muestras puede ser diffcil y
 
costosa. Por tanto, si no tenemos ya preparada una lista de esas unidades,
 
o si no podemos emplear el tiempo o dinero requeridos para crear una lista
 
integral, deberlan considerarse otros m~todos de muestreo.
 

Se podrA efectuar una selecci6n aleatoria cuando tengamos una lista satis
factoria de las unidades de las que sacar la muestra. Aun cuando cualquier

m~todo aleatorio pudiera servir para esta finalidad, por ejemplo, el de co
locar todos los nImeros en un sombrero y sacar de entre ellos, a ciegas,

los que necesitemos, la mayorla de los cientificos sociales utilizan un
 
cuadro de nimeros, seleccionados al azar, para sacar su muestra. Estos cua
dros aparecen al final de la mayorfa de los docunentos de estadisticas y

muchos otros textos de las ciencias sociales. Los cuadros contienen dispo
siciones aleatorias de nimeros tales come de uno a cien o de uno a mil.
 
El investigador selecciona al azar el n~mero en el cuadro, y luego sigue
 
un orden sistem~tico, por ejemplo, tomando primero todos los nomeros de la
 
derecha y luego pasando a la izquierda, despu6s volviendo a la derecha en
 
hileras sucesivas. Los n~meros que selecciona con este m6todo corresponde
rfn a los n~meros asignados a las unidades en su lista. La muestra consti
tuye, pues, la serie de unidades cuyos n~meros asignados corresponden
 
los numeros que se han seleccionado aleatoriamente.
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b. Muestreo secuencial (osistcmntico)
 

Una muestra secuencial, al 
igual quo una muestra aleatoria, dopendo do laiexistencia de una lista de las unidades de las que se sacarg la muestra. Para 
realizar una muestra secuencial, el investigador selecciona alcatoriamente la unidad inicial. Las unidades seleccionadas subsecuentemento se efectaan subiendo o bajando en la lista y escogiendo sisteralticamante cada uni
dad correspondiente.
 

El muestreo secuencial puede ahorrar tiempo ya que proseguimos sin numarar
todas las unidades de la lista y sin consultar un cuadro do n6mros aleatorios u otro dispositivo de selecci6n aleatoria (salvo en lo quo respecta a
la selecci6n de la primera unidad).
 

Cuando sabemos que la lista que estamos utilizando se ha ordenado aleatoriamente, que no hay agrupaciones por familia, por cargo o 
peso, etc., en la
lista, los resultados del m~todo de muestreo secuencialsergn equivalentes
a los producidos con el m~todo de muestreo aleatorio. Sin embargo, cuando
se sabe que nuestra lista ha sido ordenada o cuando no estaos seguros si
lo ha sido, puede introducirse un grave sesgo si 
se utiliza el muestreo se
cuencial.
 

c. Muestreo estratificado
 

En una muestra estratificada, primero dividimos la poblaci6n en 
subqrupos
o estratos. Sin embargo, el simple hecho de que puedan realizarse dichas
divisiones no es raz6n adecuada para la estratificaci6n. Por ejemplo, puesto que sabemos que todas las poblaciones humanas suelen dividirse en grupos
de hombres y mujeres de la misma dimensi6n aproximadamente, es poco lo que
aprenderlamos de una tal estratificaci6n. Ademns, es probable que aumente el costo del estudio si efectuamos muestreos de estos subgrupos. Una
muestra aleatoria o sistemtica de la poblaci6n serfa mrs simple y producirna las mismas proporciones por grupo de sexo.
 

A veces encontramos una situaci6p en la que es 
posible dividir una poblaci6n en subgrupos que se espera difieran en alguna dimensi6n importante
para nuestro estudio, por ejemplo, ocupaci6n, nivel de ingresos, etc.
Podemos hallar que el 
uso de estratos nos pemitirg seleccionar una muestra total menor, para obtener la informaci6n de nuestro estudio.que la que
seria posible utilizando otros m~todos de muestreo. Sin embargo, incluso
cuando parece apropiada la estratificaci6n,podemos encontrar que 6sta no
es pr~ctica, es 
decir, pudi6ramos necesitar una cantidad de informaci6n
mucho mayor de la que tenemos acerca de la poblaci6n para realizar la di
visi6n en subgrupos.
 

Cuando optamos por estratificar, y podenos hacerlo un nivelcon razonable de esfuerzos, el procedimiento ordinario consiste en utilizar un procedimiento de muestreo aleatorio o sistemtico para seleccionar las uni
dades de cada estrato.
 

d. Muestreo por conglomerados
 

El muestreo por conglomerados, al 
igual que el muestreo estratificado,

utiliza grupos para facilitar la selecci6n de una muestra adecuada. Sin
embargo, las agrupaciones utilizadas en el muestreo por conglomerados di
fieren de formas importantes.
 

60 



En primer lugar, en un muestreo por conglomerados, estamos efectuando nor
malmente el muestreo de las unidades de una poblaci6n a fin de examinar
 
los miembros de una poblaci6n diferente. Los conglomerados constituyen
 

forna de agrupar a la poblaci6n que realmente estudiaremos. Por ejemplo,
una 

si estamos interesados en examinar las familias urbanas pudidramos utilizar
 
cuadras o manzanas de una ciudad para agrupar, o conglomerar, a estas fami
lias. Al efectuar un muestreo de estas cuadras o manzanas y examinar las
 

no
familias dentro de las mismas, realizaremos economias de dos clases: a) 

retendremos que enumerar a todas las familias para sacar una muestra y b) 


duciremos al minimo el costo por viajes al concentrar nuestro estudio de
 
las familias en un n~mero limitado de zonas dentro de la ciudad.
 

En segundo lugar, es importante que todas las unidades de la poblaci6n de
 

nuestro estudio sean heterog~neas dentro de un determinado conglomerado. En
 

condiciones ideales, gran parte de la variabilidad de la poblaci6n de nues
tro estudio ocurrirg en cada conglomerado. Esta heterogeneidad interna es
 

critica si tratamos de utilizar el muestreo por conglomarados para obtener
 
una muestra representativa de la poblaci6n de nuestro estudio a un costo ml

nimo. Cuanto menos heterogeneidad interna tengan los conglomerados, tanto
 
mismo grado de
mAs conglomerados tendremos que seleccionar para alcanzar el 


representatividad. Por consiguiente, los conglomarados difieren bastante
 
de los estratos. En el muestreo estratificado, queremos que los grupos sean
 

homog~neos con respecto a los criterios de estratificaci6n.
 

El muestreo por conglomerados ofrece ventajas importantes cuando no tene

mos, o no podemos obtener f~cilmente, listas de los miembros de la poblaci6n
 

que queremos estudiar. Los conglomerados de zonas que pueden crearse de va

rias formas nos permiten evitar el tener que enumerar toda una poblaci6n.
 

Al realizar un muestreo de los conglomerados primero, reducimos la labor
 

de enumeraci6n a la identificaci6n de solo aquellas unidades de la pobla

ci6n que desamos estudiar comprendida dentro de los conglomerados que
 
hemos seleccionado.
 

2. Muestras dirigida;
 

Las muestras dirigidas son aqu6llas que seleccionamos utilizando criterios
 

de enjuiciamiento. Si seleccionamos deliberadamente las unidades de una po

blaci6n para estudiarlas, o si aceptamos voluntarios como muestra, estamos
 

empleando m~todos de muestreo dirigido. La limitaci6n fundamental que afron
la de que no sabemos si la muestra es representamos con estas muestras es 


No hay teorla
tativa de la poblaci6n de la que se sac6 y en qu6 grado lo es. 

matem~tica que estipule la probabilidad (igual o desigual) que tienen nues

tras unidades individuales de ser seieccionaaas. Asi,pues, no podemos uti

lizar la inferencia estadistica para generalizar nuestros resultados de
 

una muestra dirigida a una poblaci6n m~s amplia.
 

En los p~rrafos siguientes se tratan varias clases de muestras dirigidas.
 

