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PRESENTACIOI 

El éxito de cualquier programa de investigación para gene

rar tecnologla mejorada para los agricultores, necesaria

mente depende de una buena colaboración con ellos. Asimis

mo, la obtención de evaluaciones útiles de una tecnología 

por parte de los agricultores demanda una relación de hon

radez y confianza de alta calidad entre el investigador y 

el agricultor. Esto es así debido a que cada uno tiene 

puntos de vista o expectativas del otro que pueden distor

sionar o impedir la comunicación. 

A diferencia de las plantas, la gente cambia 10 que dice 

o hace con base en la forma como entiende una situaci~n. 

La mayor parte de la gente le habla a sus amigos cercanos 

en forma distinta que a su jefe en el trabajo o a un visi

tante distinguido. 

Cuando los agricultores le hablan a los investigadores o 

extensionistas. con frecuencia están muy coscientes de es

tar en una situación social muy especial. Frecuentemente 

el investigador será un superior social en muchos aspectos. 
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El investigador generalmente será más educado que el agri

cultor Y. con frecuencia, utilizará palabras diferentes y 

términos cientlficos con los cuales el agricultor no esta

rá familiarizado. 

Muchas veces estas diferencias serán visibles en la forma 

de vestir; con el investigador vestido en ropas citadinas 

bastante diferentes de las rupas rurales. Con frecuencia 

el agricultor y el investigador pertenecen a grupos cultu

rales o étnicos diferentes e incluso pueden hablar iñiomas 

distintos en su hogar. Todas estas diferencias, obvias pa

ra los agricultores, les alertan sobre el hecho de que es

tán en una situación particular y les colocan en guardia 

acerca de 10 que dicen o hacen. 

El agricultor puede ver al investigador o al extensionista 

como alguien que tiene acceso a conocimientos, técnicas o 

insumas que pueden ser recursos valiosos para los agricul

tores. Los agricultores saben que, en otras partes, las 

cosas son muy diferentes, quizás mejores, y el investigador 

o extensionista puede ser percibido como alguien que puede 

traer mejoras desde afuera. Aunque dicha expectativa puede 

proporcionar una motivación sana para que los agricultores 

trabajen con los investigadores a nivel de finca, también 

puede crear reservas relacionadas con la prevención de ofen

der al visitante quien pueden, en tal caso, dejar de prestar 
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su colaboraci6n. Por temor a ofender al investigador o 

solo por convencionismos propios de la cultura del país, 

los agricultores pueden ser muy cautelosos para expresar 

sus verdaderas opiniones; por ejemplo, sus preocupaciones 

o dudas acerca de la conveniencia de una nueva tecnolo

gta que el investigador esté ensayando. 

Dicha reserva puede ser especialmente intensa cuando el a

gricultor ó el investigador provienen de grupos étnicos, 

religiosos o sociales que en el pasado han estado en con

flicto. En esta situaci6n no poco frecuente, el agricul

tor, lejos de ver al investigador como alguien que trae 

mejoras de afuera, puede generar sospechas acerca de los 

verdaderos motivos que traen los investigadores. Pueden 

llegar a creer que tienen algún objetivo escondido que po

dria realmente ocasionarle un daño directo al agricultor. 

En esta situaci6n será muy difícil un diálogo signifi-

cativo y abierto acerca de los pros y contras de la nueva 

tecnología. El investigador debe comportarse de tal mane

ra que reduzca estas sospechas y trate de nutrir una rela

ción de confianza que estimule una comunicaci6n franca y 

abierta. 

Aún en situaciones en las cuales los agricultores no sien

tan temor en la relación con los investigadores, frecuente

mente tenderán a ser deferentes con 10 que ellos consideran 
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que son los puntos de vista del investigador. Debido a que 

el investigador es un funcionario del gobierno, mejor educa

do y un representante de la cultura urbana, el agricultor 

puede ver al investigador como un superior social al cual 

se le debe mostrar deferencia. 

Inconscientemente, el investigador puede compartir e inclu

so reforzar esta relación de deferenci~. En dicho contexto, 

los agricultores pueden estar buscando pistas acerca de lo 

que está pensando el investigador, y si el agricultor tiene 

la impresión de que el investigador cree que alguna tecnolo

gía nueva es mejor que la del agricultor, este mostrará una 

deferencia aparente hacia el investigador expresando su a

cuerdo, aunque piense que la nueva tecnología en realidad 

no es mejor. 

Los agricultores son muy sensibles a lo que piensen que los 

investigadores quieren oír. Por ello, los investigadores a 

nivel de finca deben ser cuidadosos de no imponer sus pro -

pias opiniones, pues esto impide que los agricultores ex

presen sus propias ideas. Los investigadores que trabajan 

a nivel de finca deben sentirse fuertemente motivados hacia 

el éxito. Les importa profundamente, tanto a nivel personal 

como profesional, el encontrar tecnologías mejoradas para 

ayudar a los agricultores. Para tener éxito, los investiga

dores a nivel de finca deben tener una vena optimista. 
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Deben tener la visión para ver soluciones, para ver 10 po

sible y no solamente ver problemas, dificultades, obstácu

los y fracasos. Sin embargo, para obtener una retroalimen

tación efectiva de los agricultores acerca de la nueva tec

nología que se está probando, los investigadores deben te

ner cuidado de que sus esperanzas y sueños terminen influen

ciando las opiniones del agricultor. 

Cuando un agricultor sabe que un investigador respetado y 

estimado desea que una nueva tecnología tenga éxito, el 

agricultor puede sentir renuencia a desalentar al investi

gador señalándole el defecto que el ve en la tecnología. 

