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1 N T R O D U C C I O N 

En los últimos aftos se han llevado a cabo varias actividades destinadas a 

impulsar la investigación educativa en el país. Entre ellas se encuentra 

Ja creación del Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa 

(PNIJE) del Consejo Nacional de C-iencia.y Tecnología (CONACYT), el cual tie 

ne entre sus funciones la de orientar a los investigadores y usuarios de 

la investigación en el campo educativo. 

En ese sentido se entiende Ja designación del Sr. Jean Pierre Vielle para 

la realización de una investigación: "La capacidad y el impacto de Ja inve2. 

tigación educativa en México". En ella se trataron de abarcar diferentes 

aspectos de la capacidad: las instituciones que real izan investigación ed~ 

cativa en el país, los recursos humanos y materiales con los cuales se cuen 

ta y la difusión y utilización de los resultados de investigación. 

En este proyecto se contó con la colaboración de Josefina Laris, Adriana N! 

varro y la mía para la obtención y elaboración de la información. El méto

do seguido por el equlpo de trabajo puede dividirse en tres aspectos: 

la. Las encuestas apl lcadas a los di.~ectores de los Centros local izados en 

los cüales se realizaba algún tipo de investigación educativa. Ellas

tenían como finalidad conocer los recursos humanos y técnicos de cada

Centro, as1 como sus relaciones con los otros Centros. 

2a. Las reuniones con los directores de esas instituciones (Para compleme.!!. 

tar y discutir la información obtenida). 

3a. Las reúniones celebradas con investigadores y funcionarios (para disc.!:!_ 

tf r la utfl idad de la investigación en la toma de decisiones). (l) 

La evaluación de esta Investigación se llevó a cabo los días 29 y 30 de fe-

(1) Esta discusión se dio en torno a las hipótesis elaboradas con este fin. 
Ver apéndice No. 1. 
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brero y lo. ~e marzo de 1980, donde se analtzó en primera in5tancia los lí

mites del proyecto de 1979 para después. Pasar a di5cutir sobre la ori~nt.i 

ción del mismo en 1981. 

Se sugirió ahí profundizar en la relación Investigación Toma de dechi.-,n, ..... , 

relación abordada superficialmente en el proyecto por medio del estudio dt·

un número reducido de pr<>gramas o,poryectos que contaban con la c.iguiPnte,

características: 

Haber f _ina I izado. 

Haber innovado en materia educativa ( 2) 

Encontrarse ubicados en el sector público y en el privado. 

De acuerdo a lo anterior los participantec; en el seminario µrn~u~. ic:ror, un.1-

l ista de casos .susceptibles de ser investigados por medio dP l.:i met !·! ioqL, 

de estudio de casos para lograr un mayor conocimiento dP ll)c, factor,:--: 

cados en el desarrollo del pro~rama ()) 

Para la real izac.i6n de estos estudios se consideró pertinente poner en p.-:,~ 

tica un caso piloto que permitiera al equipo verificar la uti~idad de In m~ 

todología creada, probar el instrumental y analizar los problemas ante los

cuales pudieran enfrentarse los investigador,~s. 

El caso piloto debía ser elegido por el equip~ de trabajo de acuerdo a su -

capacidad, e incluir: (4) 

La selección de acciones y medidas de transformación educativa relevan-

tes. (proyectos o programas). 

(2) INÑOVACION "Aquellas aci::ividades~í_~j~r.,cionales y organizadas de imple
mentación (en Inglés to implement)'"srstemática de algo nuevo que lle-
van a la modlftcáción y alternación del estado normal y rutinario de -
las cosas". de Viel le, J. Pierre. Proyecto "la capacidad y el impacto 
de la investigación educativa en México. 

' 
(3) Con esto difiere de otros estudios de casos real izados en el campo de-

la .educación, los cuales son únicamente relatos de hechos. 

(4) j·. P. Vielle. Perspec·tivas del Proyecto para 1980, p. 11 
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La reconstrucción del proceso de toma de decisiones real izado en estos

proyecto-s y/o programas. 

La observación de los elementos determinantes de lac; decisiones tomadas 

La detección de las fuentes de Información, con base en las cuales lo~

tomadores de dec:fsl.ones obtuvieron. el conocimiento necesario p,,rJ tomür 

dichas déclsiones. 

Detectar los mecani.smos y personas -ue permitieron ,1 los tomadnre· e!·. 

decisiones obtener dicha Información. 

~·-~.¡,;. 1; 

Detectar si tal Información fue producto de investigaciones, y ubc;ervílr 

en cada caso cuáles investigaciones fueron o no relevantes v Quiénc~ 

las realizaron. (fuera o dentro del aparato estatal). 

El programa se·lecc"ionado al azar por el equipo de trabajo fue el Pr11qra::·,a

de Desarrollo educativo de la Montaña de Guerrero; del cual ~oln c;e conr.-

cTa a algún protagonista y el a~o de la cri~i~ del programa: 1979. 

Se comenzó a investigar en el proyec-to en· abri I de 1980 con el mismo equi

po de trabajo que reaHzó la invest I gac ión de 1979. Los resu 1 tadoc; pare i~ 

les de este proy~cto .se e"~uentran ab~rdados en tres trabajos: 

• El primero constituye el marco teórico del proceso de la investigación

Toma de decisiones. 

El segundo es una recons·-trucclón histórica del Programa en sus fases 

más relevantes. 

El tercero es una descripción y análisis de la metodológfa utilizada en 

el estudio de casos. 

'Los tres serán lntegr11dos en un documento final junto con el análisis y la 

Interpretación de la ln."fonnación obtenida, y el contexto sociopolítico na

el ona 1 en e 1 .cua 1 se Inserta e 1 programa • 

El propósito del presente trabajo es describir el aspecto metodológico de

dicha investigación, de acuerdo con los siguientes objetivos: 
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El análisís de los fundamentos de la metodología del er,tudio de casos -

asf como las técnicas utilizadas ( S.) 

La valoración de la metodología utilizada en el caso de la montaña de -

Guerrero. 

La proposición de alternativas metodológicas útiles para ca~os sP.mejantes. 

Es necesario aclara que el presente trabajo forma parte dP. una investi~jc1-

ción que se encuentra aun en las fases analítica e interpretativa. Por 

ello mismo las Ideas aquf esbozadas deben considerarse únicament~ como 

avances de un trabajo final futuro. 

Proxlmamente, en un seminario de evaluación, se reflexionará sobre la m,·

todologfa utilizada, con los asesores, el grupo de trabajo y otros grupo~

interesados en llevar a cabo estudios de casos similares. 

Por último una ·ñota aclaratoria de tipo técnico: en este trabajo se utili

za el término "Proyecto" para referirc;e a la investigación sobre la lnv•:-s-
••·• ~:. •'·v, ._, 

tigación Toma de dechlones y el término ,¡Programa" para hablar del P.O.E. 

M.G. 

(5) Las técnicas mencionadas en este trabajo no agotan todas las posibili
dades. 

! 

J 
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Aunque bíen es crerto que exrsten varias definiciones, por métodCJ ptJder.ir)s 

entender "canif_no o medio para llegar a un fin, el modo de hacer algo orden~ 

damente, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un objetivCJ deterr1ir.1 

do". ( 6 ) 

Al hablar de métodQ~- ~ps. y.ien~ ~ 1~ \T'~l'lte la controvcrc;ia que exisl(' JCf-'rc:1 

de la superioridad. o in_ferJori,dad de determinada invest i~Fición según el 11(>-. ( . ' 

todo utilizado, pe_ro, ri~ ,hf'Y qu~.pl,vidar que, según el ohjt'to de e~l.udi,.• de-

be elegirse la metodología y que por lo, tanto no hay una superioridad o in

ferioridad sino m_ás, ,~iel"!, ~,~~; .t:,~bl~r:.~~1 ~~ una adecuación del método al (JbjP. 

to de estud fo., y de 'ª coherenc.i~. d,. e.ste con 1 a teoría en la cual se i n:.er 

tan los conoclmiento·s ~usca·dos. 

Dentro de la investiga~i6n., la ~todo,logía -que incluye el fTlétodo y la posi 

ción ideológica de.1 i".'V~~tigador- jueg~ un papel muy importante. 

,,,., ;. 

El hecho de que la metodología sea adecuada al problema y esté correctamen

te aplicada cond1,1ce a conclusiones más certeras. Sólo que no hay que consi 

derarla como a!go rígido e inalterable y menos en el estudio de las cien- -

ciéis sociales" A_quí no hay una sola regla, que, por más bases que tenga, -

no sea infringida en una ocaci6n o en otra". pero son estas alteraciones 

las que marcan las pautas para el progreso de las ciencias. ( ]) 

Enfre las dife.rentes maneras de estudiar un fenómeno social determinado se

encuentra la metodología de estudios de casos, la cual se utiliza cuando se 

tiene como objetivo realizar una indagación a profundidad sobre una situa-

ci6n en particular. 

Este tipo de estudios pueden ser según Bruyne. ( 8 ) 

( 6) DE SCHUTTER. La investigación Participativa en la Educación de Adul
tos y la Capac-f-tacf6n Rural. p. 89 

( 7) 1 bidem, p. 140 ... 1 ·, ' · ., 

( 8 ) DE BRUYNE, Dynaml que de , 1 a recherche en se i ences socia I es. p. 211. 

J 
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- Exploratorios, cuando se quieren buscar ciertos aspectos de un fenómeno, 

descubrir nuevos problemas y/o sugerir hipótesis para investigaciones 

posteriores. 

Descriptivos, cuando se quiere detallar~~ la complejidad de un caso -

concreto.sin pretender generalizar, toman entonces la forma de monogra-

fías. 

- Utilitarios, Cla"do se busca el aspecto práctico del estudio, ya sea pa

ra establecer un diagn6stico, realizar una evaluación, prescribir una t!_ 

rapla, etc. 

En cualquiera de sus modalidades el estudio de casos implica un proceso di

námico o dlacr6nlco, es decir el estudio de los procesos y cambios a través 

del tiempo en contraposfc16n de los estudios sincrónicos o est,hicos que 

realizan un corte en el tiempo aislando los diferentes rasgos. 

Al ser un procesos dinámico, donde lo Importante es conservar el carácter 

unitario del objeto estudiado, el énfasis es puesto en la interrelación de

los aspectos del proceso a través del tiempo; lo que implica sena lar las ca 

racterístfcas mfs Importantes tal y como se dan en el contexto social, y no 

como momentos aislados y discontinuos dentro. de un lapso de tiempo que pue

de variar en su duración. 

Es necesario dentro del Estudio de Casos, obtener la mayor cantidad de ln-

formacl6n relacionada con el caso, con nombres y detalles, haciendo un aná

lisis intensivo de los datos obtenidos; estos mismos no deben quedar a un -

nivel puramente descritfvo sino que deben ir más al Já proporcionando herra

mientas lo suficientemente vál Idas para la fn~erpretacfón de los datos. 

Los datos pueden provenl r de varias fuentes ( 9 ). 

Interrogando a los sujetos por medio de entrevistas o cuestionarios, -

pidiéndoles recuerden sus experiencias pasadas o manifiesten sus de- -

seos o expectativas futuras. Las personas que proporcionan la inform.! 

cl6.n conservan su conducta Individual ya que no se aislan las respues
tas en los d lferentes aspectos de estudiar, sino que se ut 11 Izan todos 

los datos como una unidad. 

(g) J. Best. Como Investigar en educación. p. 159. 
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- A través de distintas valoraciones físicas, psicológicas, sociológ.!.. 

cas. 

- Estudiando documentos de carácter personal. 

- Analizando archivos. 

El estudio de Casos a diferencia de otros tipos de estudios no posee un ma! 

co conceptual básico claramente definido, sino que cuenta con un diseño de

investigación bastante flexible, el cual va modificandose en el tran5cur~o

de la investigación. 

Por lo general el estudio de casos implica investigación participativa d~b.!.. 

do a la necesidad que tiene el investigador de involucrarse en la situación 

estudiada con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible. 

Tradicionalmente la investigación participativa busca vincular la investig! 

ción a la realidad tomando en cuenta las opiniones de las personas involu-

cradas en el caso, intercambiando ideas a lo largo del proyecto, lo que da

un mejor entendimiento del problema que se estudia. 

En esta concepción de Investigación participativa el sujéto investigado in

terviene de manera parcial en la investigación, intercambiando ideas ••• , P!, 

ro es el investigador el que posee el conocimiento o teorfa, quien elabora

los instrumentos necesarios y quien analiza e interpreta los resultados. 

Contr~ esta concepclón .de investigación participativa surge en le década de 

los sesentas, una nueva alternativa, donde se busca la participación no só

lo en el planteamrento, evaluación, sino en todas y cada una de las fases -

de la investigación. El objeto de estudio es cons.iderado como sujeto part! 

cipe de todo un proceso de conocimiento de la realidad y de transformación

de la misma. Debido al tipo de información obtenida a través del estudio -

de casos el análisis que se h~ de los datos es principalmente cualitati

vo. 

Los métodos cualitativos tratan de conocer los hechos en su totalidad y no

a través de la medición de algunos de sus elementos. El Investigador parte 

de una tipologta establecida de antemano la cual va cambiándose o afinándo

se a 1 o ,1 ji rgo de · 1 a .f nves t I ga~ 1 ór, • 
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El método cuantitativo busca la precisión de los procedimientos por medio

del análisis de las variables o indicadores observados y vaciados en ta- -

bias y cuadros estadísticos. 

Aunque en el es-tudio de casos se utiliza el análisis cualitativo, los dos

tipos de análisis pueden complementarse, "la superficialidad o profundidad 

de una lnvestigaci6n no depende de la faHa de cuantificación o por el CO!!, 

trarlo de un análisis estadístico sino más bien de la anotación~ interpr! 

tación que se haga de los datos". (lO) 

Hay datos que son intrínsecamente cualitativos, mientras que otro~ ~on más 

confiables y válidos y si son transformados y manejados en cifras. 

( 10) DE SCHUTTER. op. cit., p. 112. 

1 
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LASTECNICAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO DE CASOS. 

Una de las ventajas ~e;1 ~Jtudio d~ caso$ es 1~. ~gama tan amplia de técnicas

que pueden ser utilizadas. 

. 
Comúnmente se confunde lo que es método y lo que es técnica. Las Técnica~-

"son procedimientos operativos, susceptibles de ser aplicados de nuevo en -

las mismas condiciones y adaptados al género de problemas y de fenómE'nos e11 

cuestión"°(ll)La elección de las mismas depende del objetivo perseguido, el 

cua 1 va 1 i gado con e 1 método de t ra baj'o. 

La técnica nos ayuda a recolectar y conservar los datos, pero por sí sola -

no tiene ningún carácter científico aunque unida al método juegue un papel

muy importante en la investigación. 

A continuación se describen las técnicas mSs comunes que se uti I izan en e, 

estudio de casos, el uso dt!" cada ·lína de éllas;'sé 'encuentra determinado por-
. 4 

~1 objeto de estudio. 

(11) 

(12) 

2.1 La entrevista. 

,Es una -conv.ersa·ción,que consiste en 11 1a relación directa que se e!. 

taMece entre ei investf g·ador y su objeto de estudio a través de .. 

individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales" (n)' 

·En la .. entrev-ista· la.,.fnlclativa se encuentr:a,.por lo general en ma-

nos del entrevistado en el sentido de 1que se le pide narre sus ex

periencias, opiniones, etc. Se utiliza para obt~ner información -

acerca de l'e1s percepciones del sujeto, motivaciones, su conducta -

pasada o pr'ivada que de otra manera no podría ser observada. 

La entrevista puede ser utilizada en casi todos los sectores de la 

pob1ación. La presentación oral de la-s preguntas constituye un me 

Ibídem. p. 91. 
i.t'1 

TECLA, Teorla m'todos y Técnicas eflf~~-tnvestigación Social. p. 76. 
,, .. , -~-,... : ~-
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dio especialmente adecuado para obtener una cantidad ilimitada de

información ya que la mayoría de las personas prefieren hablar que 

escribir para dar una información. Por otro lado en una entrevis

ta existe la po-sibi 1 idad de volver a formular las preguntas, para

asegurarse que han sido entendidas o de formularlas posteriormente 

para aclarar el significado de una respuesta, Jo que Je da una ma

yor flexibilidad. 

Así mismo, esta técnica permite que el investigador observe no só

lo lo que dice el entrevistado sino también las expresiones facia

les y corporales y los tonos de voz que proporciona al investiga-

dor una información que las respuestas escritas no pueden propor-

cionar. 

La interacción amistosa que surge de 'la entrevista permite obtener 

una informaci6n más profunda, ya que el entrevistador p1.1ede e·;,t1m_~. 

lar al sujeto a una mayor penetración en sus propias experiencias

Y explorar mejor los diversos aspectos, aún puntos import~~tes no

previstos en el plan original. Por otro lado este el ima de con·;,,r 

saci6n privada que se crea facilita el acceso a información más 

personal y conocer las motivaciones, sentimientos actitudes y 

creencias del _su.jeto. 

En cuanto a ln Umi tac iones se indican las sigui entes: ( 13 ) 

Ocupa mucho tiempo, y por lo tanto más costo que otros instru-

_mentos. 

Se observa al .individuo fuera de su contexto social y se pierde 

de vista como actúa en su grupo, ya que en la mayoría de los ca 

sos se rea 1 i"za de manera individua 1 • 

Los resultados obtenidos pueden ser comparados con dificultad,

ye ~ue la situación· de la entrevista es raramente uniforme de -

una ses'ión a otra porque afecta la personalidad de los entrevi,! 

tadores. En cada una de las entrevistas puede varfar el ánimo

de los sujetos, el ambiente físico. 

El pel ígro de las falsas interpretaciones es constante por par

te de los entrevistadores. 

( 13) La mayor{a de los autores coosultados coinciden en las ven-
tajas y lfmftacfones. · 
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Es di-fícil limitar las respuestas de, los sujetos, los cuales -

s'ue.Jen alargarlas por mucho tiempo. 

El sujeto se siente implicado por los datos sobre los que informa 

y puede en consecuencia ser parcial (ocultar o distorcionar la in 

formación) desventaja que de hecho se presenta en otras técnicas. 

Esta situación se ve reforzada por el hecho de que el entrevista

do sabe que el anonimato es difícil de guardar ya que el entrevis 

tador posee todos sus datos. 

Respecto a la validez de las ent·revistas, ésta va a estar dada 

por la adecuación o no de las preguntas respecto a la problewáti

ca que se estudia. 

Las entrevistas pueden ser de diferentes tipos y oscilan de la en 

trevista estructurada que se caracteriza por poseer un plan fija

do de antemano, y en el cual se precisan objetivos y procecJi111ien

tos a la entrevista no estructurada donde' no exic;te un plan de 

trabajo previamente elaborado pero sí un. objetivo definido. Se -

concent,ra·.en una experiencia determinada pero dejando la iniciati 

va Jo más posible en manos del entrevistado, para que exprese de

manera exahustiva opiniones o sentimientos, con un mínimo de pre

guntas por parte del entrevistador. 

Para llevar a cabo la entrevista se reconocen tres fases: 

a) Fase introductoria, en la cual el entrevistador y el entreví!_ 

tado determinan el propósito de la entrevista; aquí se prepa

ra el ambiente material, hora, fecha, Jugar y duración de Ja

entrevista. 

Es importante transmitir correctamente las motivaciones desa

rrollando el marco y objetivo de la entrevista. Esto incluye 

también explicar la importancia que tiene que el sujeto cola

bore. 
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b) Fase de desarrollo o ejecución, en la cual se establece ya di

rectamente la comunicación, (base de una buena entrevista). 

Se debe buscar cooperación del entrevistado creando una situa

ción amistosa, adaptándonos a su ritmo de conversación, deján

dole hablar sin formular juicios o preguntas comprometedoras;

e.1_ ."cjejarlo hablar" pei"'mite obtener re-spuestas más válidas, p~ 

ró'hay que tener cuidado en no alejarse del objetivo de la f~n

trevista y procurar que exista unidad, progresión y continui-

dad en la temática. 

Vigilar las propias intervenciones: pero esto no irnpl ic;, ;_•I 

abstenerse de pedir exp I icac iones cump I ementari as por .,J 1 

de preguntas lo más concretas sin sugerir las respuestil: 

c) Fase Final o de Terminación.- Consiste en que el e f.. 1, i ':,-

tador aclare lo que se encuentre dudoso y de fin a la entre 

vista, 

El problema se presenta cuando es la última de una serie de

entrevistas a través de las cuales se ha ido estableciendo una 

relación interpersonal entre el entrevistador y el entrevista

do. 

Ese 11adios" es difícil de decir _pero cuales quieran que sean -

las formas debe ir acompañado del agradecimiento del entrevis

tador hacia el entrevistado por su tiempo y atención. 

2.2 E1···cuestionario. 

El cuestionario es una técnica "un sistema de preguntas que tiene

como finalidad obtener datos para una investigación" ( 14) la in-

formación que se obtiene se limita a las respuestas escritas de 

las sujetos ante las preguntas ya preparadas y pueden ser adminis-

(14) PARDINAS. Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias 
Sociales, p. 82. 
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tradas tanto a un gran número de personas simultáneamente como a 

una sola. 

Su naturaleza impersonal, su vocabulario estandarizado, el orden 

de las preguntas, las instrucciones comurls, dan una cierta uni

formidad a las respuestas, 

El cuestionario es el resultado de una primera etapa del trab.tjr, 

ya que requiere del conocimiento del problema para poder é'cla,.t.,1: 

se a las necesidades de la investigación así como a las car;1c 

rísticas de la población a la cual va dirigido. 

Antes de diseftar un cuestionari~ hay que tener en cuenta lo~ ob

jetivos del mismo, así como el sistema de codificación que- V·'· ia

ser utilizado. 

Las preguntas pueden ser de diferentes tipos según el prop6~it, 

que se persiga, y éstas oscilan entre preguntas de alternativ~s

fijas a preguntas de final abierto. En las prineras, las res

puestas del sujeto de hallan limitadas a las alternativas fija-

das de antemano por el encuestador, mientras que en las segunda~ 

no sugieren ninguna respuesta, sino que dejan al individuo en Ji 

bertad de contestar e~ sus propios términos. 