Tal como advertirA el lector, algunos de estos procedimientos reciben varios
 
lenguaje del muestreo dirigido no estA tan establecinombres distintos. El 


do como el del muestreo probabilistico. Por tanto, las descripciones propor

cionan m~s guia que las identificaciones definitivas.
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El muestreo accidental describe aquellas muestras no probabillsticas que
 
en realidad se seleccionan a s1 mismas. Las muestras que incluyen a vo
luntarios o muestras en grupos, por ejemplo, las diez primeras personas
 
que el investigador encuentra en el mercado, caen dentro de dicha catego
ria. En general, sabemos muy poco acerca de las unidades que hemos in
cluido en tales muestras y de ahf el que apenas si sepamos nada del gra
doen que son representativas de las poblaciones de las que proceden.
 

Las muestras heterog6neas dirigidas incluyen un grupo de m6todos que se
 
utilizan cuando deseamos examinar unidades poco usuales de una poblaci6n.
 
Las unidades de las que tratamos de obtener una muestra empleando estos
 
m~todos son, de ordinario, atfpicas en una de dos formas: a) las unidades
 
son casos extremos a lo largo de un determinado espectro, por ejemplo,
 
aquellas unidades que tienen un nivel sumamente alto o bajo de inteligen
cia, productividad, ingreso, etc., o b) las unidades que son eventos ra
ros, casos que ocurren infrecuentemente, por ejemplo, los miembros de pe
quehas poblaciones minoritarias, las familias con gemelos, etc. Con fre
cuencia, el muestteo dirigido es bastante apropiado para examinar estas
 
clases de subgrupos de poblaci6n. Las muestras probabilIsticas pudieran
 
pasar por alto estas unidades poco usuales o representarlas en n~meros tan
 
pequehios que tendriamos dificultad en sacar conclusiones acerca del sub
grupo. Para aumentar la utilidad de los datos que recogemos en relaci6n
 
con estos subgrupos, pudi6ramos sacar una muestra dirigida para hallar
 
estas unidades poco usuales y luego utilizar un m~todo de muestreo pro
babilistico a fin de seleccionar las unidades de la muestra que realmen
te examinaremos.
 

Las muestras heterogdneas dirigidas describen m6todos que tratan de lo
grar representatividad utilizando criterios de enjuiciamiento en vez de
 
criterios matemAticos. Las muestras por cuotas son un ejemplo de este m6
todo. En una muestra por cuotas,un investigador utiliza informaci6n acer
ca de la poblaci6n para determinar cuantas clases diferentes de unidades
 
estgn distribuidas en dicha poblaci6n. Estas proporciones se convierten
 
en sus cuotas. Luego, trata de escoger unidades individuales que encajen
 
en sus descripciones o cuotas, como por ejemplo, 12 por ciento de muje
res empleadas, 88 por ciento de hombres empleados. Entre otros m~todos
 
utilizados para seleccionar muestras dirigidas representativas figuran
 
los de localizar unidades con caracteristicas especificas cada vez que
 
ocurran. A titulo de ilustraci6n, una actividad encaminada a represen
tar "las primeras personas que adoptan una innovaci6n" pudiera sacar una
 
muestra que incluyera a agricultores, comerciantes, maestros, etc., pro
gresivos.
 

Una 6ltima clase de muestra dirigida, que en la pr~ctica puede combinar
se con una de las clases anteriormente citadas, es la muestra estructural.
 
Con esta clase de muestras, las unidades se seleccionan debido a una re
laci6n especifica que mantienen con otras unidades de una poblaci6n.
 
Caen dentro de esta categoria las muestras de lideres y expertos, asi co
mo las muestras que se crean trabajando a trav~s de las redes sociales
 
existentes, por ejemplo, identificando una unidad de muestra y luego pi
diendo a un individuo que identifique a otros individuos, generalmente
 
de acuerdo con algunos criterios. Cuando se pide a los agricultores que
 
identifiquen a otros que utilizan las mismas tcnicas agricolas, o cuan
do se pidt a "expertos" que identifiquen unidades que sean tipicas de
 
alguna poblaci6n, se estS empleando un m~todo de muestreo estructural.
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Como tecnica de recolecci6n de datos, el mestreo dirgido es'esPecialmente
 
atil cuando deseamos obtener datos sobre grupos poco usuales pertenecientes

a una poblaci6n m~s amplia. Los datos que recogemos por madio de estos mA
todos, pueden utilizarse para sacar conclusiones de las unidades quo hemos

estudiado. Sin embargo, no podemos utilizar o aceptar datos de una muestra
 
dirigida para sacar conclusiones acerca de una poblaci6n m~s amplia. Como

administradores, necesitamos poder identificar y evitar situaciones en las
 
que se estA haciendo un intento de utilizar los datos de una muestra dirigida como si fueran representativos, es decir, equivalentes a los datos de una
 
muestra probabil stica.
 

C. MARCOS DE MUESTRA
 

Los marcos de muestra son formas de organizar una poblaci6n de estudio de*
 
manera que pueda aplicarse el m~todo de muestreo probabilfstico o dirigido
 
que hemos seleccionado. Todas las clases de muestras probabilisticas, y

un cierto nimero de las muestras dirigidas que hemos explicado arriba, solo
 
pueden utilizarse cuando somos capaces de identificar unidades de po
blaci6n o conglomerados de unidades. Se utilizan dos clases de marcos con
 
alguna regularidad para organizar las poblaciones del estudio de forma que

puedan aplicarse los procedimientos de muestreo. Estos son los siguientes:
 
marcos de lista y marcos de zona.
 

Un marco de lista es una enumeraci6n de todas las unidades de las que desea
mos sacar una muestra, por ejemplo, todas las fincas de una provincia, todas
 
las familias que tienen electricidad. Para que un marco de lista sea adecua
do, deberg ser integral y estar actualizado. Ninguna unidad podrS aparecer
 
en la lista m~s de una vez y ninguna podrA excluirse de ella. Para que un
 marco de lista tenga utilidad pr~ctica, las unidades habr~n de delimitarse
 
claramente, es decir, los trabajadores de campo deber~n poder identificar
 
las unidades que han seleccionado cuando vayan a recoger los datos.
 

Para muchas de las poblaciones que deseamos examinar, no existen listas de
 
unidades. En algunas zonas, no hay una lista censal reciente y de alta ca
lidad de las familias, y quiz~s no hay ninguna lista en absoluto de quienes

tienen hectreas de terreno, ganado, o de qu6 pacientes utilizan una clfnica

de salud. En los casos en que no existen listas, tenemos dos opciones. Crear
 
una lista o utilizar otro marco posible para el ordenamiento de la poblaci6n.
 

El otro marco m~s comunmente utilizado es un marco de zona u ordenamiento geo
gr~fico de nuestras poblaciones que pueda utilizarse como base para el 
mues
treo. Los marcos de zona pueden prepararse de cierto n~mero de formas, in
cluidas las de dividir los mapas en secciones, las zonas urbanas en cuadras
 
etc. En la mayorfa de los casos, los marcos de zona son conglomera
dos de las unidades de poblaci6n de las que deseamos sacar una muestra, y

aplicamos las reglas del muestreo por conglomerados en su elaboraci6n y uti
lizaci6n. Los marcos de zona, que frecuentemente se utilizan en los estudios
 
de las pr~cticas agricolas y productividad en los Estados Unidos, han demos
trado ser sumamente 6tiles para los paises en desarrollo donde las listas
 
existentes son con frecuencia inadecuadas, y las nuevas listas costosas de
 
preparar.
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~N. 

Los nurcos de zonaa8 tgual qe: s marcos dei a .t 

da 1a poblact6n de interis. Todas, las unidades de poblacldc u
 
comprendidas dentro de 'un segmentozonal- y solouvloi, 10$lo
 
segmento han de poderse reconocer en tierra, porreJe n lo
 
des estructuras, etc. Estos constltuyen los l mite9 *que
 
de campo pueden encontrar y utilizar para detqrmtnar'" r 

,cas se hallan en uno u otro segmento de una zonai" ' 

ft $-Una vez creada una 1ista, o utilizados segmentos geogriflcos para 'rup 
las unidades de poblacl6n en conglomerados, podemos seguir los p edftihL. r 

tos requeridos para selecclonar las unidades de la muestra'que realmente -
exami naremos.
 

