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INTRODUCCION 

EL SONDEO es una encuesta ex-
ploratoria modificada, con caracte-
rbticas propias, que ha sido de-
sarrollada por el ICIA, como una 
respuesta a las restricciones de pre-
supuesto y de tiempo. l.a informa-
cion que se recaha es de indole cua-
litativa, la cual es complementada
posteriormente desde el punto de 
vista ruantitativo, a traves de estu-
dios de casos en el rca, tales como 
encuestas especial" y registros de 
producci6n, lo que permite conso-
lidar esta informacion agrk-ola en 
una regi6n, en donde la generaci6n 
y promoci6n de tecnologia estA 
siendo iniciada. 

El prop6sito del sondeo es proveer, 
en forma ripida, ia informaci6n re-
querida para orientar el trabajo de 
invesuigaci6n del Instituto. Con es-
te mitodo, los sistemas de cultivo 
son descritos, la situaci6n agro-so-

cioecon6mica y cultural de los 
agriculhores es determinada y las 
restricciones son definidas, para 
que las modificaciones de su tecno-
logia que se propongan scan apro-
piadas asus condiciones. 

Par, comprender la mcolologia 
es necesaro entender la organiza, 
ci6n del ICTA a nivel regimal. km 
cada una de las regiones, donde el 
Instituto funciona, iene un [)inec. 
tor Regional, quien es el represen-
tante del Gerente General. Dentro 

de la regi6n existen Progranias Na.cionales (maiz, frijol, arroz, trigo, 
etc) y Disciplinas cde Apoyo (socioe
conom ia,manejo desuelos, prueba 
de tecnologia, etc), conformando 
un equilp multidisciplinario e in. 
terdiscipliiario. Los prograrnas 
conducen investigaci6n en Centros 
Experimen tales yen lincas de agri. 
cultores, con el ajxiyo de los equi. 
pos de prueba de tecnologia, que
exienden la labor de cada uno de 
los programas. 

Todos los t6cnicos, cualquiera que 
sea su disciplina o prognma, que 
trabajan en el 5rea, estin subordi
nados al Director Regional. Fste 
equipo interdisciplinario esti 
usualmente compuesto por t6cni
cos de diferentes disciplint: fito
mejoradores, pat6logos, zootecnis
tas, socioecononistas yel grupo de 
ingenieros agr6nomos, que inhe
gran el equipo de Prueba de Tec
nologia. Este grupo. respaldado 
por los Coordinadorcs Nacionales, 
tanso de prograrnLs como de di.wi
plinas de apxoyo, son responsables 
de ornentar y conducir la genera
ci6n y pronoci6n de tecnologia en 
el area. El trabajo incluye fitomcjo
ramiento bAsico y/o selecci6n de 
materiales en la estaci6n experi
mental del rea; ensayos en lintas 
de agriculhores, paruclas de prueba 
conducidas por los agriculhores en 
los que e validai ahcIahivas tvc
nologicas, evaluaci6n de aceptabili. 
dad de la lcnologia prohlda por 



los agricultores y registros de pro.
ducci6n Ilevados por los agriculto-
res con ayuda de los t6cnicos. 

A fin deproveer la orientaci6n bi-
sica para el equ ipo regional, el son-
deo es realizado conjclntamente 
por miembros del Equipo de Prue-
ba e Tecnolog ia que van atrabajar
ell el irCa. Cuandlo es necesario se 
inluie personal del progrania
apropiado v lorzoanete prir un 
equipo (ICSociocconomut (soci6lo-
gos. antrop6logo.', ecoloristas 
agrr'olas v ) ingnieros agoio-
mos). El equipo de trahajo que rea-
liza el sondeo, generalmente esta 
conipuesco por cinco personas de 
Socioeconomia v cinco de Prueba 

de Tecnologia. 


Si el ICTA va a trabajar en un irea 
que no ha sido previamente defini-
da, uno de los objetivos dei sondeo 
es caracterizar los sistemas d! pro-
ducci6n ydelim itar el ;irea. Esto se 
hace seleccionando 61o los sistemas 
predominantes de producci6n, uti-
lizados por el agricultor modal o re-
presenativo del ;irea y despuds de-

terminando el sistema mnis impor
tante para el agricultor y el zirea en 
que este sistema es importante. La 
azI)! de usar coflo paraimetro el 

sistema homogcneo I de produc
cion tcradicional o actual. es que este 
sistema de producci6n es el (lue
ICTA va a tratar de modificar con 
ia nueva tecnologia mejorada. De 
aqu i que al tener definido un sisce
ma como homog!neo, se simplifica
el procedimiento de generar y pro
mover tecnologia. La premisa en ia 
cual se basa Ia selecci6n de un siste
ma de cultivo homoge'neo es (jue
todos ins ag'iculcores clue lo practi. 
can actualm:ente, han hecho ajutes
similares a tn conjunto de restric
ciones que ellos afrontan, y ya que
han hecho estos mismos ajustes, es 
muy l6gico que ellos deben de 
afrontar las mismas condiciones 
agro-socioecon6micas y culturales. 
El rea que abarque un sisema ho
mogneo va adepender de res fac
mo ge va nal es fa 

tores fundamenales: ecosistema, 
cutura comparida por dicho es
tra mara eldich es

trato. De esta manera, ei area geografica y socioecon6mica que com
prenda el sistema, consticuini un 
",irea de dominio" 2 del sistema, pa
ra fines de generaci6n y validaci6n 

I Homogeneo aqui debe de entenderse como sistema con caracteristicas
siniflares y no necesariamente iddnticas. 