Por consiguiente, el investigador no debe temerle al 

rechazo o a la crftica de una tecnología que se está pro

bando. El investigador debe dejarle claro al agricultor 

que se están probando alternativas; que pueden ser o no 

mejores que la tecnología actual del agricultor; que el 

investigador sinceramente desea saber 10 que el agricultor 

piensa de las nuevas posibilidades técnicas. El investiga

dor debe reconocer que, para ser realmente efectivo en su 

ayuda al agricultor, y en ganar su respeto, la única forma 

segura de lograrlo es encontrando una nueva tecnología que 

realmente satisfaga sus necesidades; no simplemente hacien

do que el agricultor exprese su aprobaci6n de la nueva tec

nología por cortesía. 
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Hay una serie de técnicas de comunicación que se pueden uti-

lizar para asegurar que los agricultores estén realmente 

estimulados a expresar con libertad sus gustos, dudas y crí

ticas de las nuevas tecno10gfas. La aplicación cuidadosa 

de estas técnicas le permitrl al investigador a nivel de 

finca obtener información efectiva y útil de los agriculto

res sobre el comportamiento de las nuevas tecnologías, in

formación no distorcionada por la deferencia, las diferen-

cias socioculturales, el temor a la cortesía. En una vi-

sita de último minuto con el agricultor al momento de la 

cosecha, no es factible obtener evaluaciones efectivas es

pontáneas por parte del agricultor sobre tecnologías que es

tln probándose. Se requiere una comunicación rica en infor

mación que provenga de una efectiva interacción durante to

do el proceso de realización de los ensayos a nivel de fin

ca. 



ESTRUCTURA DEL MANUAL 

El presente manual constituye un material de apoyo para 

la capacitación de investigado~es profesionales y técnicos 
i 

en el desarrollo de habilidades y actitudes para la con -

ducción de procesos de investigación participativa. 

Para su elaboración hemos partido de una descripción deta

llada del "perfil" del investigador en la investigación 

participativa. Este perfil descrito más adelante está cons

tituido por el conjunto de funciones y responsabilidades 

de este investigador cuando participa en investigaciones 

participativas. 

Una vez obtenido el perfil en un trabajo de equipo con pro

fesionales del equipo IPRA ~ CIAT, se procedió a identifi

car los componentes para la capacitación,de manera que ella 

respondiera a las necesidades del perfil. 

Se aclararon entonces los conocimientos (información) que 

se les debfan proporcionar a aquellos que acudieran a la 

capacitación asf como las habilidades de comunicación y 

las actitudes que deberían desarrollar para un adecuado 

desempeño como investigadores participativos. 
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El manual contiene la información básica que debe estu~ 

diarse y los ejercicios que deben practicarse durante la 

capacitación para poder desarrollar las habilidades y ac

titudes que indica el perfil del investigador. 

Tanto la información como los ejercicios prácticos para el 

desarrollo de habilidades y actitudes corren paralelos con 

los pasos del proceso de investigación participativa. El 

siguiente esquema' ayuda a explicar el aporte que este 

manual, y las actividades de capacitación que con él se rea

licen, presta al mejoramiento de la investigación participa

tiva en fincas. 

CONOCIMIENTOS 
HABILIDADES Y 
ACTITUDES PARA 
COMUNICACION. 

SENSIBILI
ZACION 

MOTIVACION 

HAB ILI DADES 
DE 

INTERACCION 

ASPECTOS CONDUCTUALES 

DIAG STrCO ENSAYOS VALIDACION 
PLA'~ACION EVALUACION ADAPTACION 
~ RETROIN-

• • , 

, 
IJ,lSEÑO , , 

FORMACION 

FASES DE LA INVESTIGACION PARTI
CIPATIVA. 

CONO IMIENTOS 
HA IUDADES y 
A ITUDES PARA 

INVESTIGACION 
ARTICIPATIVA 

Fig. 1. Estructura del Manual : Aspectos conductuales 
que apoyan los procesos (fases) de la investi
gación participativa. 
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La Figura muestra cinco componentes para la capacitación 

en investigación participativa : (a) Sensibilización y mo

tivación; (b) Habilidades de interacción; (e) Diagnóstico, 

planeación y diseño de ensayos, (d) Experimentación y eva-
I 

luación y (e) validación. adaptación y retroinformación. 

Los dos componentes del plano posterior constituyen el 

material de este manual y son el apoyo conductua1 (comuni

cación e interacción) de los tres componentes del plano an

terior: las fases del proceso de investigación participati-

va. 

En este material se emplean los tirminos "sensibilización 

y motivación" para indicar : 

(a) Actividades ~ ejercicios - que sensibilizan o motivan 

al participante hacia la presencia de fenómenos de la 

conducta que expresan actitudes internas y que facili~ 

tan o inhiben el proceso de interacción agrónomo-agri

cultor. 

(b) Ejercicios que. al confrontar al participante con sus 

propias actitudes le generan inquietud por revisarlas 

y ayudarlas para un mejor desempeño en el terreno . 
de la investigación participativa. 

. ' ::--. -'.- ~, 
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Tambiin empleamos el tirmino "habilidades de interacción" 

para describir todas aquellas ticnicas y procedimientos 

que podemos emplear para facilitar una relación productiva 

j satisfactoria. 

1I 

En el plano anterior de la figura aparecen las tres grandes 

fases del proceso de investigación participativa, cuya des

cripción detallada aparece en otros documentos del Programa 

de Capacitación IPRA. Al realizar una breve descripción 

del perfil del investigador en la investigación participa

tiva podemos distinguir tres fases de su trabajo, que reve

lan funciones y actividades propias de su desempeño en di

cha actividad. 

PERFIL DEL INVESTIGADOR EN LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

EN FINCAS. 

FASE 1 Diagnóstico - Planeación - Diseño (DPD) 

1.1. Realizar un DPD participativo con los agricultores 

de una región o comunidad. 

Estructurar la estrategia más conveniente para lograr la 

participación del agricultor. 

- Identificar sujetos y organizar grupos de interis para 



11 

participar en investigaciones. 

- Identificar problemas generales y específicos de la diná-

mica agrícola y sociocultural del grupo participante. 

- Realizar el proceso de priorización de problemas. 

- Realizar un análisis de problemas. 

- Idear y seleccionar estrategias para la solución de los 

problemas prioritarios. 

- Diseñar experimentos para probar la aplicación de estra

tegias en la solución de los problemas. 

