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INFORMS DEL TALLER 

"TEONICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL DE BASE" 

INTRODUCCION
 

El Taller "T6cnicas de la Investigaci6n de Base" fue programado 
como el primero de los talleres de capacitaci6n en la metodologia 
del Proyecto CTTA en el marco de la Oficina de Comunicaci6n T6cnica 
del CIPA V Ancash. 

Para la realizaci6n del Taller se cont6 con el local del FOREMA, 
los que fueron acondicionados por el CIPA para que tuvieran las 

condiciones adecuadas para las exposiciones y trabajos grupales. 
El Taller so llev6 a cabo entre los dias 6 y 10 de Abril, con un 

horario de 8. a.m. a 6. p.m. 

OBJETIVO
 

El objetivo del Taller era desarrollar en los participantes la capaci

dad de participar en forma eficiente en el disefto e implementaci6n 
de investigaciones de base, y de utilizar alguna de las t6cnicas 
bAsicas de recolecei6n de informaci6n, tales como la encuesta, la 
obseivaci6n, los grupos focales y las entrevistas abiertas. 

METODOLOGIA
 

En el Taller se utiliz6 una combinaci6n de exposiciones te6ricas 

con trabajos de grupos y una prActica de campo, de acuerdo al tiempo 
disponible. 

Algunas situaciones de 61tima hora limitaron la participaci6n de 

varios expositores, por lo que la parte didActica recay6 completamen

te en el asesor del Proyecto OTTA, hecho este quo limit6 el enrique

cimiento de los contenidos con enfoques diversos y dificult6 el 
adecuado monitoreo y asesoria al trabajo de los diferentes grupos. 

Los temas desarrollados en el Taller siguieron la secuencia metodol6
gica de los pasos que se deben dar para el diseno e implementaci6n 

de un trabajo de investigaci6n de base, dentro de la metodologia 
del Proyecto CTTA. 

Para el trabajo grupal, los participantes se dividieron en cuatro 
grupos (tres de siete personas y uno de seis) a los que se entreg6 
como punto de referencia uno de los proyectos por cultivos de las 
Agencias, que incluyen un diagn6stico general de la zona y una exposi
ci6n de los principales problemas a afrontar.
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Cada grupo seleccion6 un cultivo y un sector especifico. Con la 
informaci6n contenida en el Proyecto para ese cultivo en ese sector, 
cada grupo hizo so andlisis, formul6 su "caso" de estudio y a partir 
del mismo fu6 dando los pasos metodol6gicos de la investigaci6n 
conforme estos eran explicados a lo largo del Taller.
 

La prActica de campo se realiz6 para probar las encuestas preparadas 
por cada grupo, y se llev6 a cabo en cuatro sectores diferentes 
de la Agencia de Extensi6n de Huaraz. 

PARTICIPANTES
 

Al Taller asistieron un total de 27 participantes, pertenecientes 
a diferentes Agencias del CIPA V, a la OCT y a otras instituciones 
como la Oficina Regional de Agricultura, la Corporaci6n Regional 
de desarrolo y la Universidad Santiago Antinez de Mayolo. Se cont6 
tambi6n con la asistencia de personal de las OCT de los CIPA's de 
Chiclayo, Tarapoto y Huancayo, asi como de la OCT Central del INIPA. 

De los 27 participantes, 15 expresaron haber tenido alguna experiencia 
previa en investigaci6n social. Los niveles do esta experiencia 
fueron muy diferentes, ya que iban desde el que simplemente habia 
participado en la ejecuci6n de una encuesta hasta soci6logos profesio
nales (2), maestros en extensi6n (1) y antrop6logos (1). Los restan
tea 12 participantes nunca habian tenido experiencia alguna en este 
tipo de trabajo. 

Lo anterior hizo que hubiera muy poca homogeneidad en los niveles 
de los participantes y esto, sin duda, influy6 en la captaci6n y 
aprovechamiento de los temas cuyo tratamiento podia ser demasiado 
CAcil para unos y sin embargo resultar complicado para otrqs. 

EVALUACION DEL TALLER
 

Al finalizar el Taller los participantes rellenaron una ficha indivi
dual de evaluaci6n y luego, como prdctica de la t6cnica do grupos 
focales, analizaron en grupo el Taller siguiendo la ficha pero esta 
vez evaluando en grupo cada pregunta de la miama. S610 23 de los 
27 participantes realizaron la evaluaci6n 

ORGANIZACION 

A nueve de los participantes les pareci6 "muy buena" la organizaci6n 
del Taller y otros nueve la calificaron de "buena". Solo cinco consi
deraron que 4sta habia sido deficiente. 

En los grupos, sin embargo, predomin6 la opini6n de que el corto 
tiempo habia influido en la organizaci6n habi6ndola regular. 

CONVOCATORIA
 

Catorce participantes consideraron que habian sido convocados oportu
namente, y 9 expresaron que la convocatoria habia sido a destiempo. 
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Los grupos consideraron oportuna la convocatoria.
 

HORARIO DE TRABAJO 

Para seis participantes el horario de trabajo fu6 suficiente, para 
ocho fu6 insuficiente y nueve consideraron que habia sido apretado.
 

En los grwpos la conclusi6n fu6 que so requiere mis tiempo para 
desarrollar en forma adecuada los temas de un Taller de este tipo, 
ya que habia resultado apretado el horartio para tratar dichos temas 
a profundidad. 

PUNTUALIDAD DEL GRUPO 

Doce asistentes consideraron que la puntualidad del grupo fu6 defi
ciente, y nueve la consider6 buena. En los grupos so consider6 que 
habia sido deficiente, opini6n en la que coincidieron los superviso 
res. 

RESPETO A LAS NORMAS DEL TALLER 

En realidad, no se establecieron normas disciplinarias de ningin 
tipo, pero los participantes parecieron interpretar algunas normas 
imnplicitas al desarrollo de una actividad de este tipo y considera
ron que 6stas habian sido respetadas solo a veces (14),casi nunca 
(1),y cuatro dijeron que las normas se habian cumplido siempre.
 

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS 

En este aspecto se puede apreciar la influencia de los diferentes 
niveles de experiencia en el grupo; 15 participantes consideraron 
que los temas, por la premura del tiempo y lo apretado del programa, 
habian sido tratados superficialmente (15 habian expresado alguna 
experiencia anterior en investigaci6n), ocho consideraron que los 
temas habian sido tratados en forma suficiente (5) o completamente 

Los grupos reflejaron esta tendencia aunque en los grupos se vi6 
el factor tiempo como el mis determinante en el tratamiento de los 
temas.
 

TEMAS QUE ES NECESARIO AMPLIAR EN EL FUTURO 

Los participantes en su mayoria consideraron que los temas, por 
la premura del tiempo, habian sido tratados en una forma general 
lo que, dado el bajo niel de experiencia en el tema por parte de 
los participantes, 1leva a concluir que debe seguirse profundizando 
en el futuro en las materias del Taller . 
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La formulaci6n de hip6tesia, el andliais de los resultados y la 
consolidaci6n de los datos fueron los apuntados. por los participantes 
como de mayor necesidad de ampliaci6n.
 

TEMAS MAS PRACTICOS 

La encuesta, su formulaci6n y uso, fu6 con mucho el tema que la 
mayoria de los participantes (11) apunt6 como el mAs prActico para 
su trabajo. Sin duda que on esta decisi6n, pudo influir el hecho 
de que aquellos que habian dicho tener alguna prActica de investiga
ci6n anterior 4sta habia sido en encuestas. Por otro lado fu4 sobre 
este tema quo se desarroll6 la inica pr&ctica de campo del Taller. 
Cuatro participantes se inclinaron por los grupos focales y el resto 
por la formulaci6n de objetivos y Ta selecci6n de muestras.
 

TRABAJO DE LOS GRUPOS 

El trabajo realizado por los cuatro grupos an quo se dividieron 
los participantes fu6 evaluado por Ta mayoria de estos come buenp 
(15), siete To calificaron de "my bueno" y solo uno consider6 que 
habia sido deficiente. 

Tambin los grupos reflejaron el consenso en calaficar de bueno el 
trabajo de los grupos. 

GRADO DE APRENDIZAJE
 

Doce participantes (50%) consideraron que en el Taller habian apren
dido cosas nuevas. Siete (30%) consider6 que "aprendi6 bastante" 
y cuatro consideraron que habian aprendido poco con relaci6n a lo 
que ya sabian.
 

Los grupos en su evaluaci6n coincidieron en que habian aprendido 
cosas nuevas en el Taller. 

EXPOSICIONES 

Once participantes (50%) evalu6 como "cIlaras" las exposiciones te6ri
cas que so les brindaron; cinco consideraron quo fueron confusas; 
cuatro (20%) como "adecuados a Ta realidad" y el resto (5) como 
complicadas o demasiado t6cnicas. Un grupo las consider6 adecuadas 
a Ta realidad y el resto indic6 que se habia explicado todo muy 
deprisa . De cualquier modo, todos coincidieron on que en el futuro 
so deberia contar con mas expositores pues es antipedag6gico el 
que sea el mismo quien d& todo el Taller, pues quita variedad a la 
metodologia de exposici6n y no favorece el contraste de daferentes 
puntos de vista o de enfoques sobre un tema.
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AYUDAS DIDACTICAS
 

Once participantes (50%) consideraron las ayudas didActicas como 
adecuadas. Seis (26%) las consideraron como suficientes, y cuatro 
como insuficientes o inadecuados (2). 

En realidad no se cont6 con ayudas diddcticas salvo el pizarr6n 
el rotafolio y un retroproyector que s61o fu6 utilizado el primer 
dia; no obstante, se reparti6 entre los participantes material de 
consulta para cada tema del programa, lo que facilit6 su estudio 
y comprensi6n.
 

EXPOSICIONES MAS CLARAS Y MAS COMPLICADAS 

La encuesta, la definici6n de objetivos y los grupos focales fueron 
considerados por los participantes como los temas mAs claros del 
Taller. La formulaci6n de hip6tesis y la tabulaci6n de los datos 
fueron considerados las exposiciones mas complicadas. En realidad 
estas fueron las exposiciones que, por la premura del tiempo, fueron 
tratados mis superficialmente y los grupos no tuvieron oportunidad 
de presentar las conclusiones de sus trabajos grupales sobre las 
mismas,por lo que no pudieron ser enriquecidas con esto las exposicio
nes del docente. 

METODOLOGTA DEL TRABAJO DE GRUPO Y EXPOSICIONES TEORICAS 

La combinaci6n de exposiciones te6ricas con trabajo de grupos fu6 
considerado adecuada por once participantes (50%) otros diez califica
ron como "coordinado" este m6todo didictico. Solo un participante 
lo consider6 inadecuado y otro lo evalu6 como descoordinado.
 

PRACTICAS REALIZADAS 

Para la gran mayoria de los participantes (17-74%) las prActicas
 
realizadas fueron insuficientes. El resto las consider6 suficientes.
 

Solo la encuesta pudo ser practicada en el campo y esto fu6 califica
do por muchos participantes como lo mAs interesante del Taller.
 
EL resto de temas fueron s6lo practicados dentro del grupo. Los
 
participantes apuntaron de 
 nuevo el tiempo como factor limitante para
poder desarrollar mds prActicas. 

AUTOEVALUACION 

De los 23 participantes que rellenaron las fichas de evaluaci6n 
19(82%) se sienten capaces de planificar y diseflar una investigaci6n.
 
CUatro no se sienten capaces,aunque todos en general, individualmente
 
y en los gruposcoincidieron en seflalar que si se sienten capaces 
de participar y colaborar plenamente en una investigaci6n. APuntaron 
tambi6n.haber comprendido que la investigaci6n es un proceso sistemA
tico de decisiones, no improvisada, y se creen capaces de formularlar 
y ayudar en su aplicaci6n. 

Ill
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RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones Que sugieren los participantes pars fu
turos eventos, destacan las saguientes: 

-	 Necesidad de establecer "reglas de juego" en aspectos de disca
plina. 

- Asignar mAs tiempo a cada tema para poder practicarlo mAs. 
o en su defecto, tratar menos temas si no se dispone de muchos 
dias para el Taller. 

- Contar con ms expositores pues de lo contrario se agota a 
un solo expositor y se pierde dinamismo en los enfoques 

-	 Contar con asesores para cada grupo a fin de orientar el trabajo 
grupal y las prActicas. 

-	 Seleccionar los participantes con criterios de mayor homogeneidad 
en conocimientos y experiencia sobre las materias. 

- Mejorar la organizaci6n y seleccionar ambientes ms adecuados, 
para el trabajo. 

Una mayor duraci6n del Taller para poder dedicar mis tiempo 
a las prdcticas. 
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TALLER DR TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL DE BASE
 

I. INTELDDJUCION Y JUS"IFICACION DEL TALLER. 

z1 Taller sobre Tcnicas do la Investlgacl6n Social de Base as 

el primero do una serie do Talleres.pprogramados por la OCT del 

CIPA V ANCASH en el marco de la acrividad CTTA (Comunicaci6n para 
Is Transferencia de Tecnologia en Agricultura) y con el fin de 

capacitar a su personal cn los aspectos de Is metodologia do la 
misma. 

Los Talleres previstos en este marco, ademhs del presente serAn: 

- Tcnicas do la Radio-difusi6n Educativa.
 
- Tbcnicas de Materiales GrAficos para Analfabetos.
 
- T6cnicas do Validaci6n do Materialos Educativos. -


Los 	Objetivos do estos TallereS son : 

:.-	 Capacitar al personal del CIPA V ANCASH (OCT) en la metodologia 
do comunicacidn propuesta por el CTTA. 

2.-	 Formar a trav4s de Is capacitaci6non la acci6n y el intercambio 
do experiencias, un equipo do trabajo quo serA 0l encargado 

do desarrollar durante la vida del CTTA y depu6s de kste, 
las actividades do comunicacion para la transferencia do tecno

logia en U1 CIP. 

En la modida do 1o posible so espora quo la programacidndo los Talle
res coincida con las actividades del Plan do Trabajo del CTTA, a
 

fin do 7ue Is capacicaci6n adquirida pueda de inmediato ponerse an
 
pr-5.ctica q enriquecer asi las actividades do dicho plan on una fotna
 
inmeedata-


I.- OBJETTVO DEL TiLLER 

El objetivo del Taller es desarrollar on los participantes la 
capacidad do disoflar a implomantar una investigaci6n do base 
urilizando algunas do las t6cnicas do investigacin do base utili
zando algunas de las rocnicas do investigacion social seloccionadas: 

2a observaci6n, las entrevistas individuales (encuestas y entrovistas 

a profundidad) g los grapos focales. 

-I. 	 - MECANICA Y NETODOLOGIA DEL TALLER. 

La merodologia diddctica del Taller serA una combinaci6n do exposi

cionas to6 racas; con -trabajqsprActicos on grupos, donde so practi

card 20 aprendido on las eiposiciones. 



BEST
AVAIMBLE 

S'o usa-t l d? cases para aplicar a mismos lo 
,,rondido y l, t6cnzc2 do. sodlodrama para practicarla machnica 

do aplicaci6n do las r&cnicas do investigaci6n estudiadas, 

qn iiv no surl po.vzble 01 UntronanionLoc directo a trav6s do 

invesitgaci6n Ocn lon agricultores dado quo Osta ya fu& realizado. 

- o;tvdio los 

TV. - PARTICIPANT&S 

.1'o cl T77lr r-i-pncitarin fundamontalmonto al personal do la 

JC? del CIP.1 v, asi como o. personal do extensi6n o do otros 

anogamas a cricerlo do la Direcci5n del CIPf v. 

So o'pera contar tambin con Ia participac26n do personal do 

otros Pro'octos do la rogibn, tales como el do Uso Racional do 
Laderas y ozros a criterio do la Direcci6n dGl CIPA. 

Para c1 dosarrollo del Tallor so ospora contar con la asesoria 
t= sunervicaon do la OCT do Lima. 

V. - LUGAR Y 'CHAS 

E7 Taller so dosarrollara on,las instalacionos del local del FOREMA 
do Huaraz, ontre los dias 6, 7, 8, 9. y 20 do Abril do 1,987. 

V1. -. RESPONSABLES 

El Taller as organizado por la Oficina- do Comunicacion T&cnica 
do1 CIPA V ANCASH, con li anosoria de la Academia para al Dosa
rrollo Educativo (AED), do Applied Comunicacibn Technology (ACT) 
y do la OCT do Lima. 

vi. - tVALUACION 

Los parricipantos al Tiller scr/In ovaluados en su rendimionto 
9 captacion do los conocimienLos brandados on 'ol Taller, para 
lo que so propard la ficha do evaluacion corrospondionto, do 
ic'jerdo los ubjc-tzos do cada toma. 

£sl 2al sord a su vo ovaluadc por los participantes para lo$r 
1-;0 ra lu onrcgadc' !a fic ,-i corrospondionco. Li actividad on 
genoral orA supervisado por 1i OCT do Lima. 

1l finalizer la actividad, so 1lovaC a la Direccibn del CIPA 

- V .WCIiSII ol informo correspondtarte a fin do quo lo olove a qui6n 
corrosponca. 