2 "Area de dominio" al igual que "Area homog6nea", son tdrminos esta
blecidos por Socioeconomia del ICTA, a travs de la experiencia y evo
luci6n de la metodolog i,,de investigaci6n. 
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de tecnologia y un "dominto de re-
comecndacijn"3 para li nesdetrans-
ferencia de dicha tecnologia. 

AdemAs de delimitar el ;irca peo-
gr~ifica en que el sisterna es domi-
nance. la tarea del equipo del son-
deo es descubrir que condiciones 
agro-sot:ioeconitnicas y cuhturales 
tienen en contn todos los agricul-
tores que practican este sistema, 
luego, determinar las que son nuis 
importantes para definir el sistema 
actual y. por lo anto, las que ser~in 
ris imporuntes en cualquier mo-
dificaci61 pie ha de hacer cl equi-
po en el I'uturo. Cmn esto se tenlh'i 
delimitada y delfnida clirea de do-
zninio. Por tiltimo, el prcalucto fi-
nal del sondco es or'ienltar el primer 
afio de trabajo al equipo multidisci
plinario, en la selecci6n de materia-
les, establecirnieno de ensayos de 
finca, ayudar a hx'ali7.ar futuros co-
laboradores para los ensayos de 
Iinca y parcelas (e prueba yparael 
proyecto de registros econ6micos 
de producci6n. 

Colo los eIsayoS dle finca 500 c(o
ducidos bajo las condiciones dl 
irea, el primer afio provee uO 
prtxeso adicional de aprenldizaje 
de lascondiciones que afcctan alos 
agricultores y son invaluables para 
(ut 103 CI&ito (iiowcui la reali
dad agropecuaria del Airea. L.os re
gistros de jm(lucci6n son estudios 
de casos de sistemas de producciin 
representlaivos del Airea de doai
nio, y se conducenl ucilizando el m& 
todo dc la visita miihiple. Estos 
tambiin son iniciados el primer 
aflo, proveyeldo los datos necesa
rios )ar.: los ai;lisis teclio-(-tanti
tativos, verbigracia, in (lml .W(ihi 
de (oslos de piltutiu,, dC JIatLt
nologia que esut siendo utilizada 
ix)r los agnicutocs yde su alnn). 

Al final (lel primer afio de tnaba), 
los Cdcnicos no s(lo habri;in sembra. 
do bajo las mismas condiciones de 
los agricuitores del ;irea, sino tam
bien tendrin la inliamaci6n dei 
proyecto de registros de pr(xuc
ci6n. Por esta raz.()n, no es ncesa
rio obtener mayor inlormaci6n 
cuantitativa en el sondeo. Adem;is, 
el sondeo no se pracica con [a in
tenci6n de obtener un comprador 
hist6rico para ulheriores evaluacio
nes de impacto. los daos que lacili
tan este tipX) de evaluaciones se ob
tienen con el proyecto de registros 
de lim'a. 

3 "Dominio de recomendaci6n" es un tCrmino establecido por el progra
made Econom iadel CI MMYT yes equivalente al de "Area de dominio". 
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ANTECEDENTES 

('eneralmevite, (uanldo tin investi-
gador necesita obtener datos dc 
una pobl;ici6n. rccurrc al d i~seiI de 
un cuestionario y luiego se empa-
(Irofa at imbros de la plxa~i()n. 
utihzanclo tm IU lca. El inctod( 
de scieccion dec los indiv(idos jpuc-
de variar'de actierdod con1 las cir-
cirstancias, rectirsos finanieiros y 
de tiempo., recursos tuxiiicos dis-
lonihles, cdfltidlad y califdad tie la 
inforat-ion ti cdari.I existente, 

Nleuodologicanicnte. uii primecr pa-
so lo (onstituye una enctiesta intor-
mal, para recolectar datos genera-
les (IuC servirdi de base para disc-
fiar ci cuestimiaric) y ha hEolea". Es-
It1 enCUesta infrormial tamlbidli pue-
de tecibir el tiombre de itivcsI iga-
cien prelimnar, investip~ci611 ex-
ploratoria. cocuesta exploratoria, 
etc. 

4 ANDREW, C. y Hildebrand, P. 

Em SIts iiiicios (197-1- 1976) el gru
j)() inutllidist-i1 lilldri( dc Socioeco
iomni del ICTA, uitilimo el mncwdo 

ortodoxo o clasiro, para diferentes 
estudios de diagnoIsuco de Jim.as. 
Li expcriefltia luc cniinido va. 
rias (c..asimpo~rtatitcs: a) Ia infor
mavi~m cra rccolectada y aili~pada 
pr un grupo de tcnicos para la 
titilid.td (Ic ocit~ro i po dstinito. Ca
(Iagru po pod it ser ti tlt dclicplina
rio. pero tit) exisl k iiitcrdiscipliita
ridad diae aitilms grupos. La~ iii
t'ormii'm era para t~viiicos de umn 
cquiijxi de prujcha dIe icciiologia y 

sits misnias lo Otlmies ntI) xia de. 
dicar mudio tienipo aparticip)ar en 
tumd cocuesa; por lo tauito cilos es
peraban 'Iainibrmnacitin que Socio-
t.-COfl1ifl1I pudiera brindarics. h) 
La pianilicati6n. ejccioiII, awiilisis 
y prcseci(in (IC rcsultados (ic 
Mt VII(UdI de (.1jrtC Li ,dicioiial, 
nutica se Illcv6 menos de tin aflo dIe 
trahajo. paral lo cuial micoibros (IC 
on equipox de tcnacos de prueba (de 
iccnologia o) dIe n probgralna, obi
viauflcnte no tcniia ei ficropo ditspo
nible para participar, iii tamtpo 
para esperar los resuiltados (l es
tudio. c) I a (o0 formacion dec on 
quipod tccnicos para trabajar on 