La elaboración de un cuestionario requiere una fase de prepara-

ción bastante importante, ya que 11no consiste únicamente en colo 

car uno tras otro una serie de preguntas sin preocuparse por su

contenido, sin que, por el contrario es preciso coordinar los 

cuestionarios según un orden rigurosamente estudiado" (lS) Se

debe buscar que las preguntas sean congruentes entre sí y en re

lación al problema que se trata, también hay que tener en cuenta 

la manera de ordenar las preguntas para evitar, lo más posible,

que haya cont~gio entre ellas mismas, es decir, evitar la in

fluencia que unas pueden ejercer en las respuestas de otras. 

( 15) DUVERGER. Métodos de las Ciencias Sociales, p. 234. 

i 
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la forma más utilizada para evitar esto es la llamada técnica de

e~budo que consiste en partir de preguntas más generales hasta 

llegar a las especfficas. 

Otro punto importante que hay que tomar en cuenta al ordenar un -

cuestionario es el relativo a la actitud de reserva, que el inte

rrogado puede adoptar frente a un cuestionario que úe~de sus pri

meras preguntas aborda asuntos sujetos a controversia. El entre

vistador que desee evitar dicho problema d{·herá comenzar con pre-
., 

guntas neutras a fin de ganar la confianza del sujeto e incluir -

las preguntas comprometedoras, si las hay, en un momento en que -

la lect~ra y la escritura hayan avanzado lo suficiente. 

Existe también el problema del número de preguntas que se dr·ben -

hacer, éste no debe ser muy elevado pues se corre el pel i,¡r, 

fatigar.al individuo con lo cual podrá errar en sus res~~· 

Sin embargo algunas veces puede c,er bastante amplio se~1ún lar; ,>e!. 

sonas a las cuales Vd dirigido el cuestionario dependiendo JII co

nocimiento del tema. su nivel intelectual, etc. 

También el número de preguntas depende de la naturaleza del cues

tionario, entre más fáciles mayor puede ser el número, lo mismo -

sucede si son sobre el mismo tema. Respecto a esto último se de

ben hacer varias preguntas para evitar confusiones y errores del

interrogado. Estas pregunta·s se pueden colocar una tras otra o -

por el·contrario, se les dispersa con el fin de medir el grado de 

solidez de las respuestas. 

Al redactar un cuestionario se presenta otro problema lQué lengu!. 

je usar? lCómo dirigfrnos a las personas? Respecto al vocabula-

rio debemos estar seg~ros que sea familiar y las frases utiliza-

das sean usuales para el -respondiente. También hay que pensar si 

se debe personalizar la pregunta o no, aunque por lo general los

cuestionarios personalizados obtienen respuestas más exactas. 

Hay otros problemas especiales que merecen un análisis más profu!!. 
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do pues influyen mucho en la respuesta, entre éstos tcnemo~ la -

tendencia de los sujetos a responder 11 si 11 , de tal manera que al

redactar las preguntas hay que tener mucho cuidado y si es posi

ble formular la misma pregunta de varias maneras para ver la in

fluencia de la forma afirmativa. 

El temor al cambio es otra de las tendencias que pueden influir

o distorcionar las respuestas de un cue~tionari0; al igual hay -

palabras como por ejemplo guerra, policía, que infunden temor y~ 

las respuestas en vez de ser pensadas, usualmente son respondí-

das negativamente. 

También_·_ l-~ ~efer.encia a una _personalidad que manifiesta una opi

nión determinada puede hacer que sea mayor el número de perso"d<, 

que den la misma opinión. 

Palabras emotivas o cargadas de emotividdd, pueden modific-11 la~ 

respuestas, también recurriendo a los sentimientos de antip .. tía

de los individuos interrogados. 

Al igual que en las demás técnicas de observación un cuestiona-

río es válido cuando efectivamente recoge los datos necee.ario!» 

para la Investigación. Para probar la validez lo que se hace e~ 

una serie de pruebas preliminares que son aplicadas por el grupo 

de investigadores a una pequeña muestra de individuos anotando -

sus reacciones frente a las preguntas y platicando después con -

los entrevistados a fin de conocer su comportamiento. De ésta -

manera se determina si la.s pr.eguntas son tendencias o al contra

rio son válidas. 

Un cuestionario es fiel si al ser aplicado por los mismos inves

tigadores a los mismos individuos en diversos intervalos de tiem 

poda lugar a las mismas respuestas. 

Una vez que el cuestionario se encuentra 1 isto se procede a su -

aplicación que se puede efectuar de dos maneras: 

a) El sujeto responde por si mismo, en este tipo de entrevistas 
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se presentan dos inconvenientes: por un lado al leer el indi

viduo todas las preguntas puede contagiarse y ser influencia

do, para responder o por otro ladó abstenerse de contestar de 

bldo a la falta de explicaciones referente~ a lo que se pre--

·gunta. 

Este tipo de cuestionarios puede optar modalidades de redacción -

colectiva en los cuales se supone que todos los individuos están

reunidos en un solo local y se les distribuyen los cuestionarios

para que los contesten, o se entregan en las entradas de ciertos-

1 uga res y son recogidos a 1 a sa 1 ida pe-ro teniendo en cuenta que -

los individuos dispongan de tiempo necesario para contestarlo. Es 

te tipo de cuestionarios tienen ciertas ventajas ya que el nc~~ro 

de abstenciones no es muy grande. Las respuestas se real iz,·" 

das en iguales condiciones y la contáminación de unas co0 ot,a~ 

es mucho menor, el único peligro serio es que se copiar,:.n le,·, ir.

terrogados entre sí pero incluso, este riesgo puede ser f:íc.ilnien

te e 1 iminado. 

La otra manera de aplicar los cuestionarios es enviarlos por co-

rreo a los sujetos para que devuelvan las respuestas de la misma

manera. Este procedimiento presenta una serie de inconvenientes

ya que además de que puede haber contagio entre las respuestas 

existe un gran número de abstenciones por diferentes razones: flo 

jera de contestar el cuestionariooausencia de explicaciones. A

más las condiciones en que el sujeto contesta el cuestionario son 

muy diversas, unas contestan inmediatamente, otros tardan más y -

éonsúltan con sus amigos ••• y las respuestas relativas a sus opi

niones pueden tener entonces deformac'iones muy grandes. 

2.3 Tabulación de la información. 

Para poder realizar con éxito una investigación es importante co!!. 

tar con un procedimiento de registro eficaz que proporcione los• 

datos deseados de manera adecuada, en el momento que se necesi- -

ten. 
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Existen diferentes técnicas de registro o tabulación entre lo~ 

cuales deben seleccionarse las que se adecuen mejor al objeto de

estudio y a la metodología utilizada. Existen registros para sis 

tematizar los hechos observados, los hay que permiten reducir el

grado de intervención del investigador y otros que facilitan la -

transformación de las observaciones en datos. 

A continuación presentamos de manera rápida las técnicar; má~ uti

lizadas para el registro de la información. 

Cuadros: 

Concentran los datos, reducidos a sus aspectos más concrt:tns. 

En la investigación social la elaboración de los cuadro•: v,rrer;-

ponde a dos fines (l 6) 

Cuadros para la recolección y registro de datos, que ~e util i

zan para recoger una serie de datoc; para ser tratado•; ,~n for;,.,1 

estadfst i ca. 

Cuadros de concentración de datos que permiten observar las 

tendencias en las variaciones de los aspectos que se estudian. 

En el trabajo de campo los cuadros son uno de los instrumentos 

más efectivos y valiosos ya que nos permiten tener las observacio 

nes e informaciones de manera esquemática según el objeto, plan y 

fin de la investigación. El uso de cuadros implica una reflexión 

del problema a estudiar para que éstos no queden ambiguos o va- -

gos. 

Se puede partir de cuadros generales a cuadros más específicos 

siempre y cuando lo que se desee esté formulado de manera explic,l_ 

ta. 

(16) POZAS. El desarrollo de la Comunidad, p. 225 
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Fichas de Trabajo. 

la manera más sencilla de registrar los datos obtcnidcs fi tr~v(, 

de la investigación documental, en.trevistac, y cue~,tic--naric,-; ·.m·, 

las fichas. 

Estas pueden ser de 111uy diversa índolt!: hihl io,¡r:;r; .. 

de entrevista!: d"• t,'xlo. 

~ r•u 1 

Ficha~ Bibl iográficus, lds ~:uales c,mtit•th:n lD":i d,1t,,', pri11•: 

les de la obr<.1 con,;ultada: autor, ,:dicic'.in, ft·clic1 c.J ... • re,iliLi.J-· 

ción, editorial, número de páginfis, ele. 

Cédulac; de entrevista, las cuales i.:ontin~n le1 inf,· ~· 

nida durante la convcr::;;:ición con Jn<; <'!ntrl'viq,,,J, 

r~gistrar dicha informaci6n en el tra~~cur~o d~ ,~ 

para evitar las dt.'forrnaciones u olvido·, pnst('ri, .. :· 

den ocurrir a! tratar ~e recordar ,~ conv~rsaciin. 

nt ,.,. .. , ¡ ... ! 

~¡ue puc 

E,, ·:'>or-

tante tomar todo lu que dice el .,ujét'O, evit."mdc &1 rr.áxi:1l.1 11: 

sumir o parafrasear las respuestas. Lus comentarios o ~ucc-

sos que parecen triviales pueden cc,br,H importancia. en el mo· 

mento de ser analizados. 

Las notas deben ser distribufdas en categorfas claras que fatil! 

ten más tarde la interpretación. En la<; cédulas de entrevistas

deben anotarse datos como: hora, lugar y asistentes que faci-

1 iten recordar la entrevista así como I levar un registro sistemá 

tico de las actividades. 

Fichas de Texto. 

Contienen las ideas más importantes de un escrito, ya sea en fo!_ 

ma textual o expresadas con las palabras del investigador. Cuan 

do existen comentarios personales estos deben ser anotados al 

margen explicitando de manera clara a que se refieren. 
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Al utilizar cualquier tabulación el investigador debe tener esta

blecido de antemano que conductas deben ser registradas, es lógi

co que algunos investigadores tomen en cuenta ciertos elemento!">,

mientas que otras pasen estos por alto y consideren más importan

tes conductas o elementos diferentes. Algunas veces se deja a un 

lado aquello que es más difícil de tabular, pero que puede resul

tar importante en el análisis de los dato~. 

Es importante que el observador se pregunte si está registrando 

aquello que desea registrar, así como corrclaciunur c·I reghtro -

que de un mismo fenómeno hayan real izado 2 invc.:",tigadores para 

comparar Ja información obtenida y asegurarse que é5ta es confia

ble. 

i 

1 

·I 
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3. PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA MONTARA DE GUERRERO. 

Antes de detenernos a valorar lo que fue este Programa de desarrollo especí 

fico convendría definir a grandes rasgos las principales características 

del fenómeno mismo del desarrollo incluyendo lo que se ha dado en llamar en 

Ciencias Sociales como desarrollo de la comunidad. 

El concepto de desarrollo es de empleo muy frecuente en la actualidad, des

graciadamente, al igual que otros muchos términos, es equívoco, es decir, -

se utiliza con muy diversos fines y con contenidos completamente discímiles 

cuando no antagónicos. Cada especialidad de las Ciencias sociales -por 

ejemplo- tiende a dar al concepto un empleo Sui genesis. SI ello ocurre en 

el campo de las ciencias que no será entre quienes no tienen acceso perma-

nente a él, entre los políticos, industriales, comerciantes, publ iclstas, 

etc. 

Sin duda alguna el término desarrollo está vinculado a la noción principal

mente funcionalista de modernización, noción derivada a su vez de la idea -

ochocentlsta de progreso. Tres críticas podrían elaborarse a la noción de

desarrollo. 

1. Es relativista, es decir, implica juicios de valor y solo permite decir 

si hay 11mas 11 o 11menos 11 desarrollo. 

2. Es endogena 1 presupone que todo cambio se produce desde dentro y a par

tir de fuerzas inherentes. 

3. En etnocentrlsta, en el sentido de que identifica desarrollo con occi-

dental ización. Se propone como modelo para el fut1,1ro a sociedades "sub 

desarrol ladas. 11 ( l7) 

Aun cuando cualquier definición de desarrollo sea necesariamente incompleta 

y parcial podemos señalar a grandes rasgos que consiste en un proceso de 

( 17) C. SOLE, Modernización: Un anál fsis sociológico. Veáse relación -
entre desarrollo y modernización en p. 28-29. Crfticas en p. 21. 
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transformación (evolución y-desarrollo son términos tomados de la Biología} 

a través del cual los miembros de una sociedad alcanzan ciertos fines desea 

bles en todas las esferas de la vida. 

La idea de desarrollo implica la sustitución de lo viejo por lo nuevo (sie!!!_ 

pre nuevo se transforma en viejo) de una manera paulatina y gradual (evolu

tiva); implica una constante adaptación del ser humano en sociedad a nuevas 

condiciones sociales y naturales de vida. 

Los cambi.os pueden ser naturales o inducJdos. En el primer caso la adapta

ción se realiza debido al incremento de los medios de comunicación entre 

los grupos sociales dentro de un proceso natural inherente a la sociedad. -

En el segundo la adaptación se real iza de manera un tanto cuanto artificial 

(planificada o dirigida) a través de cambios conscientes que se real izan en 

las regiones que se desean desarrollar. 

Por lo general los gobiernos de todo el mundo en las últimas décadas se han 

visto seducidos por la idea del desarrollo (o similares} debido a una serie 

de factores que no viene a.1 caso analizar en este lugar {por ejemplo debido 

a que implica una transformación gradual y pacífica porque no se ven oblig!_ 

dos a cuestionar un conjunto de relaciones sociales conflictivas). El caso 

de México no escapa a esa regla general. 

En Méxfco la mayoría de los programas de desarrollo se llevan a cabo sin un 

conoclmfento real de la población a la cual va dirigido, es decir, son pro

gramas bien diseñados pero que no corresponden a una determJnada realidad,

Jo cual los conduce al fracaso. Muchas veces se desconoce quienes son las~ 

autoridades tradicionales, los grupos de poder y sus pugnas internas, etc. 

En cuanto a educación generalmente no hay una correspondencia entre la teo

ría y la realidad socloeconómica. 

Se promueve la educación dentro del programa de desarrollo pero sin tomar -

en cuenta factores concretos importantes, por ejemplo los calendarios de 

siembra dentro de una región agrícola. 

Una gran parte de los recursos que actualmente se destinan a promover el de 

J 
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sarrollo nacional se pierden prJncipalmente por la falta de conocimiento -

previo de la región o por el mal uso de los fondos destinados a esa zona. 

FJnalmente, el ritmo sexenal del pafs, las acciones intempestivas del go- -

bierno (sin estudios previos), la política paternal ista del estado, etc., -

obstaculizan también el desarrollo de este tipo de programas. 

El caso aquí analizado es un desarrollo de tipo inducido, es decir, planifl 

cado (mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Montaña de 

Guerrero). ( 18 ) Para ello se han recurrido a organJsmos encargados de pr~ 

mover este desarrollo: Misiones culturales, Instituto Nacional lndJgenista_, 

COPLAMAR, cada uno con objetivos y características propías, dependiendo de

las necesidades de la población, los recursos con que cuenta, sus intereses, 

etc, Aunque se busca el mejoramiento real de la población a la cual van -

dirigidos estos programas, generalmente los intereses de las capas superio

~es del país son más fuertes y propician el desarrollo únicamente en la me

dida en que este puede beneficiarlos. Algunos de los organismos oficiales

si tratan de cambiar realmente las condiciones de la comunidad, pero su ac

cJón es casi imperceptible. 

Con fines prácticos el gobierno del Estado en coordinación con el gobierno

federal consideró pertinente dividir el territorio estatal en varias regio

nes, las cuales coinciden generalmente con otras divisiones anteriormente -

establecidas (municipios, etc.) Ellas son: ( 19 ) 

1. Las costas 

2. Tierra caliente 

3. Norte 

4. Centro. 

s. La montana. 

( 18 ) POZAS , o. c. I' • . .) 

( 19) Ver Tlapa 1 
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3.1 El Programa de desarrollo educatfvo de la Montaña de Guerrero (P.D.E.
M.G.) 

El de la Montaña de Guerrero, fue un Programa de Desarrollo (P-D) in-

serta en el sector público, cuyo objetivo fue el de actuar directamen

te sobre el campo educativo; que constituyó un esfuerzo de creación de 

alternativas educativas a partir de Jas condiciones sociopolíticas 

actuales y que "supuso desde luego la intencionalidad (voluntad po)ft.!. 

ca) para propiciar el desarrollo de acciones educativas y programas 

coherentes con 1 a formación socia 1 mexicana" ( 20) 

1. Antecedentes. 

El P.D.E.M.G. nació como resultado de la creación de la Coordina-

ción General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Margi

nados C.O.P.L.A.M.A.R. en enero de 1977. 

A Jas condiciones de depresión de la Montaña de Guerrero se aunó -

eJ interés especial que sobre ella tenía la esposa del Presidente

de la República, ya que su padre era oriundo de esa región. Así,

propuso a C.O.P.L.A.M.A.R. la creación de un P-D integral para la

Montaña de Guerrero P.0.1.M.G. entre cuyas partes constitutivas se 

encontró el P.D.E. 

2. Inicio del P.D.E.M.G. 

La elaboración del Plan Nacional de Educación (1977), tanto como -

la creación de la Unidad de Proyectos Especiales U,P.E. dentro de• 

la Coordinación de ServicJos Educativos a Grupos Marginados de la

S.E,P,, fueron acciones que precedieron e influyeron sobre el P.D. 

E.H,G. 

3, Consolidación. 

En mayo de 1978 se elaboró una propuesta para el P.D.E.M.G. que 

aprobó el Secretario de Educación y a partir del cual se creó Ja • 

(20) MC. GINN, Noel et al. La asignación de Recursos económicos en· 
la Educación Pública en México, Fundación Javier Barros Sierra. 
"limeo. 1980 p. 317. 



1 

1 

1 

• 

._,t..,1.,...,.,_, ·""·; ... ,. ·-

D(reccfón General del P.D.E.M.G., con sede en la ciudad de Tlapa -

de Comonfort, Gro. 

La programación de los servfcios educativos para el ciclo escolar-

1978-1979 dio prioridad a la educación primaria. Dicha pragrama-

oión se realizó con base en el modelo de nuclearización. A la vez 

se vio la necesidad de expandir el servicio de albergues, de favo

recer al preescolar con un nuevo sistema de castellanización, y de 

cambiar el sistema de supervisión escolar. 

Al concluir la primera etapa de investigación (octubre 1977•junia-

1978) el P.D.E.M.G. comenzó su expansión. Se crearon los Subpro-

gramas de Educación de Asultos, Educación Media Básica, Castellan.!_ 

zación y Educación Primaria, este último a partir de 1979 se subdi 

vldló en cuatro coordinaciones: de Albergues, de Operación y Con-

trol Escolar, de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magi~ 

terlo y de Programación. 

En marzo del mfsmo año se iniciaron otros dos proyectos, el de In

vestigación y el de Servicios Médicos, tres meses después se lntro 

dujo el subprograma de Salud Dental. 

En el mes de abril de 1979, las 40 personas que constltuf~n el 

equipo de trabajo del P.D.E.M.G. recorrieron las comunidades de la 

Montaña con el propósito de conocerla y adentrarse directamente en 

su problemática. 

~a primera evaluación del P.D.E.M.G. tuvo lugar en Oaxtepec, Mor.

del 6 al 18 de agosto, con la participación de todo el persona in

volucrado en el equipo de trabajo, los directores regionales y al

gunos asesores externos al programa. 

4. Crisis y propagación. 
La efervescencia polftica que ya existía a nivel magisterial, ale!!. 

tada por el clima polftico que acompañó a las eleccfones de dJput~ 

dos en junio de 1979, generó presiones sobre el mismo programa, 

las cuales se tradujeron a la. postre, en cambios no sólo en su se-
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de y en el personal que laboraba en éste, sino en su orientación. 

Asf, los propósitos esenciales del P.D.E.M.G. se diluyeron en el -

cumplimiento de las actividades rutinarias de la Subdelegación que 

lo albergaba. 

Sin emgargo, a partir de esta experiencia se han desarrollado va-

rios programas en diferentes lugares del pafs con un carácter simi 

lar al que tuvo el P.D.E.M.G. en un principio. 

5. Operacional ización. 

(21 ) 

(22) 

(23) 

(24) 

S.1 Subprograma de Castellanizaclón. Este subprograma se ha coo.r. 

dlnado hasta la fecha con el Centro de Investigación para la

integración Social (CI IS). (2l) 

5,2 Subprograma de Primar.ia. 

Ver 

Ver 

Ver 

5.2.1 Coordinación de Albergues Escolares. Se creó con el -

fin de reestructurar los Albergues, integrando como dl 

rectores de los mismos a jóvenes egresadas de los Cen

tros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios (CETAS). 

5.2.2 

( 22) 

Coordinación de Capacitación y Mejoramiento Profesio-

nal del Magisterio. 

En 1979 iniciaron sus labores 5 Centros de Capacita

ción y Mejoramiento Profesional del Magisterio para 

elevar la calidad del personal docente de la Montana. 
(23) 

5,2,3 Coordinacl6n de Operación y Control Escolar. 

Creada con el fin de incrementar el número de maestros 

en la región y de cambiar el sistema de supervisión es 

colar. ( 24) 

apénd i c:e 9. esquema No, 6. 

apéndice 9, esquema No, 6. 

apénd ice ,9 esquema No. 7 
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(26) 

(27) 
(28) 

( 29) 
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5.2.4 unrdad de Programacl6n, 

Creada para realrzar la programact6n de primarias 79· 
80 a t rav•h de 1 a campa ria "E 1 arlo 2000 com r enza en f!, 

brero'', en la cual partrclpó la mayor parte del pers~ 

nal Involucrado en el P,I'>, (25) 

5,2,5 Proyecto de Investigación, 

Creado con. el objeto de probar nuevos modelos educat! 

vos qua Innovaran y mejoraran la cal ldad de la Educa

ción en la Montarla, Las actrvidades que se realiza·· 

ron fueron de preparación y contactos con expertos, 
(26) 

5,3 Subprograma de Educacldn Media B&slca. 