D. APLICACION DE LOS METODOS DE MUESTREO
 

Cuando hayamos seleccionado nuestro mnitodo o mtodos de muestreo fundamen
tales y hayamos elaborado un marco de mestra, tendremos la base para abor
dar distintas cuestlones que pueden incidir en la calidad de nuestra mues
tra y los datos que 6sta producirg. Si blen estas cuestiones se consideran
 
normalnmente vitales para las muestras probabillstlcas, no deberfan ignorar
se completamente cuando se van a utilizar muestras dirigidas.
 

Los dos factores principales que pueden afectar a la calidad de los datos
 

de una muestra son los siguientes: errores emanados del hecho de que las
 
muestras difieren entre si y de las poblaciones de las que se han sacado,
 
es decir, error de mues treo, y errores que cometemos al realizar las ope
reciones de obtenci6n de datos de una muestra, es decir, errores humanos
 
o no relacionados con el muestreo. Cualqulera de estas clases de error
 
puede perjudicar a nuestros datos. Al adoptar medidas para minimizar el
 
error, tenemos que adoptar un m~todo equilibrado. De nada vale trabajar
 
duramente por reducir los errores de muestreo y luego no prestar atencl6n 

ajenos al muestreo: los errores de nuestros trabajadores de cama errores 
po pueden distorsionar los datos a pesar de todos nuestros esfuerzos por
 
reducir nuestro error de muestreo, y viceversa.
 

1. Error de muestreo y tamaflo de la muestra
 

No hay una contestaci6n correcta Onica a la pregunta de cuil deberia ser
 
el tamago de una muestra. Nuestra confianza acerca del grado en que una
 
muestra oepresenta a lNuetracnfaza se ha sacado depende prncipalaque 

mente de su dimensi6n absoluta. Al determinar la dimensin de la muestra
 
que necesitamos, tenemos que considerar tanto el grado de confianza que
 

error mfnimo de muestreo,om
deseamos obtener, es decir, cufl ha de ser el 

el nivel de detalle que necesitamos para analizar nuestros datos. El tamaflo
 
de la poblaci6n de la que seleccionaremos unidades de muestreo tiene una
 
importancia secundaria en la decisi6n que adoptemos.
 

Aun cuando inicialmente puede parecer contra-intuitivo, los admninistrado
res deben estar conscientes del hecho de que podemos alcanzar el mismo ni
vel de confianza con tamafios de muestra aproximadamente iguales en sltua
ciones en las que nuestras poblaciones de estudlo difieren grandemente
 
de tamafio, por ejemplo, con poblaciones de 10.000 y 100.000 habltantes.
 
Con frecuencia, podemos lograr un nivel de nmis de 90 por ciento de con
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flanza de que el resultado previsto (el resultadO quehubidramOs obtenido
 
realizando un censo) se hallarg dentro de una gain especificablo con mu s
 
tras relativamente pequeflas, es decir, de 40 a 50 obsorvaclones. Sin m
st

bargo, qulzls necesitemos agregar un gran ndmero de observaclones para ob-
tener un nivel de confianza de 98 6 99 por ctento en-la precis6n 'de los
datos de nuestra muestra. Puesto que sabemos que las investigaciones de 
las clenclas soclales pueden estar plaadas de errores ajenos al muestreo
 
que distorsionen los datos, muchos ctentiflcos soclales estfn satisfechos
 
con alcanzar un nivel de conflanza de mfis de 90 por clento cuandova unido
 
a un esfuerzo importante por controlar los errores humanos. Esto contrasta
 
con la prdctlca observada en campos tales como los de la ingenerfa donde
 
son mfnlmos los errores ajenos al muestreo y donde, con frecuencla, se ha
ce la lnversi6n adiclonal requerida paralograr un nivel de conflanza de 98
 
6 99 por clento.
 

Un segundo factor clave que hemos de considerar al determinar el tamaflo de
 
una muestra es el tlpo de anlisls que vamos a roalizar. Con frecuencla,
necesitamos un mfnlmo de 30 a 35 observaclones por cada unidad de datos de
tallada que nos interesa, especialmente s1 se vain a realizar pruebas compa
rativas de diferencia estadlstlca entre dos subgrupos de la poblaci6n total.
 

2. Errores ajenos al muestreo
 

Los errores ajenos al muestreo son errores de medicl6n y errores humanos

de enjuiciamiento cometidos en el curso de la actividad de recogida de da
tos, por ejemplo, cuando tratamos de seguir procedimlentos, transcribir

datos, etc. Sus efectos pueden distorsionar gravemente los resultados de un
 
estudio bien concebido. Los errores de esta fndole son comunes en las acti
vidades de muestreo tanto probabillstico como dirigido.
 

La lista de los posibles errores ajenos al muestreo es demasiado larga para reproducirla aquf. En vez de ello, podemos resumir diciendo que pueden

abarcar una amplia serie de problemas, entre los que figuran aspectos tales
 
como errores de entrevista cometidos al no utilizar el texto correcto, o al
 
influir en la contestaci6n de la persona entrevistada, errores cometidos
 
por el empadronado debido a incomprensiones o falta de memoria, errores
 
conceptuales ocasionados por preguntas mal fornuladas o ambiguas, o 
errores
 
de elaboraci6n tales como los errores de codificaci6n y perforacl6n. Baste
 
decir que el mejor antfdoto consiste en realizar una prueba previa adecuada 
de nuestros instrumentos y de todos los procedimientos, junto con un riguro
so programa de capacitaci6n que permita a los trabajadores de campo adqulrlr
prfctica con cada uno de los procedimlentos que deban aplicar. 

Una salvaguarda adicional contra los errores ajenos al muestreo es la cul
dadosa supervisi6n en el campo de las actividades derecoleccion de datos. Si 
hay a mano un supervisor, los equipos encargados de recoger los datos serin
 
menos susceptibles de hacer suposiclones cuando estin en duda o a adoptar

m6todos simplificados para ahorrar tienpo o trabajo. Tambifn es absolutamen
te necesarlo tener un juego de instrucciones claramente redactadas que pue
dan utilizar los trabajadores de campo.
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CAPITULO SEIS
 

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS
 

Un m~todo de estudio es la estrategia general para el trabajo de campo que
se utiliza para realizar todo estudio. Los m6todos o tdcnicas para obtener
 
los datos de una poblaci6n de estudio sun las t6cticas especificas de di
cha estrategia. Los m~todos que empleamos en los estudios de campo 
--en
cuestas de muestras, estudios de casos, etc.-- utilizan en gran medida
 
tres t6cnicas fundamentales para la obtenci6n de los'datos: m~todos de

medici6n directa, observaci6n e interrogaci6n (de ordinario, entrevista).

Con frecuencia, un plan de estudio de campo emplearg mis de una de estas

t~cnicas. Por ejemplo, en un estudic del 
estado de nutrici6n de una deter
minada poblaci6n pudi~ramos realizar una encuesta de una muestra en 
la que

recojamos tanto datos de entrevista como mediciones directas de la estatura
 
o peso de los individuos de nuestra muestra.
 

En el presente capitulo consideramos las t6cnicas b6sicas utilizadas para

recoger datos de una poblaci6n de estudio. Para recopilar datos de pobla
ciones humanas y de otro tipo, pueden utilizarse m6todos tanto de medici6n
directa como de observaci6n. Por supuesto, los m6todos de interrogaci6n

solo son pertinentes para el estudio de poblaciones humanas.
 

A. METODOS DE MEDICION DIRECTA
 

Las medidas directas tienden a 
ser medidas ffsicas. Normalmente, utiliza
mos aiguna clase de dispositivo de medici6n para recoger nuestros datos,
 
por ejemplo, term6metros, escalas de pesos, equipo de levantamiento, etc.
Las mediciones de esta indole se registran en unidades est6ndar concebidas

de forma que se aislen las diferencias a lo largo de un determinado espec
tro o 
dimensi6n de inter6s. En su mayor parte, los sistemas de mediciones
 
y unidades estAndar que utilizamos con estas t6cnicas ya existen, es decir,

utilizamos formas convencionales para medir la distancia, la temperatura,

etc. Cuando creamos nuestras propias categorias y escalas de medici6n, ten
demos con ello a aumentar la complejidad y la duraci6n de nuestros estudios.