;Irea nueva, gencralmentc se ha 
realizado cuare dos periodos de 

1977. Planiecidn yEecuriin de la Inviligaridni Aplicadai. Serviprensa 
Centroamericana, Gduatemnala. 
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culdvo y ha sido en este lapse> de 
tiempo, cuando ha sido neccsario 
recabar la informaci6n bAsica que 
sirva para planificar la investiga-
ci6n; una encuesca con boleta no)s 

ajustaba a estas restricciones de 
tiempo. d) Al realizar la investiga-
ci6n exploratoria en forma multi-
disciplinaria, permitiahacerunen-
foque sobre sistemas de produc-
ci6n, en lugar de cultivos aislados. 
El enfoque sobre sistemas, permi-
ti6descubrir un fen6me no, porde-
miS importanti: en un irea ecol6-
gicamente similar, los agricultores 
de un mismo esrrato socioecon mi-
co que comparten una misma cul-
tura, tambien comparten sistemas 
de producci6n. Esto se defini6 en 
aquel entonces como Areas homo-
gineas y hoy d iacomo ireas de do-
minio. e) Se experiment6 positiva-
mente que al integrar al equipo t&-
nicos de prueba de tecnologia yde 
los programas, y realizar interdisci-
plinariamente y con mayor profun-
didad la encuesta exploratoria, se 
lograba suficiente informaci6n pa-
ra planificar adecuadamente [a in-
vestigaci6nen formapreliminar. f) 
Tanbin sc descubrioque unenfo-
que mul:idisciplinario, aunado al 
concepto de Areas hotnog6ncas o 
ireas de dominio, convertia a la en-

cuesta exploratoria ortodoxa, en 
un nuevo mtodo de investigaci6n, 
con caracteristicas peculiares que lo 
hacian distinto a cualquier otra en-
cuestra exploratoria. A este nue-
vo mdctodo se le denomin6 
SONDEO. g) Se determin6 que 

era mas importante y mucho mas 
dtil un sondeo con la participad6n 
de renicos de prueba de tecnologia 
y los programas, que una encuesta 
con holeta en donde s6lo el grupo 

de socioeconomxa podia paricipar. 
La limitantemis grande era que no 
se tena un respaldo estadistico, ni 
se obtenia mucha informaci6n 
cuantitativa, iJ, n)esto Ultimo sesu
peraba al realizar, pmsteriormente, 
estudios de casos de unidades de 
producci6n y productores repre
sentativos del irea de dominio, a 
trav6s de un diagn6stico dinuimico 
con registros de production. h) Es
tos registros se iniciaban conjunta
mente con el ciclo agricola ycon el 
trabajo inicial de investigaci6n en 
fincas de agricultores, por medio 
de visitas miltiples. Al final del ci
clo, sc podia contar con informa
ci6n cuantitativa atin de mayor con
fiabilidad que la que se podia obte
ner con una encuesta estitica o con 
boleta. i; Puesto que previamente 
se habia definido 61 o las Areas de 
dominio, no sc necesitaba repre
senitatividad probabilistica (con sig
nificancia estadistica), ya que los 
factores que definen el universo o 
poblacion en estudio ienden a ser 
homog6neoi; y j) Se aprendi6, que 
a pesar de que el metodo se de
sarroll6 para fines de generacion y 
validaci6n de ecnologia, sus con. 
Ceptos filos61icos y metodologicos, 
pueden ser aplicables a otras Areas 
de la investigaci6n, como Salud y 
Educad6n. 

5
 



DETERMINANTES DE UN AREA 

DE LOMINIO 

Los sistemas agropecuarios, pro- sembrado en tierras planas y otro 

pios o adaptados a un ambiente es- en laderas. Cuando se realiz6 cl es
pecifico, conforman uno o mas tudio sobre el sistema en laderas, se 

agrosistemas. Es decir un agrosis- descubri6 que habia, por lo menos, 
tema es una actividad agropecuaria tres diierentes subsistem;nu que in
particular dentro de un ecosistema cluian los mi!mos tres cuhcivos. La 
dado. Factores de onden ainhiental diferencia de estos suhistemas era 
corno el clinta y el suelo son deter- un rellejo de las diferencias entre 
minantes de un ecosisteina. Un distintos estratos sociales de agri. 
agrosistetna es determinado ade- cultores. Uno compuesto por agri
mAs, por factores de orden econ6- cultores con aiguna disxnibilidad 
mico, social y cultural. En otras pa- de tierra y capital corno para con
labras, un agrosistema es producto tratar ocasionalmente mano de 
de la interacci6n de factores de or- obra para la sirinbra. Este gruix) 
den fisico, socioccon6mico y cul- sembraba los tres cultivos simult
tural. neamente despucs de que el perko

do de Iluvias se establecia5 . 