PROGRAMA TALLER TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL DR 

DI7 OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGIA 

Abril 6 

8.00 a.m. 

MOtivar a los participantes 
en 2a importancia de esta 
capacitaci6n. 

Presentaci6n del Taller en 
9l marco del Plan de Capa
citacitn del CTTA y la OCT 

Exposici6n 

8.15 e.m. Xnauguraci6n del Taller Discurse inaugural Exposici6n 

8.70 

9.00 

a.m. 

a.m. 

Explicar 12 mocAnica del Pa 
11cr y los criterios de -
evaluaci6n. 

Que los particioarte-conoz
can los objetivos de trans
fa.rencia da tecnologia dol 
CIPA V y su relaci6n con 
los objezivos y politicas 
agricolas nacionales. 

Horario de trabajo,Expli
caci6n del Program y la 
motodologia didActica quo 
so seguirA en el Taller . 
Criterios que se usardn pa 
on evuluar a los partici
pantos. 

Objetivos do producci6n a 
alcanzar.DificultadesmAs 
comunes. Enfoquas y estra
togiis gubernamentales pa
ra lograr los obietivos. 
Mediss de transistencia -
hacia el agricultur. 

Exposici6n 

Exposici6n 

10.00 a.m. Que los participantes conq. 
can I. imoortancia de IT in
vestigaci6n de base come -
punto de partidn de un -Plan 
de comunicci6n oducativa. 

La investigaci6n da base en 
el marco de 1I metodologia 
del CTT 
Proceso de comunicaciobn a 
utilizar. 

Exposicibn 

BASS 

RESPONSABLE 

Ing.Raw6n Espinoza
 

Ing.Jos6 Rlos S. 
DIrector CIPA V 

Ing.Ram6n Espinoza 

Ing.Jos6 RiOS. S. -
Director CrPk V 

Js3 I.Mata
 

MATERIA LES 

NECESARIOS 

Pizarer6n Rotafo
lio y plumones 

Pizarr5n cuidro
 

del proceso del
 
CTTA.
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DIA 

19.45 a.m. 

11.15 a.m. 

12.15 p.m. 

1.15 p.m. 

2.30 r.m. 

3.00 p.m. 


3.Z5 p.m. 

,4.00 p.m. 

4.30 p.n. 

OBJETIVOS 

Receso
 
Sigue el tema
 

Quo los particivantes conoz
can los resultados de la in
vestigaci6n de base realiza 

do an Marcar, como marco de 
referencia. 

recoso 

Que los particinantes apren 
dan los pasos a segutr en 
la planificaci6n y ejecuci6n 
do u.2a investigaci6n. 

Orgini2aci6n da lo oarti-
cipnts an grupos de traba-

Entregi u estudio do los 
.c.1st.s" C2e cervirin de base 
p-ira al trabjo . los gru
pon un el Tillar. 

Recas, 

Que lJs ptrticipantas a
pronlin f.rular los obje
tivos Je :.nl investigaci6n 

CONTENXDOS 

Resultados investigacidn

MarcarA
 

Descripci6n general de 
los pasos de la investi
gici6n del marco te6rico 
hasta la presentaci6n 
del informe do la inves
tigaci6n. 

Diferuntes situaciones 
coales sobre las que se 
desarrollarinlos pasos 
de la investigaci6n. 

Clases de objccivos 
Generalos 
Especificos
 
. oblaci6n
 
.Insti 'a cionaleas
 
.De annic. '
 

METODOLOGIA 

Exposici6n
 

Exposici6n 

Estudios de
 

"casos" on
 
grupos 

Exposic16n 

BEST 
RESPONSABLES 

Marta Cruz 

Jos6 I.Mar, 

rups de partici
pan-es
 

Tosh 1. Mara 

MATERIALES 

Cuadros pizarr6n 

Pizarr5n,documen 
tos .&acalogo do
 
la investiga-cidn.
 

DOcumentos sobre 
loS cases I sor as 
tualados. 

Pizacr6n, pav~e!
straza, cmners--

CocumL n0 .. 



DIA 

,* 5.00 p.m. 

Abril 7 

8.00 a.m. 

9.30 a.m. 

10.00 a.m. 

10.45 2.m. 

lt.15 a.m. 

£2.00 m. 

1. 90 p. m. 

1.15 p.m. 

Jr"1OEJErvo~ CO~NID 

OBJ7ETIVOS CONTENIDO
 

Que los grupos formulen 
los objetivos de investi
gaci6n para los casos de 
estudio.
 

Dar a conocer los obje-ti
vos formulados. 

Que los participantes a- Concepto de hip6tesis
prendan a formular las 
hip6tesis do una investi
gaci6n. 

Que los grupos formulen
 
sus hip6tesis 

Receso
 

Que los grapos expongan 
sus hip6tesis 

Que cononcan cono se se- Clases do muestra 
leccions una muestra. 

Que los grupos seleccio
non sus muestras 

Recoso 

MSTODOOGIA 

METODOWGXA 

Trabajo de 
grupos 

Presentaci6nde los 
objetivos por gru 
pos y plenaria. 

Exposlci6n
 

Trabajo de grupo 

Exposici6n por 
grupos y plenaria 

Exposici6n 

Trabajo de gruvos 

RESPONSABLE
 
RESPONSABLE 

J.I i.Mata
 

p grupos
 

.7. I.Mata 

Marta Cruz 

Marta Cruz
 

Marta Cruz 
Jos6 I.tata
 

Marta Cruz 
Jos& I.iata 

MATERIALES
 
MATEflXALES 

Papel straza 
plumones 

Pizarr6n papel 
straza,plumones.
 

Pizarr6n 

Papel straza y 
plumones 

Pizarr6n, papel 
straza y plumo
nes.
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AVAILABLE
 

WAl OBJETIVOS 

2. 70 p.m. Que los participantzs co
nozcan las tbcnicas mas -
Otiles an la investigaci6n 

de base. 

3.00 r.m. Que los participantes ova--
Iden las ventajas y desven 
tajas de cada tcnica. 

3.45 ;.m. Receso 

41.00 

1.3O 

;.m. 

c.m. 

Que los participantes selec
uionen las t6cnicas mAs ade 
cuadas a so trabajo do in -
vestigaci6n 9eg,)n sus obje
tivos. 
Presentaci6nd, las tMoni -
ca- seleccionadas 

5.00 :.m. Qu& Los participantescOnaz
can 1' tOcncr'a dc 12 obsor 
vaci.2a come1 metodo do inves
tigacion. 

5. '0 .r7. Quo 
ren 

los participint&,,prkp-i
la qWir dT 'barvaui6n 

. 0" . . Prc: n.1irin quiit. 

CONTENIDO 

Explicacl6n de las t~cni
cas de la encuesta, la ob 
servaci6n, los grupos fo 
calos y las entravistasa 
profundidad, las vgntajas 
y desventajas de cada una 
y la estrategia de Integra
ci6n de varias en la in
vestigaci6n. 

CL.ises de Observecion como 
matodo de invcstig.-isn 

METODOWOGA 

Exposici6n 

Trabajo db 
PLenaria
 

Trabajo de 
poS. 

Planaria 

Exosicia6n 

Trabijo do 
pos 

Pleniri 

grupo 

gru

gru-

RESPONSABLES 

Jos6 I.Mata 

Josh X. Mata 

Jos X.Mata 
Marta Crzz 

Jose T.Mata 

Jos4 I. Mata 

-lo;S T.Nati 
Marti Criz'z 

Milttl Cruz 

4. 

MATERTALES 

Pizarr6n,papel
 
straza y plumones
 

Papol straza y plu
mones gruesos. 

=e =
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DIA 

*' .bril 8 

9.00 a.m. 


9.30 a.m. 

10.45 a.m. 

11.15 a.m. 


1.30 p.m. 


2.30 p.m. 

5.00 p.m. 


6.00 p.m'. 

OBJETIVOS CONTENIDOS MBTODOLOGIA RESPONSABLES MATERIALES 

Poder explicar y aplicar - Introducci6n a la metodolo Exvosici6n Marta Cruz Plzarr6n,papel 
los pasos do la encuesta gia do la encuesta indivi strazaplumones 
individual como m~todo do dual 
investigaci6n. - Pasos do la encuesta 

- Reglas do la entrevista in
dividual 

Preparar los borradores Borradores do encuestas (di- Trabajo do grupos 
do encuestas sogon los seoservicios y presenta - y presentaci6n 
objetivos de la investici6n) JosA 1. Mata 
gaciOn. 

Receso 

Ensayar I encuestas Prcticas an grupos do dos - socio-drim. on Marta Cruz 
para pasar la encuesta. grupos do dos Jos' I.Mata 

Recaso 

Probar los instrumentos Prueba an 'a calle Trabaja do cam- Marta Cruz 
da investigaci6n po jos6 I.Mata 

Realizer cambios an los Trabajo do gru
instrumentos pos 

Analizar ]a oxperiencia Ptenaria M3rta Cruz Pizarr6n 
adquirid'i Jos Z.Mata 

I. - - 37,--- r Tt rr~ 
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6. 

DXA OBJETIVOS C CONtENJ5OS METODOLOGIA RESPOUSABLE MATERIALES 

A 
XIril 9 

S.bo a.m. Que los participantes pue
dan diselar c6digos para 
las encuestas. 

Disoflo del c6digo 
de c6digos 

tipos Exposici6n Marta Cruz Pizarr6n 

9. 00 a.m. Disedar c6digas Trabajos de 
pos 

Marta Cruz -

Jod6 I.Mata-
Papel straza, 
y plumones 

9.30 a.m. Que los participantes -
aprendan la teoria de los 
grupos focales como t~cni
ca do investigacifn 

- Mbtodos del grupo focal 
- Tcnicas de manejo del -

grupo focal 
- Responsabilidadesdel anima

dor y del relator. 
- AnAlisis y presentaci6n do 

informd. 

Exposici6n Jos4 I. Mata Pizarr6n, papel 
straza y plumones 

10.45 a.m. Recoso 

11.15 a.m. Quo los pnrticipantes for
mulen su guia de proguntas 
para los grapos focales 

Trabajo-do 
pos 

gru- JOS4 I.Mata 
Marta Cruz 

,Papel straza y 

12.00 m. Prosentaci6n do guias Plonaria Jos6 I. Matn 
Marta Cruz 

1.15 p.m. Receso 

2.30 p.m. Que 
gan 
del 

los participantes pon
en prActic-u la teoa 
grupo focal. 

Socio-drama 
.en dos grupos 

Jos4 I. Mats 
Marta Cruz 

S 

F 
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DIA 

. 1.45 p.m. 

4.15 p.m. 

5.00 p.m. 


5.30 p.m. 


Abril 10 

8.00 a.m. 

9.00 a.m. 


10.00 a.m. 

10.45 3.m. 

OBJETIVOS 

Recesa 

Analizar la prhctica reali
zada. 

Formular l-a guia de progun
tas para las entrovistas a
 
profundidad.
 

Presentaci6n de guias
 

Quo los participantes ten 
gan conocimiento do coma 
consolidar y analizar los 
datos obtenidos on la inves
tigaci6n. 

Quo los participantes apron
dan Ii preparaci6ndo un in 
frnms do i'2eartigaci6n. 

Evaluar a los participantes 

Receso. 

CONTENIDOS 

- Tabulaci6n g consolidacibn 
do.datos. 

- Indlisis-de resultados so
gOn los objetivos. 

- Capitulos del informe 
- Formato y redacci6n 
- Anoxos 

Criterios do evaluaci6n
 
aplicados a 7as participan
 
tes. 

METODOLOGIA 

Plenaria 

Trabajos do gru
 
pos 

Planaria 

Exposici6n
 

Exposici6n
 

- AnAlisis do los 
trabajos de los
 

grupos.
 
- Prueba indivi 

dual do asimila
ci6n de contoni

dos. 

RESPONSABL.7 

Jos& I. Mata 
Marta Cruz 

Jos6 I. Mata 
Marta Cruz
 

Jos6 I. Mata 

Marta Cruz 

Jos6 I. Mata 

Superiores
 
Grupos
 
Expositores
 

MATERIALES 

Pizarr6n,papel 
straza y plumones
 

Papal straza y
 
plumones
 

Pizarr6n
 

Pizarr6n y ejam
plos-documentas
 
sabre el tema
 

Pruebas indivi
duales.
 



8. 

*)JA OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGXA RESPONSABLES MATERIALES 

11.15 a.m. Evaluaci6n del Tallerpar
Iparte de Jos part.Zclpantes 

- Organizacidn 
- Exposiclones 
- Prtctica 
- Etc. 

Ancilsis on particu
lar relionando ain For
mulario. 

Participantes Formulaci6n do ova
luacl6n. 
Pizarra, papel -
straza y plumones 

12. 00 m. Anlisis on asamblea 
con participantos. 

1.00 p.m. Clausura al Taller y ontre
gar los certificados. 

Programa do 
clausura. 

Ing. Jos6 Rios 
Director CrPA -
el Ancash - Certificado9. 



I 
LISTA DE PARTICIPANTES 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

Nelly Mariela Palacios Pinto 
Luis Valderrama Camacho 
Oscar T. CHauca Tafur 
Am6rico Vera Tudela 
Francisco Castillo R. 
Luis Meza Castillejo 
Csar J. Ordoflez 
Marco A. Pastor Talledo 
Sonia Huemura Paredes 
Julio A. Churampi Carlos 
Carlos Tamayo Mendoza 
Paustino Anaya Camones 
Vidal Niflo Merino 
Hilario Torre CHAvez 
Cleto Marcelino Pantoja 
Lupiciano FernAndez
 
CHali Boy Espinoza
 
Vilma Gladys Lazarte
 
ALejandro Torrej6n
 
Pedro CAceres Collazos
 
Segundo J. Vargas
 
N6lida Luz Lazarte
 
Juan L. Capa Robles
 
Andr6s Antezana Guill6n
 
Urbano Corpus Castillo
 

Jos6 Soraluz Chong 

Soci6loga-OCT/Lima 
Programador -OCT/Lima 
Espec.Capacitaci6n-OCT/CIPA V
 
Director OCT-OCT/CIPA XIII
 
T6cnico Difusi6n-OCT/CIPA V
 
Agente-Huaraz/CIPA V
 
Director Extensi6n-CIPA V
 
Director OAE-CTPA V
 
DOcente-UNASAM
 
Espec.Capacitaci6n-CIPA XVI
 
Esp. Organiz.Camp,-Regi6n Agraria V
 

Extensionista-Mancos/CIPA V
 
Supervisor Extensi6n-CIPA XVI
 
Extensionista-MarcarA/CIPA V
 
Tdcnico Capacitaci6n-CT/CIPA V
 
Extensionista-Palmira/CIPA V
 
Sectorista-Pira/CIPA V
 
CENFOR III-Huaraz 
Periodista-OCT/CHimbote
 

Periodista-OCT/CIPA V
 
Unidad Estudios-OCT/CIPA XIII
 
Espec.Radio - OCT/CIPA V
 

Investigador-CIPA V/Chimbote
 
Agente-CIPA V/Chimbote
 
T6cnico Agrop.-Proyecto Uso Racio
nal de Laderas.
 
Director OCT-OCT/CIPA III
 

-
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DISTRIBUCION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

GRUPO 1 - CULTIVO : MAIZ - SECTOR NICRUPAMPA 

Hilario Torre CHAvez 
Carlos Tamayo 
Segundo J. Vargas 
Marco A. Pastor Talledo 
Chali Boy Espinoza 
Am6rico Vera Tudela 
Luis Valderrama Camacho F 

GRUPO 2 - CULTIVO : PAPA - SECTOR HUARUPAMPA 

Faustino Anaya Camones 
Juan Capa Robles 
Filiberto Rurush 
Vidal Niflo Merino 
Nglida Lazarte 
Sonia Huenura 
C6sar Ordotez L6pez 

GRUPO 3 - CULTIVO : PAPA - SECTOR HUARUPAPA 

Andr6s Antezana Guill6n 
Alejandro Torrej6n 
Julio A. Churampi 
Pedro CAceres Collazos 
Marcelino Pantoja 
Urbano Corpus Castillo 
Nelly Palacios Pinto 

GRUPO 4 - CULTIVO : TRIGO - SECTOR PALMIRA 

Luis Meza Castillejo
 
Vilma G. Lazarte
 
Teobaldo Chauca Tafur
 
Lupiciano FernAndez
 
Francisco Castillo
 
Jos6 Soraluz Chong
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OCT/CTTA 

'Gil 

II~p
 
TALLER DE TECNICAS DE INVESTXGACION SOCIAL DE BASE 

FICHA DE INSCRIPCION 

NOMBRES : 

C-IRGO QU'E OCUPA : DONDE' 

EXPERIENCIA ANTERIOR EN TRABAJOS DE INVESTIGACION SOCIAL 

.1. 

2. 

3. 

4. 

EXPONGA BREVEMENTE QUE ESPERA DE ESTE TALLER Y COMO CREE QUE 
RA EN LA PRACTICA LO QUE EN EL APRENDA. 

LE SERVI-

II. 
I,. 

II 

Huaraz, de 1,987 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

~I.