- Analizar y presentar la información obtenida en esta fa

se a los colegas en investigación agrícola. 

FASE 2 €xperimentación - Evaluación (EE) 

2.1. Realizar experimentos y evaluaciones participativas 

con los agricultores para probar la eficacia de las 

soluciones propuestas a los problemas agr(~olas plan

teados en la Fase 1. 

- Establecer experimentos con metodologías que los hagan 

comprensibles a los agricultores. 
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- Asegurar la toma de decisiones por parte del agricultor 

sobre el manejo de los experimentos con base en los ob

jetivos acordados. 

- Lograr que los agriciu1tore$ realicen una evaluación auto

dirigida de los experimentos. 

- Realizar entrevistas a 10 l~rgo del proceso de interac

ción para conocer las preferencias y opiniones de los 

agricultores acerca de las diferentes tecnologías en los 

experimentos. 

- Analizar la información obtenida en los ensayos y presen

tarla de manera sistemática a los cientfficos e investiga

dores. 

FASE 3. Validación - Adaptación ~ Retroinformación (VAR) 

3.1. Hacer que l~s agricultores lleguen a formular conclu

siones relativas a la experimentación y a la evalua

ción. 

- Facilitar a los agricultores la formulación de cor~lusio

nes sobre las actividades experimentales, a nivel de re

gión, comunidad o individuo, a través de métodos que esti

mulen la autonomía de las opiniones. 
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- Facilitar la adopción de tecnologfas'ya experimentadas a 

partir de la comprensión de los principios básicos que 

la hagan posible. 

:! - Hacer él seguimiento i de las conclusiones y de 1a adaptación 

de tecnologías y reportarlos a los científicos. 



ORIENTACIONES PARA LOS CAPACITADORES 

El análisis de las relaciones entre el investigador en fin

cas (agrónomo. extensionista, zootecnista) y el agri~ultor. 

constituye un prerrequisito para que, la interacción necesa-

ria para el desarrollo de tecnología, se lleve a cabo de ma

nera productiva y satisfactoria. 

Los ejercicios de capacitación presentados en este manual 

parten de la premisa de que la participación del agricultor 

en 1i investigación y desarrollo de tecnología, mejora la 

eficacia de esa misma investigación y de ese desarrollo. La 

participación conjunta supone, sin embargo, el establecimien

to de una interacción de múltiples facetas. Esta actividad 

en particular, está diseñada para analizar dicha interacción 

y para desarrollar en los participantes habilidades para ha

cerla eficaz. 

El material que se presenta en estas páginas, asl como las 

experiencias que de él se derivan, han sido diseñados pensan

do en los capacitadores de capacitadores que a su vez debe -

rán entrenar a quienes estén en contacto directo con el a

gricultor. 

En la parte inicial de esta unidad sobre Técnicas de Inter

acción, deseamos aclarar el papel que juegan las actitudes 
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en el comportamiento de las personas involucradas en dicha 

interacción. En los ejercicios respectivos veremos cómo las 

actitudes pueden facilitar o inhibir la interacción y por lo 

tanto acelerar o retardar el logro de los objetivos. 

De otra parte. no basta con desear que la relación sea pro

ductiva. Las habilidades que esperamos se desarrollen en 

los participantes a través de los ejercicios les ayudarán 

a expresar sus actitudes positivas que contribuirán para 

que el agricultor se integre al equipo investigador como a

liado irremplazable en el desarrollo de tecnología. 

A continuación presentamos algunas orientaciones generales 

y recomendaciones que deben tener en cuenta los capacita-

dores qu~ empleen el material que presentamos en este manual. 

1. Los ejercicios que aparecen en el manual tienen una in

tención específica. Los marcados con las letras "SM" 

están diseñados para estimular en los participantes en 

la capacitación su sensibilidad hacia las conductas de 

relación; los marcados con una "H" se orientan el desa-

rollo de una habilidad particular de interacción. 

2. Los ejercicios pueden y deben ajustarse a las necesida

des y características de los participantes. Los auto

res del manual estarán gustosos de conocer las 
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adaptaciones y transformaciones que sufran los ejerci-

cios en las diferentes aplicaciones que se hagan de 

e 11 os. 

Cada ejercicio contiene ul1a' introducción en la que se 

explica su propósito y utilización dentro de la capaci

tación. El coordinador de la capacitación o del ejer-

cicío debe leerla para conocer esta primera orientación 

sobre su empleo. 

4. El objetivo del ejercicio debe compartirse con los oar

ticipacipantes. El entrenador debe asegurarse de que 

ellos comprenden claramente 10 que se persigue con las 

actividades del ejercicio. En otras palabras, el capa

citador debe inducir a los participantes en el logro del 

objetivo como una "responsabilidad" propia de su presen

cia en la capacitación. 

5. La información constituye aquella parte del entrenamien

to en la cual el capacitador presenta el "marco de refe-

rencia conceptual" de cada ejercicio. Usualmente tendr~ 

disponible una o más transparencias de retroproyector 

o una o más pancartas en las que se resuma la información 

que aparece en el manual y que el capacitador puede am

pliar a partir de su propia experiencia. 



17 

Se espera que la información ~ sea leída por los parti

cipantes, expuesta por el capacitador o una combinación 

de estas dos estrategias - se constituya en la base de 

ideas en la que se lleva a cabo el ejercicio. En otros 

términos éste es la posi~ilidad de evidenciar la teoría 

expuesta en la sección de información. 

6. El modelaje es la parte de la capacitación en la cual el 

instructor demuestra diferentes aspectos de la práctica, 

por ejemplo , 

6.1. La manera más acertada para ejercer una habilidad 

partlcular. 

6.2. Las conductas que demuestre el investigador como 

resultado de actitudes positivas o negativas que 

el posee. 

El modeláje es quizás la parte más crítica de la capaci

tación. En esta fase, el capacitador le muestra a los 

participantes "cómo hacer bien algo" o "cómo se hace en 

general" o "cómo no debe hacerse". 