En general, es necesario someter a prueba previa las nuevas tcnicas de me
dici6n para determinar su validez y confidbilidad.
 

Los m6todos de medici6n directa bien calibrados proporcionan generalmente

datos de gran precisi6n. Los procedimientos utilizados para realizar estas

mediciones, independientemente de si son simples o complejos, tienden a
 
ser normalizados. Asi, el trabajador de campo no 
tendra que recurrir a su
 
enjuiciainiento, en ninguna gran medida, para realizar la actividad de recogida de datos. En la mayorla de las situaciones, los datos recogidos utili
zando mediciones directas de las caracterTsLicas de la poblaci6n estan mfs

libres de sesgos ocasionados por las preconcepciones del trabajador de cam
po o del empadrohado, que en el caso en que se utilizan los m6todos de ob
gervaci6n oefitrevistas. Los datos sobre las propiedades bacteriol6gicas
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de las aguas de los pozos en un pueblo rural deberlan ser los mismos, independientemente de si los recoge un forastero o un residente del pueblo. 
El

grado en que los datos recogidos mediante mediciones directas est~n libres
de error humano depende principalmente de lo bien que se hayan capacitado

las personas que aplicar~n los procedimientos de medici6n.
 

Cuando utilizamos mediciones directas, generalmente es diffcil evitar dar
 
a conocer a otros que estamos recogiendo datos. El equipo que utilizamos para someter a prueba la calidad del agua, para pesar a los niflos 
o realizar
 
otras mediciones directas, es conspicuo. Algunos de estos dispositivos pue
den ser desconocidos para los residentes de las 
zonas en que realizamos
 
nuestros estudios. Antes de comenzar nuestra recoleccin de datos, quIzas se-a

necesario explicar lo que hace y no hace el 
instrumento. Independientemente

de si estas t6cnicas representan o no una intrusi6n, los datos que producen

tienden a ser consecuentes. El nOmero de metros, grados, pies c~bicos o ki
l6metros que describe una unidad de estudio especifica serg el mismo independientemente de lo que la gente sepa o piense acerca del hecho de que es
tamos recogiendo datos.
 

Hay cierto n~mero de clases de datos relacionados con proyectos que se re
cogen 6ptimamente utilizando mediciones directas. Con frecuencia, los 6rganos

decisorios de un 
proyecto requieren mapas que muestren distancias fisicas,

mediciones m6dicas o medidas ambientales. Adem6s, las mediciones directas
 
nos 
dan a veces una forma de corroborar los datos que recogemos utilizando
 
otras tdcnicas, por ejemplo, si la poblaci6n sufre desnutrici6n, si las condiciones de pluviosidad y suelos en la zona del proyecto son adecuadas para

mantener formas especificas de vegetaci6n, etc.
 

Las actividades cartogrbficas que determinan la extensi6n de una zona, la

forma en que estA dividida, sus recursos, concentraciones de poblaci6n, etc,,
proporcionan iformacifn b~sica para el proceso de toma de decisiones en un
 
proyecto. E-cas actividades pueden significar mbs que el establecimiento de
 meras relacicnes ffsicas. Podemos utilizar medidas directas para determinar
 
no solo la distancia a que est6 un barrio del 
centro de salud mbs pr6ximo,

sino tambi~n el tiempo requerido para trasladarse a dicho centro, cuenta

habida de las condiciones de los caminos locales y los vehfculos.
 

En el marco clinico, frecuentemente utilizamos t~cnicas de medici6n direc
ta para detectar la gravidez, identificar la causa de una enfermedad, determinar el recuento de gl6bulos, el 
peso, la altura, etc. Estas mediciones,

junto con datos sobre la incidencia de enfermedades especfficas, nos ayudan
a 
determinar el estado actual de salud y nutrici6n de una determinada pobla
ci6n asi como a planificar intervenciones apropiadas. Anglogamente, los datos sobre la calidad del agpia, el 
suelo y el grado de pluviosidad, sol,

etc., en una zona se recogei6ptimamente utilizando mecanismos de medici6n
 
directa creados para tal finalidad.
 

Las principales desventajas de utilizar mediciones directas en 
actividades

de recogida de datos para un proyecto son de dos clases. La complejidad, el
costo y !as necesidades de capacitaci6n que lleva consigo una determinada

t~cnica de medici6n directa puedenhacer inadecuado su uso. 0, el uso de una
t~cnica de medici6n directa puede no ser aceptable por razones sociales o
culturales. En esta 61tima categorfa, los planificadores del estudio tendrfn
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que considerar el hecho de si las tdcnicas de medici6n que podrian utilizar
 
son familiares y no susceptibles de producir miedo u otras reacciones nega
tivas en la poblaci6n de la zona del estudio.
 

B. METODOS DE OBSERVACION
 

Los m~todos de observaci6n dependen de la capacidad que tiene el observador
 
para percibir hechos, patrones y relaciones. La observaci6n, como t6cnica
 
para recopilar datos, puede emprenderse de forma bien participatoria o no
 
participatoria. Puede utilizarse para recoger datos tanto cuantitativos co
mo cualitativos. Y lo que quizs sea m~s importante es el hecho de que la ob
servaci6n es una parte inadvertida de prActicamente todas nuestras activida
des de recogida de datos. Cuando recogemos mediciones directas de las ca
racterfsticas de una poblaci6n, seguimos dependiendo de que un individuo
 
utilice nuestras escalas de medici6n y observe lo que los instrumentos re
gistran acerca del peso, acidez y otros factores andlogos. Cuando realiza
mos entrevistas, no podemos menos de advertir las expresiones faciales de
 
las personas con quienes hablamos y el ambiente fisico en el que se realiza
 
nuestro estudio. Puesto que la observaci6n siempre forma parte de nuestros es
tudios de campo, deberiamos tener un plan consciente para captar esta clase
 
de datos y consolidarlos con el material adicional que hemos recogido.
 

La observaci6n tiende a ser un m~todo de recolecci6n de datos que ocasiona ra
zonablemente poca intrusi6n. En contraste con los m6todos de entrevistas y

las t6cnicas de medici6n directa, de ordinario podemos realizar una serie
 
de observaciones sin llamar la atenci6n sobre el hecho de que estamos reco
giendo datos. Esta caracterfstica de los m~todos de observaci6n nos da una
 
ventaja en las situaciones en que estamos preocupados con los efectos reac
tivos. Etos efectos son distorsioncs en los datos del estudio que pueden
 
ser introducidas cuando los sujetos del estudio est~n demasiado conscientes
 
del hecho de que se les estS sometiendo a estudio, ya est~n familiarizados
 
con los instrumentos y procedimientos de recogida de datos, etc.
 

Los m6todos de observaci6n tambi6n son adecuados cuando se prev6 que la me
moria o falta de aptitudes de la persona entrevistada en la utilizac16n de
 
los conceptos de medici6n, distorsione los datos del estudio. Por ejemplo,

la pregunta: ZCugnto arroz tiene su familia? pudiera contestarse mejor

echando una mirada al mont6n de arroz en el almacn que pidiendo a indivi
duos desconocedores del sistema m6trico que nos respondan dAndonos un name
ro de kilogramos. Puede utilizarse una fotografla a6rea, u otra t6cnica de
 
observaci6n, para contar el n6mero de cabezas de ganado, estimar el porcen
taje de tierra sometida a cultivo, etc., cuando se prev6 que los datos de
 
la entrevista nos darAn contestaciones equlvocas.
 

Las formas m~s comunes de observaci6n como m~todo de recolecci6n de datos
 
son las t6cnicas clAsicas de observador-participante utilizadas por los an
trop6logos y una serie de m6todos no participatorios utilizados con cierta
 
frecuencia en marcos medicos y docentes.
 