CTTA/OCT	 Ki 

TALLER DE TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL 

DE BASE 

FICHA DE EVALUACION DEL TALLER 

I NSTRUCC TONES 

Esta ficha es an6nima si ast l desea el participante. Por favor 
lea bien todas !djpreguntas primero w viense bien antes de responder. 
Responda con t.da t,incridad j objoutvidd razonando su opini6n 
cuando 10 crea necesaro. Sus opiniones nos servirAn para ofrecerle 
una mejor calidad cada vez en los futuros Talleres planiflcados. 

GRACIAS 

I. 	 ORGANIZACION 1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

a. 	 Organizaci6n 
ir 

1. 	 Usted cree que la organizaci6n del Taller en general 
fue: 

EXCELENTE 
MUY BUENA
 
BUEN
 
DEF1CIENTE
 

2. 	 La convocatoria al Taller fue: 

0PORTUNA
 
A DESTIEMPO
 

3. 	 El horario de trabajo le pareci6 

:SUFICTENTE
 
INSUPICIENTE
 
:PRET'DO
 
OTRO(ESPLCIPICAR) 

- w 



.2. 

4. 	 La puntualidad dcd grupo lo pareci6
 

BVENA ___
 

DEFICIENTE __
 

M;ALl ___ 

5. 	 Se resoetaron las normas discrzplinarias del Taller
 

STEMPRE __ 

-VzCES 

* * NUNCA
 

RN CEPNER:h) NO SE RESPEPARON _ _
 

(ES5PECZFIQUD)
 

b~.	 Ciiwmlniento del programa 

I. 	 Lus 'ernaz del proqrama fueron tratados: 

COMPLRTX4ENP
 
SUPERFi rIALA!LTE
 
riU FORMA StFl
 

2. 	 De acuerdo al porgam e qu6 tema o temas cree usted que
 
necesitarian ser ampliados Un poco nias?
 

I 
"'It 

2. Qu6 tera le par~eci6 as pr~ctico pare su trabajo? 

4. 	 Evaflie ei resultado del trabajo de los grupos. 

EXCELENITE 
MOlY IIUL'N@ 
PURWO
 
DEFICIENTE
 
(Lt9PEFZQpxuv
 

)
 

I kL
-4 

4 



.3. 

5. Sn general, en so opinion, usted en este Taller
 

APRENDIO BASTANTE 
,PRENDIO ALGUNAS COSAS NUEVAS 
aPRENDIO MUY POCO 
NO IPRENDIO NADA BUENO 
(EaZONE SU RESPUESTA 

, 	 ) 

II. 	 EXPOSICXONSS Y DIDACTICA DEL TALLER 

1. 	 En so opinibn, las exposiciones, en general fueron 

CLAR.S
 
CONFUS. S 
COldPLICADAS 
DEMASXDO TECNICS
 
ADECUDAS A LA REALIDAD
 

(Puede sefalar varias)
 

OTRO ESPECIFIQUE
 

) 

2. 	 Las atdas didActicas usadas por los expositores le pare
c eron-

ADECUOD.IS
 
XN;.DECUADAS
 
SUPTCIENTES 
INXSUICIENT'S 
OTRO (ESPECIFZQUE
 

e a6 exoosiaones le parecieron los mds claros? 

I 
IL
 
I 

http:ADECUOD.IS


4. 	 ZQu& exposicioies le rjurecieron las wAs coniplicadas 

5. 	 EL m~rodo do tr.0bajo en gruas nzezclados con exposicic
nes, te6ricas le pareci6: 

-TOECrJADO 
X-MlDECUADO 
COORDINAO ___ 

DESCOORL'ZNATC ___ 

OTRO (RSPECZFYQVE 

6. 	 6. Las prActicas reallzaclas le parecieron
 

SiYc-TEN2'ES
 
XNSUFXI.TES ___ 

(2?.'ZONZ SU] RESPUESTA _ _ 

7.	 So siante us ted capaz de diseflar y desarro.Zlac 
una investigaci6n de base on su trabajo? 

(PA ZONIE SU RESP-ESTAM ______________ 

III1. 	RECOMENDACTONES Y SUGER'NCTA S
 

Para 	 tuturos Palleres zasted recowendaria wejcrar 

GC;ZCIAOR Sri lSXSTEYJCL3 Y StY PARTICXPACZON 

LOS ORCANIZA DORES 



iii 
HIii tI

in 

I. 

Ii, 

Al/6c')0S3

54it'rec4 £4 
I.a'MO &'MPAEMHiIbYE dE- tIi 

44Y CXP'icO6VaS r-!ORC4c 



CT TA /0 CT 

TALLER TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL DE BASE 

,QUE QUIERE DECI alNVESTIGAR"? 

Generalmento "invostigamos" cuando queremos saber algo, y esta intonciona 

lidad do nuestra investigaci6n r cc de una necesidad cn relacibn 

al objeto gue vamos a ihvsfigaz. 

Puede que nos ocurra ,como a. Nwton que, sentado tbajo un Arbol, sin 

otra intenci6n mas que descansar, _yi6 -caer la manzana y comomenz6 

a formular su Leg de la Gravitaci6n -Universal; o como a *11dplides, 

el sabio griago' gue mientras se -baflaba tranquilamente, descubri6 

el famoso principio quo leva su nombre. -

En ambos casos sin embargo, aunque la situaciry no fue mug "ortodoxa", 

los descubrimientos no fueron fruto de la casualidad. Ambos clentificos 

estabari pr&5cupTlos por 'un problema relacionado con la materia, la 

' 	 masa' y b± de&^iyaiem'hnto ae los uerpos y 65te podriamos decir era 

* 	 su AMRTO :de investigaici6n. 7 En.atbds casos ' hdbo una "pista" para 

investigar,.So, manzane 'cagendo-en--al--caso -de NewtoxF-y el agua rebalsando 

la bafiera -an el caso do des- fueron..gistas" que las Ilevaron 

aIformular HIPOT9SIS sobre posibls- -causas -de. l que era el OBJETIVO 

de sus invostigaciones, saber por qub so desplazan los cuerpos. 

Clare qub esto no fu& todo, Newton tal ver- so comib la manzana, Pero 

sigui6 experimentando (investigandof hasta que la ropeticibn del 

mismo_ proceso de-causa.;y efecto, ..Con la obtencion' de los mismos 'tesulta

dos en proporci-n al peso .de - los- Cuorpos y a la distancia desde Ia 

que calan, le le-vO a iariables do vo; idad y asl fu llegando a 

foZmul3r su toria de la Gravitaci6n Universal. 

Otro tanto imagilo quo pas6 con 4r,'iaides. Luego de gritar su 

Sfamnos, ioureka! (Ilo encontr&!) me imagino que sali6 de la bailera, 

so sec6 u sigui' metiendo al agua diferontes coass do tamaio distinto 

y midicndo Ia relacidn de este tamaao con la cantidad de agua que 

salla do Ia bafera. Y asl descubri6 su principio. 

Lo que quier, docir es qua ninguno de los dos se conforma s6lo con 

1-s "pistas". Si esto hubiera sido asi, su experiencia no hublera 
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tUnido mA- fldoz 'quk.-la--ZLd -una' manzana-Vcay&ndose a la de un baflo
 

inundado par un despistado cientifico que len Ia banlera mas de
 

Is cuenta. Par el contrario ambos aplicarona, su "pista" o "hip6tesis"
 

el mCtodo cientifia5c:de la--repeticibn de causa - efecto con diferentes
 

"muestras" de objetos y combinaron y analizaron las variables hasta
 

cflr can los elomenros que les llevaron a concluir principios tan
 

c itofls que son 	irrofutables. 

Con frocuencia nosotros par ganar Vem~p, nos quedamos e.2 el plano
 

do las hivtesis, do las "suposicionos" y eso nos hlova a genoralizar
 

apiniones no -suficientemente ifn 'estigadas y,1 que as poor, a tomar
 

detlsibnesiobre bases tan frAgiles.
 

* niostigar-5r TO tant significa sWi uria asrie asos: 

- Primero: 	 Toner bien claramente definido 01 problema quo quoremos
 

anaizd .L~2 nrl. 


- Segundo Definir el marco en- .el quo &*te ,problema se est
 
nV, C.C~LU".2.rAa' 2
 

dando y las variables gue intervienan-en su manifestaci6n. 	 S 

To-rcero :-,Definir-,,claramente- los,,' objetivos, -.lo :irue queremos 

-- ,1 -qnocogr con( e~laci~jn ad .ohjpto investigado:.1:" 

Cu:-, O 	 a sque o - - - --- -- - guiar 0-- lluscar llg-a s hlp6teesis puedn 

-nuestra invstigabi~rfpar 11ear al objetivo deseado. 

- Quinto Investigar ostas pistas y confr.jntar las variables
 

causa-efecto un nfm ero -de. veces adecuado como para
 

legr a una conclusi.bn confidble. - .
 

Ssxtct,.-t: 	 Definir- .- claramente las diferentes situaciones en 

- -.--las gue 	se d& lA re~lacibn causa-afecto. 

Septim) : 	 IpliL'car-los resultados de la investigacibn en acciones
 

concrotas que sirvan -pare lograr objetivos do dosarrollo
 

mas alIl do la iivestigacibnmisma.
 

Los aviones u los sub-marinos no exiscirian si no 

fuora po lar manzana de Newton y la baflara do plideos. 

Zsi pues, on conclusitn, no so trata.'de actuar sin antes investigar 

ni t-mpoco se trata de invostigar solo Para acumular datos y diagnbsticos. 

Nflestra invostigacibn debe toner unos objotivos do conocimiento (sabor) 

-v uno: 'objetivos de acci6n (hscor algo). quoremos conocor, para actuar 

'mefor. 

JIM/byc

http:conclusi.bn
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i, 7iCONPONENTES DEL MODELO METODOLOGICO
 

DISENO DE LA PRUEBA DE LA 
ESTRATEGIA Y ESTRATEGIA Y 

DE LOS DE LOS 
MATERIALES mo MATERIALES 



. Tecnologfa/Biologia-Economfa 
(factores riesgo) 

. Mercadeo/fuentes de insumos, 
venta 

S 

. Cultura/conocimientos, actitudes. 
prfcticas, limitaciones,
 
estructura social, comu
nicaciones >1
 

Nivel de adopci6n de cambios 


de comportamiento 


Objetivos de:
 

Comportami ento
 

Conocimien to 

I.LAfectivida d 

Fuentes/Recursos:
 

Ciencias Agricolas
 
Ciencias Econ6micas
 
Instituciones T4cnicas
 

Andlisis del Comportamiento 
Mercadeo Social 
Antropologfa 

Rndlisis de comportamiento
 

CPT .T
 
de conotimiento - DEFINICION DEL PERFIL DEL COMPORTAMIENTO FINALESPEPADO 
de afectividad --

Deterninacidn de los mensajes a transmitir
 
Segmentaci6n de la audiencia. Selecci6n de medios y canales y modelos de integ aci6n.
 
Definici6n de etapas cuminicacionales. Cronogramas y costos. Disego de materiales.
 

Los contenidos y el-perfil de comportamiento final esperado deben ser probados para
 
ver su factibilidad y posible nivel de aceptacidn. Tambidn los medios y canalesse
 
deben probar. Necesidades de capacitaci6n. Relaci6n costo/efectividad. Prueba de la 
efectividad'de los materiales para transmitir el mensaje. 

Producci6n de materiales educativos. Capacitaci6n del personal de extensidn. Distri
buci6n y difusi6n de los materiales. Capacitacidn del agricultor. 

Supervisi6n del desarrollo de la campaa. Cambios inmediatos. Retroalimentacidn per
manente.
 

Evaluacidn sistem6tica del proceso de sus diferentes fases.-Evaluaci6n de canales y
de impacto de los mensajes. Readecuacidn de la estrategia. 

Evaluacidn del impacto logrado. Investigacidn de la adopci6n del comportamiento final 
esperado. Andlisis de beneficio-efectividad.
 



OCT/CTTA 

TALLER DE TECNICAS DE LA INVES TIGACION SOCIAL 

DE B3ASE 

A QUE NOS INTERESA INVESTIGAR EN CTTA ? 

Hay tres campos generales de investigaci6n en CTTA, que responden 
a los tres elementos claves del proceso: una tecnologla, an destinata

rio y un medic o camino para entregar esa tecnologia a ese destinata
rio. Los prop6sitos de la investigaci6n en el CTTA responden entonces 
a la necesidad de : 

a) 	 Conocer la tecnologia que va a ser transferida y c6mo encajarA 
en la realidad del agricultror, a fin de buscar la forma de 

que se acomode a esa realidad. 

b) 	 Conocer a los destinatarios de esa tecnologia para ver c6mo 
6sta se adecta a sus necesidades y c6mo puede ser planteada 

para que sea recibida y aceptada por ellos. 

c) 	 Determinar qub estrate gias do comunicacian (canales, medios, 

mensa les, etc.) son m&s apropiados para transmitir por ellos 
esa metodologia y lograrque llegue a su destinataric. 

Como podrAn ver, el primer prop6sito se refiere a la tecnologla 
el segundo al destinatario do I mdsma y el tercero a la estrategia 

m&s adecuada para vincular la tecnologia con el destinatarlo. Los 
tres aspectos estAn completamente interrelacionados y son interdepen
dientes: nuestro mensaje tecnol6gico se construir&de acuerdo a 

las caracterLsticasde 1i audiencia y la estrategia do comunicaci6n 
que utilicemos so decidirA de acuerdo a las caracteristicas ;del 
mensajo tocnol6glco y do la audiencia. 

Cada uno de estos prop6sitos implica el uso de diferentes t~cnicas 
de investigaci6n seleccionadas do campos diferentes do las ciencias 

sociales como la antropologia, la psicologia social, el mercadeo, 
las ciencias del comportamiento y la sociologia. 

Vamos a ir viendo aspectos generales do cada uno de estos prop6ditos: 

a) 	 Anblisis de la tecnologia qun va a ser transferida 

En este campo do investigacibn nos interesa conocer: 	 . 

1. 	 QuA comportamiento (acciones, psicomotricidad) implica 
la nuava tcnologia (mezlar, medir, revolver, profundizar, 



.2. 

etc.) y cual es su grade de dificultad para el agricultor 
(dispone o n6 de los materiales necesarios para medir, 
par- mezclar, las herramientas, el tiempo, las ganas..., 
etc.) y coal es el grado de capacidad del agricultorpara 
asimilarlos. 

2. 	 Qub baneficios de la nueva tecnologia so pueden resaltar 
para motivar su adopciOn. 

la 
gia propuesta. 

4. 	 Qub resultados observables so obtionen cn Inueva tecnclo

5. 	 En gu4 se diferencia y en qud se pareco 0 se relaciona 
la nueva tecnologia y acciones sugeridas con lo gue actual
mente hace el agricultor. 

b. 	 An&lisis do los destinatariosde la .tecnologia 

1. 	 Conocimientos de los -destinatarios y de su realidad en 
t&nzinos de 

- La estructura econ6mica y social 

- Sus patrones de actividad, divisi6n del trabajo 

- Sus escalas do valores sociales y expectativas individua
les y de grupo 

- Sus actitudes con relaci~n al camblo 

- Las motivaciones de su comportamiento individual y 
social.
 

- Sus problemas con relaci6n a su trabajo 

- Su concepci6n de las soluciones. Sus mecanismos propios 
para 	afrontar sus problemas
 

- Sus expectativas con relacidn a solucibnes de "fuera" 

2. An4lisis de los destinatarios con relaci6n a la tecnologia.
 

- Disponibilidad de los conocimientos e insumos (materiales 
y do tiempo y esfuezzo) necesaios para aplicar la 
nueva tecnologia. 

- Percepci6n del agricultor sobre los beneficios y/o 
dificultades de la nueva tecnologia. 
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C. 	 Anh&isis do la comtnicaci6n con relaci6n a 2la tecnoloqfa a 
los destinatarios 

1. 	 Con relaci6n a la tecnologla: 

- Beneficios de la tecnologia que so pueden resaltar 
- Mecanismos pare qua el agricultorrelacione los benefi

cios con la tecnologia. 
- C6mo los beneficios pudieran ser descritos en forma 

persmasiva para el agricultor 

2. 	 Con relaci6n a los destinatarios: 

- FLujos de la comnicaci6n dentro del grupo 
- Fuentes de informaci6n y do credibilidad externas al ;i 

grapo. 
- Acceso de alfabetismo 
- ACCO y exposici6n a los medios do comunicacidn 
- Contactos con el exterior, lugares y frecuencia 
- Organizaciones internas formales e informales de la 

comunidad.
 
- Conducta auditiva y visual do los destinatarios preferen

cias 	sobre formatos comunicacionales.
 

La investigaci6n en CTTA nos debe llevar a encontrar respuestas a 
las preguntas: 

- eQu& queremos comunicar?
 
- 8A quiin exactamente nos vamos a dirigir?
 
- C6mo vamos a comunicar 1o que queremos?
 
- eCubndo vamos a docir cada cosa?
 

- eQub canales vamos a utilizar?
 
- eC6mo vamos a canalizar las respuestas?
 

Las respuestas a estas preguntas son la base de la estrategia que
 
dise-faromos para nuestra comunicacion.
 