Por esta razón es de partfcular importancia que el capa

citador se entrene repetidamente en la práctica de la 

habilidad o de la actitud que esté en juego en el res

pectivo ejercicio. La habilidad, sin embargo, no podrá 
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demostrarse con eficacia a no ser que exista, de parte 

del capacitador la firme convicción de la trascendencia 

de la habilidad o actitud que demuestra. No es posible 

fingir una actitud sin revelar la falta de convicción 

ante la audiencia. 

7. La práctica es entonces la oportunidad que tienen los 

participantes de imitar al modelo o de superar su ac

tuación. Los participantes practican la conducta ex

presada en el objetivo y siguen las orientaciones ex

puestas en la información. La práctica se realiza con 

el objeto de comprobar en qué medida los participantes 

se están apropiando de los contenidos y están desarro

llando la habilidad o actitud demostrada por el instruc-

toro 

Por la anterior razón, la práctica siempre viene acompa

ñada de una observación o análisis crítico que permite 

a los participantes auto-evaluar su desempeño y recibir 

retroinformaci6n del instructor,del observador y de 

los compañeros de curso acerca de 

v6 a cabo dicha práctica. 

la forma como se 11e-

8. La retroinformaci6n es una nueva oportunidad del instruc

tor para reforzar los conocimientos presentados en el 

ejercicio, hacer la crítica constructiva del desempeño 
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de los participantes y ortentar la futura aplicación de 

la destreza o demostración de la actitud correspondien

te. 

En la retroinformación, el instructor destaca los desem

pe~os acertados de los participantes y comenta los "erro

res" observados, basándose, por lo general, en la auto

evaluación que ellos mismos hacen o en los comentarios 

surtidos por los observadores. 

9. Finalmente deseamos agregar que el orden en que están 

presentados los ejercicios en este manual no es manda

torio. Ellos pueden usarse en la cantidad y con la se

cuencia que el capacitador considere necesario. 

l· 



OBJETIVOS DE LA CAPACITACION 

Se espera que los participantes, al finalizar las experien
cias descritas en el presente materia 1, hayan incorporado a 
Su repertorio de trabajo profesional un conjunto de habili
dadesde interacción y co,unicaci6n facilitadoras de la re~ 
laci6n agrónomo agricultor. 

OBJETIVO TERMINAL 

La capacitación de investigadores en el proceso de investiga

ci6n participativa pretende que ellos ... 

- Adquieran los conocimientos sobre la dinámica de dicho 

proceso. 

- Desarrollen las habilidades necesarias para llevar a cabo 

una interacción productiva y satisfactoria en el agricul-

tor y. 

Adopten conductas consecuentes con las actitudes propias 

de una relación participativa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

De manera particular, se espera que los participantes sean 

capaces de : 



21 

1. Aplicar estrategias para iniciar actividades de interac

ción en capacitación y dirección de grupos. 

2. Autoevaluar 
¡I 

relación en 

. 

la manera como ejercen sus funciones de 
I 

situaciones de trabajo con agricultores • 

3. Demostrarla habilidad para relacionarse por medio de 

la aplicación de estrategias de atención, escucha y 

comprensión. 

4. Evaluar la calidad de respuestas verbales que el inves

tigador da al agricultor. 

5. Evaluar las limitaciones de la comunicación en circuns-

tancias que reflejan la distancia sociocultural entre 

investigador y agricultor. 

6. Identificar algunos de los mecanismos más frecuentemen

te empleados para evitar el análisis objetivo de la rea-

lidad. 

7. Evaluar los valores que se refieren a su trabajo como 

investigadores con relación al agricultor, la tecnolo~ia, 

la investigación, la participación y el agrónomo. 

8. Evaluar los efectos del control y de la flexibilidad 

en los procesos de grupo. 
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9. Analizar las conductas verbales y no verbales que refle

jan distintos grados de distancia sociocultural y sus 

efectos en la investigación participativa. 

10. Aplicar conducta~ indicativas de "pe~sonalizaci6n· de 

la relación entre investigador y agricultor. 

11. Establecer una relación empática con uno o con un grupo 

de agricultores. 

12. Autoevaluar su conducta diaria en términos del estable

cimiento de una relación empática con el agricultor. 

13. Elaborar un flujograma que les permita orientar su tra

bajo investigativo de campo con agricultores. 

14. Mejorar la habilidad para formular preguntas que facili

tan la adquisición de información relevante para el pro

ceso de investigación en fincas. 

15. Analizar algunas caracterlsticas importantes del proce

so de interacción en una entrevista con agricultores. 

16. Aplicar los procesos de análisis y sintesis a la comu

nicación en situaciones de discusión grupal. 
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17. Aplicar algunos principios educacionales en la presen

tación participativa de un tema frente a un grupo de 

colegas o de agricultores. 

18. Aplica~ la técnica de ideación en grupo para incremen

tar la participación y establecer un clima de dinamis

mos en la audiencia. 

19. Aplicar la técnica de análisis del campo de fuerzas en 

el proceso de solución de problemas en equipo. 

20. Autoevaluar los guiones que el investigador puede adop

tar según la posición que tenga con relación a su traba

jo, al agricultor y al proceso de investigación partici

pativa. 

21. Analizar e~ tipo de conductas que facilitan o inhiben 

el éxito dél trabajo grupal desde la pespectiva de la 

cooperación. 



METODOlOGIA DE TRABAJO 

Para el desarrollo del trabajo de capacitación, se ha adop
tado un esquema compuesto por seis pasos secuenciales y re
lacionados unos con ~tros. Estos seis pasos reflejan el 
proceso deductivo-inductivo a través del cual se espera que 
lds participantes desarrollen los conceptos, adquieran una 
mayor conciencia de las act-tudes subyacentes en la comuni
cación y desarrollen las habilidades de interacción pro -
puestas en los objetivos. 

1. INTRODUCCION AL EJERCICIO 

La introducción al ejercicio contiene algunas orientaciones 

sobre su contenido, aplicación y estrategias generales que 

el capacitador debe tener en cuenta para su utilización en 

procesos de entrenamiento. 

