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Puet11r1111do 'ª · tllllSidad •• aduuar a1 ewneuto , 
"Durante la noche anterior, el profesor Marco Tulkl .se Rforzó por fJl&P8l8T un 
material didáctico que lmpactata a sus alumno& Me llOY a lucircon estos mapas 
-se dijo, y dedicó gran patfe de la noche a ptBpararlo$-. 

~. Asia, ~nla, EufOPB ...• todos COll,sus ptincipales rlos, ~. montallas, 
volcanes, cabos, golftJs, bahlas... ¡Qué bien están quedando, casi son una obra 
de arte -pensó e/ profesor-. 

Al dla siguiente, se dsspettó de madtugada y caminó hacia la comunidad. Como 
todos los dlas, le tomd casi 45 minutos llegar al CM:e donde está el rdtulo:Mi1e 
La Esperanza: 4 la16metros. Siguió carrinando hasta llegara la comunidad y a su 
escuela. 

/niCialen asdases tosalufnt¡osquedaronínpwsionados 
con los mapas que lea pt8Seld6 el PlfJ(esor. quien 

vale decir, estaba muy satisfecho por la clase . 
. " . Hasta pensó que si el dif8ctorde la esa eJa 

-:\---.· · viera esos mapas, seguramente le 
felicitarla y hasta los ponclrian en la 
dir&cción dfl la escuela, como 
dacolando las pal&des despintadas 
pare/ tiempo. Se sintió orgulloso. ) 

TOdo eslllbll tliea hasta que un 
alumnopirlólapatabtllydjo: Prole: 
¿ C6mo ... ..,,. el ño que pasa aquí 
at1é8 de la eSICU&la? y dijo otro: SI, 
¿y por quil está tan sudo, sí antes 
era limpio?. Ullll nifla desde atnts 
p1Bf1unh5 ¿Profe: cuándo vamos 
estudiar /as monta/las donde 
trabajan nuestros papás y porqué 
cada wz ptOéluoen menos maá? ... 

El profesor Maico Tulío, no luVo féspuNtaS precisas. AMs talde, cuando iba di!! 
vuelta para el pueblo, lile buscando las ~ a /as piltf/unlas que hldtlton 
sus alumnos ... EnfJezó a descubrir que un cutrfculo que esfll lejos de la reilded 
inmediata no sitve mucho y que la educación más efectiva es la que ayuda a 
encontrar raspuestas a los problemas que la gente llive. 

La siguiente .-ez, se oMdó de los mapas y planílicó una. imleslJgadón de campo 
por los terrenos de la comunidad que sil'llló para desarrollar muchos temas que 
tueron de llfi/idad para sus alumnos y la cfase fue mucho más entretenida.• 

1-deE-.MarayC..,imo.PROOESSA.~doF...,._yC.,.UlaoiOndeE_"'_...,,., 
PROMEMUESC0.~.1999. 
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• , . Bienvenidos y bienvenidas al curso de Témk:as de invesdgad6n. 

Como lo enseña la anécdota que acabas de leer, una educación que está alejada de la realidad y la 
vida no tiene sentido para las y los nlfios,·ni para nuestras comunidades. Por eso es necesario 
buscar caminos que nos permitan orientar la educaáÓn hacia el estudio de la realidad, para poder 
transforl1)arla. La investigación es uno de estos caminos. 

En este módulo trabajaremos los temas netesários para poder realizar investigadOnes en favor de 
la educación y.en general de nuestras comunidades. También trabajaremos la manera de convertir 
la investigación en herramienta pedagógica, aplicándola en la escuela. · 

B módulo está orientado hada la Investigación social, es decir, la lnvestigaciOO con personas; lo 
que nos permitirá realizar estudios sobre cuestiones relacionadas con el aprendizaje, la cultura, la 
cooduáa, las famas de organización, la salud, los problemas comunitarios, etr:. Sin embargo, con 
un ¡:xico de aeatMdad, podremos aplicar los conceptos generales y especialmente el método de 
investigación dentffica que trabajaremos a lo largo del material, a otro tipo de estudios, por ejemplo 
sobre cultivos, animales, medicinas naturales, etr:. 

Abordaremos la lnVestlgación desde dos perspectivas, esto Quiete decir que veremos dos grandes 
posibllldades de aplicación: 

• Realizar investigaciones, romo docentes, 5obredireientes aspectos relacionados mn la educación, 
la cultura, la realidad de nuestras comunidades y rualquier otro tema que nos interese. 

• Introducir la lovestlgadón como metodología de a~je en nut5tra práctica educattva, lo 
que significa motivar y orientar a nuestras alumnas'.y alumnos a realizar sus propias 
investigaciones. Descubriremos el enonne valor educativo de esta posibilidad. 

Primero trabajaremos tDdo lo 1efelente a la investigación, con el objetivo de que desarrollemos la 
capacidad de realizar investlgaciohes. Luego abordaremos la apllcadón de la Investigación como 
metodología educativa. .. 

Dicen que sólo en el.agua i;e puede aprender a nadar. Pues lo mismo sucede con la Investigación, 
por eso dotante el curso realizaremos una práctica de investigadón. Trabajaremos algunas actividades 
de manera individual y otras de ll1i!lrtera grupal. Las actividades están diferenciadas para que 
puedas ldent:lfk:ar cuáles son Individuales y cuáles grupales. No oMdes trabajar tu texto paralelo 
en base a las sugerencias de trabajo e Incluir en él tDdo lo que te parezca importante, tus dudas, 
opiniones, experlendas y tDdo lo que pueda enñquecer tu aprendizaje. 

Te recomendamos compartir coo el fadlltador del curso cada trabajo que vayas haciendo de manera 
individual o grupal para que pueda apoyarte y orientárte. · 

Estamos seguros de que juntos aprenderemos cosás inuy útiles e lntei esantes a través de las 
experiencias de apn;mdlzaje que tendremos, así que te invitamos a comenzar. 
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' Suena un poco raro el nombre de esta unidad lverdad? Ln que orune es que 
en ella trataremos algunos temas básims sobre investigación. Principia1"$110S 
revisando el papel que la investigación ha jugado en la h~, déspués 
analizaremos los principios que deben conducir cualquier esfuerzo de 
investigación y.finalmente veremos los tipos y formas de investigaciÓn más 
comunes . 
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Para comenzar hagamos un breve recorrido por 
la historia. La investlgadÓn es una actividad 
propia del ser humano, es decir, que todos 
tenemos la actitud y hasta la necesidad de 
investigar aunque no lo hayamos pensado ni 
plaoiftcado. Los Primeros hombres y mujeres 
que habitaron nuestro planeta, las primeras 
culturas y pj.Jeblos, siempre estuvieron siendo 
tocados por ia turiosldad. Se dice que en la 
antigüedad las personas se asombraban mocho 
al oontemplar el cielo, las estrellas, la luna, los 
planetas, los cometas y todos los llamados 

· cuerpos celestes. Al tiempo de observarlos 
cruzaba por sus mentes una serie de preguntas: 
lqué son esos seres? lde dónde vienen? lcómo 
se mueven? lpor qué nos observan? 

Después sus preguntas se dirigieron ya no hacia el espacio, sino hacia su 
propio interior: lqulénes somos? lpor qué estamos en este mundo? lqulén 
nos creó y nos trajo aquí? Así, desde su propio origen, el ser humano estuvo 
lleno de preguntas. Para responder a ellas recurrió a la investigación, aunque 
de manera muy erripírica. Comenzó por observar con detenimiento cada uno 
de los fenómenos que lé causaban dudas y buscó ias respuestas. De esta 
manera han transcurrido siglos hasta llegar a nuestros días. Hoy las ciencias 
han avanzado y se cuenta con métodos y técnieas de Investigación bien 
definidos y dasificados. 

Veamos un ejemplo, la mayoría de 
personas alguna vez nos hemos 
preguntado .sobre el origen del ser 
humano. Igual que nosotros, hace 
más de den años, Charles Darwin, un 
científico inglés, se hizo la misma 
pregunta y se dedicó durante toda su 
vida a buscar la respuesta correcta. 

\lláJó por mucho6 paises¡ habló con 
muchas personas, leyó Cientos .de 
libros, observó animales, plantas y 
personas; hizo experimentó!i y sobre 
todo pensó. Pensó mochísimo, hasta 
que al final empezó a encontrar 
pequeñas respuestas y éstas le 
llevaron a descubrir otras y otras ... ' 

• 
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Por fin. luego de años de traba.Jo pla1 ltlló su teoría sobreel IJligell y la evolución 
de la$ especies, que explicaba el apaiecimlento del ser humano. Al publicar 
los resultados de sus imlesligadOI ies otros de llítkos de la época los ca IOcie u 1 
y realizaron sus propias in\'eSl::igacione Unos estaban de acuerdo con lo que 
Darwin había dicho y otros no; pero su teoría, basada en una ampla 
investigación, influyó mucho en el desanollo del conocimiento ciet ltiflco 
universal. 

Darwil no se detuvo. Había respondido apénaS á una de las Inquietudes que 
!mía en su cabeza y esa respuesta le habé hecho pensar en nuevas pregmtas. 

Si las espedeS habían evolucionado desde las forfl'las más simple hasta el ser 
humano actual: lcuál es el origen del univer5o?, lseguifá el ser humano 
evolucionando?, lpor qué desaparecieron unas especies v otras sabrevivieron? 

Para responder1as bJVo que hacer otras investigaciones y éstas a su vez le 
llevaron a nuevas preguntas. Darwin pasó toda su vida Investigando y por 
sus trabajos, la denda moderna le está muy agradecida. awtes Darwln fue 
un gran investigador •. ·· 

Como él muchas om.s personas en el mundo han dedicado su vida a la 
investigación y así han podido desculrt o aear técnicas, Instrumentos, 
aparatos, desarrollar la cienda, etc:. 

Luis Pash!4f CIJ!Ó. las l!C!Cunas que. s!rveg ;¡:m@ ¡:irevenir las .. 
entennecladés. GUtemhei9 iriW!ntó la 'm¡:lie1ta·; Qraclas a él 
tenemos los libros. Thomas Alba Edlson inventó la 
lámpara de tr.a.Adescencla {bombilla). Alejando 
Graham Bell inventó el teléfono. Estos 
desa lbrimienlDs fueron posibles gracias a la 
investigación. 

'' 



Entonces, ~ es la investigación? Diremos de manera sencilla que la 
investigad6n es la orientación planificada de la airiosidad para llegar 
al conocimiento de la realidad. 

En la ~d occidental la investigación se ha desarrollado mucho. Se ha 
investigado para: 

• Desarrollar la medicina 
• Mejorar la agricultura 
• Crear nuevos medios de comunicación 
• Mejorar las especies ganaderas 
• cambiar el curso de los ríos 
• Hacer aviones más veloces 

Pero algunas vec.es, el objetivo de las investigaciones no ha sido construir el 

. 

. investigaci~ 
1 

bienestar de la sociedad, pues también se ha investigado para: 

ha 1 • Construir armas 
transformado ( • Dominar a los países pobres 
lo vida de los ¡ • Manejar a la gente a través de la publicidad creándole 

\ pueblos, en ¡ falsas necesidades 
¡ algunos cosos ¡ • Desarrollar métudos de represión y tortura 
¡ paro bien, en ¡ 

( otros paro mal. J 
l._ ~---

12 

Analicemos algunos fragmentos del libro "Historia y Valores del Pueblo 
Maya" 2 para conocer algunos de los conocimientos que el pueblo maya 
desarrolló desde antes de la invasión española: 

"Veamos cómo narra el Popal Wuj la creación, después de varios intentos, del 
hombre y la mujer... 

"He aquí, pues, el principio de cuando se dispuso hacer al hombre, y cuando se 
buscó lo que debía entraren la came del hombre. 

Y dijeron los Progenitores, los Creadores y Formadores, que se Uaman Tepeu y 
Gucumatz: ªHa llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que 
aparezcan /os que nos han de susteritar y nutrir, /os hijos esclarecidos, /os vasa/los 
cM/ízados; que aparezca el hombte, Ja humanidad, sobre la superlicie de la tierra". 
Así dijeron. 

Se juntaron, l/egarpn y celebraron consejo en la obscuridad y en la noche; luego 
buscaron y discutieron, y aquí reflexionaron y pensaron. De esta manera sa/íeron 
a luz claramente sus decisiones y encontraron y descubrieron lo que debfa entrar 
en la came del hombre. 

2 Foderico Roocal PROOESSA. FROMEM UNESCO, 1998. Guaiemala 

• 
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Poco faltaba pant que el sol, la luna y las esttelfes aparecieran sobre los CleadolEIS 
y Formadores. 

De Paxil, de Cayalá, asl llamados, llÍnieron las mazon::as amarinas y las mazotc11S 
blancas. 

Estos son los nombtes de los anima/e& que tlajeton la comli:la: Yac [et gato de 
monte], Utiú {el coyote}, Que/ [una cotona vulgannente llamada chocoyo]y Hoh {el 
cuervo}. Estos cuatro anima/as les dieron la no6c:ia de las mazorcas amarillas y 
las mazorcas blancas, les dijeron que fueran a Paxi/ y les ensellaran el camino de 
Paxl. 

Y así encontraron la c:omi1a y ésta fue la que entro en ta came del hombre creado, 
del hombte fotmado; ésta fue su sangre'. de ésta se hizo la sangre del homble. 
Así entró e/ maiz {en la formiacl6n del hombte] por obra de los Progenilotes. 

Y de esa manera se llenaron de alegria, pcm¡ue hablan de5cubierlD 11118 hermosa 
liana, llena de cle.'éltes, abundante en mams amadlas y "'9ZOIC8s blancas y 
abundants también en palaxte yc:acao, y 61'1 innumetable zapolN, anonas,jocoies, 
nances, matasanos y miel. Abundancia de sabmsos alimentos hable en aquel 
pueblo llamado de PaxH y Cayalá. 

Habfa alimdntos de fudas dases, 
a/fmeritos paqueflos y grandes, 
plantas. peque/las. y plantas 
grandes. Los animales 
ensellaron el CE1mino. y 
moliendo entonces fas 
mazorcas amarillas y /as 
mazomas blancaís,· hizo 
lxmucané nue11& bebidas, y de 
este alimento provinieron la 
fuerza y Is gordura y con i§I 
crearon los músculos y si vigor del 
hombre. Esto hicieron /os 
Progenitores, Tepeu y Gucumatz, 
as/ llamados. 

A continuación entraron en pláticas 
acen:a de la creaci6n y la formación 
de nuestra primera madle y padte. De 
malz amalil/O y de mafz blanco se hizo 
su carne; de masa de maJz se hicieton 
los brazos y las piernas del hombre. 
Unicamente mesa de maíz entró en ta 
c:ame de nuestros padres, los cuatro 
hombres que fueron Cll!lados. • 

{ 
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Más adelante nos namJ el Popo/ Wuj: 

"Entonees existieron también sus esposas y fueron hechas sus mujeres. Dios 
mismo las hizo cuidadosamente. Y así, durante el sueño, llegaron, verdaderamente 
hermosas, sus mujeres, al lado de Ba/am-Quitzé, Balam-Acab, Mahucutah e lqui
Balam 

Allí estaban sus mujeres, cuando despertaron, y al instante se llenaron de alegría 
sus corazones a causa de sus esposas. · 

He aquí los nombres de sus mujeres: Cahá-Pa/una, era el nombre de la mujer de 
Ba/am-Quitzé; Chomihá sel/amaba la mujerde Balam-Acab; Tzununihá, la mujer 
de Mahucutah; y Caquixahá era el nombre de la mujer de lqui-Balam. Estos son 
los nombres de sus mujeres, las cuales eran Señoras principales. 'ª 

La interpretación de un libro tan importante como lo es el Popol Wuj es una labor 
delicada y compleja. Queremos compartir con usted cómo entendemos y 
relacionamos estos pasajes con el origen de nuestro pueblo, le tocará a usted 
profundizar y hacerse su propia opinión. 

El origen del pueblo maya se remonta aproximadamente al año 2,000 antes de 
Cristo. Para cualquier pueblo o cultura, el haber existido en un mismo territorio 
durante casi cuatro mil años, un período muy largo, constituye un logro histórico. 
Pocos pueblos lo han logrado. ' 

Una de las teorías más confiables sobre el origen de los habitantes de América, es 
la que dice que nuestro pueblo, como otros del resto de Abya Yala5 , tiene su origen 
en las poblaciones que vinieron desde Asia hace más de veinticinco mil años, 
cruzando por el Estrecho de Behring (que entonces constituía un puente de tie'rra 
seca) hasta América del Norte. Después, debido a los cambios que se operaron 
en la superficie de la tierra, el "puente de tierra" se hundió, dejando sólo las cumbres 

. de las montañas (que ahora son islas) como señal de su ubicación original. 

Este grupo de población, que al principio se dedicaba principalmente a la ~ía y 
a recoger raíces, frutos silvestres, poco a poco se diseminó sobre todo el continente. 

con el transcurso del tiempo descubrieron el cultivo del maíz ... 

~ ~x·. ')'.~ 
~~:9-~ 
~ ~// 
'/ /._/,,,/ 

3 Recinos,A<tián. POPOL-V\JH. LJIS Antiguas Historias del Quiché. Editooal F\e<ia Santa. Guatemala, América Central (1991). 
4 Von Hagen, V~torW. LOS MAYAS. Ecitorial Joaqlln Mortiz, SA de CV Gnipo Edítonal Planeta. México (1992). 
5 El nombre original del continente americano para los kunas de Panamá. 
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B cultivo del maíz peimitió, entre olras cosas: el Inicio de la agrk:ullura, que las 
comunidades nómadas se asentaran en un territorio, que se~ la organización 
social: ¡QUE NACIERA LA CULTURAi Así entendemos nosotros la hermosa 
metáfora del PopolWuj, ciertamente el maíz¡ es la base material de nuestra cullura, 
¡SOMOS MWERES Y HOMBRES DE MA Z! 

Es así como hacia el ailo dos mil A.C., un grupo de estos nuevos y primeros 
pobladores, llegó a la región de Mesoamérica, donde adualmenta estlll situada 
Guatemala, el sur de México (Chiapas y Yucatén), Honduras, el occidente de El 
Salvador y Belice. En tDtal unos 300,000 kms2. 

~fueron~ primeros padres y madres, tQ madres y padres del ptebk> 
mayé'. Poco a poco poblaron las $81Vas, las montañas y las planicies. Conslruyeron 
pequeflas comunidádes y grandes ci'-'dades con construcciones más altas que los 
árboles de la selva. Trkal tiene cerca'de setenta metros de altura. 

Hasta hace poco se creía ~e las ciudades mayas antiguas no eran realue.lfe 
ciudades, sino '"centros ceremoniales habitados únicamente por los sacen:totes y 
algunos diige.ltes". Ahora sabemos que eran verdaderascilldades, es deá; cenlrOs 
de actividad económica, política, cultural y claro, ceremonial". 

Nuestros primeros padres y madres utilizaron téalicas agñcolas avanzadas. Se 
han encontrado restos de terrazas de gran escala en las laderas de las colinas 
donde sembraban. También se han encontrado plataformas artificiales de tierra 
que les pennitían cultivar en los "bajos". A esta téalica se le ha Ramada "los 
campos elevados". 

Levantaban campos sobre~ pantanos, represabwi las aguas. Para '-tierras 
cu~les hicieron· canales de írrigac:iól 1 destin8dos a convertir en productivos 
aquellos terrenos que no lo eran. También desarroDaron conocimientos sobre 
fertilizantes. 7 

En síntesis, se ha-comprobado '8 IP!l•l!lncla cte wui 11QriOu1ura ......... sin 
la cual es imposible sobrevivir en "!0$ centros urbanos. Aparte de la agric:Qtura, 
algunos desarrollaron la producción al18S811al y el comen::io. Había artesanos wyos 
pmductos, eran dislfb.lidos por los coniaciailtes en todo el lllniloria mas tMll'l'l8fitalD. 

La precisión alcai IZ8da por nuestraS&buelas y abuelos en sus diferentes sistemas 
para medir et. tiampo, está obviamente ligada a sus observaciones y 
conocimiento& as1ron6mlc:os. Gracias precisamente al esb !dio de l'll.lll4IRlíS8 
ínsalpcioneS E1f1 que se consignan las coneccionescalendáricas, tenemos 
noticie, entre otros, de dos imj>ortantlslmos descubñmientos, buenos 
ejemplos del saber astronómico maya. Nos referimos al conocimiento 
del aiio trópico (calendario solar), y al del período de lunación. 

Si la modema astronomia nos dice que el afta trópico liem! una 
duración de 365.2422 dlas·, con un poco de asombro (porque 
grande era la sabiduña) podemos et itl!IBlllOS que los astJónomos ----.. 
mayas antiguos habían logrado una aproximar.i6n ciertamente 
extraordinaria, la de asignarle un periodo de 365.2420 días. 
Si se compara et acielto maya con el del•: 11 1 Idalio~ 
que rige en la mayoría de culturas de la actualidad 
(3652425), es necesario reconocer que nuestros pineros 
padres y madres habían alcanzado algo más que una 
excepcional precisión.• 

6Alm-y Joc1""5Amld. ~ Loo llaj8s. Ll.-JD loowlle¡-6•. ol_iii,..... Edbio!Q1illo,S AdoC V -119!iti). 
7c.ntmdeApajoo ... -_Rl*"laT.-~doO.S......s.itiogo,PROOESSA. &Q11:91y0..Sociol9 • ? PS,.--., 
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Muchas cultuf'as del mundo inventaron su sistema propio de numeración y lo 
escribieron, pero sólo dos cultoras inventaron el cero: la cultura maya y la fenicia. 
Los mayas lo hicieron primero.(Termina la cita del libro «Historia y Valores del Pueblo 
Maya») 

Como podemos ver, la cultura maya antigua realizó importantes 
descubrimientos en agricultura, matemática, astronomía, etc.; para los que 
necesitaron reanzar investigaciones. 