Se ha comprobado que agricultores 
que viven y trabajan en condiciones 
sociales yecon6micassimilares, que El otto estrato estaba comprendido 
comparten una misma cultura y por agricultores que no ten ian sufi
que producen dentro de un mismo ciente capital para contratar mano 
ecosistema, tambidn conparten de obra, pem tenian relativa dispo
agrosistemas. Por ejemplo, en un nibilidad de uerra y ur i cantidad 
Area en el Oriente de Guatemala, suficiente de scinilla de frijol, el 
maz, frijol arbustivo y sorgo, son cual lo sembraban sobre el terreno 
los culuvos mis importantes y estos seco, poco antes de que Iloviera. El 
comunimente se siembran cn aso- maiz y el sorgo eran sembrados 
ciaci6n. A primeia vista, da la ir- despu6s de que [a luvia se esta
presi6n que existen solawente dos blecia. 
sistemas de cultivo que incluyen 
maiz, frjol arb,isivo y srcrgo, uno 

5 	HILDEBRAND, P. y Cardona, D. 1977. Si, emas de Culivos dr Laodera 
para Peqtweios y Medianos Agricullores. LaBarranea,Juliapa.1976. ICTA, 
Guatemala. 
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El tercer estrato estaba comipuest) 

par agricultores sin capital y con 
minima disponibilidad dle derra. 
Estos sembrabant un Area muy pe-
quefia solamerite suliciente para 
subsistir. Us scmillas dle los tres 
CUltiVo3s cran escasas. A este 
grup() le fahtaba derra. capital yse-
iia, pero relativatiicite :enianVC 

abundante dlisporuibilidad dle niano 

dle obnri faiiliair, asi quae podian 

sembrar los tres culivos simulta-
ncamente despuc~s deC la Iluvia. 

Por otri) lado, tainbici se descubrieo 
agricultores que, cuando semibra-
roit en ladera, tuvieron un sisteina 

especifico; los ouimos agriultores 

trabajando en uierras planas cai-
biaban su sistema, dehido a clue las 

tanibicicondliciones ecologicas 
Estos eran pequecioscambiaban. 

agricultores comerciales y sus siste-
mas dle cultivo en badera ten laW 
mismas caracteriticas qjuc el pri

peromner estrato citado arriba; 
cuando sembraban en tierras pla-
nasaraban la tierra con bucy o trac-

tor.sembrabanl maiz ysorgoellaso-
ciaci6n y frijol solo, empleando se-
inillas hibridlas dle mnaiz e insurnos 
uquiiflicos coroI fertiizale y p-iti-

cidlas. 

Otro buen Cemplo se da en la mnis-


mia regi6n ouiental dle Guaatemnala, 

Iacual es fronteriza coil la repiibli-

ca dle El Salvador. El sicho ccoligi
co es eli nio a aniilxjs latlos de la
 

frontc~ra, sin embargo, los sistemias
 

tic pr()duccion soni difercotes: ra. 

zones principalmenic de ordcai pIx
litko y Cultural, deterniinan esuis 
difirencias. 

ESTRUCTURA SOCIAL 
LU A 

C L U A
 

La estructura social esti deteriiii
nadua por li coiposi(ICicluie
renles clases y grupos sociales A1 

que per-tenceni los individuos. 
cada clase ygiupo)se (Iilcreciapor 
ila foriiia Cin quei el tiotuhi se vincu

a los illeiCios (lut S011lh((V;1'o1.1 
pa'r' generial ticliW/a. M)ti el Ipe~l 

(fue desemipefia cii la oigaizati (.ii 
ydivisidIn del ralbdjo, y lx)r lai parti
cipacit.in (lif tieuic en Ia distribu
ci6n de los bx-eccos geticrados 
x)r la sociedad. 

Sociol~gicattiewei lablaiido. Ia es

tratiiicaLein sotti1 coliei eni la (ii
visi) qu(' exioe (t1(111fil. 1111,itso

ciedat Loiio la instI'J.vtt hIis 
i.114" olue t400dilercmies griques %mn 

falialfioiti.Iiil li1asx Itd.11I 
gm"*p'ltoi estriE'% mitiil i.mI.' 

11.1.. .1;, % t1*00.iU. Clli (.11.14 WIi L%1 
oSonl List 4)iiI1 ii e itw I I111As 

ciakes y t111al e~s 41 it. 1tei h1an 
rin las dilcencias enire gri-ilmnso 
cuaks. 
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Las condiciones economicas. It,- Las varacterticAs (Iescritas ariiha, 
penderAn dle la disponibilidlad de tpilican un t trato stwial de pro
recUrsos con flue cuenta un inivi- ductoresagropCtuario.. Pat tiendc) 
duo para producir. tin agricultor de la activilladt ri-i6mica y de U 
dle subsistencia no pnetierra p1-)- da JM)Iibilidad dt rt.-, urstis. se pue. 
pia o la posel ell condic'oncs mar.- dei lipilioat ottni stratos de pro
ginales y co~n poca fncienslit.n Este elut (ores agrtopecuarioi *y de otros 
produce para sobre~ivir ystlo ven- grupos dle la sociedad. 
de paric de su prwhlic66n st tuene 
excedeotte. Dada esta itruai 16n, ti1) La cultura, con relauiva Irecucrncia, 
tiene capacidad tie mo(utul.,I tapi- tiende a contundirse con nivel o 
tal para rctnovertir c int1)InItr el gradiI do: 'onot liientos. Sin em
proceso porl~uitiv( Sipowedit,.- hai gii ctilt tira 4dehe de eterflerse 
1-0. Io utiliza para iatislacer fICeI COMO14 di(lurl ;4 tCl h de %s.W -cvs 