2. OBJETIVO DEL EJERCICIO 

En esta fase inicial, los participantes leen el objetivo y 

10 aclaran con el instructor. El objetivo tiene el sentido 

de meta que debe alcanzar el participante por medio del ejer-

cicio. -• • 

3. INFORMACION 

Se presenta en el material una información escrita que los 

participantes deben leer en forma grupal unas veces, en for

ma individual otras. Esta información que por 10 general es 
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muy breve, señala los conceptos que el ejercicio maneja 

o que pretende destacar. La información es base para la 

realización de cada ejercicio. 

4. MODELAJE 

El mode1aje es la fase preliminar a la práctica. El mode-

lo paropiado se presenta en ocasiones por parte del instruc

tor; en otras por medio de un audiocassette o un video. En 

ocasiones los participantes asumen el role del modelo positi

vo o estereotipan - por medio de dramatizaciones- el modelo 

negativo. 

5. PRACTICA 

Durante la práctica se pide a los participantes ejercitarse 

en la imitación del modelo positivo. En las diversas acti

vidades de discusión, observación, trabajo de grupos, prepa

ración de presntaciones, los participantes deben ver el obje

tivo en ~cción. De aqul que solo practicando en forma muy 

consciente e intencional es posible lograrlo, es decir, desa

rrollar la habilidad y el conocimiento necesarios para mejo-

rar nu~stra capacidad para comunicar e interactuar con 

el agricultor. 
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6. RETROINFORMACION 

La retroinformación es la valoración que se hace por parte 

del instructor y de los participantes sobre los resultados 

de la prlctica. Los asistentes han autoevaluadoj por ejemplo. 

la importancia que tiene la correspondiente habilidad. o han 

visto que el ejercicio los ha afectado en cuanto a la críti

ca de 10 que se venía haciendo; o en otros casos un obser

vador comenta cómo se desarrolló el trabajo de sus compañe

ros. Todos estos elementos Se llevan a sesiones plenarias 

en las cuales se valoran los resultados. Dicha valoración 

suscita la necesidad de planear hacia el futuro la aplica

ción y ejercicio de la habilidad correspondiente. 

7. APLICABILIDAD 

Como resultado de la retroinformación, los participantes ha

cen sugerencias acerca de la manera como puede aplicarse lo 

aprendido o cómo puede transferirse en t~rminos de capacita

ción a otros que la necesitan. Este es el momento en que se 

puede hacer una planeación previa de la inserción de la ac

tividad o ejercicio en el sistema de capacitación de los par

ticipantes. 



INTRODUCCION OBJETIVO INFORMACION 

MODELAJE PRACTICA RETRO INFORMAC ION 

APLICABILIDAD 

Figura 2. Flujograma para el Desarrollo de los Ejercicios del Manual 
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EXPLORACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
TECNlCAS DE INTERACCION 

Una manera rápida de revisar conocimientos es a través de la 
evaluación de afirmaciones con las que uno puede estar de 
acuerdo o en desacuerdo. 

Marque, por 'favor, una "X" en la columna correspondiente a 
las letras TO - PO - N - PA - TA segan su opinión acerca de 
la respectiva afirmación sea: 

TO = Totalmente en desacuerdo con ella. 
PO = Parcialmente en desacuerdo con ella. 
N = Neutral. No opina acerca de ella. 
PA = Parcialmente de acuerdo con ella. 
TA = Totalmente de acuerdo con ella. 

Por favor, conteste libremente. Esta exploración es de 
caracter formativo y le ayudará a conocer en qué medida la 
capacitación que está iniciando responde a sus necesidades 
de entrenamiento. 

No firme su hoja. Tan solo anote el ndmero del código que 
el instructor le asignará para todo el laboratorio. 

POR FAVOR CONTESTE A TODOS LOS ITEMS - SI USTED NO TIENE UNA 
OPINION AL RESPECTO DE UNO DE ELLOS MARQUE "N". 

Una vez haya contestado todos los items de esta 
explotación, entregue el respectivo formulario al 
coordinador del ejercicio, quien le tabulará las 
respuestas y las dará a conocer al grupo 
posteriormente. 

El coordinador por su parte, puede decidir 
hacer el análisis en forma' colectiva, 
participación de los asistentes. 

tabular y 
con la 
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COOIGO DEL PARTICIPANTE 

Las siguientes afirmaciones se refieren a situaciones vividas con 
agricultores de diferentes regiones del pals. 
! 
. AFIRMACIONES ESCALA: TOPO N PA TA 

1.1. La experiencia indica que no hay que dar 
demasiada importancia a la participación del 
agricultor en el montaje de ensayos, pues el 
agrónomo pierde imagen. 

2.2. El acuerdo entre las partes siempre supera 
a la imposición por más racional y justa que 
esta parezca. 

3.3. Por mágico y contradictorio que pueda parecer 
el saber agronómico del agricultor es 
importante incluirlo como parte de la infor
mación necesaria para la toma de decisiones 
en la investigación. 

6.4. Cuando los colegas se meten en lo que uno 
está haciendo se crean conflictos porque 
ellos no entienden lo que uno está tratando 
de realizar. 

4.5. Ser cordial y amable con los agricultores no 
significa meter la nariz en su vida privada. 

6.6. El agrónomo debe ser flexible: si algo no 
sale bien, debe reajustar el camino recorrido. 

2.7. La relación agrónomo-agricultor debe 
centrarse en las expectativas del agrónomo 
pues él sabe lo que hay que hacer. 

3.8. A veces hay que ayudarle al agricultor a 
pensar lo que uno está pensando. 

5.9. La vida del agricultor o sus costumbres no 
nos interesan. Lo importante es prestarle 
un buen servicio. 

5.10. Los conocimientos, ideas y experiencia del 
agricultor deben gobernar su relación con el 
investigador. 

I 
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AFIRMACIONES ESCALA: TD PD N PA TA 

1.11. Es ventajoso aclararle al agricultor la 
importancia de su participaci6n. 

2.12. Uno no debe tener ~mor de decirle al 
agricultor que desea aprender de él. 

2.13. La educaci6n que recibe un agr6nomo en la 
universidad sobrepasa las necesidades de 
trabajo en el campo. 

3.14. El agricUltor debe darse cuenta de que 
valoramos su saber tradicional en el proceso 
investigativo. 

5.15. Los investigadores del agro deberían hacer 
un verdadero esfuerzo por entender la 
realidad sociocultural del agricultor. 