Orientado hacia el Incremento de la capacidad de las escue-

las secundarlas, para lo cual, entre otras acciones, se rnt!, 

graron 11 ingenieros agrónomos que apoyaron las actividades• 

agropecuarras de las secundarras. (27) 

5,4 Subprograma de Educacl6n de Adultos. 

Orientado hacia la alfabetización de la población adulta, t,! 

rea para la cual se empleó el método de la palabra generado· 

ra.(28) 

5,5 Subprograma Radfof6nrco "La Voz de la Montafta11 , 

Durante su lnsercrón dentro del P.D.E.M.G. desempeft6 la fun

ción de apoyar a los subprogramas que lo constituían. 

El departamento de Radro Brllngue de la S.E.P. se ha encarg!. 

do de capacitar personal de la Montarla para trabajar en la -

radio. (29) 

Ver apéndrce 9, esquema No. 7 
Ver apéndrce 9, esquema No. 6 

Ver apéndrce 9, esquema No. 5 
Ver apéndrce 9, esquema No. 5 
Ver apéndice 9, esquema No. 4 
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5.6 Proyecto de Servicios Médicos. 

Se orientó a supervisar el estado de salud de los usuarios de

los albergues. 

5.7 Subproyecto de Salud Dental. 

Este proyecto se incorporó con el fin de prevenir la inciden-

cia de padecimientos dentales en los educandos. (30) 

(30) Ver apéndice9 esquema No.6. 
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4, DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO DEL PROGRAMA -

DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA MONTARA DE GUERRERO. 

Para estudrar a profundlad la relacrón entre la investrgacrón y la toma de 

decisiones en el caso del PDEMG se consideró la metodologfa de estudio de

casos como la más adecuada, ya que ésta facll ita el anállsrs de las partes 

de una manera unitaria en un lapso de tiempo determinado. Esta metodolo-

gía permite captar la forma de interacción entre los diferentes problemas

ª observar, en este caso entre la investigación, la toma de decisiones y -

la acción, sin aislarlas. 

Las etapas que se presentan a continuación no se encuentran ordenadas cro
nológicamente, sino de acuerdo al proceso de la investigación, por conside 
rar esta forma más pertinente. Sin embargo para comprender mejor el desa

rrollo global del proyecto en la tabla 1 se presentan las diferentes eta-

pas como se fueron dando en el tiempo. 

4.1 Etapa de preparación. 

Antes de comenzar a trabajar sobre el programa específico de la -

Montaña de Guerrero, el equipo de trabajo realizó un simulacro de 

entrevista al director del proyecto sobre la creacfón de la Unl-

versidad Autónoma Metropolitana para conocer, aunque de manera S.!:!., 

perficial, un caso de inovaclón educativa y poder analizar cómo -

se da el proceso, qué tipo de preguntas deben realizarse, etc. 

Lo que interesaba era obtener pistas, así como marcar los objeti

vos de las entrevistas posteriores. 

Más tarde se seleccionó de manera arbitraria el "Programa Educatl 

vo de la Montaña de Guerrero!' como objeto de estudio en el perío

do 1977-1979, se seleccionó 1977 por ser el año de inicio del Pro 

grama y 1979 debido a la confluencia de varias circunstancias; el 

inicio de nuestro proyecto y la crisis a la cual se enfrento el -

Programa y que conocíamos de antemano. 

El determinar el período de tiempo fué sumamente importante para• 
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las etapas posteriores tales como: consecusión de material, cues

tionarios, etc. 

Por otra parte se reallz6 una búsqueda bibl lográfica intensiva so

bre el proceso político en general y sobre la toma de Decisiones -

en México, búsqueda que se siguió dándose a 10· largo de la investí 

gación. 

El material de estas lecturas fue seleccionado a partir de: reco-

mendaclones de especialistas, conocimiento personal, búsqueda en -

las bibliotecas y librerías. 

A través de estas lecturas nos dimos cuenta que no es poco lo que

existe acerca del estudio del proceso de Toma de Decisiones y que

lo que hay tiende a ser por la general demasiado teórico o alejado 

de la realidad que nos interesa: el contexto Mexicano. Son unos• 

cuantos estudios tales como el de Noel Me Glnn y Benvenlste ()1) -

los que tocan de alguna manera este problema. 

A partir de esta revisión bibliográfica se elabor6 un esbozo de 

marzo teórico del proceso de Investigación-toma de declsi6n, en el 

cual se trató de delimitar lo que es un proceso de decisión (defl· 

nléndolo y descomponiéndolo en sus partes) de otros procesos tales 

como cambio educativo e innovación. ( 3~ 

Este primer marco teórico, sirvió de base para Iniciar la Investi

gación pero más tarde fue modificado, corregido y aumentado de ma

nera informal por los componentes del equipo, 

Adicionalmente se hicieron consultas a especialistas sobre el tema 

(Marcos Kaplan, Noel Me Glnn, Jaime Castrejón) quienes nos orient!, 

ron en cuanto a la comprensión del proceso político y en la formu

lación de modelos de toma de decisiones. 

(31) Ver Apéndice. 2. 

(32) Ver Apéndice. 3. 
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Esta etapa de preparación fue sumamente importante ya que las pr.!.. 

meras ideas que teníamos sobre el proceso fueron aclarándose a m.!:,_ 

dida que leíamos y discutíamos con las personas conocedoras del -

tema. 

4.1.1 Problemas ante los cuales nos enfrentamos en esta etapa. 

a) Problema de la definición de Conceptos Básicos. 

Al hacer la revisión de 1 iteratura sobre el proceso de 

toma de decisiones, nos encontramos con 1 a fa'lta de in 

formación concreta acerca de este tema. También obser 

vamos la diversidad de términos o conceptos que se ut.!.. 

lizan dentro de las Ciencias Sociales y específicamen

te en la Ciencia Política. 

Estos conceptos, abstraídos de las diferentes lecturas, 

no tienen significado si no son referidos a un marco o 

sistema teórico específico, ya que los conceptos y el

significado de los mismos están relacionados con la 

adscripción del investigador a alguna corriente de pe.!!. 

samiento. 

Como ejemplo de Jo anterior, tenemos el concepto de l.!. 
derazgo que es utilizado en la sociología norteameric.! 

na funcionalista y que sin embargo tiene poco empleo -

en la corriente marxista. 

Por otro lado el concepto de Poder es utilizado en to

das las corrfentes pero en la teoría marxista se en-~ 

cuentra relacionado con la dominación de una clase sa

bre otra; mientras que en la teoría funcionallsta, no

está relacionado con una clase sino con la dominación

entre individuos o pequeños grupos además de que los -

funcionalistas contemplan dicha dominación, a diferen

cia de aquellos, como algo inherente a la naturaleza -

humana. 
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Así como las diferentes corrientes de pensamiento tie

nen cada una su arsenal de conceptos, así también cada 

especialidad tiene el suyo, presentándose la dificul-

tad de saber en qué momento los conceptos de cfertos -

especialistas tienen un contenido válido, o si única-

mente utilizan un lenguaje sofisticado, que sólo con-

funde al lector _que se encuentra fuera de esa rama, y-
1 ··, .. 

que muchas vece'$i señalarfa el deseo de vincularse a un 

estatus de parte del investigador que los emplea. A -

este prob1-ma se enfrento el equipo de trabajo en va-

rias lecturas, retrasándose por ello el desarrollo de) 

proyecto, en su primera fase. 

Debido a la cantidad de definiciones que se dan, es n!_ 

cesario hacernos a nosotros mismos la siguiente pregu!!. 

ta lSon necesarias la definiciones? Para algunas co-

rrientes, son indispensables (33 ) mientras que para -

otras son útiles solo en cuanto facilitan la comunica

ci6n y la discusión, y deben usarse sólo en la medida

en que posibilitan decir algo en forma más clara y fá-

c i 1 (34) 

Nosotros co"sideramos que la segunda postura es más vá 

lida ya que las definiciones son consideradas como una 

especie de hipótesis, la ciencia es algo dinámico que

implica el constante derribamiento de teorías anterio

res y la permanente destrucción de otras nuevas. 

Las definiciones al igual que los conceptos deben 

crearse a partir de los hechos; ayudan al análisis de

los mismos pero considerándolos siempre como tentati-

vos. 

03) Purkheim, fue el primero que trató de establecer 
definiciones en sociología fuera válidas en todas 
las corrientes. Seguidores sociológicos de él t~ 
nemos a los funcionalistas. 

ú4) Los que opinan de esta manera consideran que las 
definiciones no llegan a abarcar todo el univer
so fenomenológico. 
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Lo Interesante aquí sería hacer explícitos nuestros con 

ceptos y definiciones de manera que estos pudieran uti 

lizarse y corregirse en estudios de casos posteriores, 

Tomando en cuenta que un tema nunca se agota totalmen

te, que siempre existe algo más allá, oculto al conocl 

miento, se hace necesario establecer un límite (la de

finición) para poder trabajar. Es a medida que la 

ciencia va rebasando esos límites que las definiciones 

van perdiendo su contenido, 

Muchas veces el problema ya no es de las definiciones

sino también del objeto de estudio; de una época a 

otra el tema es diferente, Como ejemplo tenemos la im 

portancla que se le daba anteriormente a los rasgos so 

cfales en la educación {el conocimiento debería adap-

tarse a las diferentes razas). Actualmente este pro-

blema ya no exfste. No se trata, por lo tanto solo de 

reafirmar hipótesis sino de cambios radicales respecto 

a los objetos de estudio. 

Para el estudio concreto del P.M.G. optamos por cier-

tos conceptos, tanto para el marco teórico como para -

el an,lisls de los hechos.{)S) estos conce.e, 

tos se encuentran a nivel de proposiciones para ser 

discutidas, por los grupos y personas interesadas en -

estudiar otros casos similares, 

Cabe aclarar que estos conceptos y sus contenidos no -

pueden ser tomados de manera rigurosa en el estudio de 

otros casos ya que tal vez cada investigador se ver, -

en la necesidad de utilizar otros conceptos y darle 

otro contenido a los mismos, tal vez resulte del estu

dio de varios casos en la misma problemática, 

(35) Tal es el caso de las categorías de Latapí que -
se mencionan en la tesina de Josefina Laris, y -
de los tipos de investigación propuestos por 
Vielle que se mencionan en el punto de este tra
balo. 
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4.2 Etapa Trabajo de campo, recolección de la Información. 

Esta etapa por ser la m,s larga del proyecto puede subdividirse en 

vados pasos. 

a) Entrevistas: Para la recoleccf6n de la informacf6n se realiza 

ron una serle de entrevistas, las cuales tenfan por objeto ob

tener la mayor cantidad de información acerca del desarrollo -

del programa en gen~ral, así como local izar el mayor número -

de documentos sobre el mismo. 

Para la recolección de la información se real izaron una serie

de entrevistas, las cuales tenfan por objeto obtener la mayor

cantidad de información del desarrollo del programa, asr como

localizar el mayor número de documentos, 

Se realizaron unas primeras entrevistas abiertas, las cuales -

tenían como objetivos: 

a) Obtener el relato total de como se inició el proyecto (con 

nombres). Dentro de este proceso se inició, quién plantea; 

tipo de estudios que se realizan, encarga~os, etc. 

b) El balance objetivo de la situación del momento, factores

que dificultaron el trabajo, etc. 

e) Tener la primera idea del proceso de innovación que se dio 

en el programa. 

d) Tener una primera Idea de los documentos producidos en el

programa para ubicarlos y obtenerlos. 

Al comienzo de las entrevistas se les exp1 icaba a los entrev·i_! 

tados de manera clara que se pretendfa con el proyecto: 

~ Analizar el proceso de fnnovación educativa. 

C6mo se dio la frecuencia de toma de decisiones. 

Qué tipo de investigaciones se hicieron y cómo se encontra

ban vinculadas. 
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Se les aclaraba que no se pretendía hacer ningún tipo de eva

luaci6n y que toda la información obtenida ~uedaría para uso

exclusivo del equipo de trabajo y que no se mencionarían nom

bres en la publicación de los resultados~ 

La primera entrevista se le hizo al director del programa y a 

partir de ésta, se detectaron los principales actores y se 

les entrevistó, 

En esta forma, paso a paso, se fue profundizando en la histo

ria del programa, partiendo de las personas claves para aden

trarnos en detalles con los protagonistas secundarios. 

Estas entrevistas fueron realizadas por dos o más entrevista

dores quienes tomaban nota de toda la Información para des- -

pués hacer una puesta en común, tratando de minimizar de esta 

manera el distorcionar la información y/o introducir elementos 

subjet f vos. 

Del producto de estas primeras entrevistas se elaboró un 

fichero conteniendo los siguientes datos: (36 ) 

a) Entrevis~as.- donde se transcribió el contenido en la en 

trevlsta tal y como nos la expuso el entrevistado, respe

tando lo más posible sus palabras, y el orden de exposi-

clón. 

b) Fichas de entrevistas.- por cada entrevista reallzada se 

hizo una ficha que Indicaba: número de entrevista, nombre 

del entrevistado los participantes en la entrevista, hora 

de inicio y la disposición del entrevistado a brindarnos

la Información. 

c) Documentos.- de cada investigación referida por alguno -

de los entrevista4os se hizo una ficha bibliográfica y 

además se anotó la persona que nos hizo referencia a di--

(36) Ver apéndice No.4. 
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cho documento y el lugar donde se po~ra localízar. 

d) Contenido de documentos,• De cada documento leído se hi· 

zo en fichas un breve resumen o reseña, anotando algún co 

mentario personal, en caso de que diera lugar a ello. 

f) Bitácoras de trabajo.- Se anotaban las actividades reali 

zadas por las investigadoras en cada paso de la investig!!_ 

clón, 

El uso de este tipo de fichas facilitó la tarea, el tener ca

da material aisladamente aunque se Hubiera consultado muchos

documentos, o realizado varias entrevistas. 

Una vez reconstruido el ·proceso en lo esencial, se intentó de 

tectar los puntos que habían quedado oscuros y los eventos P,5!. 

ralos cuales teníamos poca información. Se elaboró un guión 

de entrevistas adicionales bastante flexible pero más cerrado 

que el primero y se regresó con los protagonistas que sabía-

mos habían e~tado vinculados con otros eventos. 

Si eran agentes de decisión se buscó conocer: 

lPor qué tomaron las decisiones? 

lEn función de cuál información? 

lQuiénes se la proporcionaron? (personas). 

lCómo se obtuvieron? (medios) 

Si eran investigadores se buscó saber: 

lQué tipo de investigación se real izó? 

lQuiénes participaron en ella? 

Tiempo en que se llevó a cabo. 

- lGénero de decisiones? 

lllegó a publicación? 

Paralelamente se hicieron entrevistas a otros protagonistas -
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del programa para cotejar y complementar la información. 

En total se hicieron 34 entrevistas incl·uyendo las primeras

y las de seguimiento. (37 ) 

Para tener un criterio respecto a la información obtenida: -

cuando de las personas se obtuvieron datos que no correspon

dfan entre sT, se busc6 una tercera persona que hubiera par

ticipado directamente en el hecho (testigo), o un documento

que pudiera permitirnos decidir cuál información era la co-

rrecta. 

En el caso en que no se pudiera recurrir a ningún otro testi 

go o documento se tomaba en consideración: 

• Su veracidad ante otros datos y comprobados. 

• Grado de fnvolucración dentro del evento ante el cual ha

bfa confusión (para saber si tenía alguna razón para olvf 

dar o mentir respecto a la información). 

Si se encontraba participando en el programa durante ese· 

evento y en qué puesto. 

Estas entrevistas de seguimiento resularon más ricas que las 

Iniciales por la familiarización y confianza que se fue dan

do y que permitió hablar con más claridad y sinceridad. 

b) Búsqueda de información documental 

Desde las entrevistas fnici~les en las que se mencionaron 

los nombres de ciertos dQcúmentos, ·producto de investigación, 

se procedió a su ubicación y consecusión, sin embargo, para

la localización de estos documentos fue de gran valor la se

gunda ronda de entrevistas en las que se profundizó en deta· 

lles de la investigación tales como nombre (s) del autor (es) 

( 37) Ver apéndice No. 5. 
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dirección, te1éfóno, institución donde se ubicaba. 

Interesa seftalar que no sólo se buscó la documentación escri

ta durante el programa, sino también aquellos documentos de -

Investigación elaborados aftos antes (generalmente por los mi!, 

mas protagonlstas)y que de alguna manera tuvieron Impacto so

bre el programa. Igualmente nos Interesaron aquellas lnvestl 

gacfones que fueron realizadas posteriormente y a rafz del 

programa, tales como artfcu1os de revistas o perfdico y tesis 

de personas que participaron o bien estuvieron involucrados -

l muy de cerca en el programa. ( 38 ) 

e) Reconstrucción de 1 P·roceso de 1 Programa. 

En este primer intento de reconstrucción se pretendió 1oca1i

zar cuales fueron los hechos más importantes que provocaron -

cambios en la orientación del Programa; quiénes fueron 1os 

principales tomadores de decisiones; cuáles las principales -

acciones y quienes los participantes en investigaciones. Se

trató de analizar el rol de los diferentes grupos sociales i!!, 

volucrados en el proceso y también de ubicar cronológicamente 

la secuencia de hechos y sus determinantes. 

Se procedió a clasificar las decisiones, acciones e investig!_ 

clones (con la información obtenida a través de las entrevis

tas) llevadas a cabo durante el proceso de acuerdo a las cat!. 

gorías expresadas en el primer documento metodológico "Marco• 

Teórico del Estudio del Proceso". ( 39 ) 

Se buscaron decisiones importantes pero también secundarias.

Asimismo se tomaron en consideración no solo aquellas decisi~ 

nes tomadas al interior del programa sino también aquellas 
que se tomaron fuera de éste condicionándolo desde el exte- -

rior. 

( 38) Ver apéndice No. 6. 

( 39) Ver apéndice No. 3, 
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Respecto a las acciones se trató de local Izar tanto aqu~llas• 

que Qbstacullzaron el programa como aquellas que lo Implemen

taron. En relación a las Investigaciones se buscaron aque- -

llas relacl'onadas con acciones, elaboradas antes que éstas se 

realizaran o bfen ya cuando se habfan real Izado, con fines de 

comprobación o de pura Justificación. 

Para clasificar las Investigaciones se utlllzó la tipología -

creada por el Director del Proyecto la cual es bastante flex! 

ble debido a la diversidad de modalidades que incluye, y es -

la que se plantea a continuación: ( 40 } 

a) Investigación de la investigación educativa. 

Proyectos destinados a anal izar y evaluar la orientación, 

las prioridades, las condiciones, de producción y de dis

cusión, las metodologías y los procedimientos; y las es-

trategias de la investigación educativa. El producto de

este primer tipo de investigación son los nuevos conocl-

mlentos obtenidos sobre la investigación educativa misma, 

sobre su utilidad e impacto en el cambio. 

b) 1 nvest i gacf ón di scrp 1 ina ria: 

Proyectos que analizan y evalúan los fenómenos educativos 

y la Interacción de las variables que los componen o las· 

relacionan con el resto de la Sociedad. El producto de -

este tipo de investigación es, por lo general, un nuevo -

conocimiento de Jo educativo y un enriquecimiento de las

diversas disciplinas que lo estudian. 

c) Investigación para la planeación. 

Proyectos que emprenden la evaluacl6n, el diagnóstico y -

el pronóstico de los ~itemas educativos: diseñan planes y 

programa$ educati.vos: definen roles por asumir y estrate

gias de accfón por emprender. El producto de este tipo· 

de investigación es en general, los patrones de acción -

f ltO) Vle11e, La Capacidad,.. p. 17. 
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propuestos, bases de la política educativa y del proceso 

de TOll!a de decisiones y de la implementacf6n de nuevas -

medidas. 

d) lnvestfgacf6n rnstrumental. 

Proyectos destinados a Introducir dfrectamente modifica

clones en los contenidos, los proc~dimientos de acción,

las tecnologías y los medios educatrvos. La fnvestfga-

cfón aparece en este ca~o como un apoyo inmediato a la -

innovación en sistemas y su producto se manfflesta en 

los nuevos procedfmientos y medios introducidos. 

e) lnvestigac~6n acción, 

Proyectos que emprenden directamente la realización del

proceso educatfvo, en una forma novedosa y a menudo expe 

rimental. La fnvestigación aparece en este caso como un 

ejercicio compartido por todos los involucrados y el lí

mite se confunde con el proceso misRK> del aprendizaje c~ 

lectivo. Su producto es el nuevo proceso educativo ini

ciado, a la vez conocido y realizado, por los participa!!. 

tes. 

f) lnvestlgacl6n Documental, Bibliográfica y Estadística. 

Proyectos enfoc•dos hacia el análisis y la sistematfza~

clón de la información educativa (en todas sus modalida

des) considerada coRK> base indispensable, tanto para los 

demás tfpos de Investigación como para la Toma de deci-

slones. 

Se buscaron también en un principio, los mecanfsmos de fnter 

relación entre las investigaciones y las acciones operativas 

o decisiones, es decir quellos mecanismos que sirvferon de -

intermedfacfón o enlace. Debido a que la ~ategoría "interme 

di ación" se prestó a confusión fue el f·mfnada. 

Por otro lado -en fichas pequerias de 12 x 6 cm se anotaron~1 ) 

,,J. lt 1 ) Ver apénd I ce • 7 • 
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En color verde las dec{siones claves clas{ficadas en prf-

mero segundo nivel según 

desarrollo del Programa. 

mador de cada decfsfón y 

el impacto que tuvieron en el -

Se especificó el nombre del to

la fecha en que fue tomada. 

En color rosa, se señalaron en forma sintética las accio

nes que fueron conformando dicho proceso. Cada una de 

ellas llevó anotado en el lado superior derecho la fecha

en que se realizó. 