En la actualidad sigue edstiendo ciencia y tecnología maya, Sin embargo, la 
realidad actual del pueblo maya no es la misma de hace quinientos o mil 
años. Hoy el pueblo maya vive una realidad de excluSión social, económica, 
política y cultural, agravada por una situación de pobreza creciente. Esta 
situación ha difícultado la continuidad de prácticas de investigación como en 
el pasado. El reto es: recuperar. la sabiduría ancestral, actualizarla y 
desarrollarla a través de la apropiadÓn, rescate, valortzadón y desarrollo de 
una ciencia v tecnología maya renovada, coherente con la realidad y tiempo 
actual. 

SUfWNCIA Pr ru9AJO INPMWAI. No: t . 

lQué te parece si comienzas escribiendo en tu texto 
paralelo algo sobre las investigaciones que conoces? 
Seguramente habrás oído hablar de algunas, y¡r sea en 
tu comunidad, en tu trabajo o en alguna institución. 
Explica qué investigaciones eran y de qué tipo. Trata 
de escribir por lo menos sobre dos investigaciones. 4 . 

. 

. 
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La investlgadÓll se basa en prindplos para 01ie11tar de manea conecta sus 
mélDdos y técni:as. Veremos cuáles son esos prindplos y los expllcaremOs 
brevemente. 

a. La planlftc9Ción i· 11 

Toda ~debe set ~mente pensada y planiftcada, eso evitará 
que se desperdicien los recursos y el tiempo, también 4ri másmhl'!I eslCia al 
trabajo porque desde un ~ se sabrá a dónde se quiere legar. La 
pfanlftcadón de la lnW!StlgadÓn se concreta en un documento. muy sendllo 
llamado plan de lnvéslfgad6n. En este documento se definen los tenas o 
aspectos a lnVestfgar de manera que no puedan ser confundidos con otros, es 
importante espedfk:ar en qué lugar y en qué tiempo. Thmbléri induyen los 
objetivos por los que se hace la lnvestlgadón. Se descrlte al objeto de la 
investlgadón, a veces pueden ser personas, en tal caso se le llama po.'.Jlaciio. 
Es muy imporlal 11.E! explicar la ftlnna en que se realizará la Investigación (eslD 
Significa mencionar los métoc:t:Js y técnicas a utilizar). 1llmbién se hace un 
cronograma, de manera que el tiempo esté blen.dl$lJ1buidO. Hay que 
oontemplar una. evaluación para saber si los objetivos fueron abnzados o 
no. Analmeute un presupuesto donde se mencionen los rearsos a necesitar 
V la ftlnna de obtel ier!Os. 

b. la atildad de la lnvestlpd6n 

Toda Investigación debe llegar a resultados útiles para ta sodedild, de k> 
contraffo se eslaria haciendo simplemente un ejercido Sin nayor beneficio. 
Lamentablemente en la ac.tualldad, especialmente en las unNei sidades y en 
otros m1bos de esbidiOs, se realizan investigaciones sin ninguna uUldad 
social¡ es decir, que sus resultados no aportan nada a la SOC'iedad o a 
dela minada comunidad. Ali" esla l1l2Úl debei110S Insistir nu:ho 
en la utilidad de la investigadÓll. 

Una investigación se ~ l'l!Blmente ~ SI.IS 
~son a¡:ilicados y eiitontes los comprobemOs. 
La dencfa avanza y se modlb peclsamente porque 
las imlestlgadones aportan nuevos coilOdmientOS que 
vienen a substituir a los que hasta ese entonces se 
consideraban como los más exactos. La Ciencia no es 
cosa+ sólo de científicos, nosotros, desde nuestras 
común~adesyespecialmentedesdenuestrasescueJas~-.. 
vamos construyendo los conocimientos que nos 
Interesan para nuestra realidad cotidiana. ' 

17 
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Para realizar investigaciones debemos seguir algunos pasos que asegurarán 
que.Jos resultados serán confiables, a estos pasos se les llama método 
científico, del que hablaremos más adelante. Algo muy importante al hablar 
de la estructura lógica de una investigación es asegurar que las técnicas que 
utilicemos sean las indicadas para alcanzar los resultados que nos proponemos. 

d. El Investigador o investigadora no inftuye en los resultados 

El investigador o investigadora es muy importante en la investigación, en 
muchos casos puede que sean varios imrestigadores o investigadoras. De 
rualquler manera, este principio nos dice que su partidpaáÓn no debe modificar 
los resultados, es decir que los resultados estén limpios de la opinión de 
quien Investiga. Cuando la opinlÓn del investigador m!ldlflca los resultados, 
estos carecen de validez, y la investigación ya no es confiable. Por ejemplo, 
cuando una Investigación se propone conocer la opinión de la gente sobre 
determinado tema. Si el investigador escoge a las personas a enqevistar, 
podría estar irifluyendo en los resultados, pues puede que escoja a quienes 
piensen como él. Por esta razón se utilizan algunos métodos para que las 
personas que están investigando no influyan en los resultados de la 
investigaclÓn. 

e. Los resultados deben ser demostrables 

Este principio, relacionado con los anteriores, quiere decir que toda 
Investigación debe dejar constancia de la manera en que se realizó la misma 
y la forma en que se obb.Jvieron los resultados, esta informatión se induye en 
el informe de investigación. De esta manera, todos y todas podremos 
analizar si los resultados son o no confiables, revisando los procedimientos, 
las técnicas e Instrumentos utilizados en el proceso. Una manera de confirmar 
los resultados es que otro Investigador o investigadora realice la misma 
lnvesligación en las mismas condiciones y que sus resultados sean iguales o 
q1,1e varien. por muy poco. La ciencia sólo considera como válidos los 
c.onoclínientos que son demostrables y repetibles. 

f~f ~~tMi~lfl'i~ 
SUIWNCIA PE rutAJO INflYIPVAL No. t. 

Tomandd como base los principios mencionados, piensa córpo 
debe ser un investigador o investigadora. Se trata de que 
elabores el perfil del Investigador: lcómo debe ser?, lqué 
cualidades y capacidades debe tener? Para ello hay que tomar 
en cuenta aspectos como las actitudes personales, la forma de 4' , 
trabajar, conocimientos y otros aspectos que consideres . 
important'es. 

Yt./i f-r?~iH.tltt(S) <-
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1.J For11a1 y ._ de hrnltlaacldlt 

Ahora entraremos a ronocer las formas y ltiS ~·de invest.ljjadón que mejor 
pueden utilizarse en nuestrom11exto. Lo eseiw::lal es que tomes los e'e-enlDs 
necesarios para poner en práctica la Investigación en tu comunidad o en tu 
escuela y les des a tus alumnas y alumnos la oportunidad de desoibriry crear 
oonodmlentos. 

La i11lestigaciÓO es tan amplia como los campos del coc IOdmlei 1to que existen. 
Podemos realizar investigaciones sobre cualquier tema y 5ib.1adón. Sin 
embargo, dependiendo precisamente del tema y la situación, debemos escoges 
los tipos de Investigación que correspondan a los objetivos que nos 
proponemos. Por eso trataremos ahora los tipos de investigación. 
Abordaremos únlo.unente los fundamentales y los que podemos aplicar en 
nuestro trabajo educativo. 

La investigadÓn, según el tema del 
que se trate y lo que se pretenda 
averiguar de él, puede realizarse de 
una u otra manera, no~ un sólo 
tipo de investigadÓO, es decir que no 

, todo se investiga de la misma 
manera. Por ejemplo, un fenómeno 
natural no se irnlestigará de la misma 
manera que un hecho histón::o, ni de 
la misma manera que un problema 
de aprendizaje. Por eso es necesario 
definir muy bien lo que se investigará 
para luego definir la forma en la que 
se hará la ioVestigadÓll. , 

En este material hablaremos de 
cuatro tipos de Investigación: 

• Desatptiva 
• Documental 
• Histórica 
• Experlmei ltal 

Sin embargo cada uno de estos tipos de lnvestlgadón se p-te 1 ·,. desde 
dos posiciones o de dos tonnas: la tradldonal y la parliclpatiYa. 

~ viendQ los tipos de l'M!Stigi1clÓn, para luego hablar de las formas 
en que podemos realizar cualquiera de eslils investigaciones. 

_.,,,_ ·, 
t <;: 
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a. J.a investigación descriptiva~ 

Tal romo lo indica et nombre, este tipo de investigación se concreta a describir 
una realidad. El asunto principal es observar y estudiar et objeto de la 
investigación para luego describirlo en todos sus aspectos o componentes. 
No se trata simplemente de dar a conocer lo que vemos, sino requiere de un 
estudio bastante detenido y del análisis de todos los aspectos que sean 
importantes. 

El objetivo de este tipo de investigación es dar a conocer cómo es la realidad 
de lo investigado, esta investigación no pretende comprobar ninguna teoría o 
hipótesis, sencillamente se trata de describir de la manera más exacta posible 
lo que hemos investigado. 

En la investigación descriptiva ta calidad de la Investigación depende de los 
instrumentos que se utilicen para recoger la información y de la habilidad del 
investigador o la investigadora para apreciar la realidad y describir todo lo 
que se relaciona con ella, su forma, sus funciones, sus relaciones, etc. según 
sea el asunto investigado. 

Algunos ejemplos de cuándo puede utillzarse este tipo de investigación pueden ser los siguientes: 

Cuando se quiere investigar la situación de una comunidad, lo que corresponde entonces es 
investigar cómo es la comunidad, su aspecto geográflro, sus constructjones, sus servicios, la 
forma en que viven la personas, los medios de comunicación, etc. de todo esto que sea 
investigado se elaborará una descripción general que cubra todos los aspectos importantes. 

Otro ejemplo de este tipo de investigación son los diagnóstiws, los que pretenden dar a conocer 
la situación de determinado asunto, objeto de la investigación. Como ejemplos tenemos los 
diagnósticos de salud, los diagnósticos de intereses de aprendizaje, etc. 

También puede utilizarse la.investigadón descriptiva ei la escuela en el estudio ele las costumbres 
y tradiciones de un pueblo o bien en estudios ele .ciencias naturales al observar fenómenos de 
la vida animal, vegetal o humana. 

Comúnmente se utiliza la investigación desáiptlva para empezar a Investigar un tema, para 
posteriormente realizar otro tipo de investigación. 

20 
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' . b. Lainvestigadón documental: 

Este tipo de iAvestigadÓn se 1ealza 
mediante el estudio de documentos 
escritos. Para realizar un estudio de 
este tipo es necesario acudir a 
centros de documentación o 
bibliotec3s.en donde se encuentre la 
informaclóri suficiente respecta al 
tema objeto de lnvestigadÓll. Para 
hacer una invesHgaclón documental 
no basta con tener un sólo 
dOCJmento, se necesita tener varios 
para lograr diversidad en ruanto a 
datos y puntos de vista. 

Para esle tipo de im:estigadÓf1 exls4t:i 1 

. téc:nieas específicas que sirven para 
la clasificación y utilización de la 
información, especialmente las 
fichas. 

Generalmet 1te se haa!n lnvesUgadOnes da:umei !tales sobre temas qúe no se 
pueden estudiar en la práctica y sobre hechos pasados que ya no podemos 
observar diredame11te. · 

Algunos ejemplQs de cuando se utiliza la investigadón domnentill soo: Para 
Investigar la ~ de Importantes personajes de países y Uempos lejanos, 
como politlcos, lhúslcos, esail'Dies, etc. También puede utllzarse para ·• 
inWlStlgar asuntos como la 01ganlzadÓn social y económlanle pill!blos adllClles 
a los que no podemos llegar. o para Investigar sobre temas que son ajenos 
a nuestra realidad: la tecnología de la computadón, ta imp¡ella, eb:. Este 
tipo de lnvesHgaclónpuede complementalse con otros Upas aunque 1:it111tlléi 1 
puede practicarse de manera úniea. 

c. La investlgacián blslórim: 

Se utiliza para investigar sucesos que pertenecen a la historia, se utllza para 
estudiar hechos del pasado. 

La investigadÓn histórica ge ieralmente se complementa con la investigadón 
documental; sin embargo, no es esa la única manera de realizar una 
Investigación histórica. Para esta Investigación podemos recurrir a diversas 
fuentes, como peñódicos, edificios antiguos, objetos antlgoos, testimonios 
de per.mas que hayan vivido los hechos o que se los hayan oontado (badción 
oral), etc. 

tt 



El campo de la'il'M!StigadÓll histórica es muy 
amplio, puesto que comprende todas las 
ramas del conocimiento en todos los tiempos. 
Es una investigación muy importante porque 
por medio de ella se puede retomar temas 
que de otra manera serian Inaccesibles para 
el conocimiento. 

El estudio de los orígenes de nuestra 
comunidad o de la manera en que el pueblo 
maya vivía antes de la invasión de los 
españoles, son ejemplos de la investigación 
histórica. 

d. La investigación experimental 

La Investigación experimental es la más utilizada por las ciencias exactas 
(matemática, física, química, etc.), aunque también se utiliza en las ciencias 
sociales (pedagogía, psicología, sociología, antropología, etc.). Consiste en 
la comprobación de hechos que están a la vista del Investigador y sobre los 
cuales él puede influir para manejarlos de diferentes maneras según lo que 
quiera comprobar. 

En este tipo de investig'áción se 
principia a partir de una situación 
o tema sobre la cual. se plantea 
una hipótesis, La hipótesis es 
una idea, una afirmación que. 
tenemos respecto a cómo es 
esa situación o tema. 
Por ejemplo: una hipótesis puede 
ser: Los niños de 7 años aprenden 
a leer y escribir más rápidamente 
que los de 6 años. O bien podría 
ser: Las frutas y verduras son de 
mejor calidad en las zonas cálidas 
que en la zonas mas. 

Una hipótesis es una suposición que tenemos y que por medio de la 
investigación vamos a comprobar o a rechazar. Normalmente la hipótesis 
expresa la relación entre dos características o factores, a los que se les llama 
variables. · 

En los ejemplos anteriores, las variables son: edad y velocidad de aprendizaje 
de la lectoescritura, en el primer ejemplo. calidad de la verdura y temperatura 
de la zona de cultivo son las variables del segundo ejemplo. 



Luego de formular la hipótesis y especlflcar las vari¡ibles, se (ll'OQ!lcle a la 
1et'Of,lifacD'I de 11! Información que se habrá~ esQdar, para áíl iai4ir la rélidlr1 
entre las varial:ltes. Para esto pueden hat:ese diversos experimentos. La 
lnfon.nadón Qu:! se obtiene de esta experimentación se analiza antes de darta 
por definitiva. ; . \; . . < • . '.i ; 

La hipótesis que se ha planteado puede ser finalmenle aprotiada, redmada o 
en una parte apobada y en otra parte 1echaza1Ja. Cuando es rechalada se 
neceSita corregirla según la Jnfonnaci6nllbtenida con la hM!stlgadón. 

Veamos un ejemplo de investigaá6n exp¿nmental: .. 
- . ! 

Deseamos averiguar si la felidtaclón del maesbo o macsba 1espec:b> a los 
trabajos de las y los niños y niñas tiene algún efecto en ellos. 

Nos planteamos una hipdb:siS; "las y los niños de seglnlo grado qUe fedben 
felidtadón de manera continua al piesentar sus trabajos tienden a mejoiat la 
calidad de los mismos." Las variables son: Retl:* felicftadón y mejorar la 
calidad de los trabajos. ' 

Para hacer la inVestigadón realzarms !O,slgulentl!: Escogemos dos grupos de ·· ' 
nificls y nlfios, supongamos de 10 integranleS;cada uno. un grupo se la~ 
"Grupo Aª y el otro "Grupo B". El maesbo o l11ae$b'a realizará una prueba~ .. 
referencia inicial, es decir, les pedirá a los dos grupos que realia!n un trabajo. 
Posterionnente evaluará la calidad de estos trabajos (presentadén, conb!nldo, 
ortografía, etc.). Esta prueba le permitirá hacer comparaciones luego de la 
experimentadón. 

La experimentacioo consistirá en lo siguiente: 1 
durante dos meses el macsbo f'elldtatá a los 
niftos y niñas del Grupo A, cáda vez que 
entreguen una tarea. Mlulbas que a los nlftos 
y niñas del Gnpl S.no les fetlcitará. A los dos 
grupos les harala$ ~necesarias en 
cuanto a calidad de sus trabajos, para que 
puedan mejorarlos, pero sólo al Grupo A, les 
f'elldtará antes de hacertes las couecdones.. 
Luego de los dos meses, de nuevo hará una 
prueba de comparación, pidiéndoles a los dos 
grupos que hagan lU1 trabajo. Los revisará y 
comparará. En ese momentD tratará de ver si 
existe una diferencia signlflcatlya entre la 
calidad de los trabajos del grupo A y los del 
grupo B, romparándolos con los resultados 
iniciales. 

f"inalmente podrá comprobar si la f'elldtadón 
tiene un eia:to positivo en los nllíos y nlflas, 
es decir comprobará si su hipótesis era 
verdadera o no. 

a 
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. Luego de leer detenidamet 1te cada una de los cuatro tipas de 
investigación mencionados, elabora dos ejemplos de temas de 
investlgadanes sabre cada uno ele los tipas. Pan mucha atención 
en los ejemplos que darás parqúe sobre ellos podrías realizar 
tu práctica de investigación. Las ejemplos deben ser aplicables 
a la realidad de la escuela o la comunidad en la que trabajas. 
Trata de no abarcar temas demasiado amplios, pueden ser muy 
específicos, en todo caso lo que más importa en este caso es 
aprender a formular y realizar investlgadanes útiles en la escuela . 
El siguiente cuadro puede ayudarte: 

TIPOS DE - CTOA COMO LO 
XNVESTIGACIÓN INVESTIGAR INVES11GARÍA 

A .. 
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Como dijimosanles, aialquíera de estos tipos delnvestlgadón se puede cedmr 
de dos ronnas: la Q'aclclooal y la P1ll tk:ipatNa. Veamos en el siguiente cuadro 
en qué se diferencian: 

lmesl:lgad6n tladlc:lonal lnvestigad6n partk:lpatiwa 

i. 1J11rtklpadón de la comunkllld P1wnul9Wli la pmtidpadón alt• 
as muy Hmil:ada. Sólo el tá:nia> o y C011Sde I~ de la C11111Rmidlld. 
el investigador conocen los objetivos Los objetivos SQrl oonocidos y 
V el proceso de la investigación. Los definidos por técnicos y la mnunidlld. 
técnicos tratan de captar la realidad B pioceso de la investigación lo 
para su propio uso y oonodmlentD. reaAzan conjuntamente. La población 
La gente se limita a i!lpc:lltilr' la tiene oportunidad de 1Dmar dedsiones 
información. Las dedsioues son sobre la Investigación. 8 Investigador 
tomadas por los t:écnk:os.. es un facilitab del proceso. 

Es dolllinanta. Produce un efeclil Es mndentiradma. TrarGforma a 
de sumlSlón en la gente, p,ies se le las personas en SUjelDS adlVOS y 
da el papel de espectadora. No tiene oonsdentes de su realidad. 8 
oportunidad de participar, de decidir. J,'llocesode investigación es una 

experiencia de~ para la 
poblad6n, se apiende a analllar, a 
discutir, a trabajar en equipo, a 
evaluar, etr.. .. 

Sólo i1da_ el C01.odi1ei•llto. lntfi!ll ! 1 1 1l'allSl'Dnnar la 1 llllllllacl. 
S. llmlla a oonocei una realidad, pero Proa.ra llegar a propuestas y 
geiieralmente no propone altematlvas altematlvas de 5Dllll6i'I a los 
·para~ pioblemas V necesidades de la 

oomunklad. 

Ac:aatúa una &dltud de Paon111ev• la orpnlziad6n de la 
s::'idlld. No promueie ningún tipo comunidad Propicia planes de 

aia.ión tolectívoS. mecanismo de organizadón en la población. 
sclldaridad V collt!Siórt lll1 tamo a 
ne! f ~ e inlel !:! COO'lll1l!S. 

El pn1Cludo de la illu e lltif,Jadón El poduc:to .. utlllmdo par .. 
sil'IN!l a las in1esti1adGles. Es la popia CIDlllURidad. Las V los 
instituci6n que realiza la 1l'M!Sllgad6n participantes, 81 ser parte acHva del 
la que se beneficia de los R!SUllados Jlloa!SO, se apropian de sus 
de la misma. Muchas 'if!CeS 111 R!SUllados V los utilizan en ftM:Jr' de la 
a>munldiild ni siquiera llega a conocer satlsfaa:léín de sus nea!Sldades. 
los R!SUllados de la irM.5tlglldOO.. 

Luego de ana~r el cuadro, podemos damos cuenta de que realzar nuestra 
investigaciÓn de 'manera part:fdpatiYa nos permitirá desllm>llar una serie de 
objetivos imp:JI !antes para nuestras comunidades. 

·>'' 
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Te invitamos a jugar un poco. lConoces los juegos de las 
diferencias? Consisten en descubrir las diferencias entre un 
dibujo y otro. En esta caso deberás analizar los dos dibujos 
que se presentan a continuación y escribir en tu texto paralelo 
las 7 diferencias que encuentras entre ambas situaciones. 
Argumenta tus respuestas. Luego puedes comparar tus 
respuestas con las de otros compañeros o compañeras. 