ANALISIS DE LA AUDIENCIA HETA E INVESTIGACION DE BASE 

.1.* Campos de la Investigaei6n 

El trabajo a desarrollar en esta etapa se enfoca a tres grandes
 

objetivos generales inrerrelacionados:
 

a. Llegar a conocer a.1a audiencia a la que va a dirigirse nuestro 

programa de comunicacion para tomar en cuenta su situaci6n, .
 

sus caracteristicas y aus puntos de vista al planificar dicho
 p
programa. 

b. Conocer c6mo la nueva tecnologia y los comportamientos ncce

sarios para su aplicaciin encajan en la realidad actual del
 

agricultor, a fin de buscar los mecanismos necesarlos para
 

integrar dicha tecnologla y comportamientos en esa realidad.
 

c. Determinar la metodologia de comunicaci~n (fuentes, canales.
 

redios, mensaje, materiales, etc.) mis apropiada para bacer
 

ilegar a la audiencia la nueva tecnologia y los comportamien

tos necesarios para su puesta en prctica, as! como la forma
 

de presentarlos para que sean aceptados.
 

Como puede verse, el primer objetivo se refiere a la audiencia,
 

-el segundo al producto y el tercero a la metodologia ms apro

piada pars vincular a esa audiencia con ese producto. Los tres
 

aspectos estgn estrechamente interrelacionados y son interde

pendientes. Nuestro producto se conformari de acuerdo a las
 

caracteristicas de Is audiencia y la metodologia del programs
 

de comunicacidn dependerg tanto de las caracteristicas de esta
 

audiencia coma del producto. Es por 6sto que nuestro estudio
 

deberg realizarse siguiendo este mismo orden.
 

Cada uno de ls objetivos expuestos implica el use de tgcnicas
 

diferentes de investigaci6n apropiadas a su naturaleza. Valio
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sas tgcnicas de investigacion pueden tomarse de disciplinas como -t 

la antropologia, las ciencias del comportamiento, la psicologia 

social y el mereadeo social. 

a, Anlisis de I audiencia 

Antes de pensar en comentar un trabajo de investigacin de 

campo con la poblaci6n es necesario recabar toda la informa

ci6n existente sobre la misma y su entorno, asT como realizar 

un ana-tisis documental de esa informaci6n que nos permits for

mular algunas hipSLesis previas. Esta informaci6a recabada de

biera incluir aspectos de estadistica, demograffa, economia, 

etnograffa y etnologia, espectos sociales, culturales, ecolS

gicos, geogrificos, etc. Una visits corta de observaci6n 

sobre el terreno puede ser un recurso importante para comple

tar esta investigacion documental y formular algunas lineas 

de trabajo que regivn Is investigacion. Lo que pudiera pare

car una inversiEn de tiempo costosa, puede en'la realidad con

centrar el enfoque de la investigaci~n posterior y evitar el 

desperdicio futuro de esfuerZos al concretizar las pistas a 

seguir en la misma, 

Es tambiEn muy importante en este nomento conocer las activi

dades de desarrollo que se lsvan a cabo an la regi~n y la 

relacio'n de los agricultores con ellas Cinfraestructuras de* 

caminos, instituciones pGblicas, bancos, empresas agroindus

triales, etc, etc.).
 

Dads la naturataza del trabajo agricola, y qua la transferan

eg de tecnologia en este campo incide en aspectos de natura

leza econ'mica, .de actitudes, de disposicion para el cambio 

y aceptaciEn del riesgo qua 6ste implica, is investigaci6n 

para el anglisis de nuestra audiencia meta debiera incluir 

an estudio de: 
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- la estructura econ6mica y social de la comunidad y la divi

sion social del trabajo. Papeles sociales. 

- APatrones de actividad econ6mica, social y cultural con rela

ci6 n a la actividad agricola. 

- Es'cala social de valores y solidez de la misma (expectativas 

de premio-castigo por trasgresi6n de la misma). 

- Autoconcepci~n individual y grupal. Nivel de coexi6n del grupo 

en general y de los subgrupos (familiares, religiosos, econ6

micos, etc.) en particular. 

Actitudes con relaci~n al cambio y expectativas de progreso 

individual y social. 

Motivaciones del comporcamiento individual y de grupo. 

- Actitudes a interacci6n de las mismas dentro del grupo. 

Patrones, niveles y flujo de la autoridad; 

Dado qua la tecnologfa a transferir procede de fuentes oficiales 

y muchos de los canales qua se utilizarin para la transferencia 

tambi~n lo serin (como los extensionistas) es necesaric investi

gar tambign el nival de aceptaci6n y credibilidad qua las insti

tuciones tienen en el grupo, 

Tambien as importante en esta parte de la investigacion recoger 

el universo vocabular de la poblacion asi como recopilar aquellos 

aspectos folkl6ricos y culturales, tales como tradiciones orales, 

etc. relacionados con la agricultura. Esto servir mucho en la 

etapa de diseflo de los mensajes para seleccionar formatos y 

tonos para la presentaciin adecuada de los nismos. 

Todo lo anterior proporciona una vision del marco en el qua se 

mplementara el programa y un anf1isis detallado de la informa

ci'n sobre estos puntos puede aportar claYes importantes para 

romper las barreras qua todo grupo social levanta ante las ideas 

y comportamientos nuevos qua obligan a la toma de decisiones qua 

pueden ser decisivas an la vida de sus iiembros. 
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b. Anglisis de la Audiencia con relacin al Producto 

La aplicaciSn de una nueva tecnologla agricola seleccionada 

pare una determinada regi~n necesitara de una serie de condi

ciones que el agricultor puede propiciar actuando sobre las 

condiciones actualespara aprovecharlas en esa aplicaci6n a 

para modificarlas por madio de su intervenci~n. Esta interven

cidn podria hacer necesario el concurso de factores que deben 

ser investigados tales come por ejemplo: 

- Condiciones actuales relacionadas con la aplicaci6n de la 

nueva teenologia, que puedan ser aprovechadas o deban ser 

nodificadas, 

- Disponibilidad de insumos (tiempo, crgdito, semillas, abono, 

etcj materiales y herramientas para aplicar la nueva recno

logia y d6nde puede conseguirlos el agricultor. 

- Comportamientos y conductas a seguir para aplicar la tecnologra, 

y su factibilidad en el marco econ6mico y social de Is audiencia. 

Habilidades y destrezas para poner en pr~ctica los comporta

mientos que se deban seguir, y I capacidad la audiencia para 9stas 

- Conocinientos necesarios para modificar las condiciones que 

as- lo requieran y para aplicar las nuevas tecnologfas. 

- Posibilidades reales de que el agricultor pueda contar con 

las condiciones necesarias pare la aplicaci6n de la nueva 

* tecnologia. 

- Posibilidad de que hays factores o condiciones que refuercen 

las acciones sugeridas o posibles resultados negativos que 

puedan ser previstos o controlados* 

Estos son aspectos que la investigacion debe contemplar para 

evaluar la situacian actual de las condiciones necesarias para 

Is apl4caci6n de la nueva metodolog!a y en qug forma estas de

bieran ser modificadas en este sentido. 
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Otros aspectos a analizar sobre el terreno en esta etapa serlan; 

el impacto que tendrg la nueva tecnologia en el quehacer agri

cola, tanto en lo positivo como en aquellas posibles consecuen

cias negativas que pudiera tener su aplicacidn en alguno do los 

factores sociales o culturales de la poblaci6n; los beneficios 

que podrra esperar el agricultor de Is adopci6n de la nueva 

tecnologia y las barreras mis importantes que podrian surgir 

para la aplicaci6n de la misma. 

Analizadas las condiciones necesarias para la aplicaci6n de la 

tecnologia, se pasaria a analizar c6mo Csta podria funcionar 

ya en el terreno. Para isto es necesario observarla en funciona

mijento pare poder determinar, ademi's de todo lo apuntado ante

riormente, los'siguientes aspectos entre otros: 

- Complejidad de las acciones necesarias para poner en pricti

ca la tecnologia, 

- Persistencia necesaria de las acciones hasta lograr la forma 

correcta de hacer las cosas. 

- Observabilidad,en la acci6n, de los resultados de las acciones 

del comportamiento sugerido. 

- Diferencias que haya entre el comportamiento sugerido y los 

actuales comportamientos de los agricultores.
 

- Qug costo tendria que pagar el agricultor (en tirminos de 

tiempo, dinero, riesgo, etc,) para abandonar sn actual compor

tamiento y si veria aceptable el sugerido con relaci6n a los 

beneficios que pudiera obtener.
 

Con los resultados de los dos puntos anteriores referidos al ana

lisis de la audiencia meta, se podrin segmentar los diferentes 

"subgrupos" dentro de dicha audiencia, bacia los que se enfocaran 

L 
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los mensajes preparados de acuerdo a sus caracteristicas parti

culares.
 

En el caso de la actividad agricola, la segmentaci~n de audien

cias puede ser muy compleja, ya que las diferentes condiciones y
 

earacteristicas de cada agricultor hacen muy dificil las genera

lizaciones incluso en una misma region.
 

A travis de los resultados de la imesrigacion se vera q.ue par 

ejamplo, hay diferentes niveles de aceptaci6n y de norivaci6n
 

para i cambio. Los especialistas en mercacdeo suelen dividir Ia
 

poblaci~n con relacion a algo nuevo en t6ninos de: enterados,
 

no enterados, conocedores, interesados, listos pare probar y
 

posibles exusuarios, De cualquier manera, cada programa, *de
 

acuerdo a sus objetivos y su producto podra segmentar su audien

cia en la forma ms adecuada.
 

En general, nuestra audiencia primaria poderos decir que son los
 

agricultores (segmentados en diferentes subgrupos de acuerdo a
 

los-parmetros que se fijen previamenre) y audiencias secundarias
 

serlan el personal institucional, los proveedores de insumos .
 

agricolas y otros grupos relacionados de una u otra forma con el
 

quehacer agricola y que se crea conveniente que participen de
 

Ia red de comunicacion.
 

c. 	Anilisis de la Comunicaci6n con relaci 6 n a la Audienriai al 

Producto. 

Hay una serie de datos que la investigaci~n debe recabar pare la
 

formulacin de la estrategia de comunicacion. Unos se refieren a
 

la poblaci'n como por ejemplo:
 

P' 
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l-Tjo de Is informaci6n y la conunicacidn dentro del grupo. 

Fuentes, canales, redios de comunicaci~n propios de la co

munidad. 

- Fuentes de informaci6n externa de la comunidad. Acceso y 

exposici6n a los medios de comunicacion. Tiempos de exposi- 4 

ci6n. 

Niveles de alfabetizacion 

- Contactos con el exterior. Lugares y frecuencias 

- Organizaciones comunales 

- Organizaciones pGblicas y privadas. Agroindustrias 

- Cnducta auditiva y visual de la poblaci6n meta. Preferencias 

en terminos de formatos comunicacionales. 

Orros se refieren al producto y buscan las claves que puedan con

formar lo que en mercadeo se llama Is "promesa de vents": 

- Beneficios del producto que se puedan resaltar 

- Mecanismos para que el agricultor relacione estos beneficios 

con ]a nueva teenologia. -

- Como pueden seT descritos de una forma persuasiva al agricul

tor los costos y beneficios de la nueva tecnologia. 

La estrategia de comunicaci6n debera set fruto en realidad de 

un profundo anglisis de los resultados de todos y cada uno de 

los aspectos de la investigaci'n para poder responder a las cinco 

grandes preguntas claves: 

4A quign nos dirigimos?; ana clara.definici'n de la persona

lidad de nuestros interlocutores tanto individual como so- H1 

cialmente, Esta informaci6n se explica en el primer punto. 11 

- zQug se deber decir?. Esto se refiere a lo que se debe di

fundir pars que la poblaci6n meta puede adoptar los conoci-

Mientos y conportamientos esperados. 



- ECuindo se deberg decir?. Esto sa refiere a la planifica

ciOn cuidadosa de los tiempos de enisin de los mensajes 

de acuerdo al cico de aplicaci~n de la tecnologra. 

- LC6no se deberg decir?; se refiere al tono y a los forma

tos de nuestra comunicaci6n para motivar a los agricultores 

y destruir sus barreras a 3a innovaci6n. 

-Porqu4 canales?: esto es: qug medios serin los irs adccua

dos para legar eficientemente a cada segmento de la pobla

cion con e1 mensaje correspondiente y adecuado a sus expec

rativps, 

Por Citimo, es tambign necesario investigar sobre el terreno, 

los necanismos de distribuci~n de los materiales do comunicaci6n 

del programay, algo muy importante, los posibles canales por 

los que pueda fluir la retroalimentaci6n del mismo.Aunque.en I 

mayoria de los cases esta retroalinentaci6n deberg ser dirigida,. 

esto es, realizada por medio de las diferentes etapas metodol6

gicas del Proyecto, es importante investigar la posibilidad de 

mecanismos expontflneos de retroalimentaciSn desde la audiencia 

misma a travgs de sus organizaciones o de cualquier forma que 

pudiera ser detectada en esta etapa -yprobada posteriormente. 

Estos mecanismos esponthneos tienen la ventaja de ser m~s rea

les y objetivos al no pasar por intermediarios en su comunica

ciun do retorno. Con frecuencia las empresas y organizaciones 

privadas de desarrollo agricola suelen ser excelentes canales 

de distribucin de materiales y de recolecci~nde retroalimenta

ciOfn por lo que su papel en estos dos sentidos debe ser adecua

damente investigado. 

http:mismo.Aunque.en


TALLER TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL DE EASE 

PASOS DE LA INVESTIGACION 

Los pasos que so detallan a continuaci6n son secuenciales y se gene
ran unos a otros, esto es, cada uno es consecuencia del anterior. 

1. 	 Definici6n de los problemas que hacen necesaria Is investigaci6n.
 

2. 	 Determinaci6n del Ambito de la investigaci6n, osto es, donde 

se dan especificamente esos problemas y por lo tanto donde 
se llevard a cabo la investigaci6n. 

3. 	 Definici6n de los objetivos de la investigaci6n, deberos plan
tearnos "que" vamos a investigar porn conocer c6no y p0: quA 

so dan esos probleesas. 

4. 	 Detorrninacifn do las hip~tesis, estas son las *pistas" quo 
flog ayudan a concentrar el "que" vamos a investigar, en base 
a nuestra experiencia en el tena y la regi~n o on base a los 
ostudios previos a primeras acorcarnientos informales quo hagamos 
a los probleas plantoados.d m 

5. 	 Determinaci6n de lasmuestra, esto es, dad quo no podems investi
gar a todos los agricultores de una zona (y tampoca es necesario 
ilegar a tanto), seloocionamos las grupos representativos cpie 
vanos a consultar en nuestra investivaci6n. 

6. 	 Solecci6n de las tdcnicas do investigaci~n. para lograr la
 
inforacier que buscamos seleccianarmos, do acurda a los
 
objetivos y a l naturalez do la muestra, las tcnicas &s
 
adecuadas.j
 

7. 	 Pernaraci6n de loa instrumentos do investigaci6n paras cads
 
t6cnica Cenculstas guas do obsesvaci6n, etc.)
 

8. 	 Prueba de los instrumentos, parp podor adocuarlos y vex si
 
son realmonte entendidos pox las entrevistados y si sirven 
para lograr la inforacin que buscamoas con cada uno. 

9. 	 Elaboraci n final do instrumantos, 

10. 	 Recolecci6n de ls informacin, trabajo do campo, aplicacidn 
do las t(cnicas. 

11. 	 Tabulaci6n y consolidado de los datos, junta los datas de 

las diferentes tdcnicas utilizadas. 
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12. 	 liulisis de '1os datos, da acuerdo a los objetivos, ir dando 
respuesta a 4stos con los datos que, tenemos y comprobar la 
validez de las hip6tesis formulades.
 

13. .Prepaiaci6n ypresentaci6n de informe
 

14. 	 -Recomendabionds para la acci6n, presentaci6n de las recomendacio
nes para la solucian de los problemas de ilos que se partib 
al comienzo del proceso. 
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TALLER ECN IjiS DE INVESTIGACION SOCIAL DE BASE 

IA FA?-i4VCSON DE OBJXETZVOS -' 

CMD 	 eia I o r dEs, 'hay &s gzwdcs -7a d cia o djs' am a dig eartuo 

.n~ ~tft&92~d al'maIni~fAd~ ~ se znfierw a lv 'qua- qinrazns saier
 

mhre la nmbladh n yrn a esalan.
 