En color blanco las investigaciones realizadas antes y du 

rante el programa que tuvieron algún impacto en él. 

Se pensó que con este tipo de fichas se podría armar una es

pecie de rompecabezas del proceso y que por su tamaño y con

tenido sería un instrumento de fácil manejo e intercambiable 

a medida que se fuera refinando la información. Sin embar-

go, en el momento de querer realizar una primera reconstruc

ción de todo el proceso se vió que era ese un procedimiento

muy complicado por la cantidad de fichas manejadas y por la

dificultad de discriminar los eventos más importantes de los 

secundarios. 

Posteriormente se optó por realizar otro tipo de concentra-

~ión en forma de gráficas en cartulinas divididas en tres co 

lumnas verticales, cada una de ellas conteniendo uno de los

tipos de eventos. 

En el extremo izquierdo se anotaron las fechas de cada even

to. Estas hojas o "sábanas". ( 42 ) concentraron la informai 

ci6n y permitieron tener una visión panorámica del proceso -

ordenado cronológicamente en los tres aspectos de interés: -

las decisiones, las acciones, las investigaciones. Paralela 

mente se procedió a realizar una primera lectura de los docu 

mentas de investigación obtenidos. Respecto a esto último,-

( 42) Ver apéndice. 8. 
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cabe recordar, que debido al concepto tam amplio que se tie

ne de investigaci6n 1 se trataron de detectar aquellas inves

tigaciones realizadas, no sólo las que llegaron a la fase ff 

nal, es decir, que produjeron algún escrito, sino también 

aquellas que no se tradujeron en documentos. 

Una vez obtenido el material y después de realizar varias en 

trevistas de seguimiento se procedió a la reconstrucción fi

nal del proceso estableciendo relaciones entre todos los 

eventos relevantes por medio de gráficas. 

Estas gráficas muestran el desarrollo del proceso de accio-

nes investigaciones-toma de decisiones en forma de árbol 

(se ramifica y adquieren una complejidad creciente a medida

que se desarrolla el programa); contiene el esquema del pro

grama en sus fases más relevantes y por cada subprograma(43 ) 

Para esta esquematizacfón hubo necesidad de regresar una vez 

m,s con algunos protagonistas quienes nos proporcionaron in

formación faltante como una fecha determinada, algún nombre, 

etc. También fue necesaria una segunda lectura de los docu

mentos, la cual nos dio e]ementos para seleccionar afirmacio 

nes teóricas e interpretativas. 

d) Reuniones de retroalimentación con los protagonistas. 

Esta última fase del trabajo de campo se llevó a cabo una 

vez terminadas las gráficas de proceso a$f como la detección 

y análisis de la documentación conseguida. 

Se realizaron dos reuniones {con igual contenido) con los 

protagonistas del programa para presentarles el materia, an!!_ 

1 f·zado y procesado y real izar con el los una discusión sobre

el rol que juega la investigación dentro del programa. 

(43) Ver apéndice. 9. 
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La primera reunión se realizó en la ciudad de México, asistien 

do 8 personas de las 10 invitadas. (44 ) 

Se revisó la metodología utilizada, las gráficas del programa

Y se discutió el proceso de toma de decisiones e investigación 

con base en las hipótesis formuladas para tal ocasión. (4s) 

Entre las observadones que se hicieron, además de los cambios 

en las gráficas estuvo la falta de un esquema conceptual que -

faci.litara la interpretación de los hechos. También se suri-

rló utilizar dicho esquema agrupando por conceptos los difere~ 

tes eventos, es decir no dar únicamente una secuencia lineal de 

los hechos. 

La segunda reunión programada para el día siguiente no pudo -

llevarse a cabo como se tenía previsto, por la falta de asis-

tentes, los cuales no pudieron desplazarse de Chilpancingo a -

la ciudad de México¡ fue necesario que parte del equipo de tra 

bajo se transladara a aquella ciudad para celebrar la reunión. 

Esta finalmente pudo llevarse a cabo, sin embargo se efectu6 

bajo circunstancias muy especiales que no facilitaron la re- -

troalirnentación que se esperaba de los prptagonistas. 

La falta de tiempo de los entrevistados fue el principal obstá 

culo enfrentado empero no fue desgraciadamente el único; por -

una parte los entrevistados debido a varias razones, no podían 

concentrar su atención en las preguntas formuladas mientras 

que por otra parte no estuvieron presentes todos los invita- -

dos. (' ) 

Se estableció contacto con el subdelegado de Chllpancingo y se 

(44) Ver apéndice 11. 

(45) Ver apéndice 10. 

(46) Ver apéndice 14. 
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visitaron personas de dicha dependencia con el fin de que re_! 

pondieran a los cuestionarlos. El subdelegado prometió firm.! 

mente enviar los cuestionariso llevados a reuniones de lnfor· 

macl6n Educativa, sin embargo, nunca lo hizo a pesar de la in 

slstencfa de las investigadoras del proyecto. 

Estas reuniones sirvieron para hacer una primera evaluación· 

de la .investigación asf como para agradecer a los protagonfs· 

tas su participación en las entrevistas, en la obtención de· 

material y en la reunión misma. 

Para las reuniones se elaboraron dos cuestionarios (47 ) a ser 

contestados por cada uno de los participantes del programa. 

El primero ( 48) Con los siguientes fines: 

- Tratar de obtener información adicional sobre algunos pun

tos que pudieran quedar obscuros. 

Medir el conocimiento que tuvieron de la investigación rea 

lizada en torno al programa. 

Tener una constancia escrita de sus opiniones (previas a -

la reunión) en cuanto al rol de la investigación. 

Este primer cuestionario fue enviado por correo o llevado pe.!_ 

sonalmente a los protagonistas para ser contestado antes de -

la reunión. 

El segundo cuestionario (más bien f~e u~ conjunto de cuestio~ 

narios (49) tenfa como propósito precisar algunos puntos rel_! 

tivos a la relación entre rnvestigación y ·toma de decisión. 

En un principio se tenía pensado que esta segunda tanda de -

cuestionarios fuera contestada en las reuniones pero por di--

(lt7) Ver apéndice.12y 13. 

(48) Ver apéndice 12. 

(49) Ver apéndice13. 
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versas razones fueron contestados fuera de ahí. Se dieron no 

obstante explicaciones sobre como debían ser contestados. 

Para la e1aboraci6n de estos cuestionarios se precisaron los

objetivos con anterioridad tratando de formular preguntas pa

ra cada uno de ellos, en algunos casos se pusieron pre-

guntas repetitivas para cotejar las respuestas. También se -

trató de separar aquellas preguntas que pudieron cotejarse c~ 

1ocando unas en el primer cuestionario y otras en el segundo. 

Es conveniente hacer notar que no se real izó una prueba pre-

vi a de los cuestionarios lo cual fue un error metodológico 

bastante grave que tuvo consecuencias funestas en el momento

de ser contestados ya que hubo un gran porcentaje de obtencio 

nes de comentarios sin Importancia y mala colocación de las

respuestas. 

Visitas a la Subdelegación. 

Con el fin de obtener mayor información, (incluyendo documen

tación), se realizó un primer viaje a Chilpancingo en el mes

de agosto, en el cual se obtuvieron varios documentos de inte 

rés y se realizaron entrevistas con protagonistas pertenecie!!_ 

tes a los subprogramas, de los cuales teníamos pocos datos. -

También se estableció un primer contacto con las personas que 

trabajaban entonces en la subdelegación pero de las cuales no 

se pudo obtener gran cosa. 

El segundo v1aJe tuvo como fin obtener la información que no

fue posible obtener en la desafortunada junta de la ciudad de 

México antes mencionada. Dicho viaje -también sumariamente

resenado arriba- nos resultó fructífero respecto al proyecto. 
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4.1 Problemas ante los cuales nos enfrentamos eo Ja 2g erapa 

Problema de las entrevistas. 

La naturaleza del trabajo de campo varía según los objetivos

del proyecto y consiste en la recolección personal de la In-

formación utilizando diferentes técnicas. 

Cuando un proyecto es oficial, existe una mayor cooperación· 

de las personas, pero aún en este caso hay algunos problemas

ante los cuales se enfrenta el investigador. 

Es frecuente que los Informantes opten por participar pero de 

manera pasiva sin gran interés. 

El primer paso que propone Lunberg respecto a este problema, 

es buscar la cooperación de aquellas personas que tengan al-

gún tipo de autoridad en el grupo, ya sean líderes, sacerdo-

tes, gobernadores, etc,, esto depende de cada comunidad. Al

ser aceptados por estas personas el investigador es visto de• 

forma más amistosa por el grupo y esto facilita su labor. 

En el proyecto de la Montaña las primeras entrevistas fueron

estratégicas: se contó con el apoyo de los principales prota

gonistas, lo que nos facilitó el trabajo de la segunda ronda, 

Asimismo el que fuera una investigación semi-participativa 

donde los entrevistados se retroallmentaban constantemente hf 

zo que se facilitara el trabajo. 

A este respecto es impor~ant~ tomar en cuenta Ja existencia~ 

de diferentes grupos, posiciones, organlzacfpnes con fdeolo-• 

gía, pues no todos los individuos pertenecen a un mismo grupo. 

Respecto del tiempo que requiere el trabajo de campo es nece

sario establecer un límite en él para la consecusión de la in 

formación de tal forma que no se retrase el proyecto entero• 

por un motivo particular, como la falta de un cuestionarlo, -
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la no localización de una o varias personas, etc. 

Al realizar el trabajo de campo el investigador se enfrenta a 

problemas no visibles para otros investigadores y problemas -

que sin embargo requieren de un gran esfuerzo para su solu- -

c16n. 

Algunos de estos problemas "técnicos" que limitaron el traba

jo de campo y ante los cuales se enfrentó el equipo a lo lar

go del proyecto son los siguientes: 

El tamaño de la Ciudad: los entrevistados se encontraban -

diseminados por toda la ciudad. El visitarlos implicaba 

dedicar una tarde (o una mañana) a cada uno debido a la 

densidad del tránsito de vehículos en las calles. 

Condiciones físicas del lugar de la reunión, varias de 

las reuniones se llevaron a cabo en restaurantes, en libre 

rias, etc., en la mayoría de las veces, el entrevistado -

atendía otros asuntos mientras nos narraba su experiencia. 

En otros casos lo difícil de la hora fijada para la entrevis

ta (en la noche, en la hora de la comida, etc.) no permitía -

avanzar grandemente el trabajo. Muchas veces los informantes 

tardaban mucho en dar sus respuestas. Todo esto hacía repe-

tfr incesantemente el número de citas. 

La localización y obtención de documentos, su fotocopiado y -

la devolución a sus dueños toma del investigador cierto tlem~ 

po extra. En algunas ocasiones se llegó a visitar tres o cua 

tro veces a una misma persona para conseguir de ella un docu

mento. 

Estos y algunos otros problemas menos importantes obstaculiz!.. 

ron el proyecto en la medida en que no permitieron que se de

sarrollara con la rapidez que se hubiera querido, esto impi-

dió realizar otras entrevistas necesarias para complementar -

la información, principalmente a maestros. 
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Problema del Control y avance del proyecto. 

Respecto del control del Proyecto se utilizaron las fichas 
11Bitacora11 donde se registraron las actividades diarias em- -

prendidas por las investigadoras. Este tipo de control fue -

Importante ya que nos permitió conocer el trabajo de cada una 

en determinado momento. Las fichas constituyeron un record -

de actividades donde se local izaban facilmente: qué entrevis

tas se habían realizado, qué tipo de trabajo era necesario e!!!. 

prender (con base en lo que ya se tenía). La real lzación de

estas fichas representaron un inconveniente, el tener que man 

tener 1 as a J dí a . 

El avance del programa se fue revisando en las juntas y reu-

niones. 

Las reuniones son un punto central para la retroalimentación

de las investigaciones ya que permiten ir evaluando el pro-

yecto al mismo tiempo que se orientan las futuras acciones. 

En la investigación de la montaña de guerrero se efectuaron~ 

tres tipos de reuniones. 

1. Reuniones entre las investigadoras. 

2. Reuniones entre las Investigadoras y el director del pro-

yecto. 

3. Reuniones entre el grupo de investigación y el grupo de -

protagonistas. 

1. Reuniones entre las Investigadoras. 

Este tipo de reuniones se real izaron con bastante regula

ridad, lo que permitió un constante intercambio de ldeas

(primera retroalimentación), fueron de mucha utilidad, 
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pues en cada una se explicaba el contenido de un documen

to, el resultado de una entrevista o las ideas que se te 

nían respecto deJ programa. Sin embargo, por imersión 

diaria muchas veces se dejaron de apreciar ciertos prob1!, 

mas que personas ajenas aJ proyecto hubiesen podido obser 

var. 

2. Hubo varias reun(ones con eJ Director cuyo número podría

haber sido mayor, sirvieron para criticar y evaJuar eJ de 

sarro11o de Ja investigación y para diseñar Ja metodoJo-

gía y orientar eJ proyecto en la función de Jos acier

tos y errores anteriores. 

En muchas ocasiones se corrigieron enfoques metodoJógicos, 

tendencias que ya estaban marcadas y que sin embargo, re

suJtaban improcedentes. TaJ es eJ caso deJ trabajo por -

medio de Fichas de CoJores, debido a Ja faJta de un lugar 

físico permanente para trabajar era necesario volver a 

acomodar Jas fichas cada vez que se quería revisar el pr~ 

ceso. Por Jo tanto se tuvo que cambiar eJ mecanismo para 

facilitar e1 manejo de Ja información. Asimismo aJ ini-

cio, se estuvieron clasificando Jas Acciones, Jas Investí 

gaciones y Jas Decisiones dentro deJ programa sin darnos

cuenta que Jas Acciones enmarcaban Jas otras y que Jas D.!:, 

cisiones eran procesos internos persona1es.dfficilmente 

ubicables en eJ tiempo. Por lo cúal no se tenía que bus

car eJ momento de la decisión sino más bien las acciones

anteriores y posteriores a Ja misma.{so) 

En general puede decirse que no hubo grandes cambios en -

Jas juntas puesto que Ja metodoJogía se Iba haciendo en -

adecuación a los problemas a Jos que se enfrentaba e 1 

equipo. 

{50) Respecto a esto fue muy orientador Ja Jectura de Caroll
Weiss. 
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3. Por otro lado se llevaron a cabo dos reuniones de retro-

alfmentación con los protagonistas del programa, en las -

cuales se revisó la historia del caso, se criticó la meto 

dologfa utilfzada y se discutió sobre el proceso de lnves 

tigaci6n Toma de decisiones. 

El proceso de retroal{mentacfón fue dándose también en ca 

da entrevista que se hacía. Se aclaraba dudas en nuevas

pláticas con los entrevistados, confrontando los datos 

que se tenían y completando aquellos que estaban incomple 

tos. 

Los cuestionarios aplicados en las dos Reuniones no sfr-

vferon mucho para retroalimentar las ideas que se tenían

sobre el problema de la T-D, (debido a la abstención que -

hubo por falta de tiempo, problemas personales, etc.) y -

no porque existiera una actitud de reserva como podría -

llegar a pensarse, puesto que ya se habían establecido la 

zas de confianza con los protagonistas. 

Estas reuniones de retroal lemtnación fueron valiosas en -

el sentido de que se obtuvieron opiniones de personas que 

trabajaban en otras áreas y que veían el problema desde -

puntos de vista diferentes al pedagógico privativo de las 

tres investigadoras. 

Se planteó la necesidad de real izar otra serie de reunio• 

nes con personas ajenas al programa y al proyecto que cr.!_ 

ticaran la forma de proceder y de evaluar desde una pers

pectiva diferente, dado que no estaban involucradas en el 

estudio. 

Está una última reunión de retroalimentación con un grupo 

de personas interesadas en realizar otros estudios de ca

sos con base en la experiencia del proyecto del "Programa 

de Desarrollo Educativo de la Montaña de Guerrero'' está -



todavía por celebrarse. 

Problemas de la recuperación de información a posteriori. 

La información obtenida puede clasificarse en información es

crita e información verbal. 

En cuanto a la escrita se trataron de local izar en la Hemero

teca Nacional los problemas presentados en el programa y da-

dos a conoceren los periódicos locales nacionales. Pero debi

do al cambio de local de esa institución universitaria no se

pudo utilizar este material como se tenía pensado en un prin

cipio. 

Por otro lado la política del Estado en general, tiende a obs 

taculizar el acceso a la información por medidas llamadas de-

11seguridad11 y solo da a conocer aquellos documentos que no po 

nen en riesgo su dominación. 

Sin embargo también existen otros factores, algunos podrían -

1 lamarse "errores burocráticos" como el retraso en un cambio

de oficinas, otros "hechos Políticos" como la toma de la sub .. 

delegación de Chilpancingo, etc. 

Pero por más que el sector público educativo mantenga su pro

pio criterio sobre lo que le parece conveniente publicar o no, 

siempre existen canales informales de acceso a los datos que

permiten el conocimiento de éstos al investigador y le impi-

den dar cualquier pretexto, para dejar el trabajo de indaga-

dor. 

En el caso del P.D.E.M.G., a pesar de las visitas a la Subde

legación y del esfuerzo del equipo por conseguir los documen

tos que se hallaban en ella, no se consiguió más que conocer

ª través de este canal oficial una mínima parte. Sin embargo, 

se obtuvieron otros documentos de archivos privados que, jun-

..L. _ _J 
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to con los demás documentos accesibles al público dieron ele

mentos indispensables para el análisis. 

Respecto de la lnformaci6n oral, puede decirse que fue abun-

dante y rica sin olvidar que, en este tipo de Información 

existen ciertas deficiencias entre las cuales se encuentra el 

tener que sujetarse a la memoria de los Informantes, y que ca 

da uno, por un proceso psíquico muy natural, tiende a olvidar 

o reprimir aquello que se encuentra en disonancia con sus 

Ideas (mecanismos de defensa). 

También existen motivos personales y sociales (51 ) que pueden 

hacer que un sujeto no de la información completa, como puede 

ser el caso de quien piensa que cierta Información es perjudl 

clal para su situación personal. 

También hay quienes, por encontrarse Inmersos en otros probl,! 

mas, no prestaron suficiente atención a lo que dicen. 

Por esto es importante tratar de reunir toda la lnformacl6n -

posible tanto oral como escrita para obtener una idea más de

tallada de la situación. 

Problemas de la selección de informantes. 

Cuando se lleva a cabo una investigación en la cual es lmposl 

ble entrevistar a todos los sujetos involucrados en el estu-• 

dio se recurre al muestreo. Una muestra "es una pequeffa re-

presentacf6n de un todo más grande" (S2) que nos permite ap.r~ 

vechar más útilmente el tiempo al examinar una cantidad pequ.!. 

ñaque contenga las caracterfsticas más Importantes de un gr~ 

(51) "Los motivos dirigen la conducta de los Individuos. son 
una necesidad Interna que impulsa a la actividad. En-
ire los motivos sQciales pueden encontrarse: el querer
mantener un status; la competencia y cooperación, etc. 

(52} Good y Hatt, op,, 258. 
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po grande. 

El muestreo es el método más exacto y ventajoso cuando es Im

posible conocer toda la poblaci6n (trabajo tipo Inferencia)). 

Hay pocos investigadores. 

No se puede entrevistar a toda la poblacl6n. 

Se tiene prisa en terminar. 

No se cuentan con muchos recursos econ6mlcos. 

(53) 

Las característi_cas más Importantes de la muestra son el tarna 

ño y la representatividad de la misma, 

Por el tamaño entendemos la proporción entre los casos mues-

treados y el total de la población, mientras que la represen

tatfvldad se refiere a que la muestra incluya todas las carac 

terísticas importantes de la población. 

Para lograr la representatlvidad de la muestra se emplean 

ciertas técnicas probabilísticas donde cada elemento del uni

verso tiene la misma posibilidad de quedar inclufdo. 

En ciencias sociales el uso de la técn.ica de muestreo encuen

tra ciertas limitaciones que dependen de características par

ticulares, en este caso de la zona estudiada. 

El equipo encargado de estudiar el caso de la Montaña de Gue

rrero cometió un error que no es imputable a la t&cnlca de 

muestreo puesto que es una de sus premisas principales. El -

equipo careció de un marco de muestreo previo de los protago

nistas. En la práctica debió proceder de la siguiente mane--

ra: 

1, Obtener una lista lo más completa posible de los protago

nistas deJ programa. 

(53) lnferencial: c~ando de ~na parte se deduce aderiva al to 
do a diferencia del estudio tipo descriptivo que única•:
mente describe. 
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2. Proceder a una subdivJsión según el puesto de dichos pro

tagonistas. 

En la jerarquTa burocrática, por ejemplo: personal técni

co, personal administrativo, personal directivo. 

3. Proceder a una subdivisión de acuerdo a los cinco subpro

gramas. 

4. Entrevistar de manera proporcional a representantes de C,! 

da grupo formado. (por ejemplo personal directivo del prJ. 

mer subprograma) 

En la práctica se procedió a formar una lista de nombres de -

protagonistas mencionados por los entrevistados, sin pensar -

si había algún criterio de estos últimos al mencionar a aque

llos. Posteriormente se procedió a local izar sus direcciones 

y teléfonos. 

Se trató de entrevistar por lo menos dos representantes de C,! 

da subprograma. Esto fue erroneo porque había gran despropo!. 

ción en la importancia de los subprogramas. La medida tomada 

hubiera sido correcta si los subprogramas ~ubiesen tenido to

dos Ja misma relevancia. Por si fuera poco aun esa pr~ctica

seguida se vio limitada por la dificultad de localizar los da 

tos personales necesarios para las entrevistas (direcciones -

o/y teléfonos) y también por Ja falta de cooperación de algu

nos de los localizados. 

En total fueron 27 personas entrevistadas y se dividieron de

acuerdo al siguiente criterio ( S4) 

Además de la ubicación dentro de un subprograma de cada entr!. 

vlstado, se tomó en cuenta la posición de cada protagonista -

frente al programa. Ello cpn vistas de evitar sesgos en la -

( 54 ) Ver apend ice 14. 
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r nformac Ión, 

Faltó por otro lado entrevistar a los protagonistas del Pro-

grama orlgfnarros de la zona, principalmente a maestros, lo -

que limitó en gran .. medlda la Investigación. 