'{}iag00st:1co tJadicional 

Did_qnósfico participativo 

J. R.edot el'IC~l'ltfar 1 ~iferel'IC'.~~ cntlitc11t1ba:. situací~ 
¿Cuáles '><>t1 los erronos c¡oc co"'rle el ti1c11ico .. 11 el di34,Ñis

"\:lco tl"adCiol\al ? 



•t l •llkull11!f ~ 
. 1 

' ~·¡·,,,._, 
El Ca111itto de la 2 

IMvestlgacióM 

..- En esta unidad 
trallajaremos las etapas 

de la lnvestipci6n, que son 
el camino que debl!lllOS segUr para 

1c:aluw o iaqnler imlesllgadón, y lo que 
· se 1 eftel e al d's Fo de lavastipdón. 

Antes de 1elb inos a las etapas de la imlestlgaclón, 
consideramos Importante compartir contigo algunas 

IM!todologias de Investigación. 

11 
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La 
metodología 
maya hace 
énfasis en la 
COllllJnidad y 
en su cultura. 

ZI 

·a. Metodologia dei 111 Investigación Maya 

La cultura maya ha desarrollado un métcxlo científico que enfatiza cuatro 
pasos fundamentales: 

• La. observación, : 
• La fijación, 
• La repetición-aplicación y 
• La cort$'.:cióit. :. ; · · •· · 

a) El pueblo maya tiene especial 
habilidad en la observación, que 
combina con la contempladón. Los 
calendarios que desarrolló fueron el 
resultado de años de observación, 
fijación, repetición y corrección. 
'Existió. ün calendario maya de 
corrección, una vez terminada la 
cuenta larga de 52 años. 

b) La fijad6n consiste en registrar detenidamente los principios y las 
estructuras que rigen a los fenómenos. Este segundo paso, a diferencia 
del métcxlo científico occidental, que corresponde a la experimentación, 
se emplea COl'I sumo cuidado y disciplina. 

c) La repeticl6n-aplicadón es el C1Je corresponde al empleo regular del 
fenómeno y sus consecuegcias. 

d) " La coo ección es el paso final del proceso de perfecáonamiento del 
conocimiento y la experiencia ~bre los fenómenos en la búsqueda de la 
verdad que luego se fija. y se vUelve a emplear. Así sucesivamente hasta 
que se descubren nuevos fenómenos'"'. 

La metodología maya hace énfasis en la comunidad y en su cultura. Ella es el 
centro de interés de la formación y la capacitación. Nada tiene sentido si este 
proceso no responde a las necesidades de las comunidades. Para ello es 

· necesario compartir, convivir con ella, sentirse parte de ella. Sentir sus logros, 
frustraciones, .compartir su lucha por una vida mejor. Busca generar esos 
procesos del ser, del hacer y del saber; para vivirlos en la comunidad. 

9Al1lwlode i.bnue/de....., Solazar Tetz~ ~de la CosmovíSlÓll (Maj<JN;i' ~)en Ajkemab' K'aslemal, Tejedores de la 
Vida. OsCil' AzmitioyFranciscoGolíénez, ~ B.NAWAL, CCP (G\Jafema!a), EDITORIALPEC (GoolBRica) 1993 
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b. El método dlaléctico . . 
El método dialéc.tk:o también puede servir de base.para la metOOologia de la 
lnvestigaciÓfl. Es una reflexión desde la práctica, se parte de ella, se teoriza 
sobre ella y se regresa a la práctica, mn nuevos elementos que permiten 
mejoraña. Se parte de lo ainaeto, se reallz¡j un p¡oceso de absbac:dón y se 
regresa de nuevo a lo concreto, con una actitud transfonnadora. No se lntti.L 
de cualquier tipo de reflexión,. sino de una tl!orttadón que significa: 

a) Realizar un proceso ordenado de abstraa:ión, que pennb pasar de la 
apariencia ex.teíor de los hechos particulares a sus aur;as intBnas, 
estructurales e hls1Dricas pal'8 podemos explicar su ra2Ón de ~ su 
sentido. 

b) Llegar a adqt.Sir una visión totalimdora de lit realidad, en la que cada 
elemento sea captado en su artlculadón cinámica y coherente mn el 
mnjmto. 

e) Obtener üna \'isión oitic:a y creadora de la práctica sodal. 

l lemos dicho que las Investigaciones debeo rea"zarse de manera ordenada, 
pues ahora veremos los pasos que debemos seguir para realzar una 
investigación. 

IniciaremOS diciendo que existen varias etapas y clfae1112s maneras de 
PI esentarlas, sin embargo, hemos elegido las más actualizadas y sencllas 
pero que SIOl1 efectivas para la práctica de la investigación. Bias SIOO: 

Esta IMtodología 
CU&Stiano la 
realiclad y es 
propositiw para 
llPCJMar 
SDluciones desdB 
la experiencia. 

lt 
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2 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
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Tocia investigación nace de una necesidad, de una situación que queremos 
conocer para mejorar1a o bien para corregirla. A la situación o hecho que 
vamos a investigar le llamamos así: EL PROBLEMA. 

Para que una Investigación sea bien orientada es 
necesario definir muy bien el problema. Esto no es 
más, que explicar con exactitud lo queremos o 
necesitamos investigar, para que no haya 
confusiones. Por ejemplo: si la investigación será 
sobre "los animales"; se debe definir exactamente 
sobre qué se va a investigar y de qué animales, así: 
"la reprcxlucción en los animales domésticos"; o 
bien: "las enfermedades transmisibles de los gatos". 
Lo importante es que se sepa cuál es el tema ele la 
investigación para que no haya equivocaciones. 

En algunos casos también en necesario definir el tiempo y el lugar donde se 
hará la investigación. Por ejemplo: "Los tipos de serpientes que se encuentran 
en el año 2000 en la comunidad San Gabriel, municipio de ... n 

Algo muy importante es definir a la población que será Investigada. Por 
ejemplo, si se trata de niños y niñas, debemos decir daramente si son de 
escuela primaria, sólo de primer grado, que no estudian, enfermos, o bien 
pót edades¡ de O a 5 afios; de 2 a 3, etc. Lo importante es que se tenga muy 
claro quienes forman la población a investigar. 

En resumen, al definir el problema, debemos delimitarlo en cuanto a: 

• Aspectus concretos a investigar, 
• Tiempo,. 
• Lugary 
• Población. 

Cuando ya se tienen definidos estos aspectos se escribe el problema para que 
todos los que lo lean se enteren bien de lo que se esta investigando. Un 
problema ya definido puede quedar así, tomando como ejemplo el caso de 
los animales domésticos: 

"Las principales enfemedactes que los animales domésticos pueden transmitir 
a niños y niñas de O a 12 años de edad, en la comunidad San Gabriel, del 
municipio de La Asunción, entre los meses de febrero y septiembre." 

"<' 

Al problema de investigación también se le puede llamar EL TEMA. ,REplrdemos 
que el problema o tema de una Investigación debe ser algo que cuando se 
averigüe será de utilidad. En la educación primaria hay muchas cosas de 
utilidad para las y los niños que pueden ser investigadas en grupo o 
lncflVidualmente. ; 
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DebeS escoger un tema de investigación que te parezca 
lnteesante, que te llame la atención; y sobre él, escribir im 

problema de investigaeiÓll. El problema lo debes dellmffar a 
manera que pi iectas cpncretarto lo más posible. Recuerda que 
debes tomar en cuenta la utilidad de los-temas o problemas de 
investigación que analiees. 

.. SvtWNCIA • TU'AJO tlUPAL Na. l 
Para esta actividad será necesarto ~J~.-~PoS DE 
TRABAJO·~· · . RÁCilCA ~E __ . . ,.·. Pueden 
funnarse por ~ . . o cercania, a . - · . Sl!lil fc:M 11 !le 
reunirse a .·.(:a formad6n de~ · · · ·.hacer en 

lvldild P.('.i: ;.:J!da~ para que el o 1iJ . .. . . ~nota 
~.grupo. ; -; i ;. ~,.e} 'l; . · 

.--- ~ - - '·.·:_;); --~-' ·. -.:1-' -

·· 1eht~~ista.~ es qUetada'~ub.;iieve a la 
~su· ., · picblémade ~ ·· -

.. ria piza ... -.-·~.. . . < " , ' . • . " 

·~n'veslija-rto~lare~clel ~-«:.~ .. ''~~dé .. 
~ -,_ ... ':. ~·t\~~ ~~ " { f ~ . , ~~-)íF-- .l_ 

fi~,~ ... ~ pal~dlr\~ ~dAéñ.a~<>"i. 
tetl'ia ~·l:>S1'1upue5tas.será iín~ j!!JI" et·grapp; ~· ' 
importante lnsl!ltlr sobre la utilidad de tos problemas o temas 
que se propongan. El tema tiene que set relacionado mn la 
comunidad y con el trabajo educatiVo. 

Luego en una actividad presencial, cada grupo expondrá a los 
demás el tema que ha esmgldo y se establecerá una disc:llSlón 
a manera de asegurar que tocios los temas o pioblemas de 
investlgadÓl1 sean aplicables y de utilidad para la educación o 
la comunidad. 

T 
lllt. 
A 
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.1 
A 
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""·~ '- 2. DEFINICIÓN DE LA HIPÓTESIS u OBJETIVOS 

'ª 

En algunas in~es es necesario plantear un11 oW!• hipótésis. 
Recordemos que la hipótesis es una afinnación que se hace sobre el problema 
o tema de la investigación, es una suposición a manera de respuesta de la 
lnvestigadón. La hipótesis es adelantar un resultado que se confirma o se 
corrige con la investigación. Normalmente la hipótesis expresa la relación 
entre dos variables. 

Veamos algunos ejemplos: 

"Los niños y niñas de primer grado de primaria aprenden a leer y escribir más 
rápidamente en su lengua materna que en otra distinta'~ 

"' "Las niñas aprenden a sumar más rápidamente que los niños": 

Como se puede ver, las dos hipótesis anteriores son afirmaciones, una se 
refiere al aprendizaje de la lecto-escritura en lengua materna y la otra a la 
diferencia entre niñas y ni1'os en el aprendizaje de la suma. Afirman algo que 
todavía no se ha investigado. Al final de la Investigación se sabrá si la 
hipótesis es correcta o equivocada. 

En la Investigaciones descrlptivas no se hacen hipótesis, ent.onces·se escriben 
los objeti1J'OS de la investigación. 

Parte Importante de la definición de la hipótesis, es identificar claramente 
las variables, pues son las que vamos a medir para comprobar nuestra 
hipótesis. 

En los ejemplos anteriores las va~ son: 

Ejemplo 1: velocidad de aprendizaje de la lectoescritura y lengua o idioma en 
que se aprende. 
Ejemplo 2: sexo y velocidad en el aprendizaje de la suma •. 
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La siguiente parte de esta etapa consiste en defltift Resb&S 
variables con claridad, a lo que se llama definid6n opaadonill. Por 
tjemplo, en el caso de la 11eloddad de aprendizaje de la lel::lxlesc rlhrcl, debemos 
definir con claridad nuestra variable: "8 Hempo medido en cantidad de días 
en que niñas y niños apnnlen a leer Oladones de más de drím palabras de 
manera continua y sin silabear; y aprenden a escribir sin errores oraciones 
dictadas de más de dnco palal:ras. En ambos casos, leer y eso ibk, podrán 
hac:erto con palabras que incluyan dabas simples (primelo la <Xlf'ISOl18llte y 
luego la vocal: ma, pe, etc.), lnve1idas (pimero la vocal, luego la oonsonante: 
al, en, etc.) y complejas (varias consonantes y varias vocales: pre, bi, sis, 
guien, etc.). ,, ·. 

Aunque algunas~. nos parezcan obvias debemos deft1*'1s con exactitud, 
para que no quede duda de qué vamos a medir en nuestra Investigación. 
En algunos casos, las variables tienen indicadores, que son componentes o 
características de la variable que realmente poc¡lremos medir. Por ejemplo, la 
variable "calidad de expresión oral~ podría· tener las siguientes variables: 
vocallzadón, darldad de ideas, orden lógico, . manejo corporal, etc. Obo 
ejemplo podría ser la variable "nivel socioeconómk:o~ que podría tener los 
siguientes Indicadores: ing¡ eso mensual, propiedades, ocupacl6n, etc. 

Cuando las variables tienen Indicadores, debemos definir estos 
operacional mente . 

En resumen, la etapa de deftnidón de la hlp6tesis Incluye: 

• La hipM sis o objeltvos 
• Las variables 
• La definición operacional de cada va;lallle 
• Indicadores (si los hay) 
• Definición operacional de los lndlclll!nS (si los hay) 

·.··-·-, 

f óf ~~tM1 ~4 :t f fJ 
SUHUNCIA PE tlAIA.IO H.UPAL No. t 

En esta ocasión, en grupo, debelá.1 elaborar las hipótesis o los 
objetivos de la investigación. RecuerdeÍl que deben def•lil las 
variables y loS indicadores si los t:iay. 

fi~fT?~*2HJtit~ 
A 
..1 
A 
lit 11 
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3. l)OCUMENTAQÓN 

Esta etapa consiste en la búsqtieda de materiales escritos: libros, artículos de 
revistas, artículos de periádicos, otras investigaciones; y de otras clases, como 
películas, fotografías, entreVistas a expertos, etc. que puedan servir para la 
investigación. Se reúnen y se clasifican los documentos que se tengan al 
alcance. 

Toda investigación necesita una base teórica (marco teórico), en la que se 
incluya al menos lo siguiente: 

a) La definición de los conceptos importantes del problema. Por ejemplo, si 
estamos investigando sobre la lectoescritura debemos explicar qué 
estaremos entendiendo por lectoescritura. Si estamos investigando sobre 
la calidad de las verduras, tendremos que definir lo que entenderemos 
por calidad (tamaño, sabor, color, etc.). Esto es importante, porque sólo 
así podremos dejar bien claro qué estamos investigando. 

b) Los conocimientos existentes sobre el tema. Son las teorías, leyes, 
principios, etc. que existen sobre el tema de nuestra investigación. Se 
incluyen datos históricos, antecedentes y toda la información que pennita 
comprender mejor la investigación que realizaremos. También se hace 
referencia a otras investigaciones que se hayan hecho en relación al 
problema que estamos estudiando. 

Teniendo una base teórica se puede iniciar la recopilación de la información. 
Es necesario estudiar estos documentos para tener una buena base y conocer 
mejor el tema a investigar. 
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4. PIANIFICACJÓN·Y DIAÑO DE LA INVESTl&ACIÓN 

8 cuarto paso en la lnvesl:igadÓO es elaborar un plan de lm11astlgaclón. 
Pero, lpor qué se planifica hasta este momento, si la planlficadón de una 
actividad se hace al principio? La razón es muy sendla, resulta que lás tres 
·etapas a111Bi0res, pueden llevamos a hacer cambios en westra iwestlgad6n, 
mod"lflcando el problema, la tipótesfs, las varfables, etc. A veres resub que 
al haalr la documentación del tema, nos damos cuenta que lo que lbamos a 
investigar ya está sulicleotemente estudiado y es1tmces decidimos modificar 
el problema. o nos damos aienta de que una variable es muy difídl de medir 
y entonces modificamos la hipótesis, etc. 

El plan de Investigación tiene por objetivo p¡ii!ipdtar todo lo necesario para 
clesan'dlar la mest:igadón y especialmente pnM!I" cómo se realizará, es deci¡ 
qué camino seguiremos para averiguar lo que nos hemos propueslD o para 
probar la hipÓteSiS. A esto último se le llama diseño de irNestigadón. 

El plan puede haa!rse de diferentes maneras slempe y mando no falte lo 
siguiente: 

-+ Los datos generales de información (quién o quiénes reallzanin la 
Investigación y la Importancia del tema). 

-+ El problema de la investigadón, lo más daro posible. 

-+ Los ak:ances y lfmltes, es decir hasta donde llegará la lnvesl:igadÓO. 

-+ El tipo de investigadón. 

-+ La Información que hemos recopilado en la etapa de documentación 
(mara> teórico). 

-+ El diseño de lnVesligaclón, que es el camino que ~ ~ 
realizar nuestra ihvestlgación (más adelante hablúenios. 
específicamente del dlsef'io). 

+ Explicadón de lás téa1icas que se utlfzarán para im esllgar (las \4!1elll05 
más adelante). 

+ Las fuentes de Información con las que se cuenta (personas, Olllivos, 
animales, Rbros, pertódicos, revistas, pinturas, edificios, etc.). 

+ El calendario de actividades y los responsables. 

+ 8 presupuestn y los recursos que se re:esitan. 

La planlficación de la imleStigadón es muy 11111pt>1ta11te porque permile p¡t:piliclr 
lo que se necesitará para la investlgadón y orienta para no ir a degas sino 
con un camino ya definido. 

Más adelante hatJlareioos específicamente del dlsef'io y de las témlcas de la 
investigación, pues son temas que requieren atención estieclal. 

JS 



~ ,, .............. 1 • ..,. . 

2 5, RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN O EXPERIMENTACIÓN 

Una de las etapas más importantes de la investigación es la recopilación de la 
Información o .experimentación (según el tipo de investigación), es decir, la 
Investigación propiamente dicha. En esta etapa es donde se ponen en práctica 
las técnicas de investigación y se busca la información que servirá para conocer 
Jo que queremos y así confirmar o corregir la hipótesis. 

Para recopilar la información hay cflferentes técnicas e instrumentos, que 
veremos más adelante, entre ellas están: entrevistas, cuestionarios, estudios 
de casos, fichas de observación y otras. 

Por ejemplo, si nuestra Investigación es un diagnóstico de los problemas en 
la producción que tiene nuestra comunidad, en esta etapa de la investigaciones, 
realizaremos las entrevistas, preguntando a diferentes personas sobre los 
problemas productivos que tiene. 
SI nuestra Investigación requerirá de experimentación, como por ejemplo, 
utilizar un Insecticida natural, es en esta etapa cuando lo aplicamos en las 
plantas y vamos midiendo los resultados. 

6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Esto se realiza ruando ya se tiene toda la información recopilada. Consiste en agrupar la 
Información para Ir viendo los resultados. Se hacen los cálculos estadísticos para tener los 
resultados en números y las gráficas para presentar de mejor forma los resultados. 

16 

Por ejemplo, luego de haber realizado las 
entrevistas sobre los problemas en la produa:ión 
de nuestra comunidad, <lebemos revisar las 
entrevistas y ver qué problemas mencionaron 
las personas, contar cuántas personas 
mencionaron los mismos problemas, contar qué 
problemas mencionaron más las mujeres y 
cuáles los hombres, también podemos oontar 
cuáles son los problemas más comunes en 
parcelas de montaña y en parcelas que están 
en las riveras de los ríos, etc. El tratamiento de 
la información se hace en función de nuestro 
problema, la hipótesis y las variables que 
tenemos. 
Con la información numérica pódemos sacar 
porcentajes y comparaciones, elaborando 
gráficas. En resumen, se trata de ir ordenando 
los resultados de Ja investigación. 



7. FORMULACIÓN DE LOS RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS 

cuando se ha terminado de hacer el tratamiento de la !ofolmadón se analzan 
los resultados, se estudian para Ir descubriendo 111" que se proponía la 
investigación. Una vez m IOCidos los resultados, seellb'cran las cooduslones 
que son el resumen de los resultados, donde se dice qué fue lo que se 
descubrió. Las conclusiones sirven también para mnfinnar o rechazar la 
hipótesis. 

Después de oonocer los ·resultados y conclusiones se elaboran algunas 
recornendactlne relacionadas oon el h!ma, que son cnmo caisejas para otras 
personas que p1 IE!dan Interesarse en el tema. 

Por ejemplo, luego de Investigar si la lectura de cuenlDs a las nlíias y nli'las 
mejora su disposición para aprender a leer y esa ibir, decimos los resultados: 
el grupo de niñas y niikls a los que se 1es·1eyeron OJentos dedicaioi1 75 % 
más de tiempo a la lectoesaitura que los niños y niñas a quienes no se les 
leyeron cuentos (estos eran los resultados). 

Luego decimos nuestras conclusiones: La 1ecb.Jra ele cuentos a las niñas y 
niikls mejora su dlsposidÓll para aprender a leer y esalblr: 

Anah11e 1b:: hacemos las recomendaciones: Las y los rnae;;bus debemos loCiles 
cuentos a las y los niños, al menos una vez a la semana, para motivartes más 
al aprendizaje de la lectura y escrttura. · 

E$lOS 5on sólo ejemplos, en una Investigación se piesentan todos los 
resultados, varias conclusiones y recomendaciones. 

8. EL INFORME 

La investiJación se a:induye cm un i1lfOI me. En él se anota lo más lniportanle 
de la lme5tigación, desde su inick>: el pioblema, las hlpét ik, el 11800 teótlcO, 
el método y las técnicas utilizadas, los resultados, las conclusiones y 
recomendadones. Es conveniente escribir también los problemas que se 
ei 10J11baron y la forma en que se resolvieron. 

Algo muy importante es dejar bien claro de qué manera se obtuvo la 
11 íoimadón. En el informe se debe Incluir, junto a los resultados, cooduslones 
y recomendaciones, un comentarte sobre la hipób!sls donde se diga si era o 
nO correcta y por qué. 

8 h lot me es como un rlbro, donde todas y tcdos los que quieran pueden 
enterarse de la investigación. 

17 
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t.9 Ptseiio de ittvutttackht 
Al preguntamos: lcómo podemos hacerla invest:igáción 
sobre el tema que nos interesa?, la respuesta es 
precisamente lo que llamamos diseño de 
investigación. Disenar una investigaciÓn es definir 
cómo se va a hacer, tomando en cuenta el objetivo que 
tiene, el tiempo del que se dispone, los recursos con 
los que se cuenta y otros aspectos Importantes. Eso 
es el diseño, imaginar y definir cómo va a ser nuestro 
trabajo. 