1. Observaci6n como participante
 

El observador-participante vive y trabaja como un miembro de la unidad
 
social que se estS estudiando, tratando de establecer una relaci6n y un
 
conocimiento profundo del proceso de la comunidad. Aun cuando es cierto que
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este personal forfneo nunca puede vivir, pensar y sentir exactca:ante lo mismo que el agricultor de un pueblo, si estamos estudiando a los agricultores
de un pueblo cabe recomendar la permianencia entre ellos para aproximarse
1o mfis posible a ese ideal.
 

La observaci6n como participante es 
la forma en que los antrop6logos han
recogido sus datos desde la labor de vanguardia realizada por Bronislaw Malinowski en las islas Trobriand inmediatamente despuls de la Primara Guerra Mundial. El 
trabajo de campo antropol6gico comienza con un perfodo de inmersi6n continua en la cultura de la poblaci6n objeto del estudio. El antrop6logo entra a formar parte de la comunidad por un perlodo de meses o, 
incluso, alos. El antrop6logo aprende el idioma, vive como uiembro de la comunidad y registra los datos desde la perspectiva de un participante. La familiarizaci6n con el 
idioma, con las actividades estacionales y con la natura
leza de los asuntos de la comunidad le permiten obtener detalles fntimos
acerca de las pr~cticas, motivaciones y actitudes locales.
 
Normalmente, el 
trabajador de campo antropol6gico identifica y trabaja
con 
informantes locales que le proporcionan datos. El
de seleccionar informantes que sean 

investigacor trata
representativos del medio social. Por lo
comn, los antrop6logos tratargn de contar con cierto nimero de informantes
del mismo sexo, condici6n socioecon6mica anfloga, edad similar, etc. En condiciones ideales, los 
informes de un 
informante podr~n conprobarse con los
de otro.
 

Este m6todo tiene la ventaja de producir datos importantes y de alta calidad. El 
antrop6logo no solo registra observaciones, sino que tambign proporciona material general que puede explicar dichas observaciones, por ejemplo, material que nos 
ayude a comprender por qu6 es 
baja la producci6n o
por qud ciertas personas utilizan la clTnica de salud mientras 
que otras
la ignoran.
 
Como m~todo de recolecci6n de datos para investi 
acores relaclonadas con proyectos, hay varias desventajas importantes en seleccionar la observacion mediante participaci6n. En primer lugar, la 
inversi6n inicial 
de tiempo en los
estudios de observaci6n con participaci6n es bastante elevada. Sin embargo,
estos gastos pueden amortizarse de ordinario a travds de un periodo de tiempo bastante largo. Por It comn, los antrop6logos que emprenden estos estudios adquieren un fondo re experiencias que puede utilizarse para dar contestaci6n a preguntas relacionadas con el 
lugar del estudio bastante despu~s
de haber concluido el perfodo de observaci6n. En segundo lugar, el m~todo
depende de las aptitudes y objetividad de los individuos. Los sesgos o predisposiciones personales y las limitaciones individuales pueden afectar fscilmente a la calidad de los datos. Adem6s, pueden haber situaciones
que los observadores-participantes de un sexo o del 

en las
 
otro pueden tener dificultad en obtener acceso a algunos tipos de datos, como, por ejemplo, las
pr6cticas de control de la natalidad. Estas dificultades pueden surgir con
la misma facilidad debido a otras razones, por ejemplo, una persona joven
encargada de recoger datos pudiera tener dificultades en conseguir mucha
informaci6n acerca del proceso decisorio empleado por los ancianos de un
pueblo. Debierdn examinarse cuidadosamente los posibles efectos de los sesgos personales y otros aspectos de la interacci6n entre el observador-participante y la poblaci6n del estudio. Esto deberg hacerse en las primeras
etapas del estudio cuando es 
posible emprender acci6n correctiva.
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2. Observaci6n no participante
 

La observaci6n no participante subsume toda una serie de t~cnicas que, al
 

igual que la observaci6n participante, dependen de la capacidad que tiene
 

un observador para advertir y registrar patrones, relaciones, etc. Al con

trario de lo que ocurre en la observaci6n participante, las tdcnicas corres
trabajador de campo interpondientes a esta categoria no requieren que el 


act'e con el sujeto de su estudio. Los m~todos de observaci6n no participan

te pueden utilizarse para recoger datos sobre poblaciones tanto humanas co

mo de otra indole.
 

Los m~todos pertenecientes a esta categorla tienen algunas de las desventa
caso de la observaci6n participante: son susceptibles
jas que citamos en el 


a los sesgos del observador y los datos que producen no siempre pueden ve
costo. Sin embargo, no entranan
rificarse de forma eficaz en funci6n del 


terreno, lo que lsnecesariamente un prolongado perfodo de trabajo en el 


da una ventaja frente al m6todo de observaci6n participante cuando los re

cursos representan una limitaci6n.
 

Utilizamos mtodos no participantes cada vez que observamos poblaciones de
 
Cuando se utiliza la observaci6n
ganado, cultivos, libros de texto, etc. 


para examinar estas clases 'Je poblaciones, frecuentemente podenios recoger
 
nimero, calidad, utilizaci6n (de
datos sobre caracteristicaF tales como el 


agua para regadio y los fertiherramientas y otros recursos, tales como el 

lizantes), del "estado de salud" y otros atributos de inter6s. Cuando ob

servamos las poblaciones humanas de forma no participante, tendemos a utili

de las tres t6cnicas fundamentales siguientes: observaci6n en masa,
zar una 

observaci6n clinica. A continuaci6n describimos
observaci6n institucional u 


cada uno de los m6todos brevemente:
 

Describe aquellas situaciones en las que el
Observaci6n en masa --

observador examina y escucha a individuos sin establecer una rela

sin participar en sus actividades. Dichas
ci6n directa con ellos o 

observaciones pudieran realizarse en los mercados, en la fuente del
 

pueblo, en reuniones de la comunidad, etc. Esta clase de observa

ci6n tiene por objeto recopilar datos sobre individuos y sus actitu
qu6 papel, con
des, incluida informaci6n sobre qui6n participa, en 


qu6 otros individuos, etc.
 

-- Describe las observaciones realizadas
Observaci6n institucional 

por individuos y grupos en marcos estructurados tales como escuelas,
 

clinicas, departamentos gubernamentales y otras instituciones ofici".
 

les. Nuevamente, el observador mantiene la interacci6n al mfnimo y
 

se concentra en observar y escuchar a los sujetos del estudio para
 

adquirir datos sobre sus procesos y relaciones.
 

Tiende a incluir aquellas observaciones que
Observaci6n clinica --

hacemos de los individuos y grupos para determinar c6mo estfn actuan
 

do o reaccionando en respuesta a un estimulo especrfico. Frecuente

mente, las observaciones realizadas por los medicos y psic6logos
 
forman parte de un proceso
acerca del comportamiento individual 
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mediante el cual 
se detecta la fuente o clase do una cjfoifdad.Las observaciones realizadas en condicionies expri par
ontales, 

ejemplo, a travs de un esr-io, tambin cen dontro doosta categorla. Las observaciones LITnicas no son totalmante no participantes, puesto que, con 
frecuencia, el observador establete una
relaci6n con los sujetos que observa.
 

C. METODOS DE INTERROGACION
 

Cuando tratamos de adquirir conocimientos acerca de las actitudes o 
experiencias de los individuos, con frecuencia hemos de recurrir a los mtodos
de interrogaci6n para recoger datos. Las preguntas, bien sea mrdiante entrevistas o cuestionarios, se han convertido en practica comn y en casi
un arte en estas ultimas d~cadas. Han pasado a ser una de las principales
t~cnicas de recogida de datos utilizadas en las investigaciones de campo y
pueden emplearse para recoger toda una serie de datos.
 

Una ventaja de estos m~todos es la de que pueden utilizarse para recoger
informaci6n de una 
poblac16n extensa en un perodo de tiempo relativamente
corto. 
 Cuando se efectaa un censo, las t6cnicas de entrevista tienden a
utilizarse para recoger datos. Frecuentemente, hallamos que o bien las 
entrevistas o los cuestionarios son el modo b~sico de recogida de datos utilizado en las encuestas de muestras. La interrogaci6n es tambidn la tdcnica bfsica para conseguir datos para los estudios de caso.
 