6.16. Los agrónomos deberían ser lo suficientemente 
honestos consigo mismos como para reconocer 
que también tienen vacios de conocimiento. 

4.17. En la labor de asesoría es dificil acordarse 
de quien es quien en el campo. Por lo demás, 
esto tampoco es importante. 

3.18. No debemos gastar el tiempo escuchando 
anécdotas de los agricultores. Hay que ir 
al grano. 

1.19. Uno no siempre interpreta fielmente lo que 
el agricultor quiere decir. Por esto es 
preciso siempre aclarar. 

6.20. El investigador nunca debe reconocer sus 
errores delante del agricultor. Esto 
reduce la imagen positiva que debe mantener 
en su trabajo de campo. 

3.21. Puede ser que las ideas del agricultor sean 
interesantes pero tampoco hay que darles 
una trascendencia exagerada. 

2.22. El autoritarismo no tiene cabida en las 
relaciones agr6nomo-agricultor. 

i I i 
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AFIRMACIONES 

5.23. El agricultor debe culturizarse en el 
lenguaje técnico del agrónomo. 

2.24. En general el agricultor no es muy inteligente. 
Por eso hay que estarlo empujando para que 
haga lo que hay que hacer. 

6.25. Uno como investigador, deberla evaluar 
periódicamente y en forma personal el trabajo 
que hace para darse cuenta de los errores 
que comete. 

6.26. Es bueno dejar que el agricultor opine. Sin 
embargo, la evaluación del trabajo del 
investigador le corresponde a él y a sus 
superiores. 

4.27. La familiaridad con el agricultor destruye 
la necesaria distancia que debe establecer 
el investigador para garantizar que se le 
respete. 

3.28. Es necesario aclararle al agricultor que el 
trabajo será productivo en cuanto él aporte 
sus experiencias e iniciativas. 

4.29. El investigador debe ganarse el respeto del 
agricultor respetando a su vez las creencias, 
costumbres y valores del agricultor. 

1.30. El agricultor debe darse cuenta de que 
depende del investigador para que los ensayos 
o la aplicación de tecnologías tengan éxito. 

, 

I 
, 

í 



EXPLORACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE TECNICAS 

DE INTERACCION 

INSTRUCCIONES PARA LA TABULACION DE LA ESCALA 

Esta es una escala tipo Likert (Rensis Likert) diseñó este 

tipo de escalas para explorar las actitudes de las perso

nas, (1938). En este caso deseamos conocer la tendencia 

que los participantes muestran en favor o en contra de 

juicios que representan seis actitudes cruciales en el in

vestigador (agrónomo, tecnólogo, zootecnista, extensionis

ta, etc.), cuándo se desea que él sea eficaz en el proceso 

de la investigación participativa. Esas seis actitudes 

Son las siguientes : 

l. Reconocimiento de la capacidad investigativa del 

agricultor. 
: . 

Explicación: 

El investigador o prefesional del agro reconoce que el agri

cultor es capaz de cumplir con las diferentes funciones de 

la investigación: observar, registrar sus observaciones, 

formularhip6tesis y explicaciones, reportar resultados, di

señar ensayos, etc. Por 10 tanto, estimula la iniciativa 

ael agricultor en este sentido; escucha sus sugerencias; 

asegura la comprensión de la comunicación en doble vía; 
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pregunta para promover la comunicación y establece un cli

ma de confianza para fortaiecer la iniciativa. 

2. Mutual idad con el agri cultor en las diferentes 

de la práctica investigativa. 

Explicación: 

etapas , 

La mutualidad se expresa como la tendencia del investigador 

a ubicarse en "el mismo plano" del agricultor. Represen

ta. un compromiso de trabajar conjuntamente con colegas que 

tienen diferentes roles pero un objetivo común el desa-

rro110 de respuestas a los interrogantes del ago. Se evi-

ta el dominio autocrático a la manipulación del otro. Se 

muestra neutralidad acerca del posible éxito de la tecno

logía que se investiga. Se enfatiza la importancia del 

trabajo mútuo como proceso de aprendizaje de ambas partes. 

El investigador evita imponer un "falso consenso" y realiza 

transacciones con el agricultor para el desenvolvimiento 

de una dinámica del trabajo en equipo. 

3. Receptivilidad a la experiencia e iniciativa del agri

cu1 toro 

Explicación: 

Los antecedentes (tradiciones, costumbres, métodos) y expe

riencias del agricultor tienen valor para el investigador. 
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Constituyen parte de la información que se requiere para 

la toma de decisiones en las diferentes etapas de la I.P. 

El investigador se interesa por las diversas formas de 

organización y participación de la comunidad local y las 

incorpora a su trabajo. Recoge la infor'mación y la sinte

tiza para presentarla a consideración del agricultor. A

cepta las contradicciones entre su propia experiencia y 

la del agricultor. Sus actitudes corporales y gestos son 

indicativos de receptividad. 

4. Respeto mútuo en la relación con el agricultor. 

Explicación: 

Las distancias socioculturales entre investigador y agri

cultor no afectan al respeto por la persona. Por el con

trar.io, se evidencia el aprecio por los valores, creencias, 

costumbres y folklore del agricultor. Estas nunca son ob

jeto de crítica o burla. Se respeta la independencia del 

agricultor para tomar decisiones. Se logra un respeto que 

no hace del temor o del reconocimiento de un status superior 

en el investigador sino del sentimiento de que este es parte 

de la mutualidad. Se da estricto cumplimiento a lo planea

do : citas. horarios. entraga de semillas, reuniones, etc. 
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5. Trascendencia desde el plano de la realidad del inves

tigador hacia el plano de la realidad sociocultural del 

agri cultor. 