Para elaborar el diseño debemos tener antes: 

• Problema de lnvestlgaci6n dellmltado 

DtSE.ÑO DE 
r IJVESTIGACJ6rJ 

• u--e..-~--. ...,.~ ........ -

• Hipótesis y variables (cuando la investigaci6n lo requiere) 
• Definiciones operacionales de las variables 
• Indicadores de las variables (si los hay) 

El diseño de lnvestlgaciÓn lnduye básicamente dos cosas: 

~ La selecdón de sujetos o las muestras 
~ El procedimiento 

a. kleeell'lll di 1ujdot para Ja llMlfllachlli: las llUafr.U 

Cuando realizamos una investigación queremos saber algo sobre un grupo de personas, animales, 
plantas, comunidades, etc. La totalidad del grupo que las o los investigadores q1.1ieren comprender 
se llama población. Por ejemplo, si queremos saber cuáles son los principales problemas de los 
jóvenes de Guatemala, nuestra poblaáón son todos los y las jóvenes de nuestro país (millones de 
jávenes, tanto de las ciudades como de las áreas rurales, tanto indígenas como ladinos, tanto ricos 
como pobres, etc. ). Otro ejemplo, seria hablar de los y las jóvenes de un munldpio, en ese caso 
nuestra población son todos los y las jÓvenes de ese municipio (quizá algunos miles de jeívenes). 

La población será el grupo de Individuos (personas, animales, plantas, etc.) sobre el cual haremos 
nuestras conclusiones al terminar nuestra Investigación. 

Debido a que casi siempre es Imposible llegar a toda la población sobre la cual queremos investigar, 
por ejemplo, aún cuando hablemos de los jóvenes ele una sola comunidad, sena difícil realizar 300 
entrevistas. Por esta razón las y los investigadores escogen una muestra de esa población para 
su estudio. Las muestras son partes de la población. Por ejemplo, algunos de los jÓVenes de la 
comunidad (30 ó 50) podria ser nuestra muestra. 

Al trabajar con una muestra bien seleccionada podemos extender los resultados .de nuestra 
investigación a toda la población. . Por ejemplo, queremos saber cuáles son las enfennedades más 
comunes ele los cerdos en nuestra comunidad. Haciendo cálculos llegamos a la conclusión de que 
hay 280 cerdos en total, esta sería la población de nuestro estudio. Tomamos una muestra de 30 
y les hacemos exámenes. Los resultados nos .sirven para saber las enfermedades más comunes 
de todos los cerdos de la comunidad, aun cuando hayamos examinado únicamente a 30. La 
confiabilidad de nuestros resultados depende de la callclad de nuestra muestra, es decir, que la 
hayarms escogido correctamente. Por eso veremos más adelante el tipo de muestras que hay y 
las maneras de escogerlas. 

11 
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En algunos casos, ruando la investlgedón es muy espedffca, por ejemplo 
sobre los macsbos y maestras de una escuela en particular, podemos realtnr 
nuesba lrNestlgadór1 sobre toda la pobladÓll, qué serán entre 6 y 20 macsbos 
y maestras. Las mndusiones a las que lleguemos Sl!l'án sólo sotR los maesbos 
de esa escuela. 

OJando se hace rlA esario escoger una muestra debemos a00ar que ésta 
1 efleje las características de toda la población sobre la wal tratamos de 
investigar. . ' 

Al escoger la muestra debemos tomar en cuenta los slgu~ mnsejos;. 

+ Que .e! número ~ representativo de la tomlldad de la población. 
+ Que en nuestra muestra haya todos los tipos de sujetos que hay en la 

población de nuestra investtgad6n, por ejemplo cuando se trata de 
personas: que haya de aida identidad culb.lral, nivel eoonómico, lugar de 
residencia, ocvpadón, edad, sexo, eti:.. 

Veamos ahora los tipos de diseño mis comunes, según la mue ba a 
utilizar: 

Diseio de 111111 sola muwba 
Este clseño. Como su nombre lo dice, indca que estamos babajanc:b Clll"I una 
sola muestra extraída de una población detl!nnlnada. Este diseño se utilza 
principalmente en estudios descriptivos, cuando que1emos ca iocer aspee ICIS 
relatlvoS a una población. 8 objetivo pr1ndpill de~ tipo de diseño musiste 
en extrapolar (trasladar) los resultados oblenldos y haa!r generali&rlc:Jiles 
acerca de la población. Desde luego que para llegar a condusiones aceca de 
la población nos basamos en el hecho de que la muestra que estudiamos es 
repiesentativa de dicha población. 

Diseio de dos muestras 
Este diseño se utiliza cuando poseemos dos ~ 
clifereOO!s de sujetos ya sea de una misma población o 
de poblacionesdstintas. Este tipo de ciseflO se emplea 
en experimentos. Por ejemplo, un Investigador 
considera que una medicina puede mEúorar la visión 
de las personas. Tendrá que trabajar cm dos muestras 
obtenidas de una misma población: una funcionará 
como grupo experimental y la qtra como grupo de 
control. A los sujetos de ambos grupos se les aplican 
los mismos estímulos visuales (Imágenes, luces, 
oolores, etc.). Antes de p1tSC1 itar los estínulos visuales 
al grupo experi1111:11tal se le administra la mcdci ia, pero 
ésta no se administra al grupo de mubol. Se miden 
las respuestas ele los sujetos de los dos grupos a través 
de una prueba o examen y se analzan los resultados 
para ver si existe una diferencia signiflcatiVa entre las 
dos muestras. 

" 
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Disefio de núis cte dos muestr11s o multigrupos 

En algunos casos necesitamos emplear más de dos muestras, pues tendremos 
varios grupos con distintas características. Por ejemplo, si queremos medir 
las diferencias en actitudes de distintos grupos políticos, tendremos que 
escoger una muestra de cada grupo político para poder hacer el estudio. 

Veamos ahora las formas más comunes para seleccionar muestras: 

40 

Muesbeo prubabiHslko 

El muestreo probabilístico se basa en el hecho de que cada miembro que 
fomE parte de la población tiene la misma probabilidad u oportunidad de ser 
seleccionado para formar parte de la muestra. Este es el método más 
adecuado, puesto que reduce al máximo los prejuicios de selección que el o 
la investigadora pueda tener. Podemos decir que en eSte muestreo es la 
suerte la que decide quienes conformarán la muestra. 

Para realizar el muestreo probabilístico se necesita una lista de toda la 
población: por ejemplo, la lista de todas las personas mayores de edad de la 
comunidad o la lista de todos y todas las estudiantes de cuarto grado de una 
escuela. 

Dentro del muestleo probabilístico existen dos métodos: 

• AZar sobre la poblad6n tabtl 
. Podemos escribir todos los nombres de las 
personas de la población o el número que los 
identifique en la lista, en papelitos, meterlos 
en una caja, revolverlos bien e ir sacando los 
nombres de las personas que formarán 
nuestra muestra, como si fuera una rifa. 

Otra manera consiste en hacerlo por intervalos 
(cada cierto número de personas). Primero 
debemos determinar el intervalo. Para hacerlo 
dividimos el total de miembros de la 
población, por ejemplo 360, entre el número 
de personas que van a conformar nuestra 
muestra, o sea, el tamaño de nuestra muestra, 
por ejemplo 30. Al dividir 380 entre 30 nos 
da 12. Este será nuestro intervalo. Entonces 
tomamos la lista y vamos seleccionando cada 
doce. Si las personas de la lista están 
numeradas, escogeríamos a las número: 12, 
24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 
144, etc. hasta terminar la lista. Si nuestro 
intervalo es de 8, escogeríamos cada 8, o sea, 
al número 8, 16, 24, 32, etc. 

1 
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• Mu asbm uballlli:ado 

Algunas veces resulta sendllo obtener una lista de todas tas petSOltaS o 
sujetos que forman parte de la población que estamos esbdaildo; por 
$nplo, los miembrtlS de una cooperativa, los alumnas de una escuela, 
etc., sin embargo, en algunos estudios no es tan sencilo elaborar una 
lista de toda la pobladón de la investigación. Pbr ejemplo, si queremos 
hacer un estudio acerca de la población de un municipio, sería muy dlficil 
ronseguir un listado de tDdos los habitantes del mismo, por lo que el 
métDdo de muestieoal azar sobre la población IDtJI no nos serviría. En 
cambio un muesb eo estratificado resultilria mudlo más útil porque sería 
más fáci enoontrar ~lslros por comunidades, es decir por esbatns. Así, 
el municipio se dividria en comun!da les que serian los esbatus, sobre los 
ruales se haría un muesbeo al azar (con alguna de las formas que 
explicamos anteriormente). 

Algunas veces la poblapón ya está 
subdividida en~ o esba\nS, tales como 
los grados escolares de una escuela, las 
carreras en una unlw!rsidad, etc. En estos 
casos podemos tDmc!r una muestra al azar 
de cada grado o carrera. Pbr ejemplo, si 
queremos saber qué piensan los niños y 
niñas de una escuela sobre la refacción 
escolar, podemos sacar una muestra 
escogiencb al azar 5 niños o niiias de cada 
grado. Estos 30 niños y niiias escogidos al 
azar serian nuestra muestra. 

En otros casos tenemos qOe elaborar los esbatos. Pbr ejemplo, si los 
objetivos de! nuesba investigación lo requieren, podemos formar esbabls 
por seco, Identidad cullural, religión, idioma materno, elL Asi, tendriamas 
a la población dividida en grupas o esbatos sobre los nr' e> se olltielie 
una muestra de cada uoo, que en conjunlo folmarán la muestra de nuestra 
inYestigadÓn: por ejemplo, 7 pessonas de cada grupo lingüístico de una 
comunidad multilingüe, si hay 4 grupos AngüÍStiCDS nuestra muestra será 
de28. 

8 muestreo por esbatus pi esenta la ve1lafa de asegurar que en nuesba 
muestra esb!n repre$efttados tDdos los estratos o subgrupos de la 
población. 

Algoquenodebemosolvidal; si quesemos que la muestra sea 1epeseitatlva 
ele la población, es que la cantidad de personas que saquemos de cada 
esbatu o~ sea proporclonal al número de pessonas que tiene el 
esbato en relación a la población. Veamos un ejemplo: hemos decidido 
hacer dos esbatos: hombres y mujeres de una ooopeiadva de 200 per!D ias. 
Pero resulta que en la ooopeiadva hay 140 hol1lbles y 00 mujeres. Elltoila!S 
si nuestra muestra será en IDtJI de 20 personas, no podemos escoger 10 ., 



mujeres y 10 hombres, sino que tendremos que hacer una propen:;iÓl1 o . 
regla de b'es para saber cuántos hombres y cuántas mujeres escogeremos; 
tendremos que escoger a 14 hombres y 6 mujeres. 

Algo importante para recordar es que aun cuando hagamos subgrupos o 
estratos, las personas o suje!Ds a seleccionar en cada estrato se Eiscogerán 
al azar, para que nuestro muestreo sea probabilístico. Siguiendo con el 
último ejemplo, de la lista de los 140 hombres de la cooperativa, 
escogeremos 14 pero al azar, es decir, siguiendo uno de los procedimientos 
que explicamos anteriormente: colocando todos los nombres de los 
hombres en papelitos y luego en una caja o haciendo Intervalos de una 
lista. Lo mismo haremos para escoger a las 6 mujeres. 

Muesb eo no probabilístico 
Este tipo de muestreo se basa en las apreciaciones del Investigador o 
investigadora, es decir, que escogemos a los individuos de la muestra en base 
a determinados criterios. Esto puede significar una desventaja, pues los 
resultados estarán condicionados por el criterio del investigador. Sin embargo, 
se utiliza por cuestiones de tiempo y costo. 

Dentro del muestreo no probabilístico se utilizan los siguientes métodos: 

• Muestreo proposithro 

Se emplea cuando no es necesario que la muestra realmente.represente a 
toda la población. Por ejemplo, realizaremos una investigación donde 
evaluaremos el conocimiento que tienen de la realidad nacional los líderes 
de organizaciones religiosas de un departamento. Nuestra población son 
todos los líderes religiosos del departamento, pero nos seria muy diñdl 
realizar un muestreo al azar, entonces, escogemos la muestra tomando 

" ' 

en cuenta algunos criterios: que hayan de 
diferentes religiones, que hayan indígenas 
y ladinos, que hayan hombres y mujeres, 
etc. Uno de los criterios sera que podamos 
contactar a las personas para hacer el 
estudio. 

El muestreo propositivo se utiliza también 
para hacer un estudio muy detallado y 
profundo con pocas personas, por ejemplo 
sobre los valores culturales, es poslble que 
escojamos sólo 3 familias de la comunidad, 
con las cuales conviviremos, platicaremos, 
etc. para ir recabando información sobre 
sus valores culturales. Esas tres familias 
las escogeremos en base a criterios, no al 
azar: Por ejemplo, que estén dispuestas a 
participar en el estudio, que sean 
originárlas del lugar, etc. 



.. . e. ., -- • 1 11' 2 ••kkJ lfl ,,. ~ 

2 • MuesbeoporalOla 

Es igual que el muestreo estratificado, con la 
dlíaeicia de que luego de haa!r los grupos o 
estral'Os, escogemos a las personas de cada grupo 
en base a algunos criterios. Por ejemplo, si 
queremos investigar las opiniones de los distintos 
grupos de la comunidad sobre determinado tema, 
escogemos a dos per.mas de cada g~ para que 
funne parte de nuesba muestra. En este caso 
tomaremos como criterios, el tiempo de 
partldpadón en el grupo, la edad, experiencia, la 
accesibilidad de la pesorla" (que esté dispuesta a 
participar en el estudio) etc. Sin embargo, no 
podremos decir que la opinión de estas personas 
es realmente represenblliva de IDdo el grupo al que 
pertenecen, por lo menos no de manera 
probabilistica. 

•· Muesbeoacclde111tal 

Se l1'Si'l mucho cuando se hacen ·encuestas en la 
ra1e. a encuestador esmgerá a la primera Jlel!iOl'la 
que por casualidad vaya pasando por ese lugar y le 
hará las preguntas. Al IEt'minar esoogení a otra 
JlelSOilél, walqulera. y así hasta culminar el número 
de personas queo:instib.l)'en la muestra. En 1ealdad 
este métndo es poco conftable, porque el lugar¡ la 
hora Y. los o lterios del Investigador afectan mucho 
los resultados. 

Bien, hemos visto los tipos de muestras y tas formas de obtenerlas, recuerda 
que la calidad de la muestra: que sea rep¡ esa11:atM! y que no esté manipldada 
por el Investigador, bien la muestra radica, determina la calidad de la 
investigadÓl'I. 

41 
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11. (1 proeedl ulanto 

El procedimiento es la explicación de 
la manera como realizaremos la 
Investigación, de los pasos que 
seguiremos para obtener los 
resultados. 1,.crf.- .l 1., ( '{ r 
Luego de definir el tipo y tamaño de " )!~/ 
muestra y la manera de obtenerla, f'i 1-'.·, \ 

debemos analizar cómo realizaremos 'v, , . · · 
el estudio, es decir, el procedimiento 1 : ' ; 

1
• 

Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación descrlptMl sobre las 
act:Mdades que realizan las personas de nuestra comunidad en su tiempo 
libre (es un tema que parece poco lnreresante, pero tiene mucho que ver con 
la cultura). Para realizar nuestro esbJdlo realizaremos observaciones periádlcas, 
a través de las cuales recabaremos información sobre: las disl:il itas actividades 
en que la gente ocupa su tiempo libre (jugar futbol, pescar, platicar, beber 
alcohol, ver películas, pasear, etc.), también registraremos cuántas personas 
prefieren cada actividad, cuánto tiempo le dedican, que relaciones se dan en 
las actividades, qué costo económico tienen las actividades, etc. Pero esto 
no es todo, hasta aquí sólo hemos indicado la información que recabaremos, 
en el procedimiento debemos especificar qué haremos con la 
infonnadón recabada para obtener resultados, por ejemplo: Samremos 
un promedio del "tiempo libre diario" que tienen las personas, haciendo 
diferencias de sexo, para saber de cuánto tiempo Ubre disponen los hombre y 
de cuánto las mujeres. Sacaremos porcentajes de prefeiencia de los tipos de 
actividades: qué porcentaje prefiere el deporte, qué pprcentaje platicar en 
grupos, etc. También calcularemos el costo promedio de las distintas 
actividades y los compararemos:, etc. 

En las investigaciones experimentales, el procedimiento es 
sumamente importante, pues explica cada uno de los pasos 
que se llevarán a cabo. Por ejemplo, si estamos investigando 
los efectos del riego en la producción de árboles frutales, 
debemos explicar qué haremos primero: una evaluación que 
incluye la medición de frutos, altura del árbol, color y textura 
de las hojas, etc. Esta evaluación la haremos en los árboles de 

. las dos muestras (suponiendo que tenemos dos muestras). 
Luego aplicaremos el riego a una de las ·muestras (la 

s -S _,,$" - experimental) durante dos meses, mientras que a la otra muestra 
- e~'? de árboles (la de control) no le aplicaremos riego. Al cabo de 

... ~ c. los dos meses, volveremos a evaluar los árboles de las dos 
.~ muestras. Posteriormente realizaremos promedios sobre cada 

uno de los indicadores de la evaluación (medición de frutos, 
ir '; ': altura del árbol, color y textura de las hojas). Los promedios 

se harán por muestra de manera separada. Finalmente 
calcularemos porcentajes comparando las dos muestras respecto 
a cada indicador, por ejemplo: los árboles que recibieron riego 
crecieron un 70 % más que los que no recibieron riego, etc. 
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En resqmen,· el dlsefio dti tnvestW•d6n Incluye la slguleate 
..... 111ac:l6b:- - ' 

Sujetos: 
• Población. 
• llpo de disei'lo según la muestra. 

• · • Método para obtener la muestra. 

Proa!ldimiie111D 
• lQué infonnadón recaba1e1110S? 
• · lCómo recabaremos esa lnformadón? 

(se mencionan los instrumentos v la manera de 
apllcar1os) 

• lQué haremos con la Información recabada? 

f'111alme11te, te presentamos algunos ainsejos generales para 111 elllboladón 
del diseño de lnvestigadÓn: 

a) La lnYestigadÓn debe ser ótll para el trabajo que reall2B el grupo. No 
es conveniente inTE!Stlgar 1espectn ••que no se podrá aplca • 

b) Es mejor haa!.r una investlgadón pequeña pero bien hecha, que ooa 
grande (con muchos individuos, sobre muchos aspectos) que tenga 
vacíos de caldacl. 

e) cuando•~ en grupo debe pt"e\lillea!r 111 opinl6n de 111 '1lQOria 
ante ía indMdual. . . ' " 

d) Cuando estamos lnlcl6ndonos en lnvestigadÓn, es bueoo CllflSllltar 
frecuentemente con una p!l$0flil que pueda asesmamos. 

e} Los reanos que se ulllcen deben estar al alcance dél !'J'1IPO, no es 
bueno gastar mucho dinero, debemos trabajar con k> que lalt!illOS a 
mano. 

f) Todos y IDdas estamos aprendiendo, no debemos desanimamos (X)R 

los e11oies y dH'k;ult.ades, poco a poco ielnoS mejorando. 

4S 
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SutruNCIA PE llitAJO H.UPAL No. 9 

En base al problema que hayan elegido deben preparar su plan 
de investigaci6n. Incluyendo cada una de las partes que se 
menciona en este módulo (también el diseño de la invesUgadón). 
Estos planes deberán compartirse en las actlvidades presenciales 
para corregirlos en base a las distln1as opiniones y observaciones . 

Seguramente la elaboraáÓn del plan de investigación les llevará 
varias reuniones, incluso tendrán que distribuirse el trabajo para A 
ir avanzando. ,. 

Deberán ponerse de acuerdo con el fadNtador sobre cuándo 
entregará cada grupo su plan de Investigación. · 

PLAtJ DE INV 

-

\ ) 

' 

' 
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~oid 
Las ffcrra111ientas 3 

de frabaJo 
En esta unk1acl trataremos las IÍICnic:aS de Investigación, veremos atgooos 
ele los lnstruínentos que se utilizan para recoger la información. 

Algo lmportan1e a tomar en a.Bita es que en l.llilimestigaciÓn 1011idlmeilb:: 
utilizamos varias técnicas y las combinamos para obtener la i1u"Onnadón que 
nos inteiesa . 

Las técnicas que pn::SentameíS a c.ontinuactón son: 

• ·Lasfichas 
bibllugi ilk:as 

• Lae1bewhda 

• La a1Jse1 vad6n 

• El dlllrlo de mmpo 

• Estudio de CBllOS 

• Técnicas de 
o E ·5 VISIR '&Ctall 

• Recupla~ de la 
tradición oral 
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1 Haga11os fichas 

Las fichas bibliográficas se consideran una técnica básica para toda 
investigación. Se utilizan en la etapa de documentación, es decir, cuando 
estamos reuniendo información ya recopilada en documentos sobre nuestro 
tema de investigación. 

Se Haman fichas bibliográficauxirque se acostumbra hacerlas en tarjetas de 
papel algo grueso, para que ipodamos clasificarlas y manejarlas mejor. Sin 
embargo, también podemos hacerlas en hojas de papel normales. 

lPara qué sirven las fichas bibliográficas? Sirven para extraer la información 
y la referencia de los materiales que vamos consultando. 