dlades prioritarias 1%;ira el %,tu poiu .. ueadIifn*o' (Its(UItubw-s por ci 
inai otrI) 61oIt)h pi01tenItm, homubre. para sat ,Iat er neceii-la
pero sint pxlci imiisi t %~ I I mtatt-rale.jhim des, scti%tas o espii 
dad de protuxici6ii, o soN hai,t esI Wsales ISI -~to.caa o 
deinar mair itigiialt. I*I piwm saeie~tdade, Of- - Uose ) I;tr a cne 
pr(.)(ucti,,o Io)eltitia k)t%U dl11rllft - tir~litIia air e:Ilo 1j tuitta tjiiihien 
con inano de tobri tatibdim %%ts 1.1 Classa .A'ltil~ i~1s'1lutran 
productos son alinentro% t1reenuas. ttriids. v'akore'. Achitt-
Ersta situacin c)11nStioi a este firs V. ell genis:al. ttviniai,de con
procluctot % i.nilia a tis) tenroi (41w i4 l~a utltill aio pet tatle jut
;xceso (o muv xo a Utia eduta- 4~rset taecl.*; 
66n formal. No tiene capat idad de plemerte es dlitrett etre go uIMJs 
poseer servicicos hasicos die siduud v socalesdiferetes. Nose puede-. 
dle viviendla, corno agua po~table. lificar a la cioltura (onto bitena o 
drenajr. encrg i elktrica etc. De- mala, sino tinicamemie como disuin
bido a la falta de vducaci6n formal, ta uiia a ottra. Asimisino. se puede 
existe descontociiniento de muchos caliticar a una culturat conio S~iS 

asectos tecnal6gicos modernos coinpieja que ott-a, en virtud dle Ins 
del proceso productivo y de otras elemtentos qutc la comptnen. Li 
Areas comao higiene: hervir akua, (ultura dle una sociedlad no'mada 
usar letrinas, etc. del desierC) del Sahara es compues

[a poi mcnos clevnenlos que tmna de 
una ciudad curopea. "a cultura 
por lo tarno es aprendida por la ex
periencia a tra%,6 dle las relaciones 
sociales y asimismo es heredada. 
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La necesidad de comer no es cultu
ra, pero la forma de hacerlo y los 
alimentos que se ingieren si son 
partede la cultura. 

ESTRUCTURA ECONOMICA CONDICIONANTE 

DE LA CULTURA 

Debido aque en el Area ru m!i ias ac-
tividades agropecuarias estuin tan 
involucradas en la vida de Ios pro-
ductores, la mayoria de sus activi-
dades sociales yde su cutura, estin 
relacionados a esas actividades 
econ6micas. Las rclacioiies inter-
personales, sus crcentias, sus valo-
res y normas de conducta, se csla-
bonan en alto grado al quehacer ei 
el campo. En otras palabras, el am-
biente sxial y cultural es deternfi, 
nado por el trabajo a la tierra ya la 
produci6n que se puede obtener. 
Las creencias religiosas explican 
muchos fen6rnenos que la talta de 
escolaridad no da oportunidad de 
explicar y estas creencias estin in
mersas dentro de las tareas agrope
nuwuia. iLas principales celebracio
nes so:ia.les se relacuman 'on la 
siembra la,.,seth ),no con fethas 
signili(ativas para la (ultura u^ i
dental. Los rezos y peticiones a 
Dios. no son por favores triviales, 
son para una buena Iluvia y una 
buena cosecha. 

6 CO..LI ER, GEORGE. 1978. 

George Collier 6 , un antrop6logo 
social, realiz6 un estudio en el alti
piano de Chiapas, Mxico. Com
prob6 c6mo las circunstancias eco
n6micas, determinaron diferentes 
patrones de organizaci6n familiar y 
social, entre dos coniunidades ind i
genas de un tronvo de origen co
urn. Diferentes formas de apro
piacion y disponibilidad de la tierra 
en cada coinunidad, condujeron a 
la utilizaci6n de diferentes sistemas 
de cultivo,diferentes reladones so
ciales en el proceso productivo y 
como consecuencia, diterentes for
mas de parentesco. 

"The Determinants of Highland Maya 
Kinship". Journal o1f Fanily History. U.S.A. 
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Areas tie 40 a 150 knas2 
ELSONDEOmiliiallo.EL SNDEOhan sido estudiadas en este per bdo 

Se ha establecido ya que el souideo 
es un metodo de investigacieui que 
difiere de cualquier otra encuesta 
exploratoria, y para que Ilen lo 

cumil r coni dos aspwctos) b-isit s: 
1)Poscer un enloqtue inteidiscipii
nario; y 2) Utilizar y bsarsc en el 
iconcepto tie Area hoinognaa Area 
de doiniio o)doininio de reconien-
daci6n. 