, Expl icaci6n : 

Este"trascender" es un esfuerzo por despojarse de los 

marcos de referencia citadinos, universitarios y cultos 

para proceder a apropiarse, paulatinamente, de la reali

dad que vive el agricultor. No se trate de negar ninguna 

de las dos realidades: se ven diferentes; pero la del in

vestigador no se impone. Hay un esfuerzo de aproximación 

entre los dos en forma globa1izante; es decir, no solo 

circunscnita a 10 agronómico. Se evidencia interés por 

compartir la vida de la comunidad y de relacionarse con 

ella con fines de aprendizaje. Se cuida de no herir la 

susceptibilidad del agricultor con interpretaciones o jui

cios a la ligera. Evita sezgar las opiniones del agricul~ 

tor filtrándolas en su marco de referencia. 

6. Autoevaluación e Introspección conducente al mejora

miento de su desempefio como investigador (agrónomo, 

técnico, extensionista. etc.), 

Expl icación : 

Se analiza la actividad en forma personal y por medio de 

otros (agricultores, colegas, jefes, etc,), para detectar 
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fortalezas y debilidades, con el objetivo final de propo

ner cambios en el desempeño, en las estrategias de la I.P. 

o en la metodología de trabajo o de relación. Supone la 

aceptación de la autocrítica y la critica de los demás. 

Se sostiene la convicci6n de que "es posible cambiar", No 

se rehuye la responsabilidad de aceotar las propias fallas. 

Se acepta la observación participante de colegas que le 

pueden ofrecer retroinformación sobre su desempeño. 

La anterior selecci6n y descripción fue realizada por el 

equipo de trabajo del proyecto IPRA-CIAT. A partir de e

lla se elaboraron juicios" a favor • y • en contra» de 

las actitudes descritas, para conformar con ellos una es

cala de acuerdo-desacuerdo. Con ella se pretendería iden

tificar el "nivel de ingreso" a la capacitación en cuanto 

a esas actitudes. Una segunda escala equivalente, sería 

aplicada al final de la capacitación para conocer el "ni

vel de salida" y así poder establecer el relativo impacto 

que ella habría producido en los participantes. 

Como es claro para el coordinador de la capacitación, el 

titulo de la escala no corresponde a la intención que ella 

tiene. Sólo se trata de que el participante no se vuelva 

consciente de que se le está evaluando en el terreno de 

sus actitudes pues tendería en la mayoría de los casos a 

favorecer los juicios "socialmente aceptables· y rechazar 

aquellos que no 10 fueran. 
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COMO ESTA CONSTRUIDA LA ESCALA 

La escala está cons,truída y codificada según la actitud 
a que se refiere cada uno de los juicios positivos o ne
gativos. Se ha distribuido el número de items para cada 
actitud de manera diferente, pero de la totalidad de 30 
items, 15 son positivos y 15 negativos. Veámoslo: 

ACTITUD A QUE SE 1 TEM N o ( + ) TOTAL ITEMSI 
REFIERE EL ITEM (~) ACT. 

1 1.l. -
1.11 + 
1.19 + 
1. 30 - 4 

-
2 2.2 + 

2.7 -
2.12 + 
2.13 -
2.22 + 

i 2.24 - 6 

3 3.3. + 
3.8 -
3.14 + 
3.18 -
3.21 -
3.28 + 6 

4 4.5 + 
4.17 -
4.27 -
4.29 + 4 
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ACTITUD A QUE SE ITEM N° }+) TOTAL ITEMS I 
REFIERE EL lTEM -) ACT. 

5 5.9 -
5.10 .¡. 

5.15 + 
5.23 - 4 

6 6.4 -
6.6 + 
6.16 + 
6.20 -
6.25 + 
6.26 - 6 

r 
EL PERFIL IDEAL DE RESPUESTAS - ~ctu<;\ c..[~ -tt-t-vv.-,'-';:"''''':', 

[ " 

La eic~la que estamos describiendo sugiere que si un parti-

cipante, al iniciar su proceso de capacitación mostrara es

tar "de acuerdo" (sea parcialmente - PA. o totalmente - TA) 

con los items positivos y "en desacuerdo" (sea parcIalmen

te - PO o totalmente - TD) con los negativos, podrfamos de

cir que posee los prerrequisitos actitudinales necesarios 

para intervenir en la I.P.. En este caso, la fase se sen

sibilizaci6n del entrenamiento le servirla para fortalecer 

las seis actitudes que muestra defender. 
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Si. por el contrario, un participante demostrara estar 

en desacuerdo con varios items positivos y de acuerdo 

en varios de los negativos, esto indicará la necesidad 

que tiene de pasar por la fase de sensibilización del 

entrenamiento. Asl mismo, un cambio en sus respuestas 

en la escala administrada al finalizar la capacitación, 

constituiría una prueba de que ella ha contribuído a 

una "revisión de sus actitudes", 

A continuaci6n se muestra 10 que podríamos llamar el ·per

fil ideal de respuestas" ¡ indicativo de la presencia de 

las actitudes deseables para participar de manera efectiva 

en el proceso de investigación participativa. 
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ITEM N° TO PO N PA ITA* lTEM NolTO PO N PA TA 

- 1.1 r-- + 6.16 --~ ---1---. ~ + 2.2 - 4.17 ; 

+ 3.3 
V L...---' - 3.18 I r- r-.. I 

i - 6.4 f:::: + 1. 19 t:> t----r-.. ~ 
V 

+ 4. 5 - 6.20 

+ 6.6 '--" - 3.21 "-..--t..-- --t:> - 2.7 + 2.22 

.--~ - 3.8 - 5.23 

- 5.9 . 
~ - 2.24 ~ r---- --> + 5.10 + 6.25 :----+ 1.11 - 6.26 

+ 2.12 V - 4.27 ---1< 
L-- r- r--, - 2.13 + 3.28 --+ 3.14 -- + 4.29 ,.............. 