Cuando tenemos acceso a un buen número de documentación: bastantes 
libros, revistas, periódicos, entrevistas con expertos, películas, etc. puede 
ocunimos que nos pongamos a revisar los materiales y al final no sepamos 
dónde está la información que vamos a utilizar para hacer nuestro marco 
teórico. Para evitar esto sirven las fichas bibliográficas. 

Lo que hacemos es que por cada 
material que revisemos, hacemos 
una ficha del mismo, anotando 
básicamente lo siguiente:· 

• Título y subtítulo 
• Nombre del autor o autores 
• Nombre de la editorial 
• País y año de publicación 

Cuando es una revista o un periódico anotamos el título del artículo, el nombre 
del autor, el nombre del periódico o revista, la fecha y número de la publicación, 
y el país. 

A todos estos datos se les llama bibliografía. 

Además de la bibliografía en nuestra ficha debemos anotar: 

• Palabras claves o una slntesis de los temas del documento, 
especialmente de lo que nos interesa. Por ejemplo, de un libro 
podríamos haber sacado las siguientes palabras claves: organización 
comunitaria, formas impuestas de organización, patrullas de autodefensa, 

. formas tradicionales de organización, cofradías, municipalidades indígeflas; 
sólo con estas palabras ya nos hacemos una idea de los contenidos que 
nos pueden interesar del libro. 
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• Ideas del d~mento que nos Interesan.· ~EsQis se copian 
textualmente, ani:>tando el número de página de dol lde las sacamos. 

• Cifras o elatos que n0s interesan.: Las coplar11os ytamblé't anotamos 
el número de página de donde la sacamos. 

• Come11tarios nuubm: son las q:Jinlones de 
lo que encontramos o leímos en el material. 
Por ejemplo: la explk::adón de la pobreza es 
bastante i:ri'l:lc4' y explica las causas, o los . 

. conc:eptoS de áprerldizaje que utlllza el autor 
son mu)r geneales, etc. Estos comentarios nos 
servirán después para recordamos de lo que 
nos pareció cada documento que revisamos. 

En la medida que hagamos bien nuestras fichas 
bibl"lográficas, el trabajo de elaboraclón del marm 

, h • • fácil _.__._,. 
IEór1co se nos ara mas , porque "'""'""'"""" 
dónde podemos encontrar la informadón que nos 
lnteesa Incluir. 

Veamos un ejemplo de ficha bibliográfica: 

Blblogr.til: ' Galealio. Edulrdo. Sir' Como EIDs y Cl1rOa lltlculos. ~ XX: 61b-. MiDliGI! 1992. 

P.tllblas et.ns: dala ioro del MÜlliile, pmb:dón capllalisla, Rllaclone8 norlll iu, riDiFelo dii de a 1ot:i pin los 
pueblos del u. 

Ideas: 'unos pocos paises dlajJidan los reom:osde mdos.' ~ 25 

'El pacato equillbrio del lllJlldo. qua ruadt al banlll dal llhlalll, da¡MMl&da la~ llB la 
injuslicia. Es necesaria la niseria de rndlos para qua sea postia el demldle de pocos. Pin qua 
pooos sigan oonsuniendo de més, Indios deben segui" OOll1Uliendo da manos. y pin -
qua nadie se pase de la raya. el sistema miliplioa las llTl1llB de ~ Incapaz de coM>I* 
contra la pobreza, combale contra todos los pobres. nienlras la culUa dornínmlte, Wtura 
militaiZada, bendice la violanoia del poder." Pag. !iD 

i.a panlala dlica nos orreca el 11*1 da prospeiidad, el tlnlli dal cona.m>, la extta:iól1 da la 
ODll1l alenda y la a sis dad del lmlD, IXllllD Col6n ahcla du:herl8ll a loa hfDs.' Pag. 75 

o.tos: "El seis por clenlD més rico da la lunrilad devora 1111 lllrdo da toda la energla y 1111 tenío da los 
iecursos nabrales qua se consumen en el rrundo." Pag. 20 

i.a putilicidad no nos aianta, 1111 Clilltio, que los Estados Uidos Olll18lllllll1 ~ &aglÍ\ la 
O!ganización ~li da Is Salud, casi la mitad dal tola/ d!t *°l)m ~ i,111 se wnd6n 
en elplanela." Pag. 81 

Cclmentlrlo: Es una crillca profunda a les nilacionlls enln! paises ricos y palns. hace 1el&xb .. 1a ~en 
la& relaciones. proporie aear un modelo propio de delarolo en paises dal u. 
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SUKUNCIA PE flAJAJO INOIVIPUAL No. 8 

Elabora al menos tres fichas bibliográficas sobre rualquier tema. 
Indúyelas en tu texto paralelo. Recuerda incluir cada una de 
las partes que menciona el material. 

La entrevista es una técnica que busca obtener inl'ormactón de parte de las 
personas que han realizado o vivido hechos que nos parecen interesantes o 
cuyas opiniones queremos conocer. La entrevista es un espacio de 
comunieación en donde el entrevistado es quien aporta la Información y el 
entrevistador es quien la recibe. También podemos decir que la ent1evi5ta 
es una acto educativo, porque nos permite aprender. 

Las entrevistas pueden ser individuales, con una sola persona; o grupales, 
cuando se reúne a un grupo de personas y se les hacen las preguntas para 
que entre todas y todos vayan respondiendo. La entrevista grupal es de gran 
utilidad, pues permite la reflexión en grupo . 

.. 
• 

• 
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Antes de una entrevista el investigador o im:e5Ugadora debe p¡epi118ise 
realizando algunos pasos básicos mmo los siguientes: 

l. Precisar el tema de la entrevista y buscar a1gma inbmadón 
sobre él. . 

2. Selecdonar la per'sona o perSona5 a entrevistar. 

3. Pensar y on:leriar la enb'evlsta, hacer una guía •. 

4. Preparar el equipo disponllle, PI iec1e ser equipo de g¡aback'Jn o 
bien sólo papel y lápiz. 

s. Yaldarla guía de entrevista. Alttes de 1ealzar ICÍ ertreYlsta oon 
las petsonas que ha escogido, debe.lli:la:rte la erdJevisla a abas 
personas para ver en la práctica si su guía está bien hecha, es 
decir: que le permita obtel1er la Información que le ideiesa, 
que no sea muy extensa, que las pregootas sean claras. 

• lQUIERES SER UN BUEN ENTREVISTADOR o ENTREVISTADORA? 

SIGUE ESIOS PASOS: 

PteplÚate pan1 la ••bevlsta~ 

1 Revisa V estudia la gula de~. 
Asegúrate que llevas contigo lo 
necesario para hacer la entrevista. 

Explica al entrevistada para qué 3 servilá su ll11'annad6n: 

5e sil 1Ce1 o y encootrarás que la Información 
será más útll. 

861 ta en la gula e Improvisa cuando 
saw111ño: 

2 
Uen contigo s6la ID 
necmario: 

Llevar demasiadas cosas puede 
distraer al entrellislado V provocar 
deson:le11. 

Puedes empear ton una plétic:a informal 
sobre algo que le il lb!iese a la peso ia que 

4 estás entrevistando, sobre algo que a la 
persona le guste y sobre lo que puede 
hablar, esto le dará oonfianla V~-
Cuando hagas las preguntas dé la 
opc:rtunldad de halllar; que la Pf!ISOlla sienta 
que tiene libertad para U!SJXll ldel V que SUS 

opiniones son valiosas. 

5 Trata de mantener el orden previsto para la 
. entrevista, si surge algo que no tenlas 

previsto, Improvisa preguntas v c:omental10S 
para no perder la ocasión, siempre que sea 
en relación al tema. 

Finalmente. agradaca y deja 
alllerta .. posflllldad de valvw" 6 a ..orar aba •lbewlsta~ 
Que el entrevistado no se sienta 
utlll:zado, sino que comprenda la 
importa! Ida de su aparte. 

St 
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ObseMJ esta comblhadón de letras: 

"Ten daró en '1a cabEza las preguntas claves, 
crea un dima de coNfianza con el entrevistado, 

escucha sus respuesTas y enlaza bien tus preguntas, 
habla Con palabRas sencillas y populares, 

has preguntas breves y dEja hablar al entrevistado, 
has preguntas ciaras sin disVariantes del tema principal, 

no precipites ni Interrogues al entrevistado, 
no manipules las respuestas ni afladas comentarios tuyos, 

toma en cuenta el Tiempo necesario 
controla la entrevlstA y aprende a finaliza~." 

Hno. Osear Azmitia 

Veamos un ejemplo de guia de entrevista: 

GulA DE ENTREVISTA: 

TEMA DE l.A ENTREVISTA: la formación de la comunidad 
ENlREVISTADO: Juan José Ch~ Anlónio, ancíano de la comunidad 
ENlREVISTADOR: Manuel Ambrosio Cale!, prorrotor educativo 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Averiguar cómo se fOITnó la comJnidad y en qué tiempo. 

· LUGAR•Y FECHA DE LA ENTREVISTA: Comunidad ~a Reivindicación, 14 de marzo de 1996. 

INFORMACIÓN: 

1. ¿CUANTOS Aflos DE VIDA TIENE USTED? 
2. ¿DESDE CUÁNDO VIVE EN LA COMUNIDAD? 
3. ¿USTED ESTUVO AOUI CUANDO LA COMUNIDAD SE FORMÓ? 

4. Cuém:NOS CÓMO FUE LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD, ¿POR QUÉ FUE QUE SE 
FORMÓ? . 

5. ¿POR QUÉ ESCOGIERON ESTE LUGAR? 
6. ¿QUIÉNES FUERON LOS PRIMEROS QUE VIVIERON AQui? 
7. ¿QUIÉN LE PUSO El NOMBRE Y POR QUÉ? 
B. ¿QUÉ MÁS NOS PUEDE CONTAR SOBRE LA Fó~MACIÓN DE LA COMUNIDAD? 

• GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, LA INFORW.CION HA SIDO MUY IMPoRTANTE. 

l 
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fóf-P~tM1~4,i'f 9l ~ 
SUtmNCIA PE lUIA.K> INUMPUAL No. 1 

Elabora una guía de entrevista en base a cualqlier IEmit. 
Esfuérzate por definir bien las preguntas, que tengan lógica, 
que sean ciaras, etc. la práctica de la entrevista seguramente 
la realizareis más adelante... . 

. •svtmNCtA PE llAIA.JO OlUPAL No. + 
Esta actividad la proponemos para reallzar en un momento 
Pi~ ldal, dJnde estén .tDclos V todas. la adMdad OOllsbteen 
roimar parejas, para que se en~ mutuamente (en biSse 
a la guía de entrevista que otda quien elaboró). Al final se debe 
realizar un análisis aftlco sobre los ena es que cometimos v la 

· manera de mnegirtos. 

f.f La a•111'Y8:1lfl• a .. fllllll• · 

la observación es una actitud natural del ser humano, aooque por <husos 
fadDres, alglmas personas ht:i11DS pedido es1a ccipaddad y a veces nos 
mnfurmamos sólo con ver sin legar a observar. La observación requiere de 
un esfuer20 ~iar; requiere lijar la ataldól1 sal:Jreel objeto de fa observación. 

Es una 1écnica que constituye una rica fuente de lntbnnad6n por estar en 
contacto clredn mn los SUjelOS o la problemática en estudio. 

A pesar de eta tas dficultades, como pi il!de ser la auseilda de objetividad, ya 
que siempre observamos según ru::sbas ideas, altaias v esquemas aJh.rclles; 
la observadán of1 ece mudlos datos en la irM!!Sllgal:i5t1. Para realzarla debei 1 
llevarse notas de acuen:lo a las guías preparadas, que luego permiten hacer 
un análisis. Se presta como 1écnica para lmestigar una lnfitlidad de temas en 
la educaciÓO, pongamos un ejemplo muy sencillo: el comportamiento solidario 
del grupo de alumnas y alumnos. 
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Hay que tener en cuenta algunos elementos: 

* Dellmitar claramente la 
población o muestra, las 
situaciones y los aspectos a 
observar, 

* Tener preparado un 
Instrumento para registrar la 
observación, 

* La interacción del observador y 
del ot>servado, si el observado 
sabe o no que está siendo 
estudiado. 

La observadón exige la presencia de la o el observador en el lugar donde se realiza el hecho o 
está el sujeto, requiere de suficiente Hempo para realizar una buena observación y requiere de 
la persona que observa una preparación básica. 

Por medio de la observación se puede investigar situaciones como la c:onducta,de una persona 
o de un grupo, su trabajo, sus costumbres, su vida en general. Se puede también observar 
fenóriienos naturales C0"1Q la vida y desarrollo de un ser animal o vegetal. La observación 
puede ser larga o corra, peni generalmente se realiza en varias ocasiones. 

Veamos un ejemplo de guía de observaciÓn: 

GUIA DE OBSERVACION 

TEMA DE LA OBSERVACIÓN: La celebrac::lón del Día de los Muertos en la comunidad 'la Fralel'oidad' 

SUJETO U OBJETO DE OBSERVACIÓN: los llabllanles de la comunidad an general 

.. 

OBSERVADOR: Pedro Jacinto Paz 

OBJETIVO: Comprender el significado de la fecha para la comunidad 

LUGAR Y FECHA: Comunidad La Fralemided, 2 de noviembre de 1996. 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

1. LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA 

2. ACTOS TRADICIONALES QUE SE PRACTICAN 

3. PARTICIPAC1ÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS (QUl~NES MÁS, 

QUll~NES MENOS, PARTICIPACIÓN DE LOS NIFlOS Y NIFlAS Y JÓVENES) 

4. PRACTICAS DIFERENTES ENTRE LOS GRUPOS 8NICOS · 

5. PAATICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES (CUALES) 

6. CóMO INICIA Y CÓMO TERMINA LA ACTIVIDAD DEL DIA 

• OTRAS OBSERVACIONES: 
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Mm'NCIA PI TU•A;IO INUIVIUUAL No. 1 

Esooge un teína colc:Jem qi.ieálnSlderas 11 lteiesmlte para apical" 
ta técnica de observad6n. Prepara la guía para tu observaci6n 
y mmpártl!la mn el facilltacloi para que te dé sugeieoclas. 
Recuerda uUllzar las paites que debe contener la guía de 
. observación. 

I • iego realiza al metlOS dos observaciones (en días <lstil dos) 
sobre la situación que decidiste observar. Esa1be tu guía en tu 
texto paralelo y el resultl,\do de tus observaciones. 

8 ruestiooario es una témlc:a eso Ita; en la wal el irnlesUgadOr o lmiestlgadom 
esa lle una sene de preguntas, las hace llegar a las y los sujelDs Idóneos para 
brindar información y les pide que respondan (escribiendo sus respuestas) 
con la mayor veracidad. 

En un cuestionario el sujetD que responde debe tener lbeltad para hacerto, 
por lo que en mudlOS c.asOs no sé debe preguntar el noml:e. 
Como IDcla técnica, el cuestionarlo tiene 
ventajas y desw!ntajas. su mayor VE!l ll'i4ja 
es que podemos conseguir 11 lounadón de 
muchas persones en poco tiempo, 
economiZando ~y ~1e10; pero_su 
desventaja es que sólo podemos pasar el 
cuestionarlo a peisonas que saben leer y 
escribir bien. 

Las preguntas que se fbrmulan p1'1!den ser 
de re5p1iesta cenada o atietta (al igual que 
como una evaluadón esoolar eso Ita). SI 
se trata de respuestascei 1adas debe haber 
varias qx;lones y considerar un espacio 
para ªotro" , ªninguno", "todos~ etc. 
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~ Cuando un cuesUonariO se realiza con una Población . muy grande, se le 
deáomlna ENOJé!R"A y en ese't'aso lo importante es lograr la recuperación 
de la mayor parte de boletas que se han distribuido. 

Al Igual que la guía de entrevista, es· Importante hacer una •Nlll.,.·del aiestlooario o 
encuesta ptcliéndole a un pequeño grupo de personas que responda a manera de ensaño para 
revisar si el cuestionario recoge bien la información, es claro, no es demasiado extenso, etc. 

Se recomienda hacer siempre una validación con preguntas abiel tas y con un grupo de personas 
representativo de la población a la que luego le vamos a pasar el cuestiOnario, pues de esta 
manera obtenemos un listado de posibles respuestas en función de la realidad de las personas 

· que luego podemos incorporar a nuestra encuesta como opciones. Por ejemplo, Si en un 
cuestionario preguntamos por los animales domésticos que tienen en la casa, al hacer la 
Validación, las personas escribirán distlntos animales, que luego podemos OJ!ocar como opciones 
en nuestra encuesta final. 

56 

Recordemos que los instrumentos son las boletas, las guías escritas que sirven para realizar la 
técnica del cuestionario. Estos instrumentos deben cuidar las siguientes caracte1 ísticas: 

* S... creativos, J'IO abu_.,.;dos, 
·. *·Adaptados a las•c:aracteristicas de quienes responderán, 
. * Sencillos, que eviten los enredos, 
, *Que no sugieran la respuesta, (excepto en las preguntas cerradas donde se 

sugieren varias respuestas), 
* Que no redunden en los temas o subtemas, 
* Que tengan un orden lógico. 

Hace muchos años, el pslcótogo Flayd Allport observó que para averiguar lo que piensa una 
persona, la mejor forma es preguntárselo, comprobémoslo. 

Veamos un ejemplo: 

CUESTIONARIO SOBRE SALUD COMUNITARIA: 

INSTIWCCIONES: Estima1o sel\or, sellor¡¡, solicitamos su colaboración hacia los promotores educativos 
de la comunidad quienes estamos raal~ una investigación para reunir la información respecto a la 
salud de nlmlra comunidad. Por favor responda a las siguien!BS preguntas con la mayor sinceridad. 
Gracias. 

PREGUNTAS: 
1. CUANDO UN MIEMBRO DELA FAMILIA SE ENFERMA ¿A DÓNDE AclJDEN? 

2. ¿QUE ENFERMEDADES SON LAS W.S COMUNES EN SU FAMILIA? 

3. DENTRO DE LOS MIEMBROS DEl'A FAMILIA ¿QUIENES SÓN LOS 
QUE SE ENFERMAN CON MAYOR FRECUENCIA? 

4. ¿QUE MEDICINAS O REMEDIOS SE UTILIZAN CON FRECUENCIA EN SU FAMILIA? 

5. ETC. 
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Este ejemplo es de preguntas ablerms, pero se podlían haber allocado ~ 
opdones, por ejemplo: 

Culil1do..., niurnblo de la~ !lll ent.ma ¿a dónde !iDlden? 

a. ·Al PIOlllOlur de sabt 
· -b. A& AJq'ij (l;alladola mllrja) 

c. A la Ri ly!lm (wllllldlUllB) 
d.. Al AjkuJl (cunnlero) 
8. .Al dodllr 
t. Al oonlrtl de sabt 
IJ. Al hoslJilal 
h. Olros, llllPllOllql"""'MlllfUll:llU.; _______ _ 

Elabora 00 cuestionarlo sobA! algún telna de tu ir1l:elés. Debe 
Incluir al menos 10 preguntas: 5 preguntas abiertas y 5 
preglllllls cerradas (con opciones de rtlSPI iestas). Aplica et 

• 

cuestionarlo a por lo menos 3 pe¡sonas para que tengas la 
experienda. Luego adjoota a tu texlD paalelo el a.iestil:nl1o y 
tus opiniones sobA! la práctica que realizaste. 

0t16.H~~qf!~ ~~·t 
f.f ....... 7 "Ir di ..... 
Es una técnk:a muy empleada en la lnvestigadÓn, está 
reladonada oon la observadón. r.onsisle en reg!Sbii en un 
ruademo día a día, obserYaciones ilCl!Rlt de lo que eslafnOS 
investigando. Es una observación a rondo con la cual se 
~ la inbmadón d:ltenlda de otras fuentes. El 
dlark> de caml;io 5e 1 eall2a wando el o la inV~a cooviVe 
ron la situación, objeto o SUjeto de Investigación durante 
determinado tiempo: dos meses, seis meses, un año, etc. 
Podemos uH1izar el diario de c:ampo para llevar leglsbO del DEidlilÍiidD de 
algún OJlti'Vo, delmmportamientode algún animal; oblm del mmpmfBl11ie11to 
de las personas, por ejemplo: el comportamiento agresivo de las nlfias y los 
nlftos, el desarrollo de determinadas habilldade5 en las y los estudiantes, las 
actitudes que demuestran durante el juego, las actividades simbólicas 
relacionadas con el aJltiYO del maíz, la vida de las y los andanas, et prooeso 
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de organización de un grupo, etc. Esta técnica ofrece la ventaja que puede 
ayudamos a recabar datos acerca de las costumbres, hábitos, actitudes 
religiosas, juegos, etc. de una comunidad. 

la calidad del diario de campo depende del grado de elaboración de las guías 
de observación, para poder fijar nuestra atención en determinadas vañables 
o elementos, sin perder de vista el contexto y otras situaciones. Por ejemplo, 
sí estamos llevando un diario de campo sobre el proceso de organi2acl6n de 
un grupo, podemos tener en nuestra guía de observaáones preguntas como 
las siguientes: 

Parlic:lpaclón: 
¿Quienes y cuántas veces han participado? 
¿Cllliánas no partiqpan? . 
¿Qué actitudesfavdrecen la participación y cuáles 
no? 

Nivel de consenao: 
¿ Gullntas decisiolias se lomar!ll1 pÓi consensci y 
cuéntas no? 
¿Cuánto tiempo levó llegar al consenso? 
¿Qué aotitudes favorecén el conseflSo v cuáles 
no? 