Denim (lei tneiodo de inv'estigax-
ciO)ii (lei IC IA. el principal prp.uuilidad. 
sitI) del Sondrol, es titl lo-, ttciaicos 

conozcai el Area enl a cual vani a 
trabajar. Ya que la infrmnacitin 
cuatitilativa no es indispensable en 
ese mon11ito. puede set.coiiducido 
rapidamente y no ha necesidad de 
amilisis largos de la inifornaaci~n 
obtenida despu~s del sondeo para 
irnerpretar los hallazgos. Nose usa 
ninoin cueStionario, asi que los 
agricuitores sont entrevistados de 
una manera informal, locual rio los 
inhibe; estos son seleccionados ca-
suisticaIIInll(, es (Ccir los (jic w4 

encuentran ydescen conversir coni 
los iiivesuiga.dores. Al mniLil tieni-
V), el uso de personal inter(Iiscipli-
nlario Sir-ve paia pruveet. inl0onn1a-
ci6n desde muchos diiercntes pun-
tos (ie vista sitnitilt~ienieile. De. 
pelndieildl (lel Ulillaflo, conipleji-
dad y accesibilulad del Arca, CI 54an-

deo dehe ser conapkcado en cel 
transcurso de 6 a 10 dUs. a til (oslo 

de tictnpo . 

Seguidane sc da un~a descrip
ci6n de la mectodologra para una 
6peralci(Ii tic 6 dias, investigando 

(dC gener~l ii de c IoICogUI. 

DIA I 

El printer diaes till flcou1Kimieflto 
general (lid Area pxiodo e(l)icijlipo 
corno una unidad. Fl emplj)e() de 
mtaterial t artobrmiwc es de stima 

El equitxo dehe desde tan 
priautpau., uraar de dtertiau11far el 

sistemla dIe cultiv( lils imiportante 
que sern Iri (oino cl sisicf'ia tlive, y 
dehen comwer ell gene~ral el Area y 
ctnjwiar a bicai los I liite gtco-; 
gralicos y smwioccooneiicos (lid sis-

Icafa honiogeico, es dc ar, Iratar 
de deimiitarel arca (ICdoaiijio. F-s 
rconlienidable, prcvio a iniciar las 
cntrevistas en el cainpo, contactar a 
aigun agente de algunia instituciefl 
tic desarrollo agrkcoh, clue trahaje 

ell la izona die estudio. E~ste podrd 
(hr uria imagen gecilral de La sittla

ci6n y lurgI) putede presentar el 
equilo die invcestiadulres alos agri. 
cultores tile servir n (01111 jior-
Inlailes lvv%y 1uclsonl de SuaIa 
titilidad para las prinwra%diarevis

W~s (,(Iii iodo el eq ull) . Dst~ 

(ICcalla dnl(!rvistai (.oil tillt .gruiIi

till..e c qi i sew ici Iticrai (ie la 
vista tie 0I para (listiltir Lt iaaerjpre
(aci(*ln de (ad~j UOI)o acel ca de la ell



trevista. De esta forma, los miem-
bros del equipo empiezan a cono
cer el pensamiento de cada uno de 
Clos. Entrevistas con los agriculto-
res (u otras personas en clarea) de-
ben de ser muy generales v exten-
sas porque el equipo esui exploran-
do y buscando un nimero de ele-
mentos desconocidcs. Esmo no 
implica que las entreistas no ie-
nen un objetivo definido, l.a cun-

tribuci6n o el punto de vista de ca-
da disciplina es sumamente impor-
tame durante todo el sondeo Vxr-
que el equipo desconoce previa-
mente el tipo de restricciones que 
se van aencontrar. Entre nijsisi-
plinas participen, se hace in~is aha 
la probabilidad de encontrar facto-
res que son los m3is criticos para los 
agricultores del Area. Se ha esta-
blecido que estas restricciones pue-
den ser agro-climiticas, econ6mi. 
cas o socincuturales, o sea que to-
das las disciplinas contribuyen al 
sondeo. Generalmente, estas en-
trevistas con informantes cla'es 
son las mis largas, activas y las mis 
completas, dada la participaci6n de 
tedo el equipo simultianeamente. 
Es aqui en donde se plantean las 
primeras hip6tesis derivadas de la 
investigac6n directa. 

DIA 2 

Las entrevistas y cl reconcimiento 
general del primer dia sirven para 
guiar el trahajo del swgundo dii. 
Aqui ya se puede tener una o mis 
hip6tesis a comprobar. Los equi
poS eSian ibrmailos en pares: un 
agrlnomo de Prueba de lecnolo
gi y una persona de Stwioroiio. 
iia que trabajan juntos en las en
trevistas, con ayuda ile inapas (ar
togrikos. Los cinco equipos se 
distrihuyen y dispersan jor cl ;irea 
y se reunen, ya sea despiies dl pri
ier medio dua (cuanclh so ;ircas 

pxquefias o ;ireas que cuentan c)n 
buenas carreteras), o al final dl d a 
para ireas miAs grandes o donde el 
acceso es difkil y requiere mis 
diempo para ir de un lugar aotro. 
Es recomendable definir una se
cuencia de movilizaci6n en el area y 
distribuir a cada pareja dentro de 
un segmento de dicha Area. Una 
formaque ha dadobuen resultado, 
es seguir la direcci6n de las agujas
del reloj, para que el ultimo d iade 
estudio se regrese al punto de par
tida. 

Cada miembro de cada pareja dis
cute lo que ha aprendido durante 
la entrevista y se forman nuevas hi
lxptcsis tentativas para Ilegar a ex
plicar [a situaci6n en el irea. Si hay 
dudas acerca de los iiznites del ;irea 
tambien son discutidas para ayudar 
a su delimitaci6n. Las hipftesis 
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tentaivasodudasque son provoca-
das se Ilevan adiscusi6n ysirven co-
mo una guia para las siguientes si
siones de entrevistas. Durante las 
discusiones del equipo, cada uno 
de los mrembros aprende c6mo ca
da interpretaci6n de los otros pun
tos de vista puede scr importante 
para entender los problemas de los 
agricultores de la regi6n. 