Las entrevistas y los Luestionarios son t6cnicas con las cuales estfn
familiarizadas michas personas. 
Por tanto,,tienden a ser aceptadas coma
metodos adecuados par las personas que encargan los estudios. Sin embargo,
esta familiarizaci6n puede a veces ser equlvoca. Los m6todos de interrogaci6n no siempre son apropiados y tenemos que deterninar si 
su usa servird
para obtener los datos que necesitamos y sera aceptable al mismo tiempo en
la situaci6n del estudio.
 

Cuando interrogamos a alguien y le pedimos que nos 
diga lo que deseamos
saber, dependemos en gran medida de su cooperaci6n para obtener los datos
para el estudio. El individuo a quien interregamos ha de comprender lo que
estamos preguntando y, 
a la vez, estar dispuesto a darnos la informaci6n
 que buscamos. Tenemos que estar bastante seguros de que este individuo no
tiene razones para darnos una informaci6n falsa. Las personas a quienes interrogamos en nuestros e-tudios 
no nos conocen; con frecuencia, proceden
de culturas que dictan bastante especificamente el nivel aceptable y tipo
de interacciones con los "forasteros". Cuando en 
realidad contestan nuestras 
preguntas, tenemos que someter a prueba su contestaci6n enjuiciando
por qu6 estfn contestando a nuestras preguntas, por ejemplo, par miedo,
por deseo de influenciarnos, por cortesfa. etc.
 

Una importante debilidad de muchos estudios que utilizan las entrevistas
 y los cuestionarios es 
la de que, con frecuencia, son preparados por personas que no comprenden realmente el contexto social 
o a los entrevistados en particular. En una comunidad dada, hdy que conocer qud clases de
preguntas es permisible hacer. Antes de elaborar una 
lista de preguntas
o cuestionario, quiz~s sea conveniente determinar si 
es adecuado preguntar,
por ejemplo, qud clese de educaci6n desea un padre para sus 
hijos. Hemos
de saber si !as personas a quienes interrogamos tienen miedo de que si 
nos
dan contestaciones. sinceras esto tendrS consecuencias negativas para ellos,
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Todo procedimlento de lnterrogac16n depende del testimonto de los nntrevis
tados acerca de st mismos, o de otros hechos con los qua estgn ftrillariza 
dos. La autodeclaraci6n 2s una t~cnlca que produce intrusl6n en el amblen
te de los entrevistados. Examina esferas que pueden incoirodar al sujeto. 
Los datos que produce pueden estar influenciados tambl~n por otros factores
 
subjetivos: por lo que el sujeto piensa acerca del trabajador do campo, por

lo que piensa acerca de ser interrogado, por qu6 piensa quo so le hacen pre
guntas y c6mo desea que el investigador lo considere.
 

Complica aOn m~s la cuest16n de la calidad de los datos la necesidad de
 
conseguir significados que compartan el cuestionario utilizado para la re
cogida de datos y la persona interrogada mediante la entrevista o cuestiona
rio. Si la persona que se estA sometiendo a examen no comprende los t6rminos
 
utilizacos, o si utiliza estos t6minos de form. completamente diferente, o
 
simplemente desconfla de la medida, el mtodo serg improcedente. Se habrs
 
perdido la validez de los datos por evasi6n, falta de comprensi6n o falsifi
caci6n.
 

Estos dos aspectos subrayan el hecho de que los entrevistados debersn poder
 
contestar nuestras preguntas y estar dispuestos a hacerlo. Nuestras pregun
tas habrAn de tomar en cuenta las diferencias tanto en la cultura como en el
 
idioma. Esto quiere decir que la persona que elabora la lista de preguntas
 
o el cuestionario debiera tener un conocimiento tan amplio como sea posible
 
acerca de los antecedentes sociales y econ6micos y el estado o condici6n de
 
los sujetos del estudio. Es importante para elaborar el cuestionario poseer

informaci6n general sobre qu6 grupos diferentes de tribus, edad, sexo y ocu
paci6n participarfn en el estudio. Finalmente, este individuo deberla estar
 
bien famjliarizado con el idioma en el que se ha.,i y contestargn las pre
guntas.
 

Con frecuencia, se necesita asesoramiento experto cuando pensamos utilizar
 
entrevistas o cuestionarios. La experiencia y las observaciones de estos in
dividuos pueden ayudarnos a determinar qug clase de preguntas pueden hacer
se y c6mo deberfan formularse. Tambi6n es 6til saber si el tipo de cuestio
nario que estamos considerando ha sido utilizado antes en ]a zona del estu
dio y con qu6 6xito se utiliz6, La informaci6n acerca de la familiarizaci6n
 
de los sujetos con las t~cnicas que estamos considerando nos ayudars a deci
dir cudntu tiempo tendr~n que dedicar los trabajadores de campo en la zona
 
antes de comenzar a recoger datos y que clase de informaci6n deberia propor
cionArseles ac.-ca de los fines y el procedimiento de la entrevista o cues
tionario. El asesoramiento por expertos tambi6n ayuda a determinar qui6n de
beria administrar nuestro cuestionario. Sin embargo, incluso cuando se uti
lizan expertos que nos asesoren, nosotros, como administradores, deberfamos
 
exigir que estos cuestionarios se sometan a prueba antes de aplicarlos a toda
 
la poblaci6n del estudio.
 

Una prueba previa es un estudio en pequehia escala realizado antes del estu
dio principal. En la medida de lo posible, las ccndiciones para las pruebas
 
previas deberfn aproximarse a las condiciones del estudio completo. Una
 
prueba previa es un ensayo real de los instrutrentos y procedimientos del es
tudio. Dichas pruebas deberfan abarcar los aspectos tanto sustantivos como
 
de procedimiento de la labor de campo, incijides los procedimientos para
 
seleccionar las unidades de la muestra. El ierlodo de la prueba previa es
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el moento adecuado para determinar si hay debilidades en la fonmulaci6n de 
nuestras preguntas, en las categorlas de -espuestas, en los procedimientos

de entrevtstas para tratar a los sujetos del 
estudio, en la preparact6n de
los pueblos para la liegada de las personas encargadas de recoger los datos
 
y en los aspectos logisticos, estimaciones presupuestarias y otros elemantos
 
del plan de estudio.
 

La capacitaci6n de un equipo de campo deberfa separarse de la actividad de
 
prueba previa de los cuestionarios. A veces, realizaremos una prueba previa

de los cuestionarios dntes de contratar y capacitar al equipo de campo. Cuan
do ocurre esto, tendremos que crear una situaci6n de practicas que permita

al equipo de campo adquirir las aptitudes necesarias en la utilizaci6n del
 
cuestionario.
 

Aun cuando servirg de ayuda disponer del asesoramiento de personas ya fami
iarizadas con la situac16n del estudio, hay cierto nimaro de factores adi

cionales que habr~n de considerarse al adoptar decisiones relativas a la dota
ci6n de personal cdando se utilizan entrevistas y cuestionarios. Con frecuen
cia, se alega que os estudios que emplean entrevistas y cuestionarios pue
den realizarse econ6micamente debido a que, normalmente, los administran individuos relativamente poco capacitados. Esto ocurre a veces, pero no podemos

suponer que sea cierto en nuestra situaci6n.
 

Estudios diferentes requieren clases distintas de trabajadores de campo
 
con aptitudes diferentes. Si se capacita a la poblaci6n local para que ad
ministren los instrumentos de nuestro estudio y su labor resulta poco satis
factoria, quiz~s sea dificil el despedirlos. Cuando se utiliza a trabajado
res de campo con 
buena formaci6n, podemos hallar que existe resistencia a
 
permanecer durante largos perlodos de tiempo en lo que estos individuos con
sideran pueblos "atrasados". Adem~s, su propia fomaci6n puede distanciarlos
 
socialmente de los sujetos del 
estudio dificultando, si no imposibilitando,

la labor de campo. AsT, pues, 
en cada estudio tendremos que considerar varias
 
opciones para empleo de personal y scpesar mentalmente sus ventajas y desventajas. Si encontramos que no podemos liegar a una decisi6n, debido simple.

mente a 
que no conocemos lo suficiente para determinar qud es lo mejor en
 
nuestro ambiente de estudio, deberfamos experimentar con clases diferentes

de trabajo de campo y adoptar una decisi6n final despu~s de evaluar los datos
 
obtenidos por las distintas clases de candidatos en el terreno.
 