UderaigO: 
¿Quién aondme la reunión formalmente? 
¿Quién conduce la reunión realmente? 
¿Qué actitudes llene et o la conduc:lora? 
(pregunta, orienta, ordena, etc.) 

Otros: 

. ,, Supongamos que hemos Nevado registro de estas preguntas en nuestro diario 
de campo durante seis meses, participando en las reuniones del grupo, al 
final tendremos valiosa información sobre cómo ha sido el proceso de 
organización del grupo, pudiendo sacar conclusiones. 

Veamos algunas recomendaciones para nevar un diario de campo: 

- Elaborar nuestras guías de obser'vación y tener1as Siempre a la vista 
(colocadas en el cuaderno donde anotaremos las obser\ladones y que 
será nuestro diario de campo). 

- Escribir con letra legible y utilizar tinta no láplz para evitar que se borre. 

- Estrlblr junto a las observaciones: la fecha y horá en que se realiza, el 
lugár, la situación y tos sujetos obServados~ 

·• 
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J.8 &hdlodletllll 
Los estudios de casos rempllan una buena cantidad de co11odmle11tos 
detallados, ron . frecuenda de carád:er allamente pe¡sonal, acerca de la 
conduda, situación, coltl.Jra, etc. de un Individuo o de un grupo (familia, 
comunidad, cultura), durante un periodo de tiempo prolongado. El o la 
Investigadora se concentra en un número pequeño de casos para estudiarlas 
a profmdldad. 

Aunque Jos resultados no se pueden extender o aplicar a toda la población 
ron exactttud, estos estudios permiten conocer a profundldac;f sil:uildones y 
obte ier conoómientOs que pocas técnicas por sí mismas pueden aportar. 

Para mestuclo de caso utilizmemos también otras técnicas: entlewistas, diario 
de campo y espedaJmente la observación. 

Veamos un ejemplo: queremos hacer un dlag116stioo sobre la Situación de las 
v los nliios que Viven en la calle. Deseamos conocer sus poblemas, 
necesidades, aspiracioneS, etc. Dlfícllmetlte una encuesta o wias en1reYlstas 
nos servirán para llegar a comprender la situación en que viven, por eso 
decidimos realzar un estudio de casos con 2 niños v 2 niñas. &1tmces 
vamos a eslatllecer 1etación ron Jos sujetos v convivir con ellos c:h.nnle 
bastantes días, a manera de conocer a profundidad sus orígenes, poblern-. ·. 
sus actividades, su fOrma ele vida o sobreviYencla, su forma de peilSill', etc. 
En nuestro 111ro 111e explicaremos la historia y situadón de cada niño o nií'la, 
que bien ptiede ayudamos a comprender la pmblemállca de la mayoría de 
niños y niñas que vlverl en la cale. 

En otos estudios 
no imeicsun tanto 
los datos da 
cantidad 
{l:umltttatiws), SÍhD 
la profundidad con 
la que describamos 
oup~cl 
tema. 
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3 Veamos otro ejemplo: 
Una psioól!lga decidió hacer un estudio de casos con pacientas de hospitli desahuciados, es decir, 
pacientes que l!llben que su enfermedad no tiene cura y que morirán, B objellvo de la Investigación 
era aprender más de las etapas finales de la vida con todas sus ansl$díides, temores y esperanzas 
para poder ayudar mejor a las personas que se encuentran en esa siwadén. 

La psiootoga y sus astudiamas reoopilaron 
la información principalmente mediante 
entrevistas extensas con pacientes 
enfenros de muerte. A los sujetos se les 
informaba de antemano la finalidad y 
naturaleza de la entrevista, y los 
encuentros tenlan lugar sólo cuando los 
pacientes esta~an de acu~rdo. Los 
participantes estaban en plena libertad de 
hablar 1Ddo .~ 1iempo que quisieran, poco 
o mucho. Las entrevistas variaban en 
contenido, adaptándose a las necesidades 
del paciente. Por lo general, dichas 
entrevistas avanzaban ele lo general a 
preocupaciones personales. La psicóloga 
y susestudi11'11es exan1rJli>an también las 
reacciones de las personas que rodeaban 
a la persona enferma. 

Con base en estas enlrevisbiiS y 6bslrvaciones y luego de meses, !~aron a la conclusión de que 
las personas enfermas de muerte pasan por una serie de etapas. Según sus propias palabras: 'El 
hecho indiscutible es que las personas con enfermedades mortales están conscientes da lo grave 
de su enfermedad, sa les informe de ello o no. Todas advertían el camblo que ocurrla en sus 
propias actitudes y conduela una vez se hacia el diagnóstico de una eníermeda<! incurable, y se 
daban ouenta de la seriedad de su condición por el cambio de conducta de 1m; personas que las 
rodeaban. 

Cuando se les informaba acerca de su enfermedad, todos reacdonaban casi de manera idéntica, lo 
cual as oaraoteristico no sólo ~ se trata de una enfermedad mortal, sino que parece una 
reacción humana ante cualquier angustia enorme e inesperada: a saber, gran conmoción e 
increduíidad. La negación era corrun en la mayoria, la cual duraba desde unos cuantos segundos 
hasta rruchos meses. 

Esta negación nunca es total. Después de la negación, predcill)inaba la ira y lá cólera Se 
manifestaba1ren gran variedad dé foonas, pero en todo caso se reflejaba envidia de quienes podían 
'118QUir viviendo V llevar una vida normal. Cuando todo el ambiente podiátolerar esta ira sin tomarla 
como algo perwnal, al paciente se le ayudaba enormemente para Hegar a un estado de resignación 
temporal, seguido da depresión, paso previo a la aceptación definitiva. 

Cualquiera que fuera la etapa de la enfemledad o los mecanismos qué se usaran pare hacerle 
frente, todos los pacientes mantenían alguna esperanza hasta el último momentO-" 

Como podemos ver en el ejemplo, cuando utilizamos la remica de estudio de 
casos debemos actuar con mucho respeto, pues nos introduciremos en la 
vida de otras personas. 

IOlntrocllcciónalapsioologla. Linde°""'*'«. Eat. McGmwHI, Méi(¡co, 1988 
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' ' T4e11lra1 di vil' 111J.a1ldll " 
Las técnicas de vlsualizadón son. hemlmielltas de 

.••• lll•+•,~ 

trabajo grupa~ utilimdas espedalmeute piira realzar 
estudios descriptivos o diagnósticos de manera 
participativa. Consislen en utilizar repi esentadones 
gráficas, es decir cflbujos, esquemas, cuadros o 
matrices, etc. para analizar en colecUvo un ;;sr:e bJ 
de la realidad de la romunklad o de los sujetos. 

Permiten trabajar oon personas de distinto nivel 
educativo, Incluyendo a J)e!'SOnas que no saben leer 
ni eíOtit. Facilitan la reaipilad6n de la información, 
el análisis y el consenso. 
Para hacer las YisuallZadones normalmente se utiliza una pared YJCi iide y ll10 
o varios pl°EgOS de papel unidos, para realizar los cuadros, esquemas o diblljos 
en grande. Tumbién se utilizan man:adores de colores, tarjetas oon dibujos, 
etc. "r.tmbién podemos utilizar estas técnicas a nivel educativo para anali2ar 
cualquier tema de la rea6dad. 
Básicamente existen cuatro tipos de técnicas de vlsualizadón: 

a. Los cuad1os o mab ices 

Son cuadros que permiten ordenar y piesentar la infonnadón e Ideas en 
forma lógica, para fines de relacionar difeieutes aspednS y oltalos; por 
ejemplo, tos tipos de recursos de la CQfl'lUnidad y la calidad de estos. Sus 
aplicaciones son llmilaclas. Veamos unos ejemplos: 

CLASIFICACION DE 'FINCAS 
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i b. Los mapas y esquemas 

&2 

" . 

Son dibujos simplificados de algunos aspectos de la realidad, tienen muchas 
aplicaciones, por ejemplo: hacer un mapa representando el uso de la tierra o un 
esquema que represente .las organizaciones en que participa la gente de la 
comunidad. 

c. Los ftuJogramas 
Son diagramas donde se ordenan de manera esquemática distintos aspectos y las 
relaciones que tienen entre sí, como relaciones de causa y efecto o secuencias de 
eventos. Veamos dos ejemplos: 

llJENllf~DfSOllltlONB1.DCN5 AR&>.L DE PROBLEM.A5 

@ 
+ sa: 

SI • IESl\lfl,S ME¡OM\S 1 
lllD!O!.<>c~•USI 

1 
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d. Los diagramu tempqntles , 
' ' 

Son representadones del nivel de presencia o ausencia, o de la variación de 
inll!nsidad de cier1D5 ~ JJS l!!n, el tlempp, '~ '9e1nplo: ' . ' ' 

OJ,EN[ltJ(lo ES1'ACIOl\IAI.. DIE. [fil lll'l!A QR I1IMPO 
.ICllVl!ilt!l?g'i~J!M"?9'"'t!IL&!tiEll.. ~ ~ ~ 

1952 ~lD ---CA/4e.-.o .. Destrucx:~ 

1969 - _.....,._ 
.co. ..,,_,. .. 5 ... .._..._ --l98J &•TIIJ.U. -i".c::... ...... 
JA Guli."'1A ---.'1Sll8· ~ -~=-~ ' ' ' 

__ .., 
o"i__ ----

,.·'1989 ~~ ~-¡:aw,. -:cm.,. I• "li• 
dft ec:l:l .... 

1990 -°""P8•-
1991 -....+ --~ """"""""' 

._ .. 
19~ 

.. Al]alil• ... 1:l:r'•--CE"""' -T-·-199.5 ---~-,,,... 
EllíCCJ'NS 

Consejos para el USO de técfticas de vfsualizadón 

Las témic:as de visualRackín son herramientas para generar partic~ y 
análisis, al mismo tiempo que se recaba la información. Sin embatgo, Jlill1l 
promovEJ' e1 dláklgo debemos tomar en ruenta dos asse::tos ftlndametilales; 
hacer las preguntas adecuadas para lograr la pa¡tldpadón de la gente, y 
vlsuallzar o 1epese11tar cnnectame11te las Ideas que la gente elq'l&esa. 

RE sra to a la lllBMIB de t.acer las preguntas 

Buenas preguntas Mlas .......... 

ProlloCan wriosidad. Son preguntas ce 1adas CIJf1 respuestas 
e11ide11tes o resp iestas de 9/ro. 

Estimulan la dlsn !§!6n. Son dedaradones generales, mal definidas. 

Ponen al grupo a reflelClonar. Sólo pueden ser respondidas por "expeitos". 

Hacen avan1.llr el pux:eso. ,' Amena7.arl la~ de la gente. 

Sacan a relucir los oonodmlentoS y Enfocan al facilitador, siempre empiezan con 
capacidades del grupo. una •conrei encla".. 

Revelan el interés por entender y aprender. Revelan patemaHsmo • 
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Respecto a la visualización de las respuestás · 

• Visualizar todas las ideas expresadas por losy las participantes, 
ya sea escribiendo la idea o haciendo los dibujos correspondientes. 

• Usar símbolos e imágenes que todos y todas entiendan: ponerse 
de acuerdo con los participantes para que el significado de los símbolos e 
imágenes quede bien claro. 

• Leer en voz alta las Ideas que escribimos,. para ·que las personas que 
no saben leer sepan qué hemos anotado. 

• Mantener la claridad, utilizando colores y materiales diferentes, 
escribiendo y dibujando en forma clara y legible, evitando colocar 
demasiada información en un mismo pliego de papel. 

Presentamos a continuación un ~emplo explicado: 

Matriz de análisis de conflictos 

El objetivo de esta técnica es determinar los principales temas de conflictos 
que ocurren en la comunidad y los actores involucrados. 

Material: Pliegos de papel y marcadores. Dibujo de la matriz vacía en 
pliegos de papel. 

Metodología: 
Esta a?cnica debe usarse con cuidado ya que puede9enerar conflicto dentro 
del grupo. Debe usarse con grupos que tienen cierto nivel de confianza entre 
sí. Por las características de la técnica, .podemos realizaria en peqtleños grupos 
y luego comparar los resultados de cada grupo. 

Debemos empezar explicando el objetivo de la actividad y aclarando de que 
no se,trata d~ personalizar los conflictos (nombres de personas), sino de 
analizar sobre qué ocurren conflictos y cuál es su freé:uencia. 

Procedemos a proponer y explicar el cuadro o matriz. Explicamos que las 
columnas corresponderán a los actores y las filas a los tipos de conflictos. 
Hacemos algún ejemplo. 

Preguntamos al grupo cuá1es son los actores más comunes de los conflictos 
en la comunidad, podemos dar algunos ejemplos para no personificar. 

Preguntamos cuáles son los tipos de conflictos o las razones del conflicto 
más com.unes, ponemos algún ejemplo. 

COiocamos los actores en las columnas y los tipos de conflictos en las filas. 

.. 
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luego iremos preglJfltando al grupo, por cada tipo de COI dlf;lx>, $1 hart sabkio 
de un conflidn o Yarf9s sobre ese tema y les preguntamos cjJlénés íueroÍl los 

, .. , actores. Haa!l'l1DS una ruedltill en el lugar. indicado por laS peíJ;onas. una 
ruedtta por cada oonflcto que fnenclonen. Pbr e.lemf:*>, ¿qué mlflctos sobre 
árboles o leña ha habido en la comunidad?, ¿quiénes fueron los actDles de 
los oooflictos? 

ln!i (l.ladros con pocos án:ulos indicarán poca frecuenda de m1ftk:tos, los 
que tlet ten muchos, Indicarán las áreas más problemáticas. 

- ' 

Al final se obtiene un dbujo de los oonHidDs de la comunidad. Para mncluir 
podemos hacer la siguiente reftexión en base a estas preguntas: 

lRlrquéOCLm!n~ .. ·1 tanfreQJentessolx'eeste. ~? lP(rl!Ué~ 
disputas ~sebe fales act.oreS? . ' ' . ' ' ' 

r . . 
lfxlsten mecanismo para resot.-er las disputas? 

• ;~ L! ' -

lQué podemos hacer para resolver las disputas? 

'' 
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EscOge algüna técnica de visualización, prepárala y aplícala con tus 
alumnos y alumnas. Posiblemente tengas que escoger un aspecto 
bastinte sencillo porque aplicarás la técnica rnn niños y niñas. Puede 
ser sobre cualquier tema o aspecto de la realidad de la ctimunidad. 
Escribe en tu texto paralelo la técnica que utilizaste y la experiencia · 
que tuviste al aplicarla. 

4 ' . 

Para desarrollar nuestras investigaciones podemos utilizar libros de la propia 
comunidad, por ejemplo: 
Libros de nacimientos, de defunciones, de matrimonios, diagnósticos, monografias, 
etc. Para esto es necesario ir a la municipalidad o alguna aira institución donde 
podemos encontrar la información. 
En estos documentos comunales podemos encontrar valiosa Información sobre la 
historia de las familias de la comunidad, la distribución de los recursos, las 
características de la población, etc. 

La recopilación de la tradición oral es parecida a la entrevista, con la diferencia de 
que no hay preguntas concretas. Consiste en averiguar las historias o tradiciones 
que se enseñan de generación en generación a través de la narración (por eso es 
oral). 
Es muy sencilla, se trata de buscar a las personas más andanas de la comunidad 
(aunque también pueden ser jóvenes, para CD1T1pararel conocimiento de tradiciones) 
y pedirles que relaten alguna historia, leyenda o experiencia en cuanto a costumbres 
o tradiciones antiguas, en relación al tema que estamos investigando, este puede 
ser un aspecto de la cultura o bien pueden interesamos todas las tradiciones 
orales que podamos recopilar. 

Nonnalmenre necesitaremos de una grabadora para recoger todo el relatD y luego 
poder transcribirlo. 
La recopilación de la tradición oral tiene una gran importancia en la investigación 
antropológica (investigar la culb.Jra) y en la investigación histórica. Lo más Importante 
no es si las historias, cuentos o leyendas son ciertas o no, sino los valores culturales, 
los conocimientos y enseñanzas que encierran y la función que cumplen en la 
cohesión de la comunidad. 
Luego de recopilarlas podemos conformar un documento que sirva para conservar 
la tradición oral de nuestra comunidad. 
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letl111ml1 111 ........ 

Bueno, se trata ahora de que cada grupo de trabajo considere 
las técnicas que han sido expuestas y elija las que utlWri para 
realizar su ínYestigadón. Deben deddlr qué técnicas utllzarán y 
por qué. Luego debe 1 preparar cada una de las técnic:as escogidas 
l'br ejemplo, Si deciden hacer entrevistas, debelán preparar la gúa; 
si deciden utllilar IÉCllicas de visual!zaclóo, debetán prepara el 
esquema o matriz, etc. 

Compartan las técnicas pieparadas con los demás grupos y el 
facilitador en algún momento p¡"E!SE!lldal, para mejolarlas en base 
a las observaciones de los demás . 

Analmt:nte, la la piáctica!. Realk:en la ínYestigadón aplicando 
las lécnicas preparadas. 
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La ilb111aci6111119 ftlCl9MllllS al apia' las lkili:as da m i¡•""" o 91111, luago tlt "81m' la 
OOsaMdl~ las •llle:hl , las lllQl9Stas, a:., debe proce rse pn poder •llllza• r sac.
COldlsianes. e proc nnmillnlo • 11 iilllllllCl6n kl podemiamllPillfil" con tam1Rímó11 de 

- mesa, )\8llllOS: 

IJ lllbullir J utdEHl' la ilb11Bi6n Lv•"* olJBa" dlltJs. f'Ui' ejlln'flD, 
cullnlas pasonas de la encuesta m testa on 1119 qlilll8!1 saber mm de la 
da mara ycullnlas conWaroo .-no. 

~~--&:--~-------------· 
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4 En esta unidad trataremos el procesamiento de la infoonadón, que se puede 
resumir en tres pasos: 

Convertir la infui n1aci6n en datos 

Convertir los datos en resultados 

Anéllsls de los resultados 

Anamente, luego de conocer c:ómoseprocesa ta intormadón, veiemoscómo 
se elabora el informe de investigación. 

4.J eo..rtr la W.11Mldll 111 lafol 
A rnedlcla que avanza la inVeStigación, empieza a surgir 
información sobre los diferentes aspectos del tema 
que estamos estudiando. 

En muchos casos esta información sólo se va 
arumulando hasla el momento de redactar el informe 
final y es sólo entonces cuando se cae en la cuenta de 
que falta infonnadón sobre algunos temas, que se 
recogió información Innecesaria o que la calidad de la 
infoonadón no es la que se esperaba. 

Para evitar estos problemas es fundamental sistematizar la información a 
medida Que es rec.ogida y evaluar permanentemente la calidad de la misma. 
Así podremos garantizar que al flnalzar la etapa de recolección de infonnación 
tendremos la que nos interesa para analizarla. 

ConV'ertir la Información en dátos es bastante sencillo, e procédimlento 
depende del tipo de instnimenm o técnica que utilizamos para recabar 
información. PI e;s 1tamos a ront!lnuaclón las tres posibidades más comunes: 

111. Tabulilcl6n de resultados 

Se utiliza especialmente para cuestionarios, aunque también se puede usar 
para entrevistas y otras técnicas. Consiste en tomar los resultados de cada 
pregunta o aspecto y sumar aquellos que sean iguales. 

Veamos un ejemplo: 

En una encuEÍsta sobre salU(I familiar aplicada a 20 ramillas se plantearon las 
preguntas de la página siguiente (entre otras). 

·1-------------------



1. i.Algún miembro de su flmllla ha padecido tubefa,llosls? 
Si_ No_ 

2. Cuando un mieoltwo de la familia se enremia ta dónde llCUden? 
a. Al piomolDI de salud 
b. Al Ajc(lj (sac:edote maya) 
c. A la RI Iyom (oomadrona) 
d. Al Ajkun (curandero) 
e. Al doctor 
f. Otros 

Para hacer la tabulación debemos elabof8r una hoja dollde ia110S 
st.mando toOOs los resultados. ColocaniOS las pn!gllnlasy las pc6iUes 
respuestas, y vamos revisando tilda encuesta o lnstn.menlo, anotaiido 
las respuestas para luego sumarlas, por ejemplo: 

1. lAlgún miembro de su famlllil ha padeddo tuben:ulosis? 
Si: DIJ "'4 
No:llllljllll ¡a. 10 
No 1espandi6: DilD = 6 

2. cuando un miembio de la familia se enfemia ta dónde acuden? 

a. Al promotor de salud: nmm = a 
b. Al Ajq'lj (saa!I dote maya): I = 1 
c. A la Ri Iyom (a>mildrona): Il = 2 
d. Al Ajkun (CU1andelo): nnm = 7 
e. Al doctor: n = 2 

. ' 
f. Otros: = o 

AsI b haa!lllOS CDn cada pregunta o aspe:IX>de los lnstnmenlosque ha)&ilOS 
utilzado para recabar la lnformacl6n. La tabulación la podemos aplica a 
a1alquler instn.mentX> dollde podamos aríalzar ta' iepetid6¡í de un as¡iecto 
(observadones, enbeYislaS, etc.}. 

b. fichas de datDs ffllHERD POR llamK 

~ fichas de diltos son otra forma de 
OJrNertir la lnformacl6n en diltos Se 
utilizan más para trabajar aspectos 
desaiptivos, o sea, que dese lben algo 
o dan inbmad6n pledsa sobre algo. 
No se utilzan para teglsba cantidades. 

La ficha es una hoja de papel pequefict 
que facilla la manipulación y búsqueda 
dedalns. 