)hel cwo 'de nue-stzs edalaCSyc1&± que lob zemltatbs do 1os itas smrt2 U~xs
 

pam tnrLjos d- oammicad& ~ aiutit,-indteresar~ invastiga las araxnltwl
 

act itudes y prtcddws do- Is vlat mbs a! too o .los tawns A que sW xelle el
 

estalio.4
 

Estos tcfl2s, C!) nznt=m ,aba& e msatr rw Areas cb aUsis 

a) la nolacitn an nlaL& a! pmoblaa a estuliar 

b) La 	intervanbn instatumwnal o m participacibtoconzelaci~n a! tamn a epilar 

C) La nladi&2 do- Is pablad&4z irnntgaLa aj 2,, n~diOS de CKmiCad~ & y IUM&
 

edistsntos o pctaxialnteutizables.
 

fit 	 anueaz-a Arnuaczi6 cb objctivo gwerales de ia inv~acia,, db -haber 

al gstzj instirurcal wbre a? tam (6m tkuznzrs de cEacad Institudari Z, pmcahmm

tas do tr--bsjo, flrctamnto, resaztats, eqxcctativas de I9 roblad& aon mad&2z 


a 13 institucft2) y a! us-i do los zrsiios da omxwioa:!&2 Lnr pante de la pbZlaL&in
 

1 I 	 nZ-nladt do los objoritvs do la investiga=16n&2nam dc! axIsis dc o q quomqrw1
 

Gxo~x 2 !zrw= do, la situacitz, actual da! pzoblmon a edn: que qanznrns xzrdificvan
 

M7BWZW 'fKlG 

Los objctivns esqecifIm, az74xns de~inirIos cw~ m desIose n~s om2cetO d cia a 

UMn d- 1os objetftcs ga2Gmales. Estc cs. tmileo 3 imto el objetis gieri zrs f 
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lograr 01 objetivoe 

Por Ojemplo: 

cosas concretas con rolaci6n al 

eral ,gup he plattgado. 

-q 

tema debo saber pare 

DIA 

-Supongams qua uno de mis objetivos genersles es conocer por que 

ha bajado la cantidad de hecttreas de papa sembradas por 1. agricultor. 

- ---

Este objetivo general podr& desglosarlo an objativos especificos 

do acuerdo f- los Xactores quo ban podido incidir en esta disminucib 
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TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL DE BASE
 

jQUE ES,17NA"'MUSSTRA"E EX NVESTIGACION?. '_-a'a": <- -: * 

Cuando quoremos realizar una investigaci6n lo hacemos en un &mbito
 
deeGigaoQ ,n c P1- que se,pplicaran4s accionesque, resl en .pdeAeia
 
nvesrigaci6n.
 

Asi si a1 objetivo de nuestra investigacitn es, por ejemplo, conocer 
cuales son los problemas que tienen los agricultores del Sector de 

aarcar, n. cmerciaaipzib-de da opapa, -parkagstablecer centros 
ainados _. AB de nuestra
 

InvestigaciAn sera el sector de Marcara.
 
dete 

-Un 
 -segurfdoc faioes--defkiminwtytnuglo- nfisoF'-< sh" investigacin
 
*.Abacistry-e 'unavrbso -ostF oa iidg cr 'ersonas' En "a ejemiplo
 
anterior nuestro uniXerso serk I os agiiitores vddsrjestd'tde MaracrA
 
que siembran papa.
 

Pero una invostigaci6n no puedo abarcar a todos; ba 0=0eM e V
 
nocesario abarcar a todos pues dado quo viveii en unas circunstancias
 
sifilliarb9,Mdeowii atgEi-a ui~sMWtldael Sue-s tddt~i
 
a sea:We refta-fe atfodbhry 4uboe stircisi2thmehte
 

pqlad ifpoo8 -qu2 -46T'Mf sultadda o &'T illtan 
de ella puedan generalizarse-y-aplicarosa24ff tEnOz -- : Z:Th - rt 

bEs~o*s m R" A 'ig ~2gF. i)nIkso '-Q tom saih stigar 
-&ft-l& 1'-kifekemos bl=t 

'Lis \caraHYHiltia 	 4Y t teiiet uaF- MfESTRA estbn enunciadas 
'Ae1ph'rtaf fteor5r rr~. - ramb.Ls - o. 

- o "n~ ry aorc-vr '4 
a) RUPRESNgbI A: 'Ibe, rLaEiZf7f'T- redftejit las caracteristicas 

.- @-2-, t "'do uiri'Verso. "S es -muy heterog&neo, 
a o a ?bnrmMna pa -fripos de caracteristicas 

u adifereiFes, 1- mtte deber reunir elementos 
de cada grupo proporcionalmente, a bien -se 

----.- %-:2. 714astiidiai'tecada gruv m- - t- aies en 
-Ifmi-srno. ' 

-4- ADECUD 	 La' mrzstrak debe ser suficientamente grande
 
coni6 para que podamos confiar en quo refleja
 
. el ini'vbiso. 

- An Asto dieemos tamar en cuenta - -que -cuanto 
nias -hbinoghneo es el universe, mas pequerla puede 
'ser la muestra; inientras que cuando el universo 
es) liete&roganeo siemdre es ms conveniente pen
sar en una muOstra mayor. 

6) CONFIABLR -- stOr significai que 'si aplicamos la investigaci6 n
 
a - obra mnuestfa del mismo universo, obtendriamos
 
los inismos-resultados.
 

-- T) VALIDA Quo vordaderamente mide 10 que querenos medir; 
o sea que re-sponde a los objetivos que queremos 
lograr en la investigaci6n. 
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COMo 	 SELECCOIONAR UNIA MUESTRAI 

Lo primero que tenomos quo hacer es analizar bien nuestro universo:
 
eEs homog&Deo y uniforme o est fomada :>poriperbalist.a...grupos.con
 

caracteristicasmuy diferente?
 

qsl''-ebehakFd itifr±ifhirj i6nibxds-y--biijz~s"'W- sbloa o a' H6 7 ombiebs? 
t- .. .	 ... 

dTiene alguna relevancia la edad on la informaci6n que buscamos? 

JjSfmaveI-ZAli jyt tflr-ieV tc.Z 	 poflaSieaW. _m.b 

-UnCn vez- 2zs&lifaos - ste ^bigo Lde -asp"ectds h2iFp5demos p-anteir cabl 
6& ade-r4Rearo- deafe'sfra ..e... 'e; a ciraitos kin'rest gamos? 

Un emp.1o- qpe nosA.rig1a rpuedy spr .. el-j prierio .que 5e guso 
(59tdcoglnaVar el, .- amar Ao dey I- -2a ecine _nvestiga6i&n 

quease decia paranso iaI,. ar i.. *am 1er.ir :b -a - 

do Orggg-4 ggog se~ciggy94 styed? dinive_ #esto neve 
c scaabes,erA guv c d . V. estdn sintonizando 

~r Z2wtxiZt'~.Snci13vrc z oIbtb au acbr7 Z- ~~t . 