Despu6s de la discusi6n, los pares 
en el equipo se cAlmbian para maxi-
mizar ]a interacci6n interdiscipli-
naria y minimizar sesgos en las en-
trevistas y luego regresan al campo 
guiados por las discusiones previas. 
Desde luego, despuds del medio 
d ao dia de entrevistas,,l gru sc 
reune para discutir los hallazgos. 

La importancia de esas discusiones 
despu6s de una scrie de entrevistas 
no debe ser minimizada. Pronto el 
grupo empieza a comprender las 
reladones que se encuentran en la 
regi6n, delimitan la zona y empieza 
a definir el tipo de invesdigaci6n 
que va aser necesaria para ayudar a 
mejorar la tecnolog iade los agricul-
tores. Otros problemas, como el 
mercado, tambi6n son discutidos y 
si se requicren soluciones, las enti-
dades apropiadas pueden ser noti-
ficadas. 

Sin embargo, es importante com-
prender el efecto que estas otras li-
mitaciones tendr-,n si no son corre-
gidas, en el tipo de tccnologia que 
se desarrollari, as ique deben dec to-

marse en cuenta en cl proceso de 
generaci6n. 

DIA 3 

Este es una repetici6n del dia 2 y 
siempre incluye un cambio en la 
composici6n de los equipos des
pu6s de cada discusi6n. Por lo me
nos un minimo de 4ciclos de discu
si6n y de entrevistaLs sn necesarios 
para completar esta parte de el son
dco. Si el Area noes muy compleja, 
este n6mero de ciclos debe ser ade
cuado alascircunslanias. Claro es
tA, si el Area es lo suficientemente 
extensa lue se requiere tin dra en
tern para entrevistar emure cada se
si6n de discusi6n, y se requieren 4 
dias com pletos para completar esta 
parte del sondeo. 

DIA 4 

El cuarto d ia,antes de que los equi
pos regresen al campo para mis en
trrvistas, acada miembro lees asig
riada una porcion o secci6n del in
forme que va aser escrio. Enton
ces, sabiendo por primera vez cl te
ma que cada uno tendrA que escri
bir, los equipos reagrupados en la 
quinta combinaci6n, regresan al 
campo para mis entrevistas. Para 
Areas m~is pequcias, esto se ileva 
tanbin nicdio dia. El oiro tiedio 
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dia, y despu6s deotra scsin de dis-
cusi6n, el grupo empieza aescribir 
el inf'orme del sondeo. Todos los 
miembros deben de estar trabajan- 
do en el mismo sitio para que pue-
dan circular libremcnte y discutir 
los diferentes puntos de vista con 
cada miembro. Por ejemp~o, pue-
de que un agTdnomo wignado a a 
secci6n de tecnologia de maiz dis-
cuta un pinto clave con un agricul-
tor, acompafiado por un antrop6-
logo y necesita refrescar su memo-
ria sobre to que el agricultor dijo. 
De esta manera la interaction entre 
las disciplinas contintia, 

DIA 5 

A medida que los t&nicos estin es-
cribiendo el informe, invariable-
mente, encuentran puntos a los 
cuales no tienen respuestas y el a6ni-
co remedio es regresar al campoen 
la mafiana del quinto d iapara acla-
rardudas que se dejaron el dia an-
terior. Un medio dia puede set de-
dicado a esta actividad y al mismo 
tiempo se finaliza la redacci6n de la 
parte principal del reporte. 

En la tarde de este dia, cada micm-
bro del equipo lee su informe escri-
to delante del grupo para ponerlo a 
discusi6n, revisi6n y aprobaci6n. 
El reporte debe leerse desde el 
principio, igual que como va a ser 
redactado. Como grupo, ci equipo 
debe aprobar y/o modificar to que 
se presenta. 

DIA 6 

El informe se lee una vez nemis y des
pues de discutir cada secci6n, las 
conclusiones SC escriben ydiscuten. 
Cuando esto est~i terminado, las 
conclusiones .se leon otra vez para 
aprobaci6n (l grupo y entclICS 
las recomendaciones especilicas 
son escrit no s6lo Ixrti cl equipx 
del ICTFA que estar' trabajando en 
el Airea, sino tanbit'n para cual
quier otra agencia que estari invo
lucrada en el praces " (lei de.irrollo 
general de la zona. 

El producto del sexto dia es un in
forme generado y escrito por el 
equipo interdisciplinario completo 
y debe estar respaldado por totos 
.us iniemlbrs. Adem;is, cleslus 
de participar durante 6 d ias con ca. 
da uno, cada aniembro debe teiier 
la capacidad de defender todos los 
puntos de vista que han sido discu
tidos, las conclusiones y las reco
mendaciones. 