Problema de la validez y confiabilidad de los instrumentos 

ut 11 izados. 

Un instrumento es confiable "sf da los mismos resultados o -

.muy similares resultados cuando vuelve a aplicarse a los mis

mos o a muy similares fen6menos 11 • Y será válidos 11por su utf 

lldad para servir a los fines de dicernimlento con que fueron 

Inventados. 

Algunas de las soluciones a los problemas ante los cuales nos 

enfrentamos y que pudieron restarle validez y/o confiabilidad 

a los Instrumentos son los siguientes: 

En las entrevistas determinar el grado de validez y confiabi

lidad de las mismas es muy difícil. Consideramos que este 

problema fue solucionado en gran parte al haber dos o más fn

vestlgadores en las entrevfstas reglstr~ndo toda la informa•• 

clón por escrito, lo que permitió poder cotejar más tarde l~s 

respuestas del entrevJstado y formar una sola versión de la• 

emtrevJsta. También se trató de hacer una misma presentación 

del tema en cada entrevi~ta para evitar respuestas diferentes 

cada una de acuerdo a la presentación que se le diera al en-

t revistado. 

Al establecerse una relación amistosa con los entrevistados -

se pudo obtener respuestas más confiables y vál i.das. 

En algunas entrevistas, no en todas, faltó la elaboración de

un esquema o plan previo que permitiera profundizar mis en ~ 

ciertos aspectos. Esta limitante fue determinante en algunos 

momentos pues hubo necesidad de repetir entrevistas para obt!, 

ner asf la Información faltante. 
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En cuanto a los cuestionarios faltó una apllcacl6n previa de· 
los mismos para comprobar si e1 lenguaje era accesible a to-

dos, si el número de preguntas era suficiente para obtener -

los datos deseados, si Ja formulación de la pregunta estaba -

bien hecha, o bien sf se sugerfan las respuestas. 

~sta deffclenciallmltó mycho 1a fnformacfón obtenida por me-

dio de los cuestfonarfos ya que para algunas personas el len

guaje no fue Jo suficientemente sencilla y les faltaron expll 

caciones. Por otro lado al haber sido contestados en sus ca

sas muchas personas carecieron de información suficiente para 

responder y por ello abundaron las abstenciones. También ... 

existió falta de Interés de parte de muchas de los que respo!!. 

dieron, falta de interés que se hubiera visto reducido con 1a 

información y la atencl.ón dadas personalmente por las fnvestl. 

gadoras. El segundo cuestionario debfa ser contestado en )as 

reuniones, sin embargo, por falta de tiempo, fue respondido -

generalmente de manera apresurada cuando no se lo llevaron a

casa sufriendo e1 resultado del estudio las consecuencias men 

clonadas anteriormente 

E1 grupo de entrevistados fue dfvfdldo en dos secciones según 

la posl~lón adoptada frente al programa, Sin embargo, por no 

haber quedado numéricamente proporcionados los dos grupos "' 

(tres personas en uno y ocho en otro), por no haber trabajado 

cada uno el mismo tiempo en el programa ni haber sido el mis

mo e1 puesto ocupado no fue pasible establecer comparaciones

fundamentadas entre ambos grupos. 

No debe olvidarse que e1 tipo de fnformacl6n requerida no era 

precisamente para medir sino más bien para conocer opiniones
sobre e1 tema. 

Problema de la relevancia y evaluación de 1a Información. 

~a Información obtenida puede clasificarse (según las fuentes 

~: ,)I .. _IJ·, !. .. 
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de su procedencia) en: información verbal e información escri 

ta. 

Pero estos datos se encuentran sujetos a errores que van des• 

de los técnicos (fallas al pasar a máquina,,.) hasta aquellos 

mas serios como el desconocimiento mismo del problema, 

Estos errores, ante los cuales se entrenta el investigador, -

pueden viciar parcial o totalmente su trabajo. Para que esto 

no suceda es necesario escudriñar el contenido de 1a informa

ción hasta obtener la versión auténtica. Para ello nos es de 

utilidad la hermenéutica (arte de interpretar los datos), ta

cual se creó originalmente para autentificar textos de la 

Edad Media. Entre muchas versiones apocrifas era necesario a 

través de dicho arte encontrar la versión auténtica, 

La hermenéutica nos proporciona algunas pistas que pueden re

sultar Importantes, 

Cuando la información de la cual se tiene alguna duda se ha--

lla en forma escrita existen ciertos principios que deben ser 

aplicados para comprobar su veracidad; 
( 55) 

a) Por sus caracterfsticas externas u objetivas, 

- Analizar quién es el autor 

- Solidez del escrito {investigar sus fuentes de informa 

ción). 

- SI el documento se encuentra de acuerdo con la expe- -

riencfa del que lo redactó. 

cu,1 fue el motivo del escrito. 

b) En lo que se refiere a sus caracterfsticas internas o su.!!_ 

jetivas. 

- Qué entiende el autor por este problema en específico. 

Esta hecha la formulación de buena fe? (Intención del-

(55) Zetterberg,oc, p. 29. 
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escrf to), 
~ Tiene el autor Interés en enga"ar al lector? 

Hay algún motivo de simpatía o antipatía que pueda ha

ber lnflufdo? 

LEs el autor una persona vanidosa? 

LExfste la necesidad de "quedar bien" por parte del au 

tor (opinión pública)? 

LExlsten pruebas de motivos dramáticos o Jlterarlos P.!. 

ra trasglversar la verdad? 

Ver si el autor no se encuentra limitado a causa de un 

defecto mental, o alguna anormalidad. 

La ubicación en el tiempo y el lugar del autor para ob 

servar los datos que narra. 

El hecho que expone el documento puede ser observado -

directamente. 

Fue el autor mero testigo u observador participante, 

Cuando no fue observador participante fue necesario determf-

nar sus fuentes de lnformaci6n. 

En el caso de la Monta"ª de Guerrero la autenticidad de los -

documentos fue dada principalmente por comparación de escrf-

tos para determinar las contradicciones y armonías existentes 

entre ellos mismos. Cuando los datos no coincidían entre dos 

o más escritos fue necesario aplicar algunos de estos princi

pios de la hermenéutica. Huchas veces, aunque varios escrj-

tos proporcionaron la misma información ,sta se encontraba 

contamfnada o los autores necesitaban justificarse ante una -

situación determinada, etc. 

Respecto a la información verbal el investigador debe confía.!. 

5e a la palabra del individuo en cuanto a los datos que pro-
porcfona, aunque de antemano sepa que sin tomar en cuenta la 

falsificación deliberada que puede hacer el Informante, hay -

necesidad de sujetarse a su memoria, al conocimiento parcial

que tenga del problema, etc., lo que proporciona únicamente -
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respuestas aproximadas. Por ello es importante obtener de C!_ 

da persona el máximo de información y también entrevistas a -

una población heterogénea. 

Para comprobar la información proporcionada mediante la pala

bra hablada se cotejó ésta con los datos obtenidos por otros

medios, docucumentos prlnc,lpalmente, y en su defecto con 

otras entrevistas. 

En el caso de que esta información no pudiera ser comparada -

con la obtenida a través del estudio de los documentos, se 

analizó el contenido de la entrevista así como el papel que -

Jugó el protagonista dentro del programa para ver si se encon 

traba alguna posibilidad potencial para que la información 

fuera falseada o distorcionada. 

Esto inclufa buscar otros datos proporcionados por la misma -

persona que pudieran ser comprobados en algún documento. Tam -
bién fue necesario ver el contexto en el cual se ubicaba el -

dato dentro del programa para saber si la información que nos 

daba el sujeto era de primera mano por haber participado di-

rectamente en el hecho o por haber sido únicamente testigo 

ocular del mismo, o por haber tenido conocimiento de él a tr,!_ 

vés de algún rumor. Todo estos datos nos marcaron la pauta -

para considerar la importancia de la información. 
>) 

4.3 Etapa Análisis dé la información obtenida. 

Hasta el momento únicamente se ha llevado a cabo ( 56 ) una 

primera concentración de la información utilizando cuadros ba. 

se que nos permitirán más tarde anal izar detenidamente los da 

tos, cruzar información obtenida a través de los documentos,-

(56) Ver apéndice. 14. 

.. .:, •--t.-
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entrevrstas y cu11tfonarfo1, (s7 ) 

-·'· 1 ecebJ,rn11 •nl! J;1 sw•J110°11ofc10t1mo110 J• 11t11t1e•, 

Problema de la rnt1rpr1t1cl6n de 101 dato,, 

Al hacer un proyecto de esta naturaleza no basta anrcamente un 
recuento cronológico de los he~hos srno que es necesario su 

análisis. 

Para llevar a buen término este análisis se necesita compren-

der el fen6meno, es decir captar la slgnlficacl6n Interna de -

los fenómenos sociales para que, de esta manera, se puedan es

tablecer categorfas de análisis, así como formular proporsfci,2_ 

nes y verlficar éstas. 

Por lo general, es algo dlffcll el proceso de fnterpretacf6n -

debido a que cada rnvestigador selecciona aquello que conslde

ra más importante, de acuerdo a sus conoclmlentos previos y a

su experiencia personal. 

Cada Investigador trata de Interpretar (y de hecho lo hace),• 

los resultados a su manera, pero esta es solo una de las tan-
tas maneras en que el problema puede ser Interpretado, 

La ref1ex16n anterior se encuentra ligada al ejemplo quemen·

clona Zetterberg (I) respecto al enfoque selectivo que tiene -

cada ciencia: 

"Observamos la sr 1 la del ayudante. SI un especial Is
ta de la rama de la ffslca que llamamos mecánico decl 
diera estudiarla, la verra como una combfnaci6n de pe 
so y equilibrio: un biólogo especializado en anatomTa 
la verfa como un receptaculo de la forma humana y po
drfa determinar sus efectos sobre la columna verte· -

(57) En la tesina de Adriana Navarro y Josefina Larls se ha 
ce un primer análisis de la información obtenlda. 
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braJ; un economista podría verla como eJ resultado 
de Ja producción masiva, como una unidad de costo
Y precio; eJ psicólogo podría verla como parte deJ 
esquema perceptuaJ de1 estudiante y finalmente, eJ 
sociólogo podría ver en la siJJa un símbolo de 
status". 

Para eJ caso del Programa integra) de Ja Monta~a de Guerrero

la interpretación de Jos hechos fue ante todo )Imitada por la 

falta de conocimiento acerca de la Política Educativa Nacio-

nal. A través de las lecturas se obtuvo un marco teórico de

la Toma de Decisiones, pero poco útil para la interpretación

~el contexto Político Social de México. 

Por otro Jadct es difícil tratar de abarcar todos los fenóme-

nos tales como: educación formal I opinión pública, por lo 

cual tuvimos que seleccionar algunas categorías y dejar a un

tado otras, tal vez no menos importantes. 

El problema de las diferentes interpretaciones que de un mis

mo fenómeno pueden hacerse es de suma importancia cuando se -

pretende comparar los resultados del análisis con otros resul 

tados. Se hace necesario por lo tanto constituir un grupo f,!!. 

terdiciplinario con experiencia en estudios de casos con el -

fin de analizar los hechos y establecer en forma tentativa ca 

tegorías de análisis. 

,.,, .......... 



COMENTARIOS FINALES 

Esta tesina es el resultado de un año de trabajo en el estudio de la rela-

ción exfstente enter la investigación y la toma de decisiones en el Progra

ma de Desarrollo Educativo de la Montaña de Guerrero y abarca un solo aspeE_ 

to: el metodológico. No se pretende de n.inguna manera señalar el sustento

de una metodologfa, sino más bien mostrar los errores y aciertos de una ex

perfencia determinada. 

El método empleado para el estudio de la relación 1-TD en el programa fue -

el estudio de casos, ya que dfcho método permite desc~brir la forma como 

interactúan los diferentes niveles de un programa de desarrollo. Sin embar 

golas posibilidades del método de estudio de caso no han sido plenamente -

aprovechadas en el ámbito de la investigación educativa del país; utilizan

dose estos estudfos únicamente para describir una situación o establecer un 

diagn6stlco, no han intentado siquiera comprobar hipótesis o llegar a gene

ralizaciones, algo relativamente sencillo de obtener si se lleva a cabo un

cierto número de estudfos de casos en forma sistemática. 

Por otro lado el estudfo de casos abarca todos los aspectos involucrados: -

los sociales, los económicos, los políticos, los culturales y los psicológ!, 

cos. 

De acuerdo a la experiencia obtenida a lo largo de la investigación consid!:., 

ro que en general la manera de abordar metodológicamente el problema fue c~ 

rrecta, sin embargo existieron algunos errores que deberían ser tomados en

cuenta para la util izacfón de esta metodología en otros estudios de casos. 

Por esta razón a continuación se presentan algunos pasos que creo necesa- -

rios para llevar a buen térmJno otros estudios de casos, ellos son: 

a) La revisión completa de la literatura existente sobre el tema. 

b) El análisis detallado de las investigaciones y documentos relacionados

con el programa. 
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c) La periodfcidad de las visitas efectuadas a la zona de estudio. 

d) El contacto más directo y constante con los informantes. 

e) El aumento de número de discusiones y la mejora de las condiciones en -

que se realicen. 

a) La revisión de literatura ayudó bastante en la elaboración del marco 

conceptual. Este, aunque se fue desarrollando en la práctica Implicó -

desde el inicio un proyecto organizativo del fenómeno a estudiar, 

Las lecturas sobre la política general del país, la estructura de gru-

pos, la ideosincracia del mexicano fueron pobres; de no haber existido

tal deficiencia se hubieran comprendido más cabal y rápidamente algunos 

problemas sustanciales respecto de la I iteratura sobre el proceso inve_! 

tigación toma de decisiones no podemos negar que haya material escrito. 

Se buscó obtener la mayor bibliografía posible, sin embargo, no se ago

taron las fuentes (se pudo haber recurrido el CICH O SECOBI por ejemplo). 

Podemos decir que algunos escritos obtenidos fueron bastante esclarece~ 

dores. Lo importante es la calfdad y no la cantidad de infonnación que 

se obtiene. 

En estas primeras lecturas se trabajó con la sensación de estar leyendo 

obsesivamente sin notar avance alguno respecto del proyecto, sin embar

go, una vez reunida toda la información se pudo comprobar la Importan-

cía de la revisión bibliográfica. 

b) Análisis de las investigaciones y documentos. 

Las investigaciones y documentos en torno al problema estudiado facilf

taron mucho la tarea, ello por dos razones principales: 

1. El hallazgo de ciertos documentos que describen ampliamente los he

chos internos y externos al programa. 

2. El uso del método comparativo en la validación de la información. 
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En otras palabras, el cotejo entre la información obtenida por este medio y 

la obtenida a través de entrevistas, Sin embargo, faltó desde un principio 

un análisis de contenido exhaustivo. Se recomienda ampliamente el uso de -

Indicadores claramente definidos al inicio de la investigación•para evitar

repetición en las lecturas, según la información requerida en cada etapa, 

También es importante recurrir a los artículos de periódicos o/y revistas -

especializadas. En el caso del programa estudiado ello no pudo hacerse por 

problemas ajenos a nuestra voluntad. 

c) Visitas a la zona. 

~as visitas a la montaña de Guerrero lamentablemente fueron pocas y cortas

lo que impidió ver facetas significativas del fenómeno abordado, No hay 

que olvidar que un programa de desarrollo de esta naturaleza conlleva alte

racfones favorables o desfavorables de la zona. 

Esta limitación se vio reflejada, por ejemplo, en las entrevistas, de las -

que no hay siquiera una real izada con un personaje de la zona y menos aun -

con un "usuario" de la educación (maestro o alumno}. 

El estudio de casos es incompleto sin esta visión, sin embarro, dadas las -

circunstancias se hizo lo posible. Ello no obstante, considero importante

que en la realización de otros estudios similares, los investigadores se 

trasladen a la zona durante un lapso de tiempo más amplio~ 

d) Contacto ~on los informantes, 

El contacto con los informantes se llevó a cabo por medio de las entrevis-

tas y los cuestlonarjos.lcomo mencioné en el punto anterfor faltó entrevfs-

tar a los maestros, para obtener opinión de los usuarios. 

Al programar las entrevistas fueron de gran utilidad los primeros contactos, 

mediante los cuél1es pudimos captar las organizaciones formal e informal de·· 

las relaciones sociales establecidas en la realización ~el proyecto, Esta

observación, producto de nuestra experiencia nos permite sugerir que en 

cualquíer estudio de casos futuro debe establecerse el primer contacto con-
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losprotagonistas principales ya sean los directivos (en el caso de la -

organización formal) o los líderes, en el caso de la organización infor 

mal. 

Partiendo de estos primeros contactos deberá tratarse de localizar y 

posteriormente de entrevfstar al mayor número de personas de cada nivel 

Jer,rquico a fin de obtener con ello una visión lo más objetiva posible 

de la situación global. 

A través de las entrevistas realizadas nos dimos cuenta que se obtiene

mayor Información cuando se realizan de manera abierta y a través de 

pláticas informales. A los protagonistas les gusta relatar sus expe- -

rlencias, que alguien se interese por su opinión sin llenarlo de pregu!!_ 

tas. 

Por ser el Investigador una persona ajena al programa, existe una mayor 

libertad para tratar cuestiones delicadas, tensiones y problemas que ~e 

dieron en el Interior del equipo. 

Una recomendación que podría hacerse no solo respecto de las entrevistas 

sino también respecto de la aplicación de cuestionarios es eliminar a 

aquel las personas no convencidas de la 1egitimi·dad y del valor de las en 

trevistas, pues llegan a sesgar toda la información al abstenerse de con 

testar, al no asistir a las reuniones, o bien al dar información equivo~ 

cada. 

Los cuestionarios en general sirvieron para conocer la opinión de los 

protagonistas respecto del Programa y del proceso Investigación Toma de

decisiones, pero no para ser utilizados en el aná1 isis cuantitativo. 

Esta limitante fue causada de un lado por no ser verificados de antemano 

los Instrumentos de análisis y de otro lado por no existir proporcionen 

las respuestas de cada item. 

Para poder complementar e interpretar la información obtenida a través -

de los protagonistas considero (de manera tentativa) que la aplicación -

de algún test psicológico que abarcara, por ejemplo, el estudio de los -
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caracteres propuestos por e1 doctor Erich Tronm, faci1ftarfa Ja compre!!. 

slón de Ja forma de actuar y de pensar de Jos protagonistas de1 progra

ma. 

Las reuniones ce1ebradas para tratar asuntos re1acfonados con e1 traba

jo fueron Importantes. Ta. vez fa1taron reuniones de1 equipo de traba

jo con personas ajenas a1 programa que tuvieran una visión diferente de 

la prob1emátlca. Son importantes las juntas periódicas para el estudio 

del avance del Programa y para el replanteamiento de la metodología uti 

1 f zada. 

Un último comentario se refiere a la investigación participativa. Al -

comenzar el estudio se tenía la idea de aplicar el método de estudio de 

casos utilizando la investigación participativa, sin embargo pronto nos 

dimos cuenta que no podría realizarse este tipo de investigación en un

programa que ya se encontraba terminado. 

Tampoco se tomó en cuenta a los protagonistas -al elaborar los objetivos 

de la investigación, al considerar los instrumentos, etc., sólo en .la -

fase de retroal imentaclón se les preguntó a los mismos sus opiniones 

del problema y se corrigieron errores técnicos y metodológicos. Por lo 

tanto puede decirse que únicamente en esta fase del proyecto hubo inves 

tlgaclón participativa. 

Finalmente, si se pretende que la metodología utilizada para el estudio 

del P.D.E.M.G., sea aplicada a estudios similares, deben revisarse nue

vas técnlas que complementan las aquí propuestas. 
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"DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS" 
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I. El cambio· educativo se da a menudo por factores que guardan poca 

relación con las estrategias de investigación propiamente dichas, Vvg: 

presiones pol(ticas en general, problemas económicos, problemas gre 

miales, legitimación de bandera, dinámica propia del sistema educati 

vo, intereses locales, formulación de un plan, reforma, etc. 

2, 

11. Los factores pol<ticos coyunturales condtcionan poderosamente el que se 

tome o no en cuenta la investigación para el cambio. 

III. Más que la pertenencia institucional y la capacidad de control de la co'!,_ 

diciÓn o de la realización del proyecto de investigación, lo importante e• 

la conexión polÚica. 

IV. Mientras mayor sea la vinculación de quienes realizan el proyecto de in 
'l'9' 

vestigación con el aparato de toma de decisiones, mayor será la probabt .. 
lid ad de impacto del proyecto. 

V. El impacto del proyecto de investigación en el cambio será mayor ruanai. 

se aumente la participación en el proyecto. 

a) de los administradores y pol(ticos (funcionarios). 

b) de los educadores y educandos en la realización del proy~ ·,,.. 

to. 

,. 
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VI. El impacto será mayor cuando los tomadores de decisiones partid-

pantes han desempeñado anteriormente funciones como educador o co 

mo investigador. 

VII. La presencia de "traductores" intermediarios, asegura una mayor pai:_ 

ticipación y un· mayor impacto. 

vm. Estos intermediarios son por lo general indi~duos Polyvalentes: Inve~ 

tigadores, Directores de Centros, Profesores y Administradores. 

IX. La transferencia de personas del ámbito de la Investigación al de la To -
ma de Decisiones favorece la utilización y el impacto de la investigaci&t. 

X. La comunicación entre Investigadores y Tomadores de decisiones, se 

realiza mas bien informalmente, personalmente y por medio de la comi; -
ni caciÓn oral. 

XI. Los resultados publicados de la investigación son poco conocidos por loti 

tomadores de decisiones. 

XII. Los tomadores de decisiones, toman en cuenta los resultados de la In-

vestigaciÓn aunque con cierto retraso. 