t9P an-e-' d q e*l- e i 1 37 me de h d zn b-Hr0deo splantear 
~~~~~~~c 2~&t 'S1S2pr~ od1~lvarSO. Esto -1 leva 

- e 	 tSa~rUnfa,, segtn sea - el qotodo 
qu~e'so decitfa pama soeegiOnarlai.LZIC s, 	 r 

; t=staZ Azarct- COMO 0 4-nombzqqa4icat± es-..pnalMjV se29c01t4 2 -e 

saber quA caal de T'. V. estbn sintonizando 

~ ~ 4c*- ~tpinaa '.i 47aa,~~para-V 

ello decidinos visitar a ..asa -haram300- hogres.
 
Ponemos on n(mero a cada barrio y sorteamos
 

i! bagrj pgs._ 10. por ejempl,..v}. avpmos, a
 

C'. . . -:1,6 :min . asz.gstiar. r negg rdentro de cada barrio
 
Srz.eampp~s 1.as0 cfs as (par su nimero, por
 

-ad ejpaplJ gue vqs..avisitar.
.- a .n 

-. ZlflI3 £"m= n" 
 4.
 

. Muestra stentica, sq-pi vs, nombre indica, utilizando
 
uf 'sistema (x) previamente decidido. Par
 
ejenplo, en el ejemplo anterior, tomamos los
 

- _-, .. barrios sOleccionados y, decidimos ' .que vamos 

casas (a sea dojandon 	 a v4sitar cade cuatro 
tres de par media entre.cada entrevista). 

3. 	 Muostra do cuota.- En este 4aso, so - identifican determinadas 

.	 . variables gue son impartantes en las conclusiones 
futum :de' la ' investigaci6n y se seleccione 

un poXcentaje determinado do entrovistas para 
cada variable. 

Par 	ejemplo, determinamos quo on nuostra investiga
-. .cian .vamos a entravistara 300 personas, de allas 

- un 50%.'de mujeres; do ellos, al 30% debern 
ser alfabetos tr el 70% restante analfabetos... 

. y asi segfln. las variables quo nos interese 
- tomar en cuenta. 

4. 	 Muestra ocidental
 
a de Convenioncia.- En este tipo do muestra los entrevistados
 

son seleccionados per so facilidad de encontrarlos
 

TIPO DE 

..4.Zgo 

r-izonab."
 
JIM/ic. 

c 
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bi
Z, a-bordarlos. Este - ipo do m uestra es rmts 
thcf -?,Ira el Izwestigradorpao dole ser realmenlte 
revreseritativa. 

por ejemplto, mne pongo en una eagnina y pxe 
giants a todo el quo pase; o voy donde hlay 
-ia grdb -'grande do ge-ite reunido y aprovocho 

-pana bacon-eon jn momento tin I'montbn" de etrovistas. 

Cada un& de estas format do determinar cbzuo so btiSCarA la muestra
 
tiene su- -vontajds y, desventaj-as.-


Pzense tasted gu.- vontajas y desvantajas se Ia -oqapren y
 
aprlntelas aqzzl
 

STYPO DE; MUESTRAK VEANTAJAS DESVENTAJ 4 S 

- -I---

-I-- III 
5. 

*1 -- -~ 

I. 

I ___ .I~....-

H____________ 

K' -- - - -__________ _______ 

- -_______-1 ---
I 

I 
;uego d~ osrc' *rntlisis, exvcnga cual cr00 quo podrfl ser ian rn4.todo 

I fllzonahia paz-a scdacc5onar in muestra -i invcstigaz. 
JXM/~,uc. 

j 
2 

S. 



- TECNICAS DE LA INVESTIGACION SOCIAL 

Cada disciplina do las Ciencias sociales investiga a Bu manera y 

utiliza y defiende t6cnicas diferentes. 

Dosde 01 antropologo igue se instala en una comunidad primitiva durante 

ailos y apunta todo lo que vive, hasta el estudiante de secundaria 

contratado para ir case por casa preguntando a las sefnoras qub jab6n 
-'-- IV, -,I. , . -.- - -

usa pare lavar sus platos, hay una larga serie de tacnicas y qada 

un responde a la naturaleza de la investigaci6n que so pretende. 

En su interbs por conocer los motivos del componrtamiento humano (-en 

la mayor!.a de los casas para dirigirlQ bacia tn objqtivo detLermin4dQ) 

las ciencias sociales han desarrollado sofisticadas ttcnicas de investiga 

ci6n que dajan muy atras la clAsica (y siempre. ftil) encuesta., ., 

flqy ,n-: 4ag disip2-ias.-- com 1as cienvias del comportamiento,-'-la 

r elmeRpadeo. -la comunicacin social y las ciencias zi2fticas 

a o las.tpica -d - vestigaci6n -social-mltip-le --varihbles, 

ngevas-- cogas -que -dnvestigar -y "tracs" -renovados 

~ara al~grar la infpnlaci6n,gjfse busca. 

-psm&todea. 


Seria muy largo hablar de todas ellas pues van desde el ambito del 

laboratorio donda - -e experimenta 'con animales -4c con humanas, como 

los estudios de los sexblogos Master & Jonhson) hasta, por ejamplo, 

filmaci6n de las amas de casa en un supermercado para descubrir qub 

"clave" las induce - a. irigir su mano hacia un producto determinado 

an lugar de oto y yoder decidir asi una mejor ubicaci6n de lo que 

se quiare Vander.. 

Vamos a mancionar s610 tros tacnicas quo nos serAn muy Otiles en 

nuescro trabajo de investigaci6n, una es tomada de la sociologia 

(Ia antrevista) Otra de la antropologia (la observacib6) y Otra de 

la psicologla social y el mercadeo (los grupos focales); cada una 

tiene sus ventajas y sus dasvontajas. Expondremos primero su naturaleza 

y -analizaemos lIago, en grupo, sus' caracterlsticaspositives y sus 

limitaciones, y cSmo en todo, trataremos de concluir una alternativa 

razonable y Otil para nuestros objetivos, 
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Es el primnozo de los mtodos do investigaci6n quo so 

sn un plan y as tambi&n el Ciltimo que so usa a fin 

los reziiltddos obtenrdos con las demas t~cnicas. 

suele aplicar 

do corroborar 

so encargi 

relator q 

todas las 

ES un mbtodo mug adecuado para Ia investigaci6n inicial quo nos aouda 

aA fptt.tsis. s m ntodo consiste en pasar zn tiempo 

onaoe ambito ae l o ifvestiga6n observando lo que quoremos conocer. 

Puade Aste aric.r -i mbtddo informal pero no lo as ga quo la observaci6n 

debe c iseCf una guil y reafzarse en forma intencional y sistem&tica. 

o 

I medida 

protundizz 

La observacitn pezmite tener upa oxperiencia directs con la realidad 
En 

las 

1osS 

PezsO 

de ldebil 

Podri~osdecir q'ueM a I4bs'e5a'ici6A "rais ayuda a 
::t-~-r-jp~r~~~:z 

saber "QUE
*.~zicz'-enqUO 

PASA" 
50 

LAS ENTREVISs INWDTVIDrtEd : 

Puedc 'ser-en .forma cg. -on zaesa'o en forma de ent-revItt a- rofundidad. 

En,_elprimer--o4es9 ur; mtodao einentamentel-buafitifativo.--El investlga

dor -prqgunta.sigiendo unr. ueStiona&t0: iseiadoL) Jeiamdate. ReqierG 

un bpqR -disho.tel cupstionardo:pies-una*6W ffonfllado est e of Gntrovfsta 

dor no podra cambiar las pregunta'S fl Wecdsita_ !airibi6r que Is muestra 

sea cuidadosamente seleccionada. 

Las 

RASA 

oncuestas nos 

IJW;flCOSA".. 

ayudan a .saborz 

-

'CU1NTAS VECSS- 0 CON, -ANTAS PERSONAS 
1 medid 

Otrza modalidad -de las enitravistas es la llamada ontrovista a protundidad 

en I.L que ol entreviszador sostleno uric canvorsacifn abiorta con 

el' onvrevistado sin cuostionarios cerrados peo sl siguiendo una 

gaia general do preguntas la quo so ye moditloando dc: acuerdo a!lI/be 

desarrollo do la convarsaci6n -soegM los objotivos do intormaciem 

quo so quieren 

jmbc 

LOS GRUPOS FOCALES ; 

Esta es una t~cnic.2 tomeda del mercadoo social y1 psicologia do 

grupos. So trata do sostonor urs reunun con2 gC2p05 rcorosOdtatie ot 

do muestra Para tratt2 1,s tenas guo nos ntarose -invastigar. E2 

grupo debs toner do S a 12 va-ticipantos Paz-a quo puoda sod reprlsontati

-c y a 2a naz so pueda ogrz- quo todos arpongari sus opiniones. 

ta 

agrar.r
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TALLER DB LAS TECNICAS DE LA 
INVESTIGACION SOCIAL DE BASE 

TECNICAS DE LA INVESTIGACION DE BASE
 

LA OBSERVACION COMO TECNICA DB INVESTIGACION SOCIAL 

Observar, como la misma palabra indica, significa mirar algo cons

cientemente, analizdndolo en detalle a fin do captar sus caracte

risticas.
 

COMO m6todo de investigaci6n, la observaci6n as el mis-primitivo, 
y en un proceso de investigaci6n social suele ser el primero de 

los pasos y casi un requisito obligado para formular todos los de

mas. De la observaci6n adquirimos conocimientos b~sicos sobre l 

qua queremos investigar y de sus datos sacamos las bases para for- WI' 

mular nuestras investigaciones. Una vez roalizadas 6stas, es la 

observaci6n un n6todo final de confirmaci6n de los resultados ob

tenidos en las mismas. La observaci6n bion manejada es una valio-
A 

sa ayuda en cualquicr proceso do investigaci6n pues sirve para re

plantear, sobre la marcha. las variables de la misma qua hayan que

dado relegadas on el plan inicial; en este sentido, la observaci6n 

es una forma de retroalimentaci6n insustituible en cualquier labor 

de investigaci6n. 

En tirminos generales, y en relaci6n a los otros mtodos de inves
*tigaci6n qua se verdn en el taller, podemos decir quo la observa
ci6n nos proporciona el "qua pasa"; la encuesta, "cuintas veces" y 

los grupos focales "por qu6 pasa". La observaci6n as un m6todo 
valioso para formular hip6tesis de trabajo para una inves tigaci6n 
Posterior mias profunda y exhaustiva. 



La observaci6n, como metodologia de investigaci6n social, s m~s 

ftil cuando tratamos de analizat comportamientos de la gente (c6mo 

hace la gente determinada cosa) y en este sentido es una forma ex
celente de evaluar si lo que In gente dice en respuesta a una in

vestigaci6n, es 10 que on realidad hace en la prfctica, Sirve tam

bidn para analizar situaciones sociales especificas. Por ejemplo: T 

seria muy difIcil analizar por medio do cualquier ticnica de inves
tigaci6n, cuiles son las actitudes de un grupo determinado en las 

relaciones con una autoridad. Esto es sin embargo muy fEcil de ana

lizar par medio de la observacidn directa. Soria tambidn dificil, 
por ejemplo, saber qu6 modidas higidnicas adoptan las mujores en 

el campo para preparar los alimentos, si no es vi6ndolo directa

mente par medio de la observaci6n. Es tambidn la observacidn un 
m~todo insustituible en la investigaci6n do las reacciones perso

nales ante determinados estimulos; per ejemplo, siempre ser6 dife

rente interprotar una actitud negativa ante una acci6n de rociado, 

formulada coma respuesta en una encuosta, quo si la observamos en el 

momento per medio del enojo a le manifiesta incorformidad de los 

habitantes do una casa ante la lsgada de los rociadores. 

La observacidn, como podemos ver, da pistas al investigador para 

realizer estudios mAs profundos; o confirma los rcsultados inicia

les de una investigacion; o complementa los datos recabados par me

dio de otros instrumentos. Por-todo osto, la obsorvaci6n es un m
todo valioso en e1 trabajo de investigacion. 

Clases de observaci6n
 

Como todo m6todo de estudio, la observaci5n tiene una teoria, en
 

la que se han formulado diferentes ciases dentro de la misma, segn
 
la forma en que se realice.
 

En general podemos dividir la obso'vacidn on dos grandes formas: 



observaci6a simple y observaci6n sistem~tica. A istas podriamos 

afladir una tercera, resultado de la combinaci6n de ambas, y que 

podriamos ilamar Compuesta. 

La observaci6n simple es aquella que se realiza sin unos objeti

vos muy claros ni un sistema definido, en otras palabras, es como 

un primer acercamiento "a ver que pasa", en el que e1 observador 

no sabe bien qu6 va a encontrar. Sirve generalmente para definir 

los marcos te6ricos de una investigaci6n posterior y formular hi

p6tesis do trabajo. Supongamos, por ejemplo, que tenemos que ana

lizar el tema de malaria y no hemos tenido experiencia anterior 

sobre el mismo on ninguno de sus aspectos; no sabemos por tanto 
qu6 buscar y lo primero que hacemos es acercarnos al tema en sus 

diferentes facetas (lo que damos a entender cuando decimos la fra

se popular "vamos a ver de qu6 va el asunto"). Pero a lo largo 

de esta observaci6n inicial se nos van abriendo pistas con las que 

vamos construyendo un marco te'rico del problema y vamos consta

tando en primera instancia unos hechos quo pueden ser objeto de 

una investigaci'n mds profunda. Vemos algunas actitudes do la po

blaci6n, nos damos cuenta de c6mo es el procedimiento del rocia

do, etc. y de ahi vamos sacando los datos para andlisis posterio

res mis profundos. 

La observaci6n simple puede ser de dos clases: participante y no
 

participante; o, como se llama en algunos autores: activa y pasi

va.
 

La observaci6n participante es aquella en la quo el observador se 

introduce on el entorno que quiere estudiar hasta convertirse en 

una pieza mis del mismo, con las mismas experiencias do los direc

tamente implicados en e1. En el caso del investigador de la psico
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los enfermos montales on un manicomio, que so interna onja do 
to como un loco m&s para convivir con 6stos haci6ndose pasar par 

de ellos. Esta forma de observaci6n tiene algunos inconvenien

pues el observador puede perder su objetivided e imparcialidad 

estar vivenciando directamente los hechos.- Puedo sor tambien que, 

estar dentro do las situaciones, se le pasen desavorcibidos hechos 

portantes par legar a considerarlos "normales y corrientes". Es 

fforna mds proponsa al subjetivismo por parte del investigador. 

obstante, as una excelente forma do alcanzar informaciones y ob

rvaciones vedadas para otros m6todos de investigacibn. 

observaci6n no participante es aquella en la quo el observador 

aliza el grupo desde -fuera de 6ste, sin participar en sus activi

des directamente ni-involucrarse con el grupo. Es el caso del 

trop6logo que va a una aldea primitiva a estudiar a sus habitan

s y convive con ellos, pero siompre es el que observa desde fuo
, sienpre es un extrafto al grupo que, aunque 6ste liegue a ver 
natural per la costumbre de tenerlo alli, es siempre reconoci

su funci6n. La observaci6n no pyrticipante permite mis oficil
rite mantoner la objetividad de las aprociaciones, aunque no abro 

investigador tantas oportunidades -como la participante.. Una
 
ierta dificultad do este modo ;s el q.ue el grupo o las personas
 
servadas no actian a veces con la debida raturalidad por causa
 

saberse observados.
 

f observaci6n no participante es un m6todo excelente cuando se tra

1Ide analizar aspectos concretes de un comportamionto: por ejem

o: c6mo preparan Litrosol las madres on el campo, o c6mo lavan
 
Iropa las mujeres en los lavaderos, etc. etc.
 

t de los tipos de observaci6n es la que conoceraos come Observa
'4n Sistem&tica.
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bservacion sistemitica sirve para confirmar informaciones
 
p6tesis proviamente formuladas y explicar las causas y signi

dos de hechos y situaciones sociales. Es un tipo de observa

que conl1eva controles precisos del investigador y de las
 

onas investigadas. En la observacidn sistemdtica sabemos bien
 

aspectos do un tema que queremos analizar y tenemos una gula
 

bservaci6n donde so plasman dichos aspectos. Todos sus proce
iento de trabajo est~n proviamente definidos. 

observaci6n conileva:
 

Una definici6n clara de los grupos, hechos, acciones o compor

tamientos observados. 
1,tA 

Una elecci6n clara de lo que se busca y c6mo se va a buscar.
 

Via sistematizaci6n do las condiciones de lugar, tiempo, perso
aus...etc. que van a tomarse en cuenta.
 

Conlleva tambi6n el uso de instrumentos y dispositivos mechni-

Cs 

ejemplo: queremos saber exactamente: cuales son cada uno de
 
movimientos que un obrero hace para la fabricaci6n de una pieza 
into 'tarda en realizar cada uno de elis en diferentes horas
 
a
jornada de trabajo do acuerdo a condiciones de iluminaci6n,
 
.tempo...etc. Esto solo podriamos analizarlo observando este
 
ar, cronometrindolo, fotografifandolo a hasta utilizando filma

'-itos o reglas de la observaci6n:
 

titud personal: 

I 



'Las actitudes del observador con relaci6n al grupo al que estM 

observando son decisivas para que aste actile normalmente. Si 
,vamos con actitud de criticar la actividad quo estamos observan
do, a como quien observa algo incrcible a casas par el estilo, 
es 16gico que vamos a influir en farma negativa en el comparta
miento quo queremos analizar. 

Atenci6n a la situaci6n concreta que so est6 observando. 

Si estamos observando debomos mantener la atenci6n en la situa

ci6n observada, evitando.distraerla.en aspectos ajenos a la mis
ma. 

*me 

Maduret, en contraste con una imaginaci6n excesiva: 

,El observador no puede ponerse aelucubxar sobre tlo que observa, 

sino tratar de analizar friamente lo quo ve y procurando que no 
.se escapen detalles que pueden sor importantos. En oste senti
do no convione que el observador, a priori, descarte datos que 
ueden sor importantes por considerarlos poco valiosos -enese 

momenta. 

Objetividad y ausencia do prejuicios: 

Este es el requisito mis importante. -El Observador, como todo 
-investigador social, debe desprenderse de todos aquellos juicios 
anteriores que puedan influir en su observaci6n y tratar de ser 
lo mds objetivo posible. No debe dejar que sus opiniones perso-
nales o vivencias antoriores influyan en su pcrcopcidn do lo 

-que observa o interpreten sto de una manera determinada o lo 
valoricen a priori. Debe en esto el Observador mantener una ac

titud lo m~s profesional que sea posible y esto significa en su
ma, ser lo mis objetivo posible en sus apreciaciones y juicios. 

I 
I 

rr~ 
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Instrumentos para la Observaci6n:
 

C
 

- Gufas claras do lo quo se quiere observar y do bs objetivos 

de la observaci6n.
 

tI~
* Diarios, notas e informes sistem~ticos. No so debe dejar 

~II 

dormir la informaci6n esperando mucho para escribirla. Se II...
~I ~I 

debe escribir on cualquier momento posible palabras claves,
 

datos a signos que hagan despuds recordar lo que sO observ6
 

y redactar informes continuos al final do cada jornada.
 

Fotograffas: Complementan muy bien la informaci6n escrita 
do la observaci6n y son una valiosa ayuda para recordar he

chos, formas do hacer etc. que solo as! puedon ser revividaS
 

de nuevo. Tambidn son en este sentido valiosos los materia
 

les firmados.
 

Mapas y croquis: Ayudan a sistematizar los datos obtonidos
 
sobro el lugar, terreno, etc. cuando 6stas son variables im
 
portantes de tuna investigaci6n.
 

Algunas dificultades do la observaci6n como m6todo de investi

pacign:
 

. La gente a menudo no hace las cosas igual cuando se siente
 

observada.
 

- El observador esti siempre influildo por sus propias ideas y
 

criterios (esto so prueba viendo que ante la misma situacidn,
 

los comentarios de dos observadores siempre tienen diferen

cias, a veces sustanciales).
 

Si no so tiene una gula clara de lo que se quiere observar,
 

se corre el riesgo de disgregar la atenci6n hacia cosas que
 
no son tan importantes.
 

it 
it~II~II 
I,. 

V 
A 
I.. 



Alsunas ticnicas para la realizaci6n de la observaci6n: 

La actitud del observador'debe ser siempre amable, que inspire
 
confianza, interds, atenci6n. 

El observador puedo decir o n6 la raz6n de su presencia. Esto 

dependo de lo que vaya a observar. A menudo conviene disfrazar 

el "porque" de la misma para evitar coaccionar la accidn del 
observado. 