Una modalidad que puede apresu
rat la f-onsolidaci6n del informe, es 
el uso de grabadora. Luego de que 
cada miembro ha escrito su parte y 
6sta ha sido discutida y aprobada 
pot el grupo, se puede designar un 
narrador para que grabe el infor
me completo. 
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EL INFORME 


Hasta cierto punto, el informe del 
sondeo es de valor secundario, por-
que ha sido escrito por el mismo 
equipo que va a trabajar en el irea. 
Pero el simple hecho que lo hayan 
escrito, es donde estA la mayor par-
te del valor, ya que todos los miem-
bros del equipo fueron forzados a 
una situaci6n en la cual muchos di
ferentes puntos de vista han sido 
tomados en consideraci6n y con-
juntados; de este modo, la visi6n de 
todos ha sido grandemente am-
pliada. Por otro lado, el informe 
puede servir como una orientaci6n 
para personas no participantes, co-
mo el Director Regional o el Diriec-
tor Tcnico, para discutir los mdri-
tos o posibilidades de las recomen-
daciones. Sin embargo, es tambi~n 
obvio que el informe va a parecer 
como algo escrito por 10 diferentes 
personas con prisa; que es exacta-
mente Ioque es. No es un estudio 
de base con datos cuantificables 
que puede ser usado en el futuro 
para una evaluaci6n del proyecto; 
es un documento de trabajo para 
orientar el programa de investiga-
ci6n y que sirve para esos prop6si-
tos al ser escrito. 

El formato exacto y contenido del 
inforne del sondeo va a variar de 
acuerdo al Area que se esta estu-
diando ya la naturaleza de los siste-

mas de cultivos o sistemas agrope
cuarios que se incluyen. 

A continuaci6n se da una descrip

ci6n del bosquejo de un informe de 
un Area de Guatemala, donde los 
granos b.isicos y hortalizas eran los 
objetivos de interes. 

Prop6sito. Describe la raz6n por la 
cual el sondeo fue Ilevado a cabo y 
las fechas. 

Tecnologia homoginea. Descri
be las caracteristicas principales de 
la tecnologia de los sistemas de cul
tivos de interds y.con caracteristicas 
homogdneas que se encuentranen
tre los limites del irea de dominio y 
las diferencias importantes fuera 
de esta Area, y que cambian ianatu
raleza del sistema decultivo ypor lo 
tanto define los limites del Area de 
dominio. 

Descripci6n del irea de dominio. 
Limites geogrdficos, altitud, suelo y 
otros factores importantes, e inclu
ye un mapa con las fronteras, tan 
preciso como sea posible. 

Tierra. Tenencia de la tierra y ta
mafio de las fincas, fueron restric
ciones importantes en el sistema de 
cultivos y fueron descritos. 

Mano de Obra. La mano de obra 
en general, su disponibilidad y pe
riodo de escasez y los trabajos espe
ciales que hacen las mujeres en el 
sistema homogeneo estAn descritos. 
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Capital. Se describe el flujo del ca-
pital en el sistema tradicional, clue 
provee el dinero para invertir no 
"solo en grranos bisicos. sino lue 
tamhkizi en las horalizas. Se hacC 
notar la poca operaividad dIC loi 
sistemas de credito para pequefios 
agricultores. 

-
Maiz. E tultivode a e elcriti-

I) princi pal del zirea }'fue descrito, 

dacel maiz ese~agr6nomos 

Frijol. Se describe el papel el 

frijol tiene en el sistema y la 
importancia qlue se le da, en gene-

ral.rai. 

deo sobre agricultura). y experien-S decrib6 e sisemacia
Hortllzs. en encuestas v tecnicas de en-Se describi6 el sistenaHortalizas.
de producci()n v comercializaci6n 
de producin c r ccuestar. 
de hortalizas. 

Aeividad ganadera. La inportan-
cia especial del ganado y Ia interac-
ci6n con los sistemas de cultivo tam
bidn fue discutida. 

Las conclusionesConclusiones. 
para cada una de las secciones des-

nfasis es-critas fueron hechas con 

pecial enelsignificadoparael futu-

ro trabajo del ICTA. 

Aquellas rec-Recorendaciones. ea-Recoendparaaones. Aulas 

vantes para planificar a investiga-
ci6n del ICTA y de otras de impor-
tancia para entidades del Sector 
Priblico Agropecuario y de Alimen-
taci6n, asicomo el sector privado. 
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COORDINANDO EL SONDEO
 

La especialidad disciplinaria de ca
da miembro del equipo dcl Sondeo 
no es critica mientras que haya bas
tantes disciplinas representadas, v 
si es un sondeo en agricultura, un 
ntimero significante de ellos sea 

y por l) menos. algunos 
de estos deben ser los clue van a tra
bajar en el rea en el futro. Li dis

ciplina del Coordinador del Son
no es criicadeo, probablemente. 


tampoco,mlacpcddprsi 61 es una on
persona conn 
una amplia capacidad para com
prender la agricultura (sies un son

cae nusa ~ncsd n 
Sin embargo, el coordina

dor debe terier un alto grado de to

lerancia interdisciplinaria y debe 
poder relacionarse con otras disci
plinas represer.tadas en el equipo. 

El coordinador, en este sentido, es 
un director de orquesta Ucludehe 
asegrer e odos c ue a 

amelod a. perolue en ciproducr o 
armona. Elfinal. todos estn en 

debe controlar v guiar el grupo y 
mantener la disciplina. El distribu

ye el trabajo, arbitra dit'erencias. 
crea entusiasmo, elabora hip6tesis. 
extrae pensamientos de cada parti
cipante y, en tiltimo trmino. serni 
el clue ponga el producto en su for
ma final. Probablemente. no serzi 
indispensable que hava tenido ex

periencia previa en el sondeo. pero 
ciertamente mejorara su eficieti, ia 
si ya ia tuviere. 
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