E!] ~ E;] E;]~ 
QEJEJ~~ 
" ~. ~~1·. 
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· · 4 Presentamos un modelo: 

Tema de la ficha: Número o rocligo: 

DAlO (la información) 

Fuente: Fecha: 

Para poder realiz.ar el trabajo de traslado de la információn a fichas de datos 
se debe elaborar primero el ristado de los temas o itspectos que emplearemos 
para la daslflcaclón de los datos. La definición de los temas o aspectOs para 
la dasificación se puede hacer de acuerdo a los objetivos de la investigación 
o de acuerdo a los instrumentos utilizados. 

Veamos un ejemplo: 

Para una Investigación sobre hlstOrla de las comunidades de un municipio, 
algunos de los temas o aspectOs seleccionados para la dasificación de la 
información fueron: 

l. Fonna de~ de la oomunldad 
2. Fundadores de la comunidad 
J. Influencia de las fincas en la comunidad 
4, Influencia de la población en la comunidad 
5. Jnftuenda del Estado en la comunidad 
6. Organlzadón comunitaria 
7. Conflktos internos 
8. ConflictOS externos 

Estos temas o aspedDS también se pueden subdividir en subtemas o aspectoS 
aún más específioos de acuerdo a la información que se va a ingresar en las 
fichas, por ejemplo; sobre el tema de Conflictos externos, podríamos definir 
las siguientes categtlrías: 

B. 1 Conflictos con ovas comunidades 
8.2 ConflictOS con finqueros 
8.3 Conflictos con autoridades 

' 
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Para manejar de mejOr forma las fichas podenp; aslgnañes un código, 
wmpuesto de el n6meto del tema y el n6meto de la fldla. 

veamos e1 s1gUiente ejemplo: 
. 

Tema de la ficha: O:.lñfliCtm externos Número o código: 8.2-1 
Subtema: ConflidDs mn finquems . -

En 1927 la mm.mldadla fspeianm inició un jtlidt> ooitba la finca "'El 
Beljel"' debido a qlie su dueño habia cerrado el paso de la am:ac11a de 
la que se abaStecía la cxmunldad. Luego-de dnm aftas, el juicio fue 
ganado por la comunidad. Desde entooas se nombró un oomllé 
encargado de mantener abierto el paso de agua y cuidar la aceq11ia. 

Fuente: - Fecha: 
Entrevista mn Don Julio Pineda 18 de n1ayo de 1998 

Al basta dar la lnformad6n a fichas de datos logramos ordenar y organlz'ar la 
informad6n por cada tena o subtema, 1o cual nos pennltlra pasar a1 siguiente 
paso. 

'. 
c. Las cuádlos 

Otra forma de ordenar la infonnadón es la elaboiadón de diadros. Estos 
pueden ser fSladE;ficos cuando la lnfonnad6n que b:!nemoS es mintlatlva, o 
de resumen, cuando la lnformad6n es aialltativa. Veamos un ejemplo: 

Carad&ililtiras .,.._..._de las aHllUlddlldes ilN 11tifljl'frr ...... ••• 111 H lf 1 Vliule11a 1 • Sawi111 
San Pablo 1Sohec. 170 Por río. M1guoo. 
santa Elena 100 hec. 85 IV río y aeieopue.rto Agua entubada; 

limón 250 hec. 310 IV río y aereopueñD Agua entubada. 
·. Ofnlat de salud. 



4.t OllllYlrtir 1111 tlahtl 111 rlllltMel 
lRecuerda la comparación que hicimos del procesamiento 
de la información con la elaboración de una mesa? Los 
datos son oomo las tablas, que al unirlas, relacionarlas y 
mezdartas nos dan el resultado, es decir la mesa y las siUas. 

Esta etapa consiste en relacionar y comparar los datos. 
Existen métodos estadísticos muy exactus e interesantes 
para realizar este trabajo, pero son un pow complejos. 
Nosottos veremos los más sencillos: comparar en base a 
cantidades totales o con porcentajes. 

Retomemos los ejemplos anteriores. En el ejemplo de las preguntas del 
cuestionario podemos convertir los datos en porcentajes. Como tenemos 20 

· respuestas en total, éstas representan el 100 %, ahora debemos calcular 
cuánto repiesenta cada respuesta. 

l. lAlgún miembro de su familia ha padecido tl.lberrulosis? 
Si: = 4 = 20 % 
No: = 10= 50 % 
No respondló: = 6 = 30 % 
Tota 1 = 100% 

2. Cuando un miembro de la familia se enferma la dónde arude primero? 
a. Al promolDr de Slllud: = 8 = 40% 
b. Al Ajq1j (sacerdote maya): = 1 = 5 % 
c. A la Ri lyom (oomadrona): = 2 = 10 % 
d. Al Ajkun (curandero): = 7 = 35 % 
e. Al doctor: = 2 = 10 % 
f. Otros: = o = 0% 

Total = 100 % 

En el caso de las fichas de datos, para convertirlas en resultados debemos 
revisarlas todas y relacionarlas, estableciendo causas, consecuencias, 
secuencias de hechos, pl'Oblemas relacionados, etc. E&Ds serán los resultados. 
En algunos Cil50S las datos pueden ser utilizados romo resultados. 
Como hemOs diCho, parte importante del procesamlentD de la lnfolmación es 
buscar relaciones entre las datos, por ejemplo, si tomamos en cuenta el sexo 
del encuestado y la respuesta dada, podremos determinar si la opinión de las 
mujeres es diferent2 a la de los hombres. Si tomamos en cambio la edad, 
podremos ver las atferenclas que hay entre los distintos grupos de edad; si 
tomamos el lugar de origen, podremos apreciar las diferencias respecto a 
cada asunto. 
Los resultados podemos presentarlos en gráficas. Las gráficas expresan lo 
mismo que las cantidades, representan los mismos resultados, la diferencia 
está en que al utilizar gráficas, los resultados se hacen más comprensibles, 
atractivos y sirven para COf!lparar: 

-~~~~~~~~~~~~~~ 
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EcMe11 mucflostlpos de gtáficas, acá sólo haiblai~nlOSdedos tipos: de._,. 
V clradarm. éstas S()ll m más cbríoddas. SU elaboRld6n es fádl. Veamos: 

Las ltli 181 se oonstruven sobre dos lfneas 
que 1ep1esewll:an un ángulo de f50, ángulo 
redo. Sobre el ladi> l2quien:lo¡o sea lit li'leil 
veitleal, se escriben tas cantidades que 
sinlen de medida. en el ejemplo sigulenlll 
se 1eflere al .poicentaje. Sobre la raya 
horlmntal se ubican tas opciones tD"I m 
que se contaba, en el ejemplo sigulenl8 
están el sí, el no, y el no contestó. Cada 
una de estas opciones recibió una cantidad 
deb!rminada de YCJI05 o ,....,.etas, .SQQÚn 
esa cantidad se har:e una barra que salga 
de la línea hodzontal v llegue tan arriba 
como votos o respuestas haya tenido. 
Observa los ejemplos. 

Las c::irculaNS 1ep1ese11tan lo mismo que 
m barras. En el caso de m dra.llares ta 
medida que se ul:ilizdl 1 son los g¡adus. Se 
~ aimo base U!" ártVk>,. ll!q:lldemos 
que et áado Qene'3iOD: r:s del:t que en 
Inda 1a vue1a na., esa cantidad de grados. 
Estos se reparten entre las opciones 
l'llkliéndolos con un tra...,01 tador. 
Observa el e;eniplo, se trata de tus mismos 
dalos de la gráfica de banas. 

---· 
SI .. -..-_ .. _ 

A no ....... 1 

-· 

C".op> vemos, aldá una de m opciones, en bal ras o en draJlar;. se l1!lenan 
mn wloles o dil'eetlteS tipos de línel'.ls para disttng'*'8s y que se wan más 
atractivas. 1Bmbíén hay que ob!IE!I var que m Ci.Vitidades se esulben delio 
o a la par de b g¡ilfica para que se 11!.ngit tr1a ldell másexada debs rea"ados 