* igo quo suele dar muy buenos resultados para evitar influen
iar el comportamiento do los observados, os interesarse par 

Igo diferente a lo quo so va.a observar realmonte: por ejemplo: 

upongamos que qucremos observar las reglas do higiene que usa
 
amujer del campo pars echar las tortillas. Si decimos que 
amos del Ministerio do Salud va a hacerlo do la forma on que 
ree quo quada bien con nosotros, y ademds 10 hard con buen ini
al saber que estamos observando su destreza.
 

Ora bien, si planificamos 1legar a la casa cuando est5 echando
 
tortillas y le decimos quo venimos investigando, par ejemplo, 

plaga quo esti dando a las gallinas, que queremos conversar 
ella sobre las suyas, y que no hace falta que deje do hacer 

quo ostaba haciendo, podremos ver c6mo echa las tortillas sin 
haya modificado en nada la forma en que lo hace normalmente. 
aeso le afiadimos el pedirle que nos traiga una do las galli
para analizarla, podremos luego ver si se lava las manos para 
'tlas de nuevo en ia masa tras agarrar la gallina y as! sucesi
ate y con una planificaci6n provia do lo quo queremos ver y 
lo podemos conseguir mejor, es muy f£cil que saquemos canti

la informaci6n do lo que nos interesa, sin que la persona 
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observada sospeche siquiera lo que pretendfamos. 

En general, la observaci6n es un m6todo que so puede aprender 

y perfeccionar continuamente hasta conseguir que se convierta 

en nosotros en un h~bito. Todo investigador social debc en

trenarse en ella y, como decimos normalmente: a1l9 donde estd 

debe mantener los ojos bien abiertos. 

V 
p
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W.,..TALLEllcDE TECNICAS 	 DE, INVESTIGACION SOCIAL DE BASE 

ENTREVISTAS INDXVIDUALES 

- ZQUE QUIERE DECIR PREGUNTAR? 

La validez de la investigaci6n depende tambibD a menudo de la forma 

en que las preguntas se fozmulan y hasta del orden que &stasIlevan 

en la estructura de un cuestionario. 

Si no somos realmente objetivos, podemos manipular la pregunta 

al formularla a formular una serie de pregultas en un orden tal 

que "encaminen" al entrevistado hasta acorralarlo en la respuesta 

que querenos que de. Esto no es valido en la investigacibn social 

ytaltvertWea para los abogados en an juilo o para los policlas, 

-arirr-nterr-qatorIo,. pero no para un estudio objetivo do un fen6meno 

En---cua2i-ter-f2f-a o - mtodo de investigacitn, las preguntas deben 

ser neutrales, a sea, no sugerix, ni en so forma, ni en el tone en 

que son formuladas ninguna respuesta. Tienen que usar un vocabulario 

aptopiado a la muestra que se investiga. 

Hay dos clases generales de preguntas: preguntas cerradas y preguntas 

abiertas: 

Preadtas Cerradas.- Llamamos proguntas cerradas a aquellas que 

tienan ' un n~mero especifico do posibles 

respuestas, quo so enumeran en el mismo 

cuestionazio. Son las mAs fAciles do codificar 

y tabular. 

Ejemplo: 

Tha escuchado usted algon mensaje radial 

del CIPA en la'izltima semana? 

1..- SI 	 2.- No
 

Preguntas Abiertas.-	 Son aquellas en las que la' respuesta puede 

ser mtltiple y por lo tanto no provisible 

a Ia hora de formular la pregunta. 



JPI: 
E jem -o :Ejemplo	 . 

-!Pdrla usted d5i.m .de -gub trataban algunos 

monsajes del CIPA que ustod escuch5 la 

semana pasada?. 

L6gicamente, las preguntas abiertas son 

muy dificiles de tabular y codificar si 

no se busca una gama do posibies respuestas. Es

to so puede hacer al probar el instrumento 

y la pregunta podria quedar asi: 
-I 

-jPQdrIa usted decirme 	........... etc.?
 

1.- Sobre el gusano choclero 

2.- Sobre la marchitez en papa 

3.- Sobre c6mo almacenarcebollas 

4.- Otro 

5.- No sabe . no contesta 

y asi ya es m~s fAcil tabularpor categorlas. 

Dentro de esta divisi6n general de preguntas 

abiertas y cerradas hay una sub-divisi6n 

que viene dada por el sentido y la naturaleza 

de la pregunta. 

Prequntas factuales.-	 Son las que se refieren a un hecho (Zgub... 

a una persona (Aquitn ...?) a un lugar (ed6nde...?) 

s un tiompo (eCu-Indo...?). 

Rjemplo: 

- eA qui&n pregunta usted cuando tiene una 

duda sobre su cultivo? 

- eDbnde consigue usted el fertilizante 

para papa? 

- /Cu.ndo hace usted el primer aporque? 

Preguntas de descripci6n.- Son auellas en- las que podimos Is descrip

cin de un objeto, una persona, una acci6n,etc. 
Ejemplo: 

- eC6mo sabe usted quo 	su papa tiene gorgojo? 

PrE 

Frog
 



- -Qu& Actividades realize pare aplicar 

el insccticida? 

Prequntas abstractas.- Son preguntas generalmente de opci6n, que 

ex- otEtovistado haga una abstracci6nedior que 

do eperiecia y rezone una opini6n-su 

o Una atividad determinada. Se refieren 

generalmente al Area de los motivos de Ia 

conducta o al Are "%ef juicio sobre situaciones, 

hechos o personas. 

11ay tres tipos de preguntas abstractas: 

a) De Evaluaci6n
 

Estas -preguntas buscan2 opiniones de juicios 

de valoracibn o de eleccibn jentre varias 

alternativas. Dan siempro respuestas 

subjetivas, personales del entrevistado. 

Para responder, el entrevistado debe 

Vgrmqro Astablecer nentalmente sus criterios, 

-uego . gomparar 01 objeto evaluado con 

sus criterios y juzgar el resultado.
 

Cuando hacemos preguntas de evaluaci6n 

no buscamos precisamente evaluar sino 

canocer ;os crierios del entrevistado. 

Asi no nos interesa tanto, por ejemplo 

que. al entrevistado nos diga si en su 

opini6n el sectorista de su zone es bueno 

o malo, sin6 conocer que son, en su opini6n, 

las caracteri-sticas do u= buen sectorista. 

Esto es lo que nos sirve pare cambiar, 

para trabajar do acuerdo a sus ideas 

sobre lo positivo y lo negativo. 

Ejomplo: 

- eC6mo cree usted que el Sectorista 

podria ayudarlo en sus faenas agricolas? 

Preguntas Comparativas.- Estas preguntas nos muestran las ideas 

u objeros que son similares, disimiles, 

no relacionados, relacionados0 contradictorios. 
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Son - preguntas generalmente muy abstractas
 

psr lo que .. suale ser dificil su use en las
 

encuesta.
 

S- Se utilizan on investigacibn de expectativas y
 

escalqs.devalores y suelen formularse escalonada
 

Jstablecerpreferencias.-para 

.£jempla;. 

- Si usted consiguiera mAs dinero !qud harla 
2. 

can 617 

1. a) Educar a sus hijos (pase a 2)
 
srrz ,3. --

b) Mejorar su case (pase a 3)
 

2. a) Sducar sus hijos (FIN)
 

b) Comprar mAs animales (Pase a 3)
 

(FIN):3. a)refjorar s- casa 


- by Gamptar m'as animales (FIN)
 

Asi podemos establecer sus preferencias en escalas 

*.Preguntas de Soluci6n
 
.. . - -5.
 

Estas preguntas huscan comprobar el conocimiento
 

de la persona con relaci6n a un determinado
 

problema.
 

* Ejemplo
 

- Si usted ve que sus plantas do papa se
 

ponen amarillas Zqut haria o pensaria?
 

6. 
JJM/byc
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TALLER DE TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL DE BASE 

PASOS DE IA ENCUBSTA 

I. 	 DZSERO Y PREPARACION 

1. Formulaci6n de la hip6tesis y de los objetivos de la encuesta,
 

2 partiendo de los fonrmulados para la investigaci6n de base.
 

2. 	 Solecci6n d& la -muestra de la encuesta Ntmezo de personas
 

y m&todq para seleccionarias.
 

3. 	 Disoio del primer borradbr del cuestiorfati&. Para ello se
 

pueden tener grupos focales con personal institucional o
 

con personas representativas de .a futura muestra para elaborar
 

las preguntas. 

4-	 Capacitaci6n de los entrevistadores en el- cuestionario.
 

So debe capacitar, a los enouestadores en los objetivos de
 

la encuosta, en el por que de cada pregunta y q6 se quiere
 

.	 buscar cq el-la, En esta etapa se pueden reformular algunas
 

preguntas g corregirarrores.
 

5. 	 Pruebb" del - 6uestionario- con ine muestra representativa de
 

la futura muestra que se investigara. Con esta prueba se
 

busca probar si las preguntas son comprensibles en el sentido
 

que queremos qua lb sean; si hay preguntas que reformular
 

a palabras qua crean confusi6n, a incluso si hay que afladir
 

* quitar"preguntas. Esta fase nos aguda tambi&n a afinar 

la ancuesta. 

En las preguntas abiertas, que permiten miltiples respuestas,
 

la prueba nos indicar cuales son las respuestas mas comunes,
 

a fin do catogorizarlasy cerrar asi la pregunta a las alternati

vas posibles inicamente.
 

Tambibn nos permite saber cuanto se necesitara para
 

pasarla.
 

6. 	 Revisi6n y disofo final del cuestionario en-base a los resultados
 

de Ia prueba.
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7. Programacibndel trbajo de campo	 'II. 

-	 Disefiar calendario de actividades. Qu6 dies so van a visitar 

au6 comunidndos.
 

- Distribuci6n do los grupos de encuestadores segtin la muestra
 

- Prearacibn do materiales necesarios (tablero, IApices,
 

tajadozes, pavel, bolsas pl&sticas, transporte, viaticos,
 

gasolina,. etc,). - .
 

-	 Contactp con las autoridadc-s do los lugares donde se realizar 

10 investigacidn : Oficios, pennisos, credenciales, etc.
 

- Arreglo.. del hospedaje de los encuestadores si -as necesario
 

- Fijacian de las metas diarias
 

- Acuerdos logisticos sobro distribuci6n y recogida de los
 

ancuestadores: Lugares.y horaf.. 	 -

IT. 	 TRBaIJO DE CAMPO ; i 

1. 	Desarrollar los pasos de la.entrevista
 

- Presenraci6n e introduccitn del entrevistador
 

- Paddr elcuestionarlo - .. 


^-.Agradecer la colaboraci-6n 

t 2.1 	 Seguir las kg1's de -722 - eni)4evitOta individial C - apuntes
 

sobre el tema). - 

3. 	 Definir y. cumplir las normas de supervisi6n que -so hayan 

ostablecido. 	 .. 

Es conveniente quo con cada grno de encuestadores-vaya un
 

suporvisor y quo so escablezca que cada encuestador, despubs
 

de las primeras dos 0 ties .entrovistas, o por- ejemplo, cada
 

cinco entrevistas, so reuna con ol supervisor y bste las
 

revise y haga las recoaandaciones nocesarias. Esto sirve
 

tambion pars que el encuescador pueda resolver dudas que
 

so le vagAn presontando al hader el trabajo.
 

El supervisor doe asegurarse que so est respetando el criterio
 

do salecci6n de la muestra y que las entrevistas est&n siendo
 

bien pasadas.
 

4.
 
4. 	 Rovisar diariamento los formularios. Tabular y consolidar 

-	 los datos. Reunirse para comentar experiencias que puedan
 

representar la neccsidad de hacor algfmn cambio en la logistica
 

do trabajo o alguna resdecuacion de (ltima hora del cuestionario.
 

j
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III. ANALISIS
 

.- Tabular los datos an el c6digo disefado previampnte t 
fsegurarso quo los rosultados do las sumas fce las raspuestas 

a preguntas cerradas suman e1 total de la muestra 

2.-	 Cruces do daros en Is tabulaci6n. Ests lo hacemos are probar 

una hip6tesis deterinada. Por ojemplo, si is hip6tesis 

fa do que los agricultores j6venes tienden a fertilizar 

nbs frecuentemonte sus campos, deberomos cruzar en la tabulacibn 

las edades do los oncuestados con las pr4cticas do fertilizaci6n. 

3.-	 Aublisis de los resultados. Este debe hacerse de acuerdo
 

a los objetivos formulados pare la encuesta. Asi, con los
 

objetivos a un lado y los conisolidados de los datos en el 

otro, debemos ver con quo frecuencia porcentual so dan los 

resultados sogfn cade objetivo. 

Por ejemplo: Si uno de los objetivos era ver cual es el Indice 

de uso e fertilizantes en el cultivo de papa y los resultados 

han sido: 

ertilizan / 210 / 40% /
 

No Fortilizan / 315 f 60% /
 

Do 20 -30 De 30 a 40 Do 40 a mas aflos 
aflos aics 

Fertilizan /170/ 80%/ 30 / 14%/ 10 / 4.7% / 

No Fertilizan / 15/ 4.7%/ 100/ 31.7%/ 200 / 63.4% / 

Podremos analizardo esto quo el 60% do los entrovistados rn feitili 

Zan u quo do &stosla magoria, el 63.4%, son mayores de cuaranta 

'!as. Entre los qua fertilizan (40%), la mayoria (80%) estan 

antro los 20 v los 30 ahos. Esto significa quo hay una resisten

aia '2ntrG los mas viejos a adoptar la fertilizaci6n y que 

soz hacia esto grupo de odad hacia cl que debemos dirigir 

orimrdilmonte nuestros mensejes. 

4.-	 Informan do Resultados. El antlisis debe incluir 

- Dascripci6n do los objetivos do la oncuesta a hip6tosis 

- Doscripcitn de la muestra y la fonma on quo so soleccionb. 
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- Descripci6n do los lugares,dondc so investig6 

-i - Inklisis de 

a hipbtasis do 

los result 

la encuesta 

ados con relaci6n a los objetives IpV1/STICACI
c.7' TA/oCX 

- b'ise a los objetivos del programa. 

I. SELEC 

Los e 

1 . I' 
d 

BEST~ 2. r 

3. I 

4. I 
5. 

6. 
7. 

II. 

t. - .t . - - - -

-i 
* r N'. 

I
4 

1 N 

2. 

3. 
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ALLER DE LAS TECNICAS DE LA 
RVESTIGACION SOCIAL DE BASE 
,TA/oC7r 

REGLAS DE LAS ENCHESTAS INDIVIDUALES 

I. 	 SELECCION DE LOS ENTREVISTADORES 

Los 	entrevistadores deben sor:
 

1. 	Del mismo nivel socio-econ6mico (o un poco mis alto) 

de las personas de la audiencia meta. 

2. 	Preferiblemente del mismo soxo y de la misma raza de
 

la audiencia meta.
 

3. 	Abiertos y amigables. Que se puedan comunicar bien y
 

fgcilmente.
 

4. 	Flexibles en sus actitudes.
 

5. 	Capacos de ilenar correctanente los cuestionarios.
 

6. 	Capaces de caminar en sitios entre casas dispersas.
 

7. 	Tener una actitud profesional hacia el trabajo. 

U,	 REGLAS DE LAS ENCUESTAS INDIVIDUALES 

1. 	rl entrevistador debe ser neutral duranto las entrevis

tas y no debe dar su opinidn, pero su actitud debe ser 

amistosa y que favorezca la confianza del entrevistado 

para expresar sus opiniones abiertamente. 

2. 	El entrevistador debe hacer las preguntas del cuestio

nario EXACTAMENTE como est6n escritas. Si el entrevis

tado no entionde la pregunta, el entrevistador debe re

petirla y dejarle al entrevistado tiempo para contestar 

antes de seguir con la siguiente pregunta. 
3. 	 Si el entrevistado contesta "yo no se" o "no recuerdo", 

- - - - J- -- .-	 ---- .. 

i
 



el entrevistador debe explicar que la opini6n del en

trevistado es muy importante. Repetir la pregunta y 

- dejarle tiempo para contestar antes de seguir. Se 

deben admitir lo menos posible las respuestas "evasi

vas" instando al entrevistado a que de su opini6n. 

4. 	El entrevistador debe consignar todas las respuestas 

sin indicar cugl respuesta es mejor que otra. Tiene 

que hacer 6nfasis en que quiere la opinidn y actitud 

del 	entrevistado.
 

S. 	A veces el entrevistado dir que "es ignorante" o que 

no sabe leer y que seria mejor si preguntaramos a otra 

persona. El entrevistador debe explicar quo se necesi

tan opiniones de toda la gente y no 6nicamente de las 

personas que saben lccr. Debe explicar que las opinio

nes del entrevistado son tan importantes como las de 

las otras personas. 

6. 	El entrevistador tieno que leer TODAS las preguntas y
 

ilenar TODAS las casillas del cuestionario.
 

7. 	81 entrevistador deb.c ser sensible a la participaci6n,
 

tiompo y energia del entrevistado. Si el entrevistado
 
tiene que parar para hacer un quehacor de la casa, etc.,
 

el entrovistador tiene que esperar y tener paciencia.
 

8. 	El entrevistador debe hacer que el entrevistado sienta
 

.que su contribucidn es Gitil y apreciada.
 

9. 	El entrevistador debe vestirse a la usanza de la gente 

que va a entrevistar. Debe usar ropa "neutral" que no 

llame la atenci6n de la gente del pueblo. Tambi6n debe 

usar zapatos c6modos, para caminar. 

10. El entrevistador debe entrevistar solamento una perso

--na en cada casa. Debe tratar de hacer la entrevista en 

un sitio privado, sin interrupciones de otras personas. 

11. El entrevistador debe respetar la confidencialidad de 



'S. 

los entrevistados y no hacer comentarios de sus con
versaciones a sus vocinos.
 

12. 	 El entrovistador siempre debe mantener una actitud y 

comportamiento profesional. Recuerde que las decisio

nes del resto del trabajo depende de los resultados 

do las entrevistas. Ademds est. representando el Pro

grama en el campo. El 6xito de la campafia depende de 

la conducta y actitud do los entrevistadores durante 

su trabajo en el campo. 

I................................-

I 
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TALLER DE LAS TECNICAS DE LA
 
INVESTIGACION SOCIAL DE BASE
 

PRESENTACION DEL ENTREVISTADOR DURANTE LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES
 

** La presentaci6n del Entrevistador as un momento clave en las 

entrevistas porque da el tono en que se desarrollard 6sta y el 
-Enimo del entrevistado para colaborar * 

1. 	Hablar informalmente de cosas de inter6s con el posible entre

vistado. Presentarse por su nombre. 

2. 	Explicar que trabaja con la Divisi6n de Educacidn y que van a
 

empezar una nueva campafia y que queremos platicar con varias
 

personas para conocer opiniones de c6mo se debe hacer la cam-


Dafia.
 

3. 	Explicar que no se necesita su nombre, ni cufnto gana ni, cutn

to ganado tiene o cosas ast. NO es una oncuesta del censo. 

4. 	Explicar qua no hay respuestas equivocadas. Es todo opini6n.
 

S. 	Explicar que su ayuda es totalmente voluntaria.
 

6. 	Explicar que-rD le vamos a quitar mucho tiempo.
 

* 	 Si dice NO o se observa mucha falta de confianza, agradecerle
 

y salir sin pasar la entrevista *
 

* 	 Si dice SI, pasar la entrevista, agradecer su colaboraci6n
 

y salir *
 

5-1 



TALLER DE LAS TECHICAS DE LA
 
INVESTIGACION SOCIAL DE BASE
 
crrA/oc7 

EL 	METODO DEL GRUPO FOCAL
 

I. 	DISHNO DEL PLAN DE TRABAJO
 

1. 	Selecci6n de LAS PREGUNTAS CLAVES DE LOS GRUPOS FOCA- . 

LES en base a los objetivos do la Investigaci6n de Base. 

2. 	Disefo de LA GUIA DE PREGUNTAS DEL GRUPO FOCAL. 
-	 Puode incluir fotos o dibujos para la aninaci6n del 

grupo. 

3. 	Diseflo de la "INVITACION A PARTICIPAR EN EL GRUPO FOCAL".
 

4. 	 Prictica con y/o prueba de la Gufa de Preguntas. 

S. 	DISENO DE LA SELECCION DE LOS PARTICIP.ANTES: 

***LOS PARTICIPANTES DEBEN SER "REPRESENTANTES TIPICOS": 

DEL PUBLICO 0 AUDIENCIA*** 

5.1 	 Los sitios - Tomando en cuenta la geograffa, patro

nes culturales, instituciones gubernamentales, tama

fo del pueblo, distancia de la capital a pueblo gran

de, etc., los estudios y grupos focales realizados ' 
anteriormente indican que se debe "controlar" la dis

tancia de la cabecera municipal y tratar de hablar 

con representantes de aldeas de diferentes grados 

de accosibilidad a la misma. 

5.2 	 Participantes:
 

Representantes de los Sub-grupos 

Se debe definir la necosidad de hablar con per

sonas do los varios sub-grupos que puedan ser 