Cuando sepamos qu6 clase de trabajadores de campo necesitamos, habrA que

preparar un perfil y descripci6n del cargo. Estas pautas deberfan utilizarse
 
para seleccionar el equipo de campo. Aun cuando puede ser difTcil 
contratar

individuos que respondan a nuestro perfil, hay que hacer todo lo posible

por garantizar que no nos desviamos inintencionadamente de los criterios que

hemos establecido, es decir, que contratamos a personas simplemente porque

se dispone de ellas, con las consecuencias adversas que esta prfctica puede

llevar consigo.
 

La capacitaci6n que proporcionemos a nuestros trabajadores de campo debers
 
estar orientada al logro de los objetivos de nuestro estudio. Las conferen
cias son un m~todo inadecuado para preparar a los trabajadores de campo.

Lo que se necesita es participaci6n y pr~ctica. El trabajador de campo tie
ne que comprender pnr qu6 estamos haciendo ciertas pregmitas. Esto le propai
cionarS la informaci6n que necesita para dar c conocer al 
director del estudio,
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durante el pe.fodo de la prueba previa, que algunas preguntas son aibiguas 
o demastado diffciles para los sujetos. La prfcttca tambidn da al trabajador 
de canpo la posibiiidad de cometer y corregir errores antes del periedo de 

recolecci6n de datos proplarente dicho. 

La supervisi6n de campo es una extens16n de la capacitaci6n y es especial
mente importante en los estudios en los que se utilizan entrevistas y en
 

los que la totalidad o parte de los procedimientos de muestreo ser-6n ejecuta
dos en el campo. Lis supervisores deberfn estar capacitados para proporcionar
 
un adiestramiento continuo en el desemr~flo de las funcinnes y para hacer
 

frente a los problemas de medici6n y personalidad que se presenten. A veces,
 

los problemas en los datos pueden deberse a confusi6n de los trabajadores de
 

campo, a perturbaci6n o sentimientos de alienaci6n en el marco del estudio.
 

La baja r'oral puede afectar gravemente a la calidad de los datos. Con fre

cuencia, el papel del supervisor es multidimensional, y entrafla aspectos lo

gisticos, pedag6gicos, apoyo moral y muchas actividades de las que depende
 

el 6xito final del proyecto.
 

Tal como sugiere la exposici6n precedente, comunmente se utilizan dos formas
 
marco de una
fundamentales de interrogaci6n para recoger datos dentru del 


encuesta por muestreo, microestudio u otro n6todo de recogida de datos:
 

Entrevista y otras t6cnicas administradas por el investigador.
 

TMcnicas administradas por el sujeto, tales como las tdcnicas de
 

cuestionarios y medici6n psicom6trica.
 

En los p~rrafos siguientes examinamos brevemente los distintos m~todos que
 

caen dentro de cada una de estas categorlas.
 

1. Tcnicas administradas por el investigador
 

Entre las t6cnicas administradas por el investigador figuran las distintas
 

formas en que nosotros, como encargados de la recogida de datos, interroga
estudio para obtener informaci6n.
mos verbalmente a los sujetos de nuestro 


Todas las t6cnicas que caen dentro de esta categorla requieren la presencia
 
sujeto, o utiliza el
fisica del investigador. Este o bien se redne con el 


telefono u otro medio de comunicaci6n para establecer contacto con 61 y ha

cerle las preguntas del estudio.
 

En las entrevistas pueden utilizarse distintas clases de preguntas. Las en

trevistas abiertas son aqu6llas en las que solo hacemos unas cuantas pre
n~mero
guntas generales. En otras entrevistas, podemos utilizar un mayor 


de preguntas m~s especfficas. La clase de pregunta utilizada varla segan l5
 

inforinaci6n que estemos tratando de obtener. Cuando solo buscamos confirma

ci6n relativa a la presencia o ausencia de recursos especificos, al histo
puede bastar una serie de preguntas especificas.
rial de enfermedades, etc., 


sujeto que estamos estudian-
Sin embargo, cuando sabemos muy poco acerca del 

do, las preguntas amplias generales pueden proporcionar mejor informaci6n.
 

cuando se realiza una serie de 2ntrevistas, pudidramos
De vez en ctuando, 

comenzar con entrevistas que utilizan preguntas amplias, sustituy~ndiias
 

transcurso del tiempo por preguntas ms espectficas a medida que vaen el 

contexto que estamos estudiando.
mos comprendiendo mejor al sujeto y el 
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A contlnuaci6n clasificamos las tfcnicas de entrevistas segn el grado de
"estructura" que logra cada una de ellas para las categorfas de preguntas
 
y respuestas. Las dos clases son entrevistas no directivas y entrevistas
 
directivas. Nos interesan principalmente las entrevistas directivas en la
 
investigaci6n del desarrollo.
 

a. Tcnicas de entrevistas no directivas
 

Las formas no directivas y semidirectivas de interrogar a los sujetos de
 
un estudio se caracterizan por una ausencia de categorfas de respuestas

predeterminadas. Estos m~todos pernlten al sujeto darnos contestaciones que
 
nos ayuden a formular hip6tosis, pero no nos ayudarfin a rechazarlas. Mas
 
bien, nos proporcionan infornaci6n acerca de lo que es Importante para el
 
sujeto, el marco de referencia que utiliza, lo que es y no es cierto en
 
ese marco de referencia, etc. En realidad, estos m~todos nos proporcionan

informaci6n sobre la forma de pensar de los sujetos de nuestro estudio.
 
Son especlalmente U'tiles cuando sabemos muy poco acerca de la poblaci6n de
 
un estudio. Las formas fundamentales de entrevistas no directivas son las
 
siguientes:
 

Entrevistas a fondo -- que pueden ser totalmente no estructuradas o
 
concentradas en una deterninada serie de temas. Pueden utilizarse
 
para recoger infornaci6n de. individuos o grupos. El valor de estas
 
entrevistas radica en el hecho de que tenemos libertad y tiempo para

aclarar el significado de los comentarios hechos por las personas
 
a las que entrevistamos. Mediante preguntas sucesivas que siguen el
 
tema de la conversaci6n iniciada por un sujeto, podemos detectar
 
hip6tesis, creencias y rasgos culturales en los que se basan decla
raciones mis superficiales. Esta clase de entrevistas tienden a
 
consumir mucho tiempo y, generalmente, han de ser realizadas por
 
profesionales capacitados..
 

Pruebas proyectivas -- que piden al sujeto que reaccione verbalmente
 
a un est~mulo, nn contraposici6n a una pregunta especifica hecha
 
por el administrador de la prueba. Aun cuando no hay muchos casos
 
en los que se haya establecido la validez intercultural de un dis
positivo psicol6gico tal como la prueba Rorschach (borrdn de tinta),

los instrumentos proyectivos se est~n utilizando con algOn 6xito
 
en los estudios realizados en el extranjero. Las pruebas utilizadas
 
entrahian probleas tales como los de concluir frases, interpretar

dibujos ambiguos, asociar palabras con otras palabras o ideas,
 
interpretar el significado de simbolos y colores, etc. Estas prue
bas pueden ser Gtiles cuando estamos tratando de comprender a una
 
poblaci6n sujeta a estudio y formular hip6tesis acerca de c6mo los
 
miembros de la poblaci6n modificardn su comportamiento en respues
ta a nuestras intervenciones en el proyecto. El uso de las pruebas
proyectivas requiere una h~bil administraci6n. Con frecuencia, tam
bign requiere que los sujetos sean capaces de un razonamiento abs
tracto.
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Las entrevistas no directivas suelen ser m~s apropiadas para los microestu

dios que para otros rntodos de trabajo de campo.
 

b. Tcnicas de entrevistas directivas
 

En las entrevistas directivas, la interrogac16n sigue las intenciones espe
cdficas del investigador, no las inclinaciones que muestra el sujeto en la
 
conversaci6n. A veces, las categorlas de respuestas (contestaciones) son no
 
estructuradas y, a veces, son predeterminadas.
 