XIII. Los t~;dores de decisiones le hacen más caso a los resultados de in-
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vestigaciones realizadas por grupos ad hoc(situados en el aparato admi.nis_ 

trativo) que a los resultados producidos por centros independientes o por 

instituciones educativas. (>/vg. Educación Superior). 

-------. . . . . . . . 

,, .. 
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Resolución 
de Problemas 
existentes. 

PROECESOS DE CAMBIO EDUCATIVO 
(Moda 1 i dad es) 

Rea 1 i zac ión 
de un plan, 
o programa 
de Acción. 

Distribución 
y manejo . 
de 1 p resupu es to. 

Reducción e 
Introducción 
de un nuevo 
medio 

Desa rro 1 lo 
de un nuevo 
Sistema. 

Modificación 
de 1 os métodos 

Procesb de Toma de decisiones ~ Proceso de cambio educativo. 

Renovación 
de un 
sistema. 

Realización de 
un nuevo proceso 
educativo 

etc. 

.~!!!:: 



COMPONENTES DE UN PROCESO DE CAMBIO 

(Sin orden prefijado) 

- 1 n i c i a ti va 
- Des a r ro 1 1 o 
- Experimentación 
- Coordinación 

Control 
Petición de recursos 

- Asignación de recursos 
- Difusión: información 

comunicación 
- Motivación, sensibilización. 
- Implementación 
- Reglamentación, normal izaclón. 
- Evaluación 
- Producción de medios 
- Capacitación etc •••• 
• INVESTIGACION 

-

11 

Cada proceso de cambio está compuesto 
de algunas o de todas estas acciones. 

En cada proceso de cambio las acciones 
se real izan con cierto orden: 

- natural 
- racional (proceso planeado) 

Proceso de cambio P Planeación 

Acciones para el cambio P Decisiones 

@e: 

i 
·~ 
it ·~, 

:t 
.; 



-
-

-

1 1 1 

INVESTIGACION COMO COMPONENTE DEL PROCESO 

Acciones de 
Investigación 

Moda 1 i dad es de 
Investigación 

obtención de nuevos conocimientos 11 lnvestigación para el conocimiento 11 

t D i se i p 1 i na r i a?) 
diseño de un plan o programa 

diseño de un nuevo sistema 
/ 

- 11 1nvestigación para la planeación 11 

diseño de nuevos instrumentos 
- "Investigación Instrumental" 

realización del proceso educativo 
en forma novedosa, reflexiva y 
retroal imentada - 11 lnvestigación.Acción 11 

- La Investigación es componente 
del proceso de cambio. 

- Puede ser emprendida para desencadenar, 
apoyar, reallz~r o Justificar a ~osteriori 
1 as otras acciones ( 1 1) 



IV 

FASES DE PROCESO 

"Las acciones componentes de un proceso de cambio están organizadas en Fases 11 

- Paralelas: 

- Antecedentes - Consecuentes: 

- Alternas - Repetidas: 

- Desfa_Sad9s: 

- De dt,JJ:~ación des i gua 1: 

- Re 1 ac i onada s: 

- horizontalmente. 
- verticalmente. 

vg, { 1 Asignaciónl 

1 Control 1 

vg. 1 Asignación J --i.~ia ! con t ro 1 1 

vg. 1 controll ~, As ignac i<Snl -1'1 control l 
1 ~ 1 1 

vg. { )Asignaciónj 

1 Con t ro 11 

1 vg. 1 1 1 
• o .. 

O 1 1 O 1 1 o 
1 1 

,( 

·' 
.;,~ 

w 

'ft-

10 



DECISIONES 

Definición: 

Instrucción de rea1izar una acción dada por a1guien que tiene 
1a posibi1 idad de rea1izar1a o de hacer que se rea1ice. 

Es Siempre: Una acción decisiva en re1ación a una Fase de ac
ciones. (Distinta de 1as Acciones). 

- ~ecisión inicia): arranque de una Fase de acciones. 

Decisión de seguimiento: continuación de 1as acciones. 

Decisión de cambio: modificación de 1as acciones. 

Decisión Final: terminación de las acciones. 

- Autodec is ión: 
Instrucción dada por uno mismo, a si mismo • 
• 

- Decisión autoritaria: 
Orden dadda por uno a otro (s) que real izará (n) las accio
nes. 

V 



V 1 

DECISION 

"Mamen to Rr iv i 1 eg i ado en e 1 cua 1 se da 1,a i ns trucc i6n; que pue
de tener cierta auración y, se inserta entre las Fases de acci.Q 
nes que se derivan de ellas o que la determinan". -

0 1 1 
Accciones © 

T de D T de D 

11 Las Tomas de decisiones son 11 NODOS 11 , que aparecen en momentos 
cruciales, localizables, detectables, en un proceso de cambio 
compuesto por diversas Fases de acciones, relacionadas entre si. 



VI (bis) 

TOMA DE DECISION 

En torno al momento de la decisión y para tomar la decision pueden 
ser real izadas diversas acciones.* 

La Toma de decisiones es en realidad un 11minimo proceso" realizado 
por el tomador de decisiones. Este miniproceso puede durar. 

Su término es la decisi-0n tomada y a menudo comunicada. 

* vg.: - obtención de información 
consultas 

- análisis de alternativas de acciones posibles 
~elecc[ón de la (s) acción (es) por realizar. 

- Decisión 



PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

11 Las decisiones se determinan mutuamente entre sí" 

Son múltiples y están, por lo general, tomadas por instancias 
diferentes y relativamente autónomas. 

Es factible identificar pues, un conjunto de decisiones 
relacionadas entre sí, y su secuencia en el tiempo. 

V 11 

Sin embargo: este Rroceso no adquiere una vida propia, más 
que por una· abstracción. 

Las decisiones no se explican solamente por el peso de las 
otras decisiones: antecedentes, concomitantes, o consecuentes 
(anticipadas por los tomadores de· decisiones). 



VIII 

RELACION DECISION - ACCION 

11 En un proceso de cambio las decisiones determinan el tipo de 
accione~ por realizar y su forma de realizarse11 • 

11Asímismo, las decisiones están condicionadas por la forma 
como se rea 1 izan 1 as acc i ones 11 • 

Es. indispensable pues, anal izar el PROCESO DE TOMA DE DEC IS IO
NES en el contexto global del PROCESO DE CAMBIO (ACCIONES) y 
anal izar, en cada caso, las relaciones entre. las decisiones 
tomadas y las acciones realizadas. 



RED DE DECISIONES 

11 El Proceso de Toma de decisiones se estructura en forma de 11 camino crítico" 
- racional (Planeación) o/ - natural ( Informal) 

/o 
~- ,_ 

¡ -----~o _____ , 
Donde los 11 nodos 11 son las Decisiones y el 11 camino11 entre 
los nodos: las acciones real izadas. 

IX 



... o 

X 

ARBOL DE DECISIONES 

11 El proceso de toma de decisiones se desarrolla en forma de árbol, o de Ft1e 11 

(se ramifica y adquiere una complejidad creciente, a medida que transcurre 
el tiempo). 

+ 1 O 

- complej fdad creciente, descentralización de decisiones 

- decisión autónoma p decisión de autoridad 



XI 

"DECISIONES - CLAVES" 

1 
11 En un proceso de T de D, las decisiones - clayes son las deci~lones sobredeterminadas 
o sobredeterminantes: que modifican substancialmente la configuración general del 
proceso de cambio". 

Sobredeterminante: que determina a un mayor número de acciones y de otras decisiones. 

Sobredeterminada: que está determinada por un mayor número de acciones y de otras de
cisiones. 

11 DECISION CLAVE" ;. Decisión política;. Decisión de alto nivel 

( 



X 11 

TOMADOR DE DECISIONES 

"LAS DECISIONES pueden ser tomadas individualmente o en forma colegiada". 

Múltiples agentes pueden participar en el Proceso de Toma de Decisiones, ,en forma 
aislada y/o en grupo. {comités, consejos, grupos de presión). 

\ 

TOMADORES DE DECISIONES~ PERSONAS AISLADAS 

Es indispensable identificar a los agentes ( individuos o grupos) que tomaron "decisio
nes claves 11 (véase anteriormente XI} 

TOMADOR DE DECISION ~ POLITICO 

.t 
¡ 

~~ 

~ 
··:·' 



PIRAMIDE DE AUTORIDAD 

"En una estructura de mando autorl tario, el "árbol de decisiones" adopta una forma 
Piramidal similar a la estructura de mando". 

1 
- Las instrucciones se convierten en órdenes. 
- Las decisiones de nivel más alto condicionan fuertemente las dec·isiones de 

"mandos - intermedios", quienes a su vez determinan, las acciones real izadas 
por los ejecutores. 

Sin embargo, aún en este caso, el PROCESO DE TOMA DE DECISIONES no se confunde, 
ni puede ser asimilado al PROCESO DE AUTORIDAD EN LINEA 

X 111 

i .~ 
·J, 

1 
1 
:$= 
t:" ... 



---, ,.JW •. ,,-JI,'-

DECISIONES EN CADENA 

11 Las decisiones pueden ser tornadas en la cúspide, en niveles 
intermedios o en la base de la pirámide de autoridad". 

Decisiones Políticas: cúspide 

- Decisiones Administrativas: niveles intermedios. 

Decisiones de Ejecución: bases. 

Sin embargo: 

XIV 

las "decisiones claves" no son forzosamente las "decisiones 
políticas" del nivel rnás·alto. 

El proceso político no se conf1,mde con el proceso de torna 
de decisiones 

Policy rnaking ~ Decisión rnaking 

En una estructura autoritaria el determiriismo, las relaciones 
entre las "decisiones-claves" no se dan exclusivamente de 
arriba por abajo. 



xv· 

CENTRALIZACION DE DECISIONES 

11 E1 grado de centralización o descentra] ización de las instan
cias, confiere una dimensión adicional a1 Proceso autoritario 
de toma de decisiones". 

Una decisión tomada por una instancia descentralizada, con 
relativa autonomía (vg. Delegación Regional), aún gozando 
de un nivel de autoridad .menor, puede adquirir mayor peso 
(convertirse en decisión - clave), en relación a otra deci
sión de la autoridad central. 

Decisión-clave 
, Decisión po1Jtica 

~ Decisión central 
, Decisión del nivel más alto 



1 

·• 

DECISIONES NO AUTORITARIAS 

11 LAS DECISIONES-CLAVES PUEDEN SER TOMADAS POR QUIENES TIENEN 
LA AUTORIDAD O POR INSTANCIAS AJENAS A LA AUTORIDAD 11 • 

Pueden ser: 

Decisiones del mando 
y/o 

- Decisiones de apoyo al mando 
- Decisiones de oposici.ón al mando 
- Decisiones de rechazo al mando 
- Decisiones aut~nomas 

Tomadas por personas o grupos interesados en: 

- influir en el mando 
- entorpecer el mando 
- tumbar el mando 
- tomar el mando 

ignorar el mando 

Decisión del Poder~ Poder de Decisión 

XV 1 



XVII 

INFORMACION Y DECISION 

"Los tomadores de decisiones toman sus decisiones en función 
de la información que poseen y que juzgan serles úti1 11 • 

Sin embargo, no se debe confundir: 

con 

o-con 

- Información útil (dixit e1 T de D) 

- Información disponible (objetivamente existente) 

- Información necesaria ( idea1 normativo) 

••• para la toma de decisiones. 

Es ingenuo pensar que 1os tomadores de Decisiones esperan has
ta tener la información necesaria, ni utilizan toda la infor-
mación disponible. · • 

Para ser tomada en cuenta, 1a información disponible debe ser 
accesible, oportuna y eficaz, a los ojos de los tomadores de 
Decisiones. 
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PROYECTO PNI I E - RIE 
"Los determinantes del-
1 mpacto de la Investiga 
ción Erfucati va". -

CASO: 11 Programa de desarrollo 
Educativo de la Monta
ña de Guerrero 11 

Repertorio de Investigaciones 
Realizados en torno al Pro
grama. 

México D. F •. Noviembre 1980. 
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1.- 1 NVESTI GACI ONES CUYOS DOCUMENTOS OBRAN 
EN NUESTRO PODER. 

1. ANTECEDENTES: 

1. 1 Dirección General de PI aneación Educativa., SEP, Catálo~o Nacional de Uni 
dades de Servicios de Educación extra~scolar, México, D.F. 

1.2 Canedo, S. y Vanscoi.t, P. La Educación Extraescolar y sus posibilidades, SEP, 
Dirección General de Planeación Educativa, México, D.F. Octubre, -
1975. 

1.3 Muñoz, M. Mixteca, Nahua, Tlapaneca. lNI. México, D.F. 1963. 

1.4 Canedo, J. Consideración sobre Condiciones mínimas para Nuevas Alternativas 
de Et4ucación. Dirección General de Planeación, SEP. México, D. F. 

1.5 INI Coplamar. Programa de Desarrollo Integral de la Montaña de ~uerrero. Do 
cumento Rector ~e la Política Institucional. 
México, 19nSerre Proyectos COPLAMAR. No. 1 440P. 

1.6 MENCHACA. M. NIETO, S. y otros Programas Integrados No. 21 COPLAMAR, 
México, 1978. 309 p. 

1. 7 Dirección G,:meral de Planeación Educativa., SEP, La Educación Extraescolar y 
:y Estructura. 59 p. 

1. 8 PACHECO MARIN, E. Educación Extraescolar y Desarrollo en la Región de la -
Montaña del Estarlo de Guerrero. Escuela Normal Suoerior, Universirtad 
Autónoma de Guerrero, Chilpancinoo, Gro. 1977, 51 p. 

1. 9 Servicios Educativos para Zonas Deprimidas y Grupos· Marginados. SEP Plan Na
.l cional de Educación, Servicios Educativos Complementarios 53 p. 

2. PROGRAMA EN GENERAL: 

2. 1 CANEDO. J. Proyecto de Desarrollo Educativo de la Montaña de Guerrero SEP. 
México, abril 1978. 
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SI NO 2.2 Coordinación del Programa Primaria para todos los Niños. Proyec-
to Montaña de Guerrero (Informe Preliminar. SubdeleQación 

( ) ( ) Regional de Educación en la Montaña de Guerrero, SEP. -
Mayo 1979 59 p. 

( ) ( ) 2.3 Subdeleaación Regional del Programa de Desarrollo Educativo de la 
Montaña de Guerrero, Reglamento Escolar. Delegación Ge
neral de Erlucación Púhlica en el Estado de Guerrero, marzo 
1979. 

( ) ( ) 2. 4 Subdelegación Regional del Programa de Desarrollo Educativo de la -
MontaPía de Guerrero, Resultadós de la Primera Reunión de -
Evaluación del ·Programa· de Deforrollo Educativo de la Mon
taña de ·Guerrero, efectuada del 6 al 17 de agosto de--:-
1979. Tinca de Comonfort, Gro., Septiembre 1979. --
136 p. 

3. PROYECTO DE EDUCACI ON PREESCOLAR. CASTELLANI ZACI ON 
JARDI N DE NIÑOS Y EDUCACION ESPECIAL. 

( ) (~) 3;tS0TO M •• M., MORRIS G. y otros., Coordinación General de Edu 

( ) ( 

{ ) { ) 

{ ) { ) 

cación Preescolar, CastP.llanización, Jardín de niños y-
Erlucaci ón Especial. SEP, Delegación General de Educación -
S11brlelegación Regional del Programa de Desarrollo Educativo
de la Montaña de Guerrero. Agosto 1979. 57 p. 

) 3.2 Centro de Investigación para la Integración Social {CIIS). In
forme Metodológico So·bre la "Bateria de Pruebas II par~ 
rocósitos Evaluativos en el Programo de Castellaniza-

ci ón de In Montaña de Guerrero Informe Preliminar -
México, 1979 41 0. 

3.3CP.ntro de Investigación para la lntegraciónSncial (CIIS).Cur 
so de Capacitad nn para supervisares. Subprograma d¡-:
CastP.I I anizoci nn, Prnarama de Desarrollo Educativo de -
la Mont nña de Guerrero México, Octubre de 1978, 58 p. 

3. 4 Coorrlinación de Cnstel anización, Educación Preescolar, Y Educa
ción Especial Programa de Trabajo que se real i7arñn du
rante los meses de mayo y junio de 1979. SEP. Deleaa--
ci ón General de Educación Pública en el Estado. Subdele 
gación RP.gional del Programa de Desarrollo. Educativo de 
la Montaña de Guerrero. 3 p. 
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4. SUBPROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA. 

4. 1 Provecto de Albergues Escolares. ------

4. 1 .• 1. Suborograma Primaria para todos los Nlños. Proyecto de Reestructu
ración e Impulso a lo!!. albergues Escolares. 54 p. 

4.1.2. Coordinación de Albergues. Programa de Actividades a Realizar du
ran~ los meses de mayo y iunio rle 1979 7 o.------

4. 1.3. Comisión Mixta lnvestiaadora Informe de las Actividades llevadas a -
cabn en la población de Tlapa,Gro. por la Comisión Mixta -
!!i~estigadora por el Problema de Albergues. 14. p. -

4. 2 Provecto de Capacitaciñn y Mejoramiento del Magisterio. 

4. 2. 1. Coordinaciñn de Canncitnr.ión y Mejoramiento Prof~sional del Magiste 
rio. Programa de Trabajo que se realiznrá durante los mesP.s _: 
de ~ril, mayo y junio de 1979 6 p~ -

4. 3 _!royecto de Programación. 

4.3. 1 ARRIOLA ISLAS H., DOMINGUEZ M •. y otros. Informe de, Labores -
Realizadns en la Montaña deGuerrero deT lro •. de Enemcií=' 
31 de julio de 197'?. SEP, Delegación General de Educación -
P~bl i caenel Estado., Subde I egación Regional del Programa -
de Desarrollo Educativo. de la Montaña de Guerrero. Unidad 
de Programación de Educación Primaria. Primer Curso de Eva
luación del Programa de Desarrollo Educativo de la Montaña -
de Guerrero, Oaxtepec, Mo. 6 al 18 de agosto de 1979. 36 p. 

4.3.2: Coordinación de Programación de Primarias. Anteproyecto para la ela,: 
boroción de un analisis de Puestos. SEP, Delegación defduca
ción en el Estado de Guerrero -:-;subdelegación Regional del -
Programa de Desarrollo Educativo de la Montaña de Guerrero. 
16 p. 
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4.3.3. ARRIOLA, H. Informe del Seminario sobre los Sistemas de Información 
de la Dirección·General· de ·Planeación, efectuacb del 22 al -. 
24 de mayo· del presente ar'io en Oaxtepec Mor. Coordinación 
de Programación de Primarias. Tlapa de Comonfort, Gro. 30-
de mayo de 1979. 6.p. 

4. 4. Proyecto de Operación y Control Escolar. 

4.4. 1. Coordinación de Operación y Control Escolar. Primer Informe que pre 
senta la Coordinación de Operación y Control Escolar SEP, -
Delegación de Educación Pública en el Estado, Subdelegación 
Regional del Programa de Desarrollo Educativo de la Montaña 
de Guerrero • 23 p. 

4.4.2. MONROY, M. Coc;,rdinación General de Operación y Control Esco
lar. SEP., Delegación de Educación Pública en el Estado. -
Subdelegación Regional del Programa de Desarrollo Educativo 
de la Montaña de Guerrero., Tlapa de Comonfort, Gro. 23 p • 

• 

4.4.3. Coordinación General de Operación y Control Escolar. Registro de Ac 
tividades que realizará la Coordinación del 2 de mayo al 30 -
de junio de 1979. Tlapa, Gro. 4. p. 

4.4.4. MONROY F., M., El Psicólogo en la Educación Rural. (El caso de -
Montaña de Guerrero). UNAM, Facultad de Psicología. Mé
xico D. F. 1980 166 p. 

4.5. Proyecto de Investigación 

4.5. 1. Unidad de Investigación de Primarias. Funciones especificas del Perso
nal de la Unidad de Investigación de Primarias. Tlapa de Co
monfort, Gro. 4 de Septiembre de 1979. 2.p. 

4.5.2. GONZALEZ C., G., Cholula, A. Primera Reunión de Evaluación del 
Programa de Desarrollo Educ~tivo de la Montaña de Guerrero
SEP, Delegación General de Educación en el Estado, Subdele
gación Regional del Programa de Desarrollo Educativo de la -
Montaña de Guerrero, Oaxtepec, Mor. to. de Agosto de 1979. 

·111' 
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4.5.3. Unidad de Investigación de Primarias. Relación de los diferentes Li-
bros que se encuentran en la Unidad de Investigación de Pri
marias dependiente de la· Subdelegación Regional del Progra
ma de ·Desarrotlo· Educativo de la Montaña de Guerrero., Tia 
pa de Comonfort, Gro. 6 de Septiembre de 1979. 

( ) ( ) 4.5.4GONZALEZ C. Gpe. Informe de la Unidad de Investigación sobre las Reuni~ 
nes Sostenidas entre el ·20 y el 23 de agosto de 1979, en las -
Sedes de· las Cinco Direcciones Regionales del Sistema Federal 
Bilingue. Tlapa de Comonfort, Gro. 28 de Agosto de 1979 2.p. 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

4.5.5. Unidad de Investigación de Primarias. Programa Experimental de Prima
rias Piloto. Programa de Trabajo que se realizará durante los -
meses de mayo y junio de 1979. Tlapa de Comonfort. Gro. 3 p. 

4.5.6. GONZALEZ, C., G., Informe de la Asistencia al Primer Seminario. 
de Sociología y Desarrollo Rural en Chapingo, Edo. de México 
del 18 al 22 de junio de 1979., Unidad de Investigación. Tia 
pa, de Comonfort, Gro. lo. de Septiembre de 1979 8 p. -

4.5.7. Proyecto de Evaluación del Programa de Educación Primaria para todos 
los Niños 24 p. 

4.5.8. Inscripciones de Educación Primaria para 1979-1980 en los Estados. Di
e i em bre, 1978. 

4.5. 9. §ubdelegación General del Programa de Desarrollo Educativo de la Mon 
taña de Guerrero. Relación de Alumnos Inscritos en el Primer-: 
Año. 