La e.laborad6n de gráficas la trabajaremos más ampliamente en el OJrso de 
Estadlsttca Aplicada a la Edoold6n que veremos en otra fase del pel'l!UD. 
Aquí sólo p¡ete.~ que ll'!ngaS lftl Idea de elo. 

~~~--~----------------~· 
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Es la etapa final, consiste en Interpretar los resul:ados, 
es decir, analizar y explicar qué significan. En uno de 
los ejemplos anteriOres podrfamos explicar que la 
mayoría de la gente no ha padecido tuberculoslS, pero 
que el porcentaje de persorias que no respondió es 
alto, por lo que podríamos interpretarlo como 
desconocimiento de la enfermedad. También 
podríamos comparar el 20 % de famHlas que han 
tenido casos de tuberculosis con otras comunidades 
del paf;, o con la generaírdad del iBs, pues el resultado 
es bastante alto en comparación con otras 
comunidades, etc. 

B análisis de los resultados es una etapa muy Importante y debe hacerse con 
mucho detenimiento. 

En los estudios o lnvestigadones comparativas, el anállsiS de resultados debe 
Indicar si se enrontraron o no dlferendaS significativas entre las muestras 
que estamos comparando. 

Luego del análisis de los resultados pasamos a elaborar nuestras oonduslones 
y recomendaciones, y a redactar el informe final, del que hablaremos a 
continuación. 

SUfRENCIA JE 1UJA.IO tlUPAL NO. 6 

Ha llegado el momento de procesar la información que han 
recolectado a través de las técnicas. UtHlcen los pasos que se 
proponen en el material: pasar la lnfoonación a datos y luego 

4
. 

los datos a resultados, para finalmente analizar1os. Traten de 
elaborar algunas g1 áflcas sobre sus resultados. 

f~~fh~JC)~H.itfrt0 
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Alguien puede preguntarse: ¿y qué impoitancla tiene el iufanne de la 
·--....ik..? ... ~·· 
La imporli8nda del ilfonne de investlgadón radica en ía ~ que 
tllae y lasanilsiones a hsque llega, ademá!I, i.na mu ;tlgaci5n smi illbme 
serm inoomplet3 y no aportaría ningúl beneficio ¡jara la mmunldad dol tde se 
desarroll6. B info.me de la me~ permite que ~ ~"311as se 
euta en del pnx:edimlento y los resílbdos, así. podrán ·utilzado5 para su 
trabajo o bien para realizar l'UMIS investigadones sobie el misllll tema. E 
inl'Oiimedebe w 1 andlo, ID tn6s lmPGitar• .. 61.,.. la ea• lltud 
de la iHl'oiRZl2Ci6n J la pnaflRldldlld del r 1

' Is 

Noecisle una forma úrQ de p¡c se tala, 91 e1m~ pRlpole110Set esquema 
que se desa lbe a conltnuadón: 

' ... 
I 

PUibdl 
indice lilb···-... ~_--
PlwPI amiento del P1allla•1 
ManDTeárlw 

lf>_&OA 
// 

)'Ío~ 
/./ 

Ml!lbdología 
R ultados 
Colldl J la Rll J l._....1d12dan• 
Wioaallfíll 

,.-. 
HMI~ '. 
Es la prirneia pagina. laquesinledeP ese ltacl6n 
del informe. Debe Clllltel ier los siguielltes datos: 
TtwdelbilllajD,nombredequienbt En\ lugar 
y fedla en que se 1 callzó, fedla en que se e mega, 
tibdo del airso, tibdo de la carrera y otros que 
sirvan para idt!i ltlficar el trabajo. 

fNDICE: 
Eá a ainlinuación de la portada, en l!I se enllsliln 
los tiulos y subtlulos del bab8jo y se les coloal 
el número de página en que mmienzan. lbdas 
las páginas exceptuando la portada, van 
numeradas. El índice sirve para ubicar 
rápidamente el tema o subtema que se requiere 
en un momento. 

),,-) 
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~. . 1"*"*'······· _...,~ INTRODUCCIÓN: 

En la introclucdón se da a conocer sobre qué trató el trabajo de investigaci6n. 
Como lo lfice su nombre, aquí se introduce el tema para que el lector sepa 
desde el principio de qué se trata el informe. Se explica por qué fue hecho el 
trabajo, cuál es su importancia y brevemente se dice cómo fue hecho. La 
introducción se elabora hasta el final, es decir ya que tenemos elaborado 
todQ lo demás del h1fonne, a5Í conocemos bien el trabajo y podemos 
presentarlo, la introducción es una presentad6n del trabajo. 

PUlN1'EAM1ElllT DEL PROBLEMA: 
Esta es una de las pa¡tes más importantes, aunque ya se haya esuito en el 
plan, aquí se escribe nuevamente el titulo del tema y el problema sobre el 
rual se hizo la investigadón. Se expfica bien hasta dónde legó la lnvesligaciÓn, 
es Clecir, los límitES. Se explica por qué se escogió ese tema o problema. Si 
es el caso, se escribe la hipótesis y variables que se plantl'!aron al principio, si 
por el tipo de investigación no tiene hipótesis, se escriben los objetivos. 

MARCO TEÓRICO 
Se recoge el marco teórico que elaboramos al hacer el plan de Investigación, 
es decir: la deflnlción de los conceptos más importantes del problema y la 
hipótesis, y los conocimientos relacionados al tema. Siempre se debe 
especificar de qué fuente se han tomado los conocimientos, teorfaci, principios 
o leyes. . 

METODOLOGÍA: 
La siguiente parte del h 1rorme es do!tcie se 
explica la metodologia que se utilizó, esto 
quiere decir que se nana cómo se hizo la 
investigación, se incluye la infbrmación del 
diseño de investigación: lo relativo a la 
muestra, el procedimiento, cuáles fueron 
los pasos, qué técnicas se aplicaron, a 
quiénes o a qué se le aplicaron, cómo se 
organizaron y estudiaron los resultados. En 
otras palabras lo que se describe aquí es 

kJ-~ la fonna en que se hizo la investigación 
para que quienes la concm:::an sepan de qué 
manera fue hecha. 

' 

• 

' 
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RESil..'l-TADOS: 
Después de expbr a5mo se hizo la investigadÓf'I, 
lo que' oorresponde es dar a.C009CB' los reSl"tados. 
E!ilm se dan B COlila!r OJando eSlá'I ya organiza:b;, 
ya esllldlados V listos para demos.tlar lo que la 
invcstigaci6n descubrl6 o w11 .. •mó. Los resultados 
deben prcsen~ de na-. ~ v sin hacer 
oonfusión, lo más sencllo que séa posible y siempre 
muy apegados a la realidad. . 

Los resulados son la razón de ser de la biestigad6n. 
Pueden pesesltatse en nímetos, en Olacbies o bien 
en gráficas. Junto a los resultados debemos 
PI esenta.· nuestro análisis de los mismos, es decir 
su intei p¡aación. 

CONO llSIOlllESY REcoMENDAaONES 

.. 
• 

Aquí esa1bñTicis las mndusiones a las.o• 'es hemos legado(l)ll los nm.11121dos, 
éstas deberi estar baisadas en los resultados y no en m e ha opinión. En el 
caso de las imc stigaciol ies que tuvieron hipótesis, en estil parte se ecplica si 
fue <DllPI obada o si fue rechazada y qué seria lo oorred:D en caso del l'EIChazo. 
Si tenía ~ se es¡pl1 si los objetNas se loglilron o no. . 

AJ haa!raindusloneSam1tJa1110S que 11ay sugeieildas que podeinosapcllta 
Pilld el mejoramiento de la situación investigada, esas sugen!!lldas son las 
recomendaciones. No existe un número establecido de aJndJslones V 
recomendaciones, eslD depende del tema V de los resultados. 

Bl8LIOGllvfA: 
La bibliografia es la parte dolrde se hace una Isla de los matlllc 1 >eso los 
que sinrieron Pilld la mestigadÓi'i, desde el principio de ésta, hasta el final. 
la bibllog¡aí.a 5lrve para que las y los lectons del lnfoone sepan a dóirde 
acudir en caso de requerir más infonnad6n SDbre el tl!ma. Editen wirlas 
b mas de eso ü la lllllog¡alía, lo lmpoi talte es que cuenll! ain los stg11ies11Jes 
dalm: nombre del autor de lbro, tft:ulo del lbro, nombre de la edlortal que 
produjo el libro, número de la edk:i611, lugar y afio. 'leamos un ejemplo: 

6ARciA MDÚ, FARABUllDO: L1 .......... de 19' 
• ..... .. ..... • ........ Luz. Segunda 

edld6n. 5811 Jaá, e.o.la Rica,. 1993. 

. ~~--
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MmNCIA PE 1'lAIAJO tlVPAJ. No. 1 

casi terminan, ahora deben elaborar el infomle final de la 
investigación que realizaron. Deberán acordar la fecha para 
entregar el informe y de ser posible, establecer uno o vaños 
momentos presenciales para presentar la Investigación que 
hicieron a los demás grupas de trabajo. 

Revisen bien cada una de las partes del Informe, para que OJmpla 
con las c:aracteristlca que se han mencionado.· Traten que su 
informe sea un aporte para su comunidad o su escuela. 
Recuerden que es mejor un informe corto, pero que contenga 
la información bien explicada . 

• ..___ ________________ _ 
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S Hemos concluido nuestro rec:onido por los temas básicos ele la investigadón 
científica, en esta última unidad mnversaremos sobre la importancia y las 
formas ele aplicar la investigación a la escuela, utilizándola como metodología 
educativa. 

Las personas que tuvimos la mala suerte de eshldlar nuestra primaria en una escuela tradicional, 
casi nunca tuvimos la oportunidad de realizar verdaderas investigaciones, tuvimos que 
confonnamos con memorizar los conocimientos que el maestro o la maestra leyó de los libros, 
o en Indo caso, a hacer las "lnvest1gactones• qoe nos indicaban, las cuales casi siempre se 
limitaban a copiar de los libros alguna información. 

En realidad, la escuela es un campo rnuv propicio para 13'.lhve&tigadOO. 10do lo que se requiere 
para convertir la escuela en un centro de investigación y construcción de conocimientDs son 
maesbas y maesb os dispuestos a dar la partidpadón principal a las alumnas y alumnos. Por 
eso le invitarnos a descubrir junto a nosotros cómo podemos utlllzar la investigadón e.orno 
herramienta pedagógica. Descubriremos que al aplicar la investlgadón en la escuela 
transformaremos nuestra práctic:a educativa. 

5.1 , .... , para 1'raMfarllllr 

La actividad ek:olar resulta muy poco interesante cuando se limita a consultar 
Hbros y a tratar de aprender lo que en ellos dice. En la educación tradicional 
el maestro o maesba se apropia de la palabra y las alumnas y alumnos son 
sólo retep!Dres, cuantD más silenciosos mejor para la escuela tradicional. La 
investigación es U'lil actividad que no encaja en este esquema, por ello, al 
practicarla se está rompiendo con lo tradicional y haciendo educación nueva. 

Francisco Tonucci asegura Que la enseñanza tal y como se imparte, se opone 
a la investigadón. Afirma así mismo que los libros de texto acostumbran al 
educando a la lectura superficial, fuera de todo contexto. 

La escuela es el lugar en donde nos reunimos para _,,.,....__>- aprender, pero no es el único lugar en el que podemos 
~· .. hacerlo. El apr'el dzaje mismo está fuera de la escuela, 

· · en Indo el contexto, por lo tanto la eSc::uela debe abrir 
8.._ sus puertas. Al revisar los programas de los cursos 

..¡: ~ de la escuela primaria encontramos que hay una gran 
- ,_, cantidad de contenidos y actividades aplicables para 

fll S!l la investigación por lo que no hay razón para 
"""' A permanecer metidos cle1bo de la escuela durante todo 

t"".t, el ciclo escolar. 

Un elernei ltO fundamental en este sentido, es que la escuela puede vincularse 
con el coi itexto mediante la práctica investigaliva. Es decir, Incorporar el 
esb do de aspectos de nuestra~ realdad, de nueslra cornooidad y nuestro 
país. Aprovechando la investfgación podemos estudiar los fenómenos sociales, 
podernos comprobar los fenómenos fisicos, ampliar conocimientOS de hechos 
históricos, Introducimos al estudio geográfia> prácttco y hacer muchas cosas 
más. Las posibilidades de la investigadón en la escuela son mmitadas, pueden 
llegar tan lejos como la imaginación de maestras y maestros y alumnas y 

• 

alumnos. 
~----------
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La e:scoetp no debe fi!9ir: · . ido 111 l1llnlo !IJl!ll1le de la.vida ootltt-111, por el 
Wi\bal lb; la escuela 'Cl'ebé ser el lugar para eStudlar la realidad de la vida y 
desde alf buscar all:'!l 118ti11aS de transformadón. Ptr medo de la lnv e 1tlgadén 
se hace t.nt Jelaclón muv dllecta entre la escueta y la realidad. 

En la educaci6n allemativa la tarea pilndpal delalllii\ESla yel ns a ho, l'I no es la de transmitir 
los coilOdmie11tDS, sino la de ser faclltaicb de la pqliiiad6n, 01ga¡lizar;ilín y rea!r.aci6n de 

· aclMdades de aprendtzaje, y im de las mAs importala es la irt• ! 1tlgaci6n. Para elo es 
ne:esailo Ir trabajando los ac;pedlCIS relatNos a la 1nVestigad(¡¡1 de maneia que sea todo el 
~ de estudiantes el que pueda aplicarlos indlvWalmenle y en aJn.iur*>. Al lgLlal que tDda 
práctica, al pllldpio pUede resultar 111 poco c!fícil, pero mn detlcadón loglaeanos edlicar para 
conocB la realidad y para transfonnarta. 

Lo quese petawle es que las y los alurmos logieit asimilar la dlltámica de la lnv estigadclti, sus 
pilnciplos. sus~ y léaicas, y sobre todo, quedesarrollenim arttai lnv itigallva, que 
no es ·otra cosa que nidl m lt!i' de! piel ta nuestra Ctl'losidad y nuestto deseo por conoca las 
causas de lo que siade en nuestra real:iad. 

No se trata de que nuestlos alurmos y aQm&s esltden todas los <XII• qlli IS que ha110S YiSb:J 
en este ano, sino lo esenc::ial del proceso de lmicsUgaciól L Aql 1eRt1 que les peunla •, L ¡ h!J •· 
la pasividad, el ainl'ormismo con las respuestas t.!icPcs, el de l llaés por la 1 ealdad y por 
COllOCel sus cansas. Lo que debemos perseglir es tese._ y desarrollar el espítitU inquieto, la 
m ill5idad nabnl, el deseo por aprendei y por ápllall lo que se apeilde. 

Muchas experit!llCÍas educ atiWllS de las Mimas décadas en Amétk:a Lal:N edil derh061latdo 
cómo.~ inves1ig;w:i6n puede oonuatise en el ptdD articulador del poceso de ainodt11ie111D. 
En Ve2 de transmitir los mutalidos a través del d' ·co cf' ío inslrutdonal, se ha de proanr 
qoe los temas se ~ en el núcleo geil?r.Klor del proceso de apeiidilaje. 

JüJ a.iando esta artk:ulad6n del aprendizaje toma las .... cliWrsas formas, de acueldo al tana 
esütdiado y 11 las preocupaciones e llllel esas de los educandos, Sin embaigo, l'UICil pociin 
faltar. 

• a..abi::i6nmnlilnr't1' Lalri se ciM 
y ubicacilín del poceso de lnv estigaclón en 
la realidad social vivida pan1 orientar al 
estudiante a flnlatetase en la 1161111, a 
fin de contextualizar todo su p¡oceso de 
apeiidilaje. 

• a .nt1111 B esrid:I analilico 11 través de 
difeiaa lecbns (aimotativa, deriotatMI 
y estrudll"al por ejcniplo), ruyo resultado 
l'lilbnl será la C011ip1eii!il6n y apopladó.-i 
del conb:ttido. 

• 1.11 a¡w 1l6n: de la "8aldad apehendda if 
tnlYés de distlt itas formas y de acuerdo a 
las poslbili"fades de cada educa ido y de los 
medios de expies·oo de que se disponga. 

V--.--- -



Incor'porar la investigadón como medio pennanente de aprendizaje, es 
descubrir su valor como met'Odologla; que enriquece la ~ educatMI y 
que permite mayor libertad e iniciativa a las y los alumnos. La investigación 
es un excelel de medio para facilitar el trabajo en grupo, ello pennite compartir 
el aprendizaje y haa!rlo un acto colectivo. 

La utilización de la investigación en la escuela hará que el alumno se interese 
inás por su aprendizaje y estimulará la curioSidad y la creatividad, que son 
elementos indispensables para un proceso educativo. 

Al incorporar la lnvestlgadón a nuestra práctica educativa lograremos: 

a. '8r11 • 111 llilll H t llwlo a la •111 rllu 

lQué entendemos por una educación 
comunitaria? Podemos sintetizar el 

. ~enfoque comunitario de nuestra 
, J/!lli!!!J. educación en los siguientes aspectos: 

- · • Partimos de la realidad 
. comunitaria. Los objetivos, las 

Nl'lor-"'r~I actividades y los contenidos del currículo 
están relacionados con•fa vida cotidiana: 
con sus necesidades, problemas, 
experiencias, conocimientos, valores; en 
general con su cultura. Esto Implica 
promover constantemente la 
investigación de la realidad local y ll!cilitar 
el desarrollo de habilidades y 
conocimientos para su interpretación 
ctitica y transformación. 

• ·ff ClDllllextD comunitario se comriel te en un m spado privilegiado 
••p¡endlzaje.. Las y los estudiantes aprenden en la interacción.con su 
comunidad, valorizando y tomando en cuenta los conocimientos de las 
personas, la sabiduría de los y las ancianas, ayudándoles a descubrir que 
todo ese oonoclmlento es valioso y lo pueden enseñar. 

• El aPraidlzaje• compectemn 19wlldllCI. Dlaal'llBt.Ddo etpn:iceso 
educativo, las y los jóvenes realizan una serie de actividades en las que 
socialzan sus aprendbajes con las personas de la comunidad. No aprenden 
sólo para sí, aprenden para compartir lo aprendido • 

• i--. --------------
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• Elpunl:Ddellegada• .. lbí111q1iedadesalucil!na1e11Ds1NAl11 as 
de la mmunldlld. Como produdx> permanenlé del proceso, las y los 
estudiantes elaboran alemativas de solución a los problemas que han 
estudiado junto con su comunidad. llataí de Incidir en lo que all sucede, 
pioponiendo actividades, plilnes, JllO')ecbls, etc. 1bclo el proceso educatM> 
desemboca en el a:mprorniSo comunitario. 

1.a escue1a debe c#tea:i po!libillJalles de estudio e imlest;Jadón sobre 1a 
sibiadórl y p¡oblel11ática emnómic:a de las amunidades: el uso de los l'ml'SQS, 
la producdón, la comen::lall.adó, ele. 

~ firsrlr · • + ilf 

Ensenar a apiendel significa dejar a un 
lado la idea de que el prOC8SO ec:tucattvo 
busca que los estudiantes SI! llenen de 
infonnad6n y datos para 1qmlos de • ~, 
memoria en algún examen. ), j 
Se trata enlDnq!sc ~ comprender la \,.'; 
educadón oomo eldesárrollo de ina serie ~~~:.i--1...-:;;;;;t:"7. ,,...,,~L 
de dut»iezas, habildades y capacidades, \.¿) 

:::.::mca!~~m:l\\\ ~~t.,,...,..~~~ 
que tenga la capacidad de buscar, / / // 
imt e stigar, anali2ar, intapn:tal; utilizar Y • I { / 
aplicar lil inft:lrJnad6n que riecesle. 11 , 1 

A nlvef melodológk.o, enseñar a aprender requiere un cambio en el p8pel del 
educadcf, Ya no se dedicará a dar las soludolies, las respuestas; st1o a 
ptegun1al; a problematlzal" la realidad y a apuv8r' a los atumnos y altmnas en 
el desaQirnll!nto y construa:ión de soludolies y Oll'itdnle11tos propios. La 
tarea del educador no consiste en bashtdill' infonnación, sino en fa •• 
expei lefldas de aprendizaje. Se apiende a ba Jés de la expertenda. 

Al ldzw la irwestlgadón en la en ela estamos ~al d •dio de las 
Sigulei 1tes capai:klades y dut»i e.zas; 

• l(:ral!zar; prOI esa y L'tifizar lnbmadón. 
• Leer de manera CXJmplensiva y atk:a, tedas y realdades. 
• Pasar de un hoilmnle de c:omprei1Si6n a otro, esbdar Urlil 1 

desde dlstirlbJs puntos de vista. 
• Analizar y relacionar. 
• Sintetizar. 



.. ~~s·~, " ........ , . .,..,.,. .• 
• Buscar c;uisas y prever consecuencias. 
• Pensar en totalidad. 
• · Significar lo propio y lo ajeno. 
• Expresarse • 
• Escuchar. 
• c.omunlcarse. 
• Interrogar, cuestlonat y problemattzar la nialidad cnn sei 1tldo aítlm. 
• Imaginar, innovar e inventar. 
• Enfrentar, analizar y resolver problemas. 
• Evaluar slluaciOnes y tomar decisiones. 
• Aplicar conocimientos en dtstintas circunstancias. 
• Proponer. 
• Argumentar.. 
• Experimentar. 
• Reflexionar;. ser autocril:ico. 

o.Fww ..... a 

Si queremos que nuestra educación sea un factor para ef desarrollo y 
transformación de la sociedad, riecesitamos dar espedal importancia a la 
formación de valores. 

Si orientamos co11ectamente el proceso de investigación en la escuela 
estaremos promoviendo los siguientes valores: 

~ 
..,._~. }' 

~::-' 

• La tolerancia y el respeto. 
• El sentido oomunitario. 
• La solidaridad. 
• El servido . 
• La participación. 
• La honestidad y la aO!enticidad. 
• La democracia. 
• La rratemidad. 
• La fibertad responsable. 
• La equidad y oomplemental1edad 

entre hombres y mujeres. 

·-· -----------
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La Investigación· en la ~uela puede 
· ap:>yarnOS a ronnár para la inl:B'a.lll:uralldad, 

veamos algunas posibilidades: 

• Laim11tlillld6noitimde .. t! IAl!f'la. 
La recuperadón de la memoria his1Dlica 
·es una henamieida de los pueblos para 
fortalecer su identidad, compn!l'lder su 
realidad y erlftentar su futuro. Fennite a 
las personas valorarse como sujetos 
hlsb5ricos, aeedoles de hlslOrla, o sea, 
capaces de Influir colectivamente en las 
translbrmadones SOClales y wlb.nles. . 
Este estudio oi:ico de la hlstoífa, alejado 
de las formas tradicionales orientadas a· .. ..,,¡;.,.==~. 
conocer y recordar medlnk:amente 
personajes y fechas del pásado, debe 
abrirse a la comprensión e intap¡aad611 
de los grandes aall"lledlTllé SOClales, 
y SUS implicaciones en la vida de los 
pueblos. 

.• ;¡ 
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• El 111hdode 1l1ma 11ma...., .. n Setratadeunpoceso!p!OJISiste 
en ~en la piopia vida cotidiana, pasonal, ran mar y comoolaña, 
los elerneiilus wlturales edstenles: aeeudas, trcddones, p¡á 111 as:, ·1el¡¡¡e\ 
cotlOCánientos, formas OI ganizatlvas, el Idioma, etc. 

Posta IOl11ette se tnlbaja en la vaiOI izad6n atk:a de esas elemeiilus 
wlurales, analizando su sentido, su "*iad; a•ldo 1B111blén, el oiigen 
de esos elene ilus, o sea. de dl.'Mlde v por qué los ha mmado la mmunidild 
y la pei sana. 

• El estudio y aca•lentD con In cultul'llS que aild8n en 
Gllatlelnala. No es pi Nble petl!iill en la intaa.Jl:uraldad sobre una base 
de ignoranda ter;pedO a las culluras que CllllVM!n en el pais. la lgnmauda 
provoca lena hada "el otro~ lo alill desembCJ:a rru:has veces en 1echazo 
y disaiminaci6n. Es necesario conocer y acercarse a las prácticas. 
costunbres, badldoi1es, ·•abes y caalCl:eiiitk as de los denái pueblos, 
para aceptarlos como distintos, tratar de comprenderlos, y 
f\.llc:lamenlam iffiw9 los. Esb! m1odmielil&aeelaimie11to, peuule 
modib los esleteotipos y prejuicios OJlturales que ell1istal entre los 
difeientes pueblos. 

-----------..· 
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• Investigar CDllOCimientos propios de la adtura maya y de las 

demis mlturas indigenas como a>11mhidos d8 estudio. Esto 1"1plica 
el esfuerzo por valorar y utilizar conocimientos de la cultura maya, y de los 
demás pueblos indígenas, sobre los distintos campos de la vida: la famifia, 
la vida comunitaria, la tecnología, las ciencias, la producción, la~. etc. 
Somos conscientes del reto que esto significa ante la limitación de recursos 

. bibllog1 áficos. Cuesta conseguir recopilaciones sobre ciencia y tecnología 
del pueblo maya, por ejemplo. Ante este obstáallo, producto de la 
dominación cultural que históricamente hemos vivido, nos planteamos la 
investigación como pt1ndpal recurso metodológlcO. 

• El esbKllo e~ de ~.uno de los ~mas y temas 
comunitarios dasde1a pe1spectiwa mltural. Tanto desde las prácticas 
culturales actuales de las comunidades, como desde la cultura maya. Por 
ejemplo, si se está analizando la problemática de la tierra, se puede 
aprovechar para investigar su significado cultural y otros aspectos 
relacionados (valores, cosmovisión, etc.). Estas actividades deben 
encaminarse al proceso de clañficadón cultural, o sea, al reconocimiento 
de la propia situación cultural y a la construcción de la identidad. 

1. Paarr., 11 1 !Mu wftllo 

Formar~ que puedan análizar ll>remente 
la sociedad en que viven y comprometerse con 
la transformación de las injusticias existentes 
en ella, requiere dar especial atenci6n al 
de5arroHo del sentido crítico. 

La investigación facilita experiencias 
que permiten a las y los educandos desarrollar 
la rapacidad de análisis y su propio criterio a fin 
de elegir libremente lo que consideren más 
conveniente para sí mismos, su comunidad y su 
país. 

Consideramos que el sentido critico abarca, al menos, los siguientes 
componentes: 11 

• Distinguir entre los sentlmientOS y las ideas, a fin de analizar ambas cosas 
y tomarlas en cuenta al evaluar un hecho o una situación. 

• Analizar con independencia, objetividad y de manera lógica, las ideas, 
creencias, estereotipos y puntos de vlSta propios y ajenos. 

11NomeiitbdllllOl_ ................ - ...... -doltipoclo_'IU"_impilw,pn-
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• Interrogar~ la, re1Udad~--- ánglllas de n*8 
(estructural, Coyuntural, hlsl6iCD, etc.), buscalldo las cansas profundas de 
la misma, para poder transformarla. . 

• Desarrollar ei aib:tio propio, reconociendo que hay muchos modas de 
ooncebirlo que 51.orede en el mundo y que el propio abflo pele amplarse 
y modificarse. 

• Someter la información a ima aftk:a objetiva, COltbdándola aJ11 dheisas 
fuentes y wn la propia realidad. . 

• L1tap¡etar la i11te11donalidad de los mensajes de las medios de diíusión. 
• Elegii; decidir y á:mprometerse Hbremente. 

EstDs oomponentes del sentido otk:ose desarrollan apficánckD enel eslUdlo 
de los problemas oomunilariOs y en la vidafl1lsma de la escuela; por lo que 
son, además de metas, parte de la metodología educativa. 

f ...... .,111111va .. ' 1 1 11 

La Situación económlta de las 
comunidades, nos exige orientar la 
educación hacia una educación 
socelmeme productiva, que ol'1ezca a los · 
y las estudianteS poslbllidades mnaetas 
para Impulsar procesos productivos, 
especialmente agropecuarios, 
enc:aminados al tnejoramlento de las 
condiciones de vida y al desarrollo 
sosteulble. 

Para lograr lo anterior; consileramos que 
la -,,...;An puede ~ tarse .. __._ n••~r ont:il llGLICI 

los siguientes aspectos: 

• lmfmtlgar IM p'ild:kas praducliwas de IM CIDllUlidlidell Esto 
implica partir del estudio, análisis y wloradón atica de la slluad6n y 
experiencia produd:lva de las comunidades: conodmlentos, Sisb!mas, 
tealOlogía, problemática, significados culturales de las actividades 
produc::tivas, etc. En la medida que mejor se conmr;a eil3 realdad, las y 
las estudiantes e.1alán en mejores co11dido11es de plantear allemativas 
realmente factibles y apropiadas. 

• Experimenbld6n de tllalOlagla apraplada. Debemos lograr las 
aptitudes que pennltan identifica.; adaptai; mejora!; producir y utilizar 
tecnología que mejore los niveles de aprovechamiento de las recursos. así 
mmo el ratdimienlD de la produa:ión, sin desoñrJac' la p¡otecciÓtl del medio 
ambiente. ----------4· 
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La Investigación como medio de aprendizaje puede emplearse en todas las 
materias de la esruela primaria; Hemos vista va algunas posibilidades, 
mencionaremos ahora otras nuevas o complementarias con las anterioreS: 

• Los temas de estudio de todas las materias pueden abordarse a J)arl:lr de 
preguntas, del cuestionamiento, para que sean los mismos estudiantes 
quienes propongan investigaciones, descubran y construyan sus 
CDOOc:imientos. Debemos evitar darles trabajos de investigación va deñnidos 
a las y los educandos, sino promover que ellas y ellos los vayan definiendo, 
·en base a su a.niosidad, a sus intereses. La maestra o el maestro apoyan 
a las y los alumnos en el proceso de investigación. 

• Promover la duda permanente, la curiosidad como fuente de investlgadÓn, 
al tratar cualquier tema o al evaluar cualquier situación. 

• Interrogar permanentemente la realidad, buscar el sentido, las causas y 
los efectos, tanto de los fenómenos naturales e.orno ele los sociales. 

• Promoverel desarrollo de la capacidad de localizar, anitlizar y utilizar dlstintns 
tipos de infonnadón: histórica, técnica, social, polítlra, etc., al estudiar los 
temas ele las distintas asignaturas. 

• La investigadÓn y experimentación agricola para desarrollar tecnología más 
. eficiente, aplicando procedimientos científicos. 

• 8 planb:amiento, análisis y solución de problemas que exigen respuestas 
nuevas y apropiadas al contexto . 

• .,.__. -----------
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• Estudio atico de los medks masivos de ilio.mariSu: ca11do11es, pulllcidild, 
películas, etc. 

• La lel1ul'il crtica de fUentes de i1rom111dó11: W!RKidad, inteudonalldild, 
etc. 

• B estudio y análisis de los derechos propios y ajenos. 

• B análisis de las 1 el.itciones de poder en dbtlutos conleAos 

• Baboradón de propuestas de solución, fundamentadls en el trabajo 
inves1igatM>, en relación a los problemas comunitarios aboidados. 

• Promoller la piesentación de iniciativas en relación a las adMdades de 
irN E stigadán: propuest.asai!MM as, deportivas, productivas, <Xlmtl"litafia 
etc.; encaminadas a la solución de problemas o CXll1flkm&. 

• La historia de la comunidad o bien su badldón oral pueden inllestigarse 
imlolucrando a los ancianOS y ancianas y revis&odo algunos documentos 
propios de la comunidad. 

• la geograf"ia puede ha::else mumo más agradable y com¡irenslble yendo 
a la propia nalUfaleza llevando 111 legisbOde observadones y experielldas. 

• · · la vida ymsmtnbn!s de algunos animales puede obSeriarse y estudiarse 
mn deb6: yendo al caiipO mn una 1elb'ehéla doalmental prévla. 

·• La vida vegetal también es unªº""° canipo para la mne 1t~1 esi:dai. 

• La investigaci6n de temas relacionados IXlfÍ la comunic8cl6n y el lenguaje 
resulta ser muy ild.elesaide y di ece una gran vailedad de opdolies. 

• En wanto al<mnpo de las n181Et11átitas la iml e Stigad6n puede ser muy 
útil en la C0111Ptobaci6n de prfi q¡tlsde YOkHnell y peso de los QJel pos o 
de las opeRICiones matemática ftlldamailalcs así como la medición de 
superficies y muchos otros m tenidos. 

En síntesis, la escuela debe comertilse en un calbo de inllesligaci6n 
permanente doilde ma e st1as y mac:4ros, y alumnas y alumnos tengan la 
~de descubriry oomprobar oonodmientns más que de simplemente 
repetirlos . 
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Analmente queremos insistir sobre la manera de utilizar la investigación en la 
escuela, es decir de forma participativa. En algún momento podemos pedir a 
nuestras alumnas y aUT'lnos que realiren una investigación sobre clel:t:li 11 linado 
tema, pero lo mejor es establecer las condiciones para que sean ellas y ellos 
quienes decidan qué investigaciones quieren hacer y cómo las harán. Que 
planifiquen sus propias investigaciones. Claro que para esto tendremos que 
apoyarles con las cuestiones metodológicas. 

Veamos a qué nos referimos cuando hablamos de planlflcec:i6n 
Participativa: el proceso en el que es el o la estudiante quien piensa, 
concibe, planlfiea y dirige las acciones, es decir, cuando tiene la facultad para 
ro,nar decisiones. No ctet>emos caer en el error de~ que una actividad 
es participativa solamente porque los niños y niñas asisten, colaboran o sólo 
tienen una participación secundaria. 

Si queremos practicar una educación participativa es necesario comenzar a 
dar a las y los alumnos la oportunidad de participar realmente, o sea, de 
participar en la toma de decisiones, de proponer y escoger. No se trata de 
una tarea fácil, pero produce ~ltados importantes en cuanto al desarrollo 
ele capacidades (análisis, discusión, tnma de decisiones)y la~ de valores 
(democracia, participación responsable, etc.). 

Como promotor o promotora de educación, le Invitamos a reflexionar sobre 
la planific.ación participativa de investigaciones en la educación y por supuesto, 
a practicarla. 

• 
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Tu proponemos algo muy sendlo pero muv i11tl!resai11te1 aplica 
lo que hemos vistO en esta última unidad sobre la me ;tigadón 
en la escuela con los niños y niñas mn que babajas. 

Mejor aún. si fonlm grupos con las nlftas y nlftos para que 
realicen Investigaciones sobre temas dlstinb'.ls. 

-t icr-DebE!i. ir anotando toda la expei ienCia. Desde que los nilos y 
niñas deciden lo que van a irN A• la manera en que lo hacen. 
los resultados que alcanzan, . lq posltiYo y. ne.gatlVO de la 
expeñencla, en fin, todo lo que te pa1ezot Importante para 
siSl.8natizarto en tu texto paralelo • 

¡ 

f1t~ fh~PiH.Ditt~ 

Bien. a..1m legado al final .. ano. 
Esper•as .- hmym ..,..1hodo tltll ate •I• ial y.- te *- para reabar fns:estl¡ocian1s • 
favor da tu co1n11nrdad y para utilizar la 
úwuligr.i(ln a.ID ··~ d& • ., ••• 
Aeam-da: s6lo - .... lo .. - aplica • 

• ... la .. óxi11111al 

--------------~· 
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