La ventaja de las entrevistas directivas radica en que a todas las personas
 
se hace la misma pregunta de la misma forma, con lo que las contestaciones
 
son comparables. Cuando se realiza esta clase de entrevista como parte de un
 
censo o una encuesta por muestreo, el hecho de poder comparar y clasificar
 
las contestaciones nos permite efectuar declaraciones generales acerca de
 
la poblaci6n en su conjunto. Podemos identificar cuil es una contestaci6n
 
tfpica y aislar y examinar las contestaciones que sean atIpicas.
 

Cuando nuestras preguntas son estructuradas, pero nuestras categorfas de
 
contestaciones no son predeterminadas, pueden requerirse actividades poste
riores para clasificar las contesteciones. El t6rnino "analisis del conteni
do" significa el procedimiento que seguimos para hacer una tal clasificaci6n
 
de las respuestas con posterioridad a la entrevista. Aun cuando lleva ms
 
tiempo utilizar el m6todo de preguntas libres --.
las preguntas que no tienen
 
categorlas de contestaciones predeterminadas-- con frecuencia es necesario
 
utilizar este m6todo cuando no sabemos lo suficiente acerca de la poblaci6n
 
objeto del estudio para pronosticar la serie de respuestas que pudidramos

recibir. Un subproducto 6til de las pruebas previas puede ser la informaci6n
 
que necesitamos para definir previamente las categorlas de contestaciones.
 

Las entrevistas cara a cara y por tel~fono son los procedimientos mfs comun
mente utilizados para realizar entrevistas directivas:
 

Entrevistas cara a cara -- Casi todas las encuestas en los paises
 
en desarrollo entraian entrevistas cara a cara de grupos o indivi
duos. Esta t~cnica exige contacto directo por el entrevistador con
 
los sujetos. En teoria, este m~todo maximiza nuestro control sobre
 
el proceso de medici6n, ya que las mediciones son constantes, estfn
 
impresas previamente en la p~gina, y supuestamente no dejan otra
 
alternativa al entrevistador sino la de hacer la pregunta tal y
 
como estS escrita y en el orden en que aparece. En realidad, sabe
mos que, con frecuencia, no es esto lo que ocurre. Los sesgos del
 
entrevistador, tal como se ha indicado antes, pueden imponer graves
 
restricciones sobre la calidad de los datos de la entrevista.
 

Entrevistas por tel~fono -- Hasta ahora, han habido muy pocas po
blaciones en las que haya sido viable realizar encuestas por teld
fono. Por supuesto, si se desea, medianteuna encuesta por teldfono
 
de todas las famiias que tienen teldfono se obtendra una buena mues
tra de personas saludables, muy educadas; profesionales e influyentes.
 
Las t~cnicas de entrevistas por telifono son claramente inadecuadas
 
para recoger datos de otras clases de sujetos en los palses en vias
 
de desarrollo.
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2. Thcnlcas administradas por los sujetos
 

Con una poblacidn alfabetizada, frecuentemente podemos alcanzar los objeti
vos de nuestra lnvestigaci6n utilizando cuesttonarios y pruebas autoadminls
trados. Comu en el caso de las entrevistas, estos instrum2ntos pueden ser tan
to estructurados como no estructurados. Estos cuestionarios tienen normalmen
te &s ventajas. Primero, su uso tiende a reducir los costos del estudio, tan
to debido a que se emplea menos mano de obra como al empleo de personal me
nos calificado que se requiere para realizar el estudio. En segundolugar, en
 
los casos en que nos preocupa la introducci6n de un sesgo por el entrevista
dor o por el sujeto de un estudio, los instrumentos autoadministrados nos
 
permiten obtener informaci6n sin mucho contacto entre aqu6l y 6ste.
 

Debido a las bajas tasas de alfabetizaci6n, a las poblaciones mal definidas
 
y a un servicio postal poco confiable, el uso de cuestionarios enviados por
 
correo no es corriente en los palses en desarrollo. Sin embargo, los cuestio
narios enviados por correo se han utilizado con exito en la recoleccin de datos
 
de poblaciones urbanas y profesionales f~ciles de definir en esos paises. Una
 
importante desventaja que conllevan normalmente los cuestionarios enviados
 
por correo es la baja tasa de respuestas. Las tasas de respuestas para los
 
cuestionarios enviados por correo no siempre pueden pronosticarse con preci
si6n. Para obtener una base de datos adecuada con este m6todo, de ordinario
 
un equipo de estudio ha de realizar un seguimiento ulterior de la campahia pos
tal mediante envfos repetidos por correo o visitas personales.
 

Otra limitaci6n mAs que deberlamos considerar con todos los m6todos de in
terrogaci6n, aunque especialmente con el de los cuestionarios enviados por
 
correo, es la de que las personas que Ilenan y devuelven los cuestionarios
 
son algo uiferentes de las que no lo hacen. Ambos grupos son autoselecciona
dos. Al analizar los resultados obtenidos de los estudios a base de cuestio
narios con bajas tasas de respuestas, debemos tener sumo cuidado en cuanto
 
a las conclusiones que sacamos. De ordinario, necesitamos obtener una muestra
 
de los sujetos que no respondieron y determinar c6mo difieren de los que res
pondieron, si queremos caracterizar con precisi6n los datos del cuestionario
 
o la muestra autoseleccionada de los que provinieron.
 

Cuando se utilizan cuestionarios autoadministrados, afrontamos los mismos
 
problemas de formulaci6n de preguntas que en el caso de las entrevistas.
 
Por supuesto, los problemas asociados con hacer preguntas de forma clara y
 
comprensible se intensifican cuando se utilizan cuestionarios escritos, es
 
decir, en 4stos no tenemos la oportunidad de volver a exponer la pregunta
 
en otros t6rminos si no se comprende de inmediato. Adem6s, cuando se uti
lizan cuestionarios, adquiere importancia la cuesti6n del formato, Antes de
 
enviar por correo el cuestionario, hemos de comprender si nuestras instruc
ciones escritas para llenar los cuestionarios son claras y si dejan espacio
 
suficiente para escribir cada una de las contestaciones solicitadas. La preo

cupaci6n con el formato de los cuestionarios enviados por correo tambi6n exis
te cuando utilizamos otros m~todos, aunque no en el mismo grado.
 

En los cuestionarios autoadministrados, al igual que en otras clases de en
trevistas, podemos combinar algunos elementos de elaboraci6n de datos con
 
la recogida de datos especificando y codificando previamente las contesta
ciones a las preguntas del estudio. Es decir, el formato del cuestionario
 
permite a los sujetos seleccionar una pregunta colocando una X en una casilla.
 
Esta t~cnica se utiliza frecuentemente cuando se requiere un anflisis rApido.
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Adem~s de las t~cnicas que acabamos de explicar, hay una categorla de m6todos de
 
recolecci6n de datos, basados en el 
uso de papel y lapiz, que requiere el'empleo de conceptos de medici6n ast como la ihttrrogaci~h de Tos quJetos'. En
 
esta categorla estgn comprendidos los ex~menes escritos administrados para

determinar si se ha absorbido una determinada cantidad de conocimientos y

los ejercicios de "opciones forzadas" o ejercicios de otra Tndole utilizados
 
para obtener informaci6n sobre actitudes. Estos 6ltimos se denominan frecuen
temente medidas psicom'tricas. Con estos ejercicios a base de papel y 16piz

utilizamos unidades de medici6n: puntos porcentuales y puntos de escalas no
minales, ordinales y de otra Tndole para clasificar la actuacidn o actitudes
 
de un sujeto. Cuando consideramos a un n6mero de sujetos a la vez en nuestro
 
anglisis de datos, las t~cnicas que empleamos son las que mejor agregan y

representan los valores num~ricos que hemos asignado a los individuos.
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