5. S"OBPR OGRAMA DE EDUCACION SECUNDARIA. 

5. 1. Coordinación General de ~ducación Secundaria, Dinámicas Grupales. -
SEP, Subdelegación Regional del Programa de Desarrollo Educa
tivo de la Montaña de Guerrero. 14 p. 

5.2. RAMOS R., J.C. Informe de Actividades Desarrolladas en la Ciudad de -
Chilpancingo, Gro., En las Oficinas del CAPFCE, Referente a la 
Construcción de las 12 Escuelas Secundarias Técnicas de Nueva -
Creación. Coordinación de Programación de Educación Secundaria. 
16 a ·19 de Julio de 1979 5.p. 
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5.3. RAMOS, R. J. C., Informe de Actividades Desarrolladas en la Ciudad
de Chilpancingo, Gro., en las Oficinas de BANRURAL, Refe
rente a la Creación de dos Centros de Desarrollo. Rural dentro
de la Región de la fv4.ontaña de Guerrero. Coordinación de Pro
gramación de Educación Secundaria. 19 de julio de 1979 3. p. 

5.4. Coordinación de Educación Secundaria. Programa de actividades realiza 
das en el mes de mayo de 1979. Tia.~ de Cornonfort, Gro. 2 p. 

5.5. Coordinación de Programación de Educación Secundaria. Primer curso de 
Capacitación y Actualización Pedagógica para el Personal Docen 
te de las Areas de: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de las 
Escuelas Secundarias Técnicas Ubicadas en la Región de la Monta 
ña de Guerrero efectuado en la Escuela Secundaria Técnica No.--
9 de Chilapa de Alvarez, Gro. del 14 al 24 de mayo de 1979 13 p. 

6. SUBPROGRAMA DE EDUCACION DE ADULTOS. 

6. 1. Subprograma de Educación de Adultos. Programa de Trabajo a Realizar -
en los meses de mayo a junio de 1979 Tlapa de Comonfort, Gro. -
3 p. 

6.2. BELTRAN T. Rosa Ma. Experiencia de Alfabetización en la Región de la -
Montaña de Guerrero. UNAM, Facultad de FilosofTa y Letras, Co 
legio de Pedagogía. México D.F.,m 1979 39 p. -

7~ LA VOZ DE LA MONTAÑA. 

7.1. CHAGOYA L., M., RAMIREZ J, y otros. Plan de Acción Radiofónica -
paro la Montaña de Guerrero. Instituto Nacional Indigenista --
(IN I) 114 p. 

8. PROYECTO DE SERVICIOS MEDICOS ESCOLARES. 

8. 1. CRUZ L., Islas C., Me. E., Ponenecia de la Coordinación de Servicios -
Médicos Esc:~~l~_;e~ y Prog•_~,~~d~ ~ducoción Salud Bucal ~P, Delegación 
General de Educación en el Estado de Guerrero. Subdelegación Regional
del Programa de Desarrollo Edt,:<1 1 ivo .}~ la Mc,riroño de Guerrero 26 p. 
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APENDICE 7 

Ejemplos de las primera~ fichas utilizadas 

en la reconstrucción del P·rograma 
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APENDICE 8 

Ejemplo de la primera concentración gráfica 

.de 1 Programa 

( sábanas) 
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APENDI CE 9 

R~construcción del Programa. Gráfica~-fina 

les. 

* LARIS JOSEFINA 

NAVARRO ADRIANA 

YARZA MA. CRISTINA 

. 
11,, 
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APENO ICE 10 

Hipótesis sobre el Proceso lnvestigación-T~ 

ma de decisiones en un Programa de desarro-

1 Jo Educativo 

(utilizadas en la reunión de retroal imenta

ción). 

LARIS JOSEFINA 

NAVARRO ADRIANA 

YARZA MA. CRISTINA 

-.¡, 



PROYECTO PNIIE-RIE 1980 
"Los Determinantes d.e1 

Impacto de la Investi
gación Educativa" 

Caso: "Programa de Desarrol 1o 
Educativo de 1a Montaña 
de Guerrero" 

11Hipótesis sobre el rol de Ja Investigación 
en un Programa de Desarro 1 lo Educat ivo 11 • 

México D.F., Noviembre 1980 



10- Las decisiones claves en el programa no se fundamentaron 
en investigaciones sino en otros determinantes (o al me
nos no fue 1a investigación e1 determinante más impar -
tante) . 

11- Un programa de desarro11o educativo como e1 que nos in -
teresa se ve afectado por acciones externas (fortuitas e 
inesperadas) y/o ajenas al mismo, que modifican substan
cia1mente su desarrollo escapando por comp1eto a 1as po
sibi1 idades de previsión y de investigación. 

12- En 1a orientación y en 1a marcha de· un programa de desa
rro11o influye más 1a experiencia o inexperiencia de los 
protagonistas, que e1 resu1tado objetivo y comprobado de 
1as investigaciones. 



HIPOTESIS 

Con el propósito de alimentar la discusión, hemos pensado 
presentarles las primeras hipótesis sobre el rol de la In
vestigación en un Programa de Desarrollo Educativo. 

1- La investigación no fundamenta como tal a la Toma de 
Decisiones, sino mucho más a las acciones. 

2- Para este tipo de programas, la invéstigación más útil 
es la de tipo planeación o emparentada a la planeación 
(diagnósticos, formulación de planes y programas, eva
luaciones, etc.) 

3- A menudo, en este tipo de Programas, la investigación 
tipo planeación no logra sus objetivos por falta de in.§. 
trumentación, es decir: Diseño de sistemas, elabora -
ción de manuales de métodos, técnicas y procedimientos, 
reglamentaciones y normalizaciones, elaboración de tex
tos, desarrollo de medios (radio, T.V.). 

4- Para este tipo de programas la investigación académica, 
que produce y,aporta nuevos conocimientos teóricos ex -
pl icativos de la realidad, es determinante. 

5- Frecuentemente las ·investigaciones "de escritorio" no 
se ajustan a las necesidades de las acciones operativas 
real izadas en el programa. 

6- En un programa de este tipo, que utiliza frecuentemente 
metodologías de investigación-acción participante, los 
resultados de la investigación alimentan directamente a 
la acción, pero no alcanzan por lo general a ser siste
matizados, recuperados, registrados, etc. 

7- Para tener un óptimo impacto en la acción, la investiS@. 
ción tiene que ser realizada previamente a la misma. 

8- A nivel muy operativo del programa, los procesos de to
ma de Decisiones son casi "inconscientes" y tienden a 
identificarse con la misma realización de las acciones. 

9- La investigación puede afectar, a un programa como el 
que nos interesa, a 2 niveles en términos generales: 

a) La investigación que afecta a las decisiones polí
ticas (entendiendo por decisión política la que in
fluye sobre todo el programa) pero no como el deter
minante más importante. 

b) La investigación (de diversos tipos) que requieren 
las actividades del programa y que de algún modo los 
afecta. 



APENO ICE 11 

Listad~ invitados a las reuniones de retro 

alimentación con los protagonistas. 



DIRECTORIO 

Lic. Rosa Ma. Beltran. 
Córdoba 26 60. PEO. 
Col. Roma. 
Tel: 514-98-25 

Antrop. Adrian Bretón. 
Córdoba 26 6o. Piso. 
Col. Roma. 
Tel: 514-98-25 

Lic. José Manuel Castro. 
Córdoba 26 .fu. Pi so. 
Col. Roma 
Tel: 514-98- 25. 

lng. Jorge Canedo. 
Córdoba 26 60. Piso. 
Col. Roma. 
Tel: 514-98- 25. 

Li e • Mario Chago ya • 
Calle del Olivarito 64 Bis. 
Depto. F-t. 
Tel: 595-58-32. 

Li e. José Ramos. 
Calle del Olivarito 64 Bis. 
Depto C-4. 
T el: 595-58- 32. 

Dra. Gloria Ruiz de Bravo Ahufa. 
Plaza de I Carmen 7. 
Son Angel. 
Te 1: 550-28--08 



• .._.,;..i,_· _ ........... _,,_i·~I._, ·· • .t.. 'T-... ,,~, ... _.,,...,, ~. , 

Lic. Arturo Saenz. 
Río Mixcoac 60-5. 
Z. P. 12. 
Tel: 524-35~. 

Lic. Rosa Ma. Sá nchez. 
Calle 7 Ed. 65 Depto. 203. 
lomas de Sotelo. 
Tel: 557~-95. 

Mtro: Alfonso Serrano: 
Azafrán 486 4o. Piso. 
Granjas. 
Tel: 657-09-88 (ext-:' 171). 

:/ Lic. Margarita Soto. 

,/ 

/ 

Tel: 581-48-59. 

Lic. Raúl Trejo. 
Calle 7 Ed. 65 Depto. 203. 
lomas de Sote lo. 
Tel: 557-06-95. 

Dr. Jean Pierre Vi elle. 
Barranca del Muerto 362-4. 
Guadalupe lnn. 
Tel: 593-61-64. 

Lic . .Josefina Laris. 
Barranca del Muerto 362-4 
Tel: 593- 61-64. 

Lic. Adriana Navarro. 
Bqrranca del Muerto 362-4. 
Tel: 593-61-64. 

Lic. Ma. Cristina Yarza. 
Barranca del Muerto 362-4. 
Tel: 593-61-64. 



Georg i na Barrios 
Quintana Roo 45. 
Chilpancingo, Gro. 
Tel: 223-49 

Dr. Car los Cruz. 
Alemán 53-A 
Chi lpancingo, Gro. 
Tel, 377- 68.' 

Mariano Diaz. 
Plaza del Carmen 7. 
San Angel. 
Te 1 : 550-28-08 

Lic. Guadalupe González. 
Zaragoza 7. 
Tixtla, Gro. 

Rainer Godeau. 
Plaza del Carmen 7. 
Sa·n Angel. 
Tel: 550-28-08. 

Dra. Ma. Elena Islas. 
Alemán 53-A 
Chilpancingo, Gro. 
Tel: 377-68. 

DIRECTORIO 

Mtro. Norberto López. 

Lic. Miguel Monroy. 

Tel:-562-62-37. 

Lic. Carlos José Morales. 
5 de Mayo No. 6. 
Chi I panci ngo, Gro. 
Tel: 2-30-19. 

Lic. _Beatriz Oropeza. 

Lic. Edgar Ortiz. 
Eusebio S. Almontes 10. 
Margarita Viguri. 
Chilpancinga, Gro. 
Tel: 248-96. 

Mtro. El igio Pacheco·. 

Ometepec. 
Tel. 2-03-73. 

Lic. Rogelio Sosa. 

Tel: 512-69-64. 

Dr. Jean Pierre Vie lle. 
Barranca del Muerto 362-4. 
Guadalupe lnn. 
Tel: 593-61-64. 

Lic • .Josefina Laris. 
Barranca del Muerto 362-4. 
Guadalupe lnn. 
Tel: 593-61-64. 

Lic. Adriana Navarro. 
Barranca del Muerto 362-A. 
Guadalupe lnn. 
Tel: 593-61-64. 

Lic. Cristina Yarza. 
Barranca de I Muerto 362-4. 
Guadalupe lnn. 
Tel: 593-61-64. 

.:~, 



APENDI CE 12 

Encuesta a los protagoni5tas del Programa 

la. parte. 

(Cuestionarlo que se le entregó a los prot!_ 

gonfstas previo a la reunión) • 

.,,,, ........ 

LARI S JOSEFINA 

NAVARRO ADRIANA 

YARZA CRISTINA 

1,. 



Caso: "Programa de desarrollo 
Educativo de la Montaña 

de Guerrero11 

Encuesta a los protagonistas del Programa. 
( la. Parte). 

México D.F., Noviembre 1980. 



Presentación de la Encuefü 

El propósito del proyecto PNI IE-RIE 1980 es estudiar en profundidad 
las relaciones entre Investigación, Toma de decisiones y Acciones, 
en un caso de innovación Educativa: "El Programa de Desarrollo 
Educativo de la Montaña de Guerrero". 

Para ello, se estableció una metodología de estudio de casos; se 
reconstruyó la historia del programa, con base en entrevistas a -
biertas a los participantes y, se obtuvieron ejemplares de los re
sultados de la investigación real izada, en relación con el progra
ma. Los avances del proyecto PNI IE-RIE 1980 serán presentados a 
los protagonistas del programa en dos reuniones de retroal imenta -
ción que tendrán lugar en Noviembre de 1980.~ 

Esta encuesta previa a las reuniones tiene como objetivos: 

a) Meqir el conocimiento que tienen los participantes de las in
vestigaciones realizadas en el programa o en torno al progra
ma. 

b) Conocer la opinión de los participantes sobre el rol y la im
portancia de la investigación en el programa. 

c) Determinar con los participantes el uso dado a la investiga -
ción realizada en torno al Programa. 

La info~rnación recabada servirá de base para la discusión que ten
dremos en las reuniones y, al mismo tiempo, será utilizada para 
el análisis de los resultados del proyecto. 

Le agradecemos de antemano su colaboracipn para el llenado del 
cuestionario. 



Secuencia histórica de la1principales fases del 
Programa de Desarrollo Educativo de la Montaña de Guerrero. 

''ota: Antes de pasar a contestar el cuestionario conviene recordar en sus grandes lineas la historia del 
Programa. 

Se inicia el 
PDIMG 

___ ./ 
curso de 

capacitación de 
promotores 

1978 Se crea 1 a D ir. 
Gra 1. de PDEMG 

1979 

investigación 
de campo 

J.L.P. 
visita 
Tlapa 

Toma de la 
subdelegación 

evaluaci'~ 
en O on a.xtepec 

/ 
Se cambia 1 a 
subdelegación 
a Ch i 1 apa 

/ 



En relación con el proceso general del Programa seAale, en cada eta
pa, cuáles fueron, en su opinión, las dos acciones más relevantes '/ 
cuál fue su origen. 

1977 

ler. Sem. 

a) 

b) 

11 1977 

2° Sem. 

a) 

b) 

11 1978 

ler. Sem. 

a) 

b) 

Acciones 
( 

O r i gen 
a) presi~n social 
b) investigación previa 
c) necesidad sentida 
d) decisión intuitiva 
e) decisión política 
f) decisión técnica ..•• ) 



IV 1978 

20 s em. 

a) 

b) 

V 1979 

1er. Sem. 

Acciones 

a)------------

b) 

VI 1979 

2° Sem. 

a)------------

b) -----------

Origen 

. . 



~- ln~trucciones: 
En la tabla que se preser,ta a continuaci,Sn .-motr3r los siguientes 
datos: 

2.1 En la columna A en1 iste las invr~~i~aciones que recuerde se 
hicieron en relación con el progra·na, su fecha de realización 
y el responsable de cada uno. 

2.2 En la columna B ind[que cuáles investigationes influyeron en 
cuáles de las acciones mencionadas en la pregunta anterior ( 1) 
(vg.:. VI a 3 b) (Puede relacionarse con varias acciones) 

2.3 En la columna C sena1e usted el rol principal que jugó cada 
investigación senalada. (Un rol por cada investigac;ón) 

Rol de la Investigación 

a) Como auxi1 iar para formular políticas y proponer lineamientos. 

b) Como un auxiliar para desarrollar programas y sena1ar objeti· 
vos. 

c) Como una forma para mantenerse al día, en conocimientos. 

d) Para satisfacer las necesidades del trabajo operativo. 

e) Para apoyar una decisión tomada. 

f) Para formarse un criterio general. 

g) Para corregir, o reorientar, la acción. 

h) Como antecedente para la toma de decisiones. 

j) Otra ( cuá )) ____________________ _ 



,.,. B 

! Nombre de la investigación Fecha Responsable 
i 

i 
1 

1 

! 

i 
1 

1 

: 

. 

.. -

-

1 

-

' 
1 í . 

' • - t 
1 
·1 

1 

1 - . 
1 
l --··· 



4-

Tomando en cuenta solamente las investigaciones que segan Ud. tu
vieron impacto en las acciones real izadas en el programa. Enl iste 
Ud. Jas razones por las cuales tuvieron impacto. 

Si usted considera que ciertas investigaciones no tuvieron impacto 
en las acciones real izadas en el programa. Enl iste Ud. las razo -
nes. 



5-

1 6-

Señale con números progresivos ( 1,2,3,4, etc .•• ) y de acuerdo a la 
importancia que atribuye a la respuesta los obstáculos que según su 
opinión impidieron que los resultados de las investigaciones tuvie
ran impacto: 

No se ajustaron exactamente a las circunstancias en las cuales 
_ se tomaron decisiones. 

No estuvieron a tiempo para el momento de la toma de decisiones. 

Las conclusiones no fueron suficientemente claras o no contaban 
__ con la autoridad necesaria para dar 1 ineamientos directos. 

Los reportes de investigación no llegaron al usuario más perti
nente (el que realmente toma la decisión. 

Los tomadores de decisiones no entendieron, no confiaron o no 
_ supieron interpretar los hallazgos de investigación. 

La investigación fue sometida a muchos intereses (ajenos a los 
_ objetivos propios del programa). 

_ La investigación careció de apoyo institucional. 

_ La investigación fue hecha por un autor desconocido • 
• 

Otra (cuál) 

Señale con números progresivos y de acuerdo a la importancia que 
atribuya a la respuesta, los factores que en opinión determinaron 
la calidad de la investigación.:...../ 

_Calidad Técnica de la investigación. 

_ Exactitud de la estadística. 

_ Objetividad. 

_ Que los hallazgos fueron internamente consistentes. 

_ Que las recomendaciones se fundamentaron en datos. 

_ Que incluyeron explicaciones de las variables que intervinie -
ron en e1 aná1 isis. 

_ Que fueron ~usceptib1es de general izarse a poblaciones equiva
lentes. 

_ Que hayán incrementado los conocimientos teóricos. 

Otra (cuál) 



7-

8-

Señale con números progresivos y de acuerdo a la importancia que 
atribuya a la respuesta, los factores que determinaron la orienta
ción hacia la acción, de las investigaciones: 

_ Que continuaron explicaciones claras. 

Que analizaron los efectos de las posibles acciones y tomas de 
_ decisión. 

Que fueron objetivas (esto es, que se enfocaron a un conjunto 
_ definido de variables). 

_ Que tuvieron implicaciones directas en el~ curso de la acción. 

Que los hallazgos pudieron ser aplicados en progr~mas existen• 
_ tes. 

Que añadieron al conocimiento práctico mecanismos de operación 
_ política y/o programas de acción. 

Otra (cuál) 

Señale con números progresivos y de acuerdo a la importancia que 
atribuya a la respuesta los factores que, según su opinión, deter
minaron Ja conformidad de la investigación con las espectativas 
del usuario: . 

Que reforzaron una posición anteriormente asumida por el usua
- rio. 

Que fueron consistentes con el cuerpo de conocimientos previos 
_ del usuario. 

Que fueron compatibles con las ideas y los valores del utiliza
- dor potencial. 

_ Que fueron coherentes con Ja realidad. 

Otra (cuál) 



)- s .. ale con números progresivos y de acuerdo a la importancia que 
atribuya a la respuesta los factores que considera, determinaron 
las aspiraciones innovadoras de una investigación: 

1 o-

Que las aspiraciones fueron ambiciosas y contaron con apoyo ins
-- tltucional. 

Que implicaron la necesidad de un cambio en la filosofía, la or
ganizqción y/o los servicios. 

__ Que arrojaron o emitieron nuevas perspectivas. 

Otra (cuál) 
·. 

Señale con números progresivos y de acuerdo a la importancia que 
atribuye a la respuesta -las circunstancias en las cuales se recu
rrió a la investigación. 

Cuando se enfrentaron a decisiones que implicaban consecuencias 
importantes o extensas. 

' Cuando s~ les solicitó asesoría sobre problemas en los cuales 
no tení~n suficiente experiencia. 

Cuando desearon un reporte autorizado para sostener una posi -
__ c ión. 

Cuando hubo gran ambivalencia al interior del staff (opiniones 
diversas). 

__ Cuando se enfrentaron a situaciones novedosas. 

Otra (cuál) 



l 1- ,.,,,ale _;n !l'Jmero'- fHO•Jn·s ivos y de acuerdo a la importancia que 
.,,L' ibuye a la resp•1e.!>ta .L~,s_S_fü~.!_lvi,d~c;l-~ más importantes que de
sempeñó en su trabajo. 

asesoría (aconsejó, recomendó, propuso). 

entrenamiento o capacitación. 

_ consultoría. 

_decisión 

_ investigación 

_ organización 

diseño de programas 

evaluación 

_ coordinación 

_ puesta en ejecución de planes y programas 

Otra ( cuá 1) 

12- ¿Qué funciones y puestos dc~e:~¡peñó en el programa? 

' 

13- Fecha de entrada al Programa -------------------
Fecha de salida del Programa -------~----------

i GRACIAS! 



APENDICE 13 

Encuesta a los protagonistas 

2a. parte. 

(Conjunto de cuestionarios que fueron con-

testados por los protagonista5 durante v 

después de la reunión). 

LARIS JOSEFINA 

NAVARRO AORIANA 

YARZA MA. CRISTINA 

_,,,, ____ --·~~ , ..... .111 ... • 



Para tener un repertorio exhaustivo de todas las investiga

ciones que fueron real izadas en y en torno al Programa, es 

importante: 

1. Que tome conocimiento de la 1 ista de investigaciones 

que tenemos ya en nuestro poder y nos diga de cuáles 

investigaciones tuvo conocimiento. (Lista 1). 

2. Que identifique las investigaciones que tuvieron lu

gar y cuyo documento no obra en nuestro poder para 

decirnos si dieron lugar a algún tipo de documento y 

nos de los datos que nos permitan local izarlo (Lista 

11 ) • 

J. Que nos señale las investigaciones que aún desconoce 

mos y nos de datos que nos permitan local izarlos (Li~ 

ta 111). 



CASO: 

P R O Y E C T O PNIIE - RIE 1980 

11 los Determrnantes del Impacto de 

la Investigación Educativa" 

11 PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIV.0 DE 

LA MONTA~A DE GUERRERO" 

ENCUESTA A LOS PROTAGONISTAS DEL PROGRAMA (2a. Parte) 

México, O. F., Noviembre 1980. 