afectados por el tema. Por ejemplo, representan

tes do varias edades, sexo, nivel escolar, pro-
S. 

At 



fosiones, etc. 

- Se debe considerar las variables que puodan im
pedir la libertad de expresi6n. Por ejemplo: 
thablarin las mujeres sobre el tema si estdn 

sus compafieros? Esto tambi'n a veces influyen 

en la selecci6n del animador y - .. La 
experiencia indica que las mujeres 

no hablan tan abiertamente sobre-el amamantamien
to, por ejemplo, con un animador como con una 
animadora. El grupo debe ser homeg6neo en su 

status econ6mico y educaci6n. 

- N6mero de participantes en cada grupo: un gru

po de seis a ocho es ms ficil de dirigir, pero 

so puede legar a un mhximo de diez o doce per
sonas. 

- Nmero de Grupos: Depende do los recursos y el 
tienpo del programa. Si las percepciones de todos 
los grupos son comparables, se puede realizar con
 
un minimo de cuatro grupos. Pero si las percep
ciones varian mucho entre los grupos y no se pue
den entender los patrones con solo cuatro grupos,
 
necesitarn m&s. Idealmente se debe hacer gru
pos focales hasta no encontrar informaci6n nueva.
 

6. Preparaci6n para la imlmentaci6n de los Grupos Focales:
 
- Disefar calendario de actividades incluyendo el an&

lisis.
 

- Alistar los materiales necesarios para el viaje - vig
ticos, transporte, tableros, mapas, etc. 

- Contacto con las autoridades de donde se va a visi
tar.
 

Arreglar hospedajo.
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Adiestrar animador y redactor.
 

II. 	TRABAJO DE CAMPO 

1. 	Viajo al lugar elegido.
 

2. 	Selecci6n del lugar para la reuni6n. Lugar donde los
 

particinantes se sentirIn c6modos y libres de expresar
 

sus opiniones.
 

3. 	Invitaci6n de los posibles participantes en los grupos.
 

4. 	Reuni6n/Realizaci6n del Grupo Focal: Introduccidn, pa
sar la Gula de las Preguntas, terminar la reuni6n agra

deciendo a los participantes. 

S. 	Revisi6n de las notas del redactor: afadir las obser

vaciones del animador. Pulir las -notas de forma quo con

teston las preguntas de la Gufa de Preguntas. Incluir 
oxpresionos verbatim de los participantes que pueden ser 
Gtiles para los nateriales. Sacar lista de vocabulario 

clave. 

II II. ANALISIS DE LOS GRUPOS FOCALES 

1. 	Leer las notas do todos los grupos focales. Las notas 

deberin estar en forma do respuesta a las preguntas do 
la Gula do las Proguntas del Grupo Focal. 

2. 	Contestar las preguntas claves de los grupos focales 
en base a las notas. Los grupos focales buscan infor
maci6n cualitativa y e1 anglisis tione que estar escri

to en estos tdrminos. Sir embargo, al andlisis debe ir
 

desde lo que se habl6 hasta lo quc realmente significa 
lo que se dijo. So debe tomar en cuenta espocialmente:
 
-	 Los patrones similares entre los grupos y el por 

qu6. 
- Las diforencias entre grupos y participantes y el 

4 
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por qu6, odad, sexo del participante, lugar o dis

tancia del sitio de la Cabocera Municipal, otros.
 

Esto 	ayuda luego a definir las audioncias para cada
 

mensaje o material educativo.
 

Las inclinaciones de orientacion de b gente "Imds 

moderna".
 

3. T6rminos comunes en un andlisis de los Grupos Focales: 

a. 	 So debe usar t6rminos coma:
 

"Los resultados de los grupos focales indican, su

gieren, dan a entender". No se deben usar: "Los
 

resultados de los grupos focales demuestran, ase

guran, establecen, determinan, hacen constar..."
 

b. 	 "En general los grupos opinaban.. .pero algunas per

sonas, la mayoria [j6ven, porejemplo) opina

ron.... 

Escritiendo los comentarios a doble espacio y las 

anctaciones a un espacio, 01 Informe Final se verg 

mds profesional. 

Una manera de hacer el andlisis es sacar a mdquina 

las expresiones verbales y cortarlas on tiras mar

cando cada una con el nombre del sitio. Desvuds 

organizar las tiras por tema y oscribir el comen

tario alrededor de estos tomando en cuenta los pun

tos antoriores. As 



TALLER DE LAS TECNICAS DE LA 
INVESTIGACION SOCIAL DE BASE 
C 7-A/Ocr 

GRUPOS POCALES 

TECNICAS DEL MANEJO DB UN GRUPO FOCAL 

Hay algunas t6cnicas fAciles do aplicar en el manojo de un grupo 

focal, sobre todo on 1o quo so refiere a la formulaci6n de 1as 

preguntas o el planteamientn do los tomas quo se espera que el 

grupo desarrolle en la reuni6n. Algunas do estas t6cnicas son 

las siguientes: .. 

1. 	Clarificaci6n: Despuds do quo la pregunta ya haya sido con

testada por el participante, so puede ropetir dicha pregun

ta-en-sus propias-palabras a fin do profundizar un poco mas 

en la reflexi6n.: 

"qu6 quiere. decir con.... 

"Lie puedo explicar MAs.....? 

"A 	qu6 se refiere cuando dice usted que...?
 

2. 	 Sustituci6n: Es un cambio en-la presentaci6n do la prefun

ta, que cambia un poco las palabras en quo 6sta estd fornu

lada, pero sin variar el sentido original de la misma. El
 

animador debe estar seguro de que la forma en quo la progun

ta se formula no sugiere de por si una respuesta determinada.
 

3. 	Reorientaci6n de la pregunta: Esta t~cnica ayuda a animar mis
 

a los participantes. Una vez que una nersona ha respondido
 

ya, se puede entonces aprovechar su intervenci6n para rehacer
 

la pregunta.
 

Por 	ejemplo:
 

on 	 OOax A4.l wtCL ?ae Z1la o/c 5 4o. a -Oxlt.t4a e&uAtnd /4it et 
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Esta tdcnica nos pormite: 

- Buscar opiniones entre todos los participantos y no sola

mente de uno o dos que terminan hablando "por el grupo" o 

"para e1 grupo. 

- Cambiar la interacci6n del grupo dc una relaci6n animador

entrevistado a una interacci6n intra-grupal, ya quo cl gru

po comenzarA as! a comunicarse entre s! y so olvidartn tom

poralmente de la presoncia del animador. 

4. El problema del "experto" ( A7nkcmo,yde4mauwe, venokedr&

a ottunwD). Es major si no estdn en e.1 grupo a menos que 

sea un grupo especifico formado per ellos: pero, si tienen que 

estar, es conveniento quo antes de la reuni6n cl animador les 

explique Is idea del grupo focal y se pongan de acuerdo on 
la forma en que puedon colaborar con el animador procurando 

participar to menos posible y escuchar y observar para luego 

poder brindar opiniones y sugerencias al animador despuds de 

la reuni6n. 

5. El problema del participante dominante: ante una situaci6n 

as!, el animador puede solicitar una participad.an mas acti

va del resto de asistentes. El animador puede roorientar las 

preguntas o o puede evitar el contacto visual con el partici
pante dominante a fin de darle las menores oportunidades po

sibles de sentirse invitado a tomar In palabra. Por fin, si 

fuera necesario, el animador puede pedirle directamento, de 
una manera diplom~tica, que deje hablar a los demis. 



6. 	Problema '.del participanto decaido. Cuando el animador enfren
ta-c'1 nimo decaido de alguno de los participantes ouede diri
girse directanente a 61 usando su nombre. Puede hacer mds fre
cuente el contacto visual con 6ste a fin de quo se sienta in
vitado a dar sut opini6n y participar. Puede decirle abierta
mente que se quiere escuchar-tambi'n su opini6n. Se puede pe
dirle que explique enmis detalle i0 que otra persona dijo an
tes a que resuma lo que el grupo haya expresado sobre un tema. 

7. 	Una forma efectiva de lograr una mayor participaci6n del gru
po en general es el quo el animador haga el papel del que no 1 
sabe y que rqpita a menudo a lo largo de la reuni6n alusiones 

a su inexperiencia personal on el tema que so estd tratando
 

y de su necesidad do recoger las opiniones de todos para tener
 
unTia 	idea mfs clara. Pocas veces falla esta postura si se sabe 
presentar adecuadamonte, -pues los participantes tenderdn a
 
ayudarlo y a brindarle sus opiniones y se sentir~n felices de
 
poder hacerlo ly de que se les reconozca el valor de su expe
riencia. - -*
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GRUPOS FOCALES 

RESPONSABILIDADES DEL REDACTOR 

J. 	EL REDACTOR DEBE ANOTAR:
 

1. Nombre del sitio y una breve descripci6n de los datos 

quo puedan influir en las actitudes do los participan

tes. 

Por ejemplo: Distancia de la capital o Ia ciudad mfs 

grande, patrimonio del pueblo, presencia de personal 

'institucional 	de los diferentes soctores gubernamen

tales, etc.
 

2. 	El lugar dondo se desarrolla la rouni6n y c6mo puede 

6ste influir on los participantes (si el lugar es ade

cuado o no, si es c6modo o inc6modo para la activi

dad 	que se est dosarrollando, etc.)
 

3. 	 Nrmero de los participantes y las caracteristicas ge

nerales do los mnismos. 

4. 	Hora a quo comionza y termina la rouni6n. 

S. 	La dinimica del grupo. Nivol do participaci6n do los 

asistentes a la reuni6n del grupo. Por ejomplo: si 

una persona domina el grupo o si todos participan i

gualmente. Si astin aburridos al final.. .tc. 

6. 	Interrunciones y distracciones duranto la reuni6n.
 

,7. 	 Preguntas quo hacon roir a la gento o quo hacen que 

la discusi6n so pare o que los participantos se re

traigan a contestar. 

8. 	Universo vocabular . El mayor recuento posible do 

las propias palabras de los participantos. So busca 

con allo exprosiones verbales que puedan luego servir 

para el anglisis y diseflo de los materiales educati

vos.* 

II. 	NOTAS DEL REDACTOR
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~i. 

Frases comunes on las notas do un redactor de un grupo fo

cal son, por ejemplo: "la mayoria do los participantes (o 
del grupo) opinaron... pero un soflor dc.. .afios opin6... 

"La 	 mitad del grupo dijo.. .etc." 

III. PARTICIPACION DEL REDACTOR EN LA DISCUSION
 

El redactor puede participar en la discusi6n, especialmonte 

si: 

1. 	 Esc ucha un comentario quo no escuch6 ol animador, por

que otra persona estaba hablando o nor otra rnz6n. Pue

do docir -algo como: "... don Juan moncion6 algo que 

tal vez no escucharon; Apodria ropotirnos lo quo dijo 

ust ad, don Juan ? 

2. 	 So lo ocurre una -pregunta nucva o un frea importanto 

par a la discusi6n. 

3. 	 Not a que al animador se le olvid6 una progunta de la 

gul a. 

4. 	 Not a quo 01 ariimador ha perdido el control del grupo. 

S. 	 So le ocurre una forma do profundizar una progunta. 

6. 	 Pue do ayudar al animador a resolver algan conflicto in

ter no on 01 grupo. 

Sin emb arpo, l papol del animador us siumpro dirigir al 

grupo y el papel del redactor, ademis do 1l1var las notas 

do la discusi6n y de las obscrvaciones respecto a 6sta, pue
do ayud ar al animador on su trabajo pero sin rostarlo auto

ridad. 

'a
 
I 
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GRUPOS FOCALES
 

RESPONSABILIDADES DEL ANIiADOP DEL GRUPO
 

I. 	CARACTERISTICAS DEL BUEN AiIMADOR 

1. 	SER OBJETIVO-TIENE OUE HANTENER Y DEMOSTRAR UNA ACTITUD 
NEUTRAL DURANTE TODA LA REUNION. 

- Sus preguntas y comentarios no debon sugorir una con

testaci6n . 

- El tono do voz dobe ser amistoso pore neutral a todos 

los coiicntarios. 
- Tione quo cuidar quo su comunicacidn no-vorbal no 

est6 apoyando o rechazando comontarios. Por ojomplo, 

tiene quo cuidar 01 movimionto de la caboza como una 

roacci'n a una contestaci6n do un participante. 
- Tiene quo asegurar quo no preguntarg mfs a una perso

na con cuyas ideas est& de acuerdo. 

2. 	CONOCER SUS PROPIOS PREJUICIOS para asegurar quo su sub

consciento no esti demostrindolos vorbalmonto o ne-vor

balmonto en la rouni6n.
 

3. 	TENER BUEN SENTIDO DEL HUMOR.
 

4. 	INTERES REAL EN LA GENTE. 
5. 	EMPATIA-para poder entendor no solamente lo que dicen los 

participantes, sino 01 significado. 
6. 	ANII-lADO Y ENTUSIASTA. 

7. 	PODER EXPRESARSE BIEN para poder formular las proguntas
 

y las reacciones a los comentarios on una manera NEUTRAL.
 

8. 	FLEXIBLE para poder aceptar cambios, interrupciones y
 

participaci6n negativa.
 

9. 	PODER ESCUCHAR para podor relacionar los comentarios en

tre 	si con las pr6ximas preguntas. 

10. 	 OBSERVAR ei grupo y siompre estar consciente do su parti

cipacion y reacciones.
 



II. ANTES DE EMPEZAR LA REUNION 

.1. Hablar informalmente con los participantes. Apronder 

sus nombres, un poco de sus interescs, etc.
 

2. 	Asugurar quo in posicion do todos los participantos 

los anime a hablar. Es mejor quo est6n sentados cn un 

circulo, mis o monos a la nisma distancia dcl animador. 

3. 	Tratar de asogurarse do quo no habrain interrupciones do 

otras personas, animalcs o nifos. 

III. DURANTE LA UNTREVISTA
 

1. 	Tiene quo dirigir ei grupo y no dejarso dirigir por el 

grupo. 

2. 	 Tiene quu asegurar In participacidn do todos utilizando 

las t6cnicas del manejo del grupo. 

3. 	 Tieno quo gnnarse la confianza del grupo. 

4. 	 Tiune que hacerle ontender y croer al grupo quo quicre 
opinionos ne-gativas tanto como positivas. Puede hacor

1o mas f5cilnonte si el grupo cree que el programa, ma

teriales, etc., NO son propiamonto de 61. 

5. 	Tiono que controlar 01 tiompo de cada progunta y do la 

rouni'n an general sin-dar Ia idea do quo ostd hacidn

dolo. Debo mover la convcrsaci6n mis rdpido sobre los 

puntos que ya han discutido on otras grupos, si est5 

seguro que este grupo tieno In misma opini6n. Debo 

profundizar mAs si sale informacidn u opiniones nuevas 

que no han salido en grupos focales anteriores **Por 

oso 01 primer grupo focal norAilmonto es ma's largo. 
Las reunionos normalmente duran 1 1/2 - 2 1/2 horas. 

6. 	Tiene quo controlar que la discusi6n sea rolovante al 
tema. Si so salo del tema tiene que guiarlos diplomA
ticamento do nuovo al town original.
 

7. 	Debe estar siempre sensible do la comunicaci6n no-vor
bal de ios participantes-la manern quo ostn sontados 
o acciones que onfatizan o niegan lo quo estan diciendo
 
verbalmente.
 



8. 	 Debe siempre controlar su tono de voz. En las pregun

tas de sondeo donde .so repite la pregunta varias veces 

puede parecer que estd atacando al participante si no 

usa un tono do voz amistoso. 

IV. 	 LA INTRODUCCION DEL GRUPO FOCAL es un momento clave porque 

determinard el tono y el ambiente do la reuni6n. El anima

dor debe estar bastante animado y hablador al principio 

para hacer que la gento se sienta c6moda. La introducci6n 

debe incluir: 

1. 	Introducirse a 61 (ol animador) y al redactor par el 
nombre y explicar los roles de ambos en el grupo. 

2. 	Podir los nombres (no necesariamente los apellidos) do 

los participantes si no los ha aprendido antes do ompe

zar la rouni6n. 

3. 	Explicar que no estin aqui para dar una charla educa

tiva sino para incornorar las ideas del grupo en una 

campafia educativa que piensa montar. 

4. 	Explicar qua el-animador y el redactor no son expertos
 

on oste material y que estin on la rouni6n para apren
der do los participantes.
 

5. 	Explicar quo es muy importante las opiniones do todos
 

los participantes y que quicren que todos se sientan
 

c6modos para oxtresar su opini6n.
 

6. 	Explicar que la fnica rogla do la rouni6n-es quo debe

rk hablar solamente una persona a la vcz.
 

7. 	Puede empezar la rouni6n pidiondo informaci6n no rela

cionada al tema a cada uno do los participantes para 

quo todos tongan la oportunidad do hablar do un toma 

neutral al principio de la reuni6n. 

V. 	CIERRE DEL GRUPO FOCAL: Buena oportunidad de conseguir nuc-


Va informaci0n.
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1. 	Explicar que la reuni6n estfi terminando y proguntar 
a cada participante que piense un momento sobre todo 
lo quo ban hablado y si tiene algn otro comentario. 
Despuds profundizar sobre los comentarios. 

2. 	Agradecer su colaboraci6n y explicar de nuevo que sus 
ideas van a servir para disefiar materiales y quo van 
ayudar mucho en la realizaci6n del trabajo educativo. 

K
 

A
 

I 
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EL INFDIOR FINAL 

El informe final do la investigaci6n debe congt2ez.do$ .4iguientes 

capitulos a secciones: . ..-

I. 1NTRODUCCIOKr'Y ANTCB DRTq2q 

En esta parte so puede explicar la situacibn que motiv6 la decisiba 

do hacer la investigaci6n y l que so ospora logrartpon .lpswpAIa

dos do la misma. 

q se debe definil o wAs .;laramenaz posie el sproblewa que 

eu ee varib2,e - si c
Senvesrgar 

Ambito (tanto geogrAfico como humano) en-W gge sp.-,e4groblera 

y so relaci6n con otros problemas o situaciones que influyen 

on Aste. Art3: .Y' 

I. OBDWZVOS DR lM DRVBSDMCbN . -

Aqui so expondran los objetivos generales y especificos de la 

investigaclda, para la.s tres gTandes breas a invpstiqar. 

- Poblaci6n - - 

- Sector Institucional 

- Comunicacibn 

XV. 2PRMUTACION DR LAS HXPOTESXS 

Aqui expondranos las "pistas" que, previo estudio general del 

problema, 'consideramos pueden ser los caminos. par los que .e 

puede concretar nuestra labor de investigacian. 

V. DEFXNICXON DE LA MUBSTRA 

ilaul ponemos la muestra que so investig6, su localizacian geogratica 

gy el m&todo quo se utiliz6 para seleccionarla. 

I.. 
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VI. TECNICAS DE INVESTIGACION UTILTZADAS, 

Aqui debomos exponor las t6cnicas que so usaron y a cuntas 

personas so alcanz6 con cada t&cnica. 

VXT. EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

LAqui bd&os ponor datos tales como: 

- WNmero do ancuestadores utilizados 

- Capacatacitnque recibieron 

- Fachas on que so recoloct6 la informaci6n 

- Programacitnquo so sigui6 para al trabajo do campo 

VIII. RESULTADOS 

Aqui, an forma cuantitativa, so describen los resultados de
 

la tabulaci~n y consolidaci6n do los datos, en formas pbrceituales 

y cruzand: los datos do acuordo a las variables que so hayan 

-detorminado previamente como influyentes. Se pone tambin 

los resultados consolidados de los grupos focales y de las 

entrovistas a profundidad. 

X. ANALISIS
 

Los datos expuestos llevainis. a. reflbxi6nasi debeh ... una con 

relacio5n a los objetivos formulados para la investigaci6n. 

El cruce'da unos dates' con otros, y su an1 sis, nos debieran 

dar respuostas sobre an gub forma la poblaci6n vivoncia el 

problea y qut sagmantos de dicha poblacibn son los mas afectados 

n los mas susceptibles do cambiar con rolaci6n a &ste. 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Siempre los rosultados de la investigacibn deben generar decisiones 

que marqucn el rumbo de las acciones encaminadas a atacar el 

problemana modificdr las situacionos do acuerdo a los objetivos. 

ANEXOS 

Los anoxes puedan incluir mapas, ojamplares de los instrumentos 

do investiqaci5n utilizados, cuadros do la programacitn, c6digos 

etc. u, pOr quo no, tambitn fotografias dol desarrollo de 

las acciones. 
JIM/bqc. 