1. Después de haber leido·· el' Reper·tfrrio de Investigaciones, selec

cione las 5 que consid~re fueron más útiles, ordenándolas jerá~ 

quicamente de mayor a menor utilidad. 

ORDEN DE No. CORRESPONDfENTE RAZON POR LA CUAL FUERON MAS UTILES IMPORTANCIA DEL REPERTORtO 

1 

2 

3 

4 

5 

2. Ahora seleccione las 5 que considere fueron menos útiles, ordenán 

dolas de menor a mayor uti 1 idad. 

ORDEN DE No. CORRESPONDIENTE RAZON POR LA CUAL FUERON MAS UTILES IMPORTANCIA DEL REPERTORIO 

1 

2 

3 

4 

5 



----------

1 

3. Partiendo del Trabajo que actualmente está· real izando, señale en orden de importa_n 

cia (del 1 al 5) los tipos de investigación de los que le gustaría disponer para 

realizar su trabajo óptimamente e indique la(s) razón(es) por la cual eligió cada 

uno de e 11 os. 

TI PO DE I N V ES T I G A C I O N 

l. INVESTIGACION PLANEACION 

1. Diagnóstico de situaciones problemáti

cas. 

2. 

2. 1 

Esquema prospectivo: 

Escenario (incluye modificaciones al 

futuro. 

2.2 Previsiones (proyecciones de tendencias 

actuales) 

3. Formulación del Plan: 

3.1 Fines (a largo plazo) 

3.2 Objetivos (precisiones más especificas) 

3.3 Metas (anticipación de los resultados 

de acción} 

J.4 Esquema 

4. Formulación del Programa: 

4.1 Descripción del Programa (retomando el 

el objetivo general) 

ORDEN DE 
IMPORTANCIA R A Z O N E S 



----------------------.----------r---------------

4.2 

4.3 

s. 
1 5. 1 

5.2 

TIPO DE INVESTIGACION 

Estrategias (conjunto de medidas a lar

go plazo) 

Acciones (Enumeración) 

Mecanismos de Implementación 

Estrategia Institucional (creación de 

nuevas instituciones o modificaciones 

en la estructura organizacional) 

Previsión de acciones ·de apoyo 

6. Evaluación 

1 6. 1 

1. 

2. 

Informes y reportes 

INVESTIGACION INSTRUMENTAL 

Diseño de Sistemas (se refiere a cómo 

realizar acciones del Programa; enuncia 

elementos, funciones y organización). 

Diseño de Métodos y Procedimientos: 

(instructivos) 

2.1 11anual de Procedimientos 

ORDEN DE 
IMPORTANCtA R A Z O N E S 

~ ---------------------,~-----·-·----···-------··-

2.2 Manual de Metodología 
1 

----··----------------------··-+------------ -------------········ -1 
3. Diseño de Medios 

L i ''r·.,,s de Texto 
' 1 
1 



TIPO DE INVESTIGACtON 

3.2 Manuales de Estudio 

3.3 Hedía {Pizarrones, T.V. Radio) 

4. Reglamentación y Normalfzación 

INVESTIGACION DOCUMENTAL Y BtBLfO-

GRAFICA. 

1. Consecusión y Enlistado de Bibliogra-

fía. 

2. Sistematización por Temas 

3. Síntesis y comentarios (bibliografía 

ORD~N DE 
IMPORTANCIA 

. 

3. 

R A Z O N E S 

1 
' 
! 
1 
1 
' 1 

1 

1 

, _____ s_i_n_té_t_i_c_a_y_c_o_m_e_n_t_a_da-)---------1"---------------+----.-------J 

4. Producción de 11 Reviews 11 (Estados del 

Arte) 

INVESTIGACION ESTADISTICA 

1. Tablas de datos numéricos 



TIPO DE INVESTtGACtON 

2. Diseño de sistemas de informática par~ 

la ~roducci6n ~e nuevos datos. 

J. Instrumento para recolectar datos 

4. Análisis de datos (inferencias) 

s. Manuales Estadísticos 

6. Repertorios y Directorios 

INVESTIGACtON BAStCA 

1. Modelos Descriptivos 

2. Modelos Explicativos 

3. Ensayos 

'-----------------·-

ORDEN DE 
U1PORTANC f A 

4. 

·R A Z O N E S 

-·--- .--------------



4. Señale cuál es su puesto actual y-en qué instituci~n, 

organismo o programa. 

S. Describa detalladamente las funciones que cumple en 

su puesto 

6 . S e ñ a. l e , c o n n ú me ro s p ro g res i v o s ( d e l 1 a 1 5 ) y de a c u e.!.. 

do a la importancia que Ud. les asigne, los recursos o 

medios a través de los cuales obtiene información para 

tomar decisiones o realizar acciones: 

( ) Investigación 

( ) Experiencia propia 

( ) Información de colegas, amigos o compañeros 

( ) Reuniones y conferencias 

( ) T.V. 

( ) Radio 

( } Cine 

( } Periódicos 

( ) Revistas 

Otro 

]. En el puesto que ocupa Ud. actualmente, la investigación 

más útil se realiza: (marque con una cruz) 

( ) Totalmente en la dependencia a la que Ud. pertenece 

( ) Totalmente en otra dependencia u organismo del sec

tor educativo. 

( ) Totalmente en un organismo o institución externa al 

sector educativo. 



8. Señale con números progresivos (del 1 al 5) y de acuerdo 

a la importancia que Ud. les asigne, los medios a través 

de los cuales le llegan los resÚltados de investigación . 
en el puesto que ocupa actualmente: 

a) PUBLICACIONES 

( ) Libros 

( ) Revistas Especial izadas en Educación 

( ) Revistas en General 

{ ) Documentos Mimeografiados o fotocopiados 

( ) Folletos, revistas o boletines 
.,, 

( ) Memorias de eventos educativos 

Otro(s) 

b) EVENTOS 

( ) Congresos (reunión de varias personas para 

tratar asuntos educativos). 

( ) Seminarios (conjunto de actividades con 

fines de formación en donde participan ex

positores y oyentes). 

( ) Reuniones de trabajo con funcionarios 

( ) Reuniones de trabajo con maestros y super

visores. 

Otro(s) 

c) ASESORES DIRECTOS 

( ) En un órgano staff de la propia institu

c íón. 

{ ) Experos de otras instituciones. 



'7-.. 
INVESTIGACIONES CUYOS RESULTADOS NO FUERON EXPRESADOS EN DOCUMENTO O CUYO DOCUMENTOINO OBRA EN NUESTRO PODER 

..,. .......... 

~ ~-
. . 1 'C"'--,~ --- ···~·-· 1 e o No e I A ~XI STE 

"-> ESTA DOCUMEN 
'.r. 

NOMBRE O REFERENCIA 
/.~' 

l. ANTECEDENTES 

2. PROGRAMA EN GENERAL 

2,1 Diagn6stfco de necesfdades a nfvel estad7stfco que 
real iz6 cada una de las SecretarTas de Estado que 
intervinferon en la formulación del Programa de De
sarrollo Integral de la Montaña de Guerrero. 

2.2 lnvestigacfón de Campo que realfzó cada una de las 
Secretar1as y Dependencias del Estado que ·lntervinfe 
ron en la formulación del Programa de Desarrollo In':" 
tegral de la Montaña de Guerrero. 

2.3 lnvestfgacf6n de campo realfzada en la Montaña de 
Guerrero por los cuatro primeros participantes. 

2.4 Redise"o del Curso de Promotores que ya venra realf
zándose por el INI a cargo de los responsables del 
Programa. 

2.5 Diseño del Programa para la Campaña Magna de Alfab!_ 
tizaci6n r.ealizada por el lng. Canedo y F, Chaparro 

·- ---·.-··· •• _..... ~-~·-"?:'· ,,.1 _ _:s::c.e.~-·"'·"""--------

INVESTIGA TO -
CION 

SI NO SI NO 

' 

~ 

1 

NOMBRE DE LA 11 PERSONA, AREA O SUB; 
1 NVEST I GAC ION : PROGRAMA RESPONSABLE: 

1 

1 

¡ 
! 

\ 1 
1 
i 
1 

! 
! 
¡ 
1 

¡ 
1 
1 

¡. 
1 

J 

1 
1 
1 
1 

1 
\ ., 
j 

1 

¡ 

1 

FEC~ 

·~ 
l, 
"" 



, 

·2. 6 Evaluación del Programa de Desarrollo Integral de la 
1 Montaña de Guerrero realizado, por la Secretarfa de 

)'' 1 

Programación y Presupuesto, 
' ' 1 

' 
2,7 Pr'opuesta al Secretarlo de Educacran del Programa de ¡ 

Desarrollo Educativo de la Montaña de Guerrero realt 1 

zada por el lng. Canedo y el Prof. Aguilera Dorantes, \ r 

' 
. 1 . 

' • 
1 2.8 Presentaci6n del Plan de Coordinación de EducaclBn a 
¡ . 

las autoridades de Guerrero realizada por los repre-
1 

1 
sentantes del Programa, 

' 

2,9 Microplaneacfón de recursos, Recabaclón de Informa- ~:. 
ci9n, Primera planeaclón real izada por los prfmeros 'i' .. 

\ !I 
Integrantes del equipo, '*'· .:.,.( 

/ St .. ~,: 
1 

2, 1 O Estudfo topográfico para la primera planeacfón, Re,! 1 ... 
1 lizado por los primeros Integrantes del Programa, ,'";" 

1 i <::.;i. ~--{ ·, 
1 ! 

' \ 1; 
! 2, 11 Recorrido por la Montaña de Guerrero con todo el per 1 

., 
i) 

1 
sonal de la Sub-delegación. -

, 
i 's 

1 i 
1 

i 
3! PROYECTO DE' EDUCAC ION PREESCOLAR 1 CASTE.;. ! 

LLANIZACION 1 JARDIN DE Nl~OS y EDUCACION i 

ESPECIAL, 1 
.' 

1 
:;'''t: 1 

1 

,'.:;f..,t:i-, 

J 4. SU~PROGRAMA DE'EDUCACION PRIMARIA; 
1 

/. 4 • 1 ~ Proyecto de albergues escolares .. , ---.-- 1 
11,,,· 

~ 

1 

i . -.. .., .. , -



1 

4. 1 . 1 Planeación del primer curso de Inducción y adíe,!_ 
tramiento para coordinadores e instructores de 
Albergues que se real izó. 

IL 1, 2 16 de septfembre al 2 de octubre de 1978. 

'i. , .. 3 Planeacíón del segundo curso de iñducción y adíes 
tramiento que se realizó en febrero de 1~79, -

. 
4. 1. 4 Planeación del curso para las ecónomas • .. 

4. 2 Proyecto de Caeacitación y Mejoramiento del Ma-

gisterio. 
.. 

4. 2. 1 Programación de los cursos de verano que se rea-
1 izaron en junio de 1979, 

4.3. Proyecto de Programación 

!4. 3. 1 Diseño de Capacitación de datos para la preins-
cripción de primarias. 

4,3,2 Programación de Educación Primaria 

--

l¡, 4 Proyecto de oeeración y control escolar 

-·-· 

4.5 Unidad de Investigación de Primaria 

-



-~. 

,~. ~. Proyecto de Escuelas Piloto elaborado por el 
Dr. lsaías Alvarez. . 

1LS.2. Proyecto de Escuelas Piloto elaborado por el lng, 
Jorge Canedo. 

-

s. SUBPROGRAMA DE EDUCACION S E C-U N D A R I A 

s. 1. Planteamiento de orientación del curso para mae!. 
tros de secundaria. 

5. 2. Documento de evaluación del curso para maestros 
de secundar I p, 

-. . _. . 

6. SUBPROGRAMA DE EDUCACION DE ADULTOS 

6. t • Censo de Población Adulta de la Montaña de Gue-
rrero. 

. . 
6 ,2. Diseño del Curso para Alfabetizadores que se rea 

lizó en febrero de 1979, -

6 .J . Evaluación que se real izó al final Izar el curso 
con ayuda de los Alfabetizadores y que originó 
modificaciones al mismo. 

:) • 4 • Reportes de evaluaciones hechas en este lapso. 
·--

(>. 5 . Investigación de campo para fundamentar el pro-
yecto de Primaria Abierta para Adultos . 

.; . 6. Evaluación para la primera Reunión de Evaluación 
en Oaxteeec 2 Mor, 



--~ -- - ~ 

1 

7. PROYECTO RADIOFONICO 11 LA voz DE LA MON- 1 

' 1 

TAFJA 11 --

1 Visitas y sondeos de investigación en la región. 

2 1 Estudios de experiencias en Radio Rural. . 

-

8. PROYECTO DE SERVICIOS MEDICOS ESCOLARES 

1 • Reglamento Interno del Consejb de Salud para no.!:_ 
mar las acciones lnterlnstitucionales. 

-

2' Material que se proporcionó a la Radiodifusora. 

3 . Documento sobre la Campaña permanente para la 
aplicación de fluor en niños de cinco a ocho 
años, 

4 . Documento sobre tratamiento profiláctico en ni-
ños de cinco a ocho años. 

5. Plan de Trabajo para obtener un marco represent!_ 
tivo de las principales enfermedades bucales, 

---

r, . Documento sobre la Implantación del programa en 
niños de tercer año de primaria. 

-

~. UNIDAD DE PLANEACION y PROGRAMACION 

----- -



--------~----------,----.---.--------.,-------
9 . 1 ,· 

9. 2. 

J.3 

Investigación sobre la calidad de la tnforma~ 
ción. 

Primeros diagnósticos para poner en marcha 1a 
Unidad de Planeación y Programación, 

Programación de los libros de texto, del mob(~ 
1 iarfo para escuelas de organfzación co~pleta y 
supervisión. 

l 



11 ~. 1 NVESTI GAC IONES REALIZADAS El~ TORNO AL PROGRAMA QUE UD. CONOZCA V QU~ NO APAi\t::CEN 1 EN LA LISTA Aln~RI OR 

-- ---- - -- ... ·-~---- .• - - -·- -

EX l S'f E NOMBRE DE LA \SONA, AREA o SUB-DOCUMENTO - FECHA 
No, INVESTIGACION )GRAMA RESPONSABLE 

s 1 N O 
- . 

1. Antecedentes , • 1 

1 • 2 · 

1.3 

Programa en General 2 . 1 
-

·2. 2 

2.3 

' 

1 
? Proyecto de Evaluación PreEscolar 3. 1 ., . 

Castellanlzacrón y educación espe 3.Z 

c i a 1 • 3.3 

1 -· -· .. 
1 
¡ 
1 

Subprograma de Educación Prfmaria. 4 • 1 

1 4.2 



. 
1 

EXISTE NOMBRE DE LA PERSONA, AREA o SUB-
No, DOCUMENTO 

INVESTIGACION -
PROGRAMA RESPONSABLE 

s 1 N O 
- -

4.3 

4. lf 

5 . Subprograma de Educación Secundarla 5 , 1 

5.2 

5,3 

b. Subprograma de Educación de Adultos 6 • 1 

6". 2 

6. 3 

-, Proyecto Radiof6nlco "La Voz de la Mon- 7 , 1 
' 

taña" 7,2 

7,3 



-·-
EX I sr E NOMBRE D~. LA PERSONA, AREA o SUB-DOCUMEN'fO .• 

No, INVESTlGACION PROGRAMA RESPONSABLE 
s 1 N O 

-~ . 

1 
Proyecto de Servfcfos Médicos Escol~res 8 , 1 

8,2 

8,3 

Unidad de Planeaclón y Programación 9 . 1 

9,2 

9.3 

1 



..... 

APENDI CE 14 

Tablas básicas para el análisis de la 

información. 

- ---.-. .,...·---*!' -



RELACION DE LOS CONTACTOS ESTABLECIDOS CON LOS PARTICIPANTES 

ipo de Participante No. tQta 1 de .::o,_. .P~t'~~~~ .. No,1 de ~ Encuest~s Conte$tadas A B 
en el P.D.E.H.G. Personijl tóvólucrado 11trev st~ ,$ .entrevlstas ; . 1 2 No. lnv. . Asfst·. No. 1 nv • Asfst. 

l¡rupo 
6 .. .... 6 .... l 

... 
Dlrect(vo ... ·:" 12:· .. 2 ... .... 2 .... .. .... .3 .... .. .... 2 .. 1 . . . , 

Coordinadores 
de Areas 16 ... ·: .. 10·:· ... .'21 ........ 4 ....... 7 ... . . 5 .. ... , 1 .. 5 

,. 
. . . . 

Personal de 
Apoyo Técnico 23 ·" .. 3 .... 3 .. ... 1 .... ; .. ..2 .. 2 .. 2 1 - ~ 

¡ .. . . ,, 
\ 

. . . . 

Asesores : 

Institucionales 6 .. 5 .... ... 7 .. ... 1 . .. 4 .. 4 .. 3 - -
: 

Asesores 
Eventuales 4 ... .. . .... ................. .. ~ - - -. . 

. . . . .. ; 
: : . ; . . . 

Trabajadores 
de oficina 8 2 .... 2 2 2 .. .. 2 2 .. . .. 

•· 1 

)TA: No se tuvo contacto a_lguno con el grupo operativo {maestro,, supervtsores, etc,). 

El númeo· total dé person~l tnvolucra·do es estimado 
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RELACION DE INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL P.D.E.M.G. 

ETAPAS DE REALlZACION 
1. ANTES DEL DESARROLLO DEL P. D-. E .M·. G-. 

{Qu~_se_r~fieren a ésta) 
2.- DURANTE EL DESARROLLO -DEL· P.-D-.E-.-M.-G-, 

(Hasta 1979} 

2, 1 Programa .en .Geiie.ral 

2.2 Proyecto-de Educac.íó~P.r.eesco-lar..,. Caste-1 lanf ..... ,. 
zac i ón·, J a rd·í n de N I no·s· y Ed ucac l ón ·rs·pe·d ·aT 

2.3 Subprograma de Edu.c.a.c·ró.ii.' Pr.'fmada.' 

2. 3 . 1 P roye e to de A 1.be.r.gúe s .. É s.co l .a.'r.e.s.' .. 

2 • 3 , 2 Proyecfoa~~P~~ rt~~- ion .y. Mejor.am[e_!!; .... 1. 
to de 1 Mag I ster I o·. · · · · · · 

2. 3. 3 Proyecto .. de .. P ro.g r.ain.a.c.'i .ó.if 

2.3.lf Proyecto de Operación. y Con.tro.l .Esco:-
1 ar. 

2. 3. 5 Proyecto de ln.ve.st,i.ga.c.i.ó.n. 

2. Jt Subprograma de Educac.l ó.n Sec.u.nda.r.la. 

2, 5 Subprograma de Educ.a.c 1.ón de Adulto.s. 

2.6 Proyecto Ra.dl.ofón.rca .. la .V.oz. d.e.· .1.a. Mciiü.arl.a. 

2 7 Próyec;to-de · Sel"v 1 ~!~Red 1 ~os Escolar.es. :y ~s.!. 
' lud Dental. . 

T o t a 1 e .s .•. 

* Tesrs. 

.: .. 

Nq, tot~l de tnveiat_(ga.cl.Qnesj No.:-de:'docamentos a que .dreron:orl 
delectii_das. · · . · geo (que 'obran eo:.nue~trQ _,poder)·. 

·2 l 

.t.Ii.' ·.1J 

.ff .6. 

'.'{ J. 

·.r \,." 

5 .... 

.1~ 

.2: 

,6,''' 2. 

9.··· '.1'!c. 

.2. .2. 

.2.·" 

. .. _50_ ... ·17, 



TtPO DE lNVESTlGAClON .REALlZADA A LO LARGO DEL p.O.E,M.G. 
-· 

l Bá.slci\·· ·l P·l ~ne~c lón ·l ln$truroent~ 1 l Acc{ón l Oocument~l TOTALES ' j 
. . 

t. Antecedentes 
.... lt. l. 5 

-
.• 

1 l • l n I' e 1. o d·e 1 P rog:r.~.má. 
.. .... 

). 
.. 

l 3 

1 1 1 • C.onso 1 t da.e tó.n .del._ .P.r-?-9 r:am( 
... .. 

f ). 
. .. 

.2 8 

• Radio 
.. f . .. 

.• 2 
! z· ... ··'(;-. 1' .2 o Adultos .. 9 

- .. 
u Med'la. Bás [ca, "6' .. 6 
< 1 

1 

N Ca s te-l la,n f zac l6n 1, 3 7 11 

- .. 
..J Albergues 

..,.. 
4 

<( Servicfos .. Médicos y Salud· .. . "f z Dental \ 
1- 2 

o .. i 

1 nvesti;gación 2. 2 
1 - i 
' u Capa~ltail6h y Mejoramiento d~l 
1 

1 ~-1 1. 1 
< Maaisterio. 

r•· 1 ·.·, 1 
a:: 
U.I Operación y Control Escolar. -

.. , . ' 
a. 
o Programación 4- .. 1, 5 

1 V. Crisis 2- 1 3 

T o t a i. e s 
.. 

..4i .. 
.. 

.4 61 1 12. 2 
. 

~ 
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1 N D I C E 

Introducción. 

1.- Fundamentos teóricos de la metodología de estudio de casos 

2.- Fundamentos teóricos de las técnicas utilizadas para el es 

tuc!io de casos. 

2. 1 La entrevista. 

2.2 El cuestionario. 

2.3 Tabulación de la información. 

3.~ El programa de Desarrollo Educativo de la Montaña de Guerre 

ro. 

4.- Descripción de la metodologfa utlJ izada para el estudio del 

Programa Educativo de la Montaña de Guerrero. 

4.1 Etapa de preparación. 

4.1.1 Problemas ante los cuales nos enfrentamos en esta 

etapa. 

4,2 Etapa de trabajo de campo, recolección de la información. 

4.2.1 Problemas ante los cuales nos enfrentamos en esta 

etapa. 

4.3 Tercera etapa. Análisis de la información obtenida. 

4.3, 1 Problemas ante los c.uales nos enfrentamos en esta 

etapa. 

Comentarios finales. 

Obras Con~ultadas. 

Apéndices. 
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