V-V 
+ 5.15 - 1,30 

ASIGNACION DE PUNTAJES ~Q.v.<;.f",~ ~trvv- !~.:: , 

Con el objeto de conocer el puntaje que una persona obtiene 

al contestar y, por lo tanto darle a conocer en q~é medida se 

aleja o Se aproxima a un puntaje deseable, Se pueden asignar 

valores a cada uno de los items así: 

'" 
, 

* El punto del perfil se ha colocado entre las posiciones TD y PO o PA y TA 
para indicar cualquiera de las dos. 



42 

Si el item es negativo 

Asignele un + 1 por cada PO o PO que se marque. 

Asignele un -1 por cada PA o TA que se marque. 

Si el item es positivo 

Asignele un + 1 por cada PA o TA que se marque 

Asigne1e un -1 por cada PO o TO que se marque. 

De acuerdo con 10 anterior, el perfil ideal obtendría un 

puntaje máximo de + 30. El caso totalmente contrario el 

perfil obtendría un puntaje de -3D, que correspondería a 

alguien que estuviera en desacuerdo con todos los items 

pOSitivos y de acuerdo con todos los negativos. 

Según 10 anterior, podemos establecer cuatro rangos así 

TABLA DE RANGOS 

- 30 a - 15 
-14 a O 

+ 1 a + 14 
+15 a + 30 

En estos dos rangos estarán los participantes 
que requieren de un mayor grado de sensibili
zación. 

En estos dos rangos e~tarán las personas que 
poseen en mayor o menor grado las actitudes 
'prerrequisito para trabajar en la I.P. 
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Consecuentemente, a medida que el número positivo es mayor, 

más grande será la similitud entre el perfil ideal y aquel 

a que corresponde dicho puntaje. 

LA RETROINFORMACION 

El coordinador de la capacitación, para darle retroinforma

ción al grupo acerca del perfil, el puntaje obtenido y su 

significado, puede proceder de la siguiente manera: 

1. Realiza una transparencia del ·perfil ideal de requi

sitos", fotocopias del mismo o una representación del 

perfil en el papelógrafo. explica a los participantes 

cómo evaluar las respuestas que cada uno ha marcado en 

su escala. 

2. Una vez se haya realizado el cómputo, les muestra la 

tabla de rangos y les pide ubicarse en uno de ellos. 

3. Luego les pide compartir su impresión acerca del pun

taje obtenido y la manera como ellos creen que son en 

realidad. Ellos pueden estar en desacuerdo con el 

puntaje obtenido. El coordinador no debe discutir es

tas discrepancias, sino anunciarles que esto es común 

y que no deben preocuparse por ello. 
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4. Lo importante es hacerles notar que hay tendencias evi-

dentes en las respuestas de cada persona y del gru-

po, indicativas de un mayor o menor grado de ocupación 

por cietos juicios que reflejan una respuesta en favor 

o en ~ontra de las actitudes propuestas. 

5. Si es necesario, o si hay tiempo suficiente, el coordi

nador puede dar una breve explicación de las actitudes 

descritas en las páginas anteriores. 
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EJERCICIO No. 1 PRESENTACIOH DE LOS PARTICIPANTES 

Objetivos: Al finalizar el presente ejercicio, los partici
pantes habr!n apl icado .una de cinco estrategias 
para romper el hielo al iniciarse una actIvidad 
de capacitaci6n. 

lnforAlaei6n. 

As' mismo habr6n evaluado la aplfcaci6n de otras 
cuatro estrategias para lograr ese mismo efecto. 

Cuando un grupo de personas se dispone a iniciar una actividad 

como esta que estamos comenzando ahora, es facil identificar 

a trav~s de una variedad de gestos y expresiones que en cada 

sujeto existe una mezcla de expectativas, aprehensiones y 

sentimientos diversos que aun no pueden salir a flote. Si 

pudi~ramos escuchar sus voces interiores a medida que la cere

monfa inaugural aManza. seguramente pOdrfamos oir mon610gos 

como los siguientes: 

•••• Ser! que este laboratorio se va a convertir en una 
p~rdida de tiempo 111 

•••• QuE tipos mas raros estos ••• y no hay una sola chica 
que me guste ••• Ah. -, 

•••• Me siento como mosco en leche ••• no conozco a nadie • 

•••• Nos dar!n un certificado? Yo 10 que necesito es un 
certificado para mi escalaf6n ••• 

Usted mismo estar! sonriendo ahora al reconocer sus mon610gos 

interiores. 
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Al mismo tiempo que las expectativas bullen guardadas en nuestro 

interior. la actitud que desplegamos en general es de pasividad 

atenta con el objeto de ir conociendo las reglas del juego. Esta 

pasividad puede ser estimula~a por el clima que¡ los directores 

del evento impongan desde un principio. 

Esta realidad. presente en teda evento de capacttact6n nos lleva 

a plantear la pregunta:-CGmo deberfamos fnfciar el la60ratorfo ? 

Los Ro.pe-bielos. 

Las actividades rompe-hielos son muy eficaces para hacer que el 

participante,desde el comienzo, se involucre en la actividad. 

Sinembargo debemos ser cuidadosos en la se1ecci6n del tipo de 

actividad para iniciar el evento. Esta selecci6n depende de 

factores tales como: 

* 
* 
* 
* 

La composici6n y expectativas del grupo 

El tipo de programa y su duraci6n 

La cultura de la organizaci6n que dirige el evento. 

El estilo y personalidad de los capacltadores. 

En un laboratorio vivencial la totalidad de las actividades no 

solo son rompehielo sino que permiten el calentamiento permanente 

de los participantes para lograr los objetivos de sensibilizaci6n 

y motivaci6n necesarios para que der1ven de all1 el aprendizaje. 
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FUNCIONES DE LOS ROMPEHIELOS 

Las actividades rompehielos tienen una variedad de funciones. 

YeSmos las mas importantes: 

1. Permiten que los participantes se conozcan. ast sea 
de manera superficial. 

2. Hacen que los mas t1midos o extraHos al grupo se 
sientan considerados y acogidos. 

3. Hacen que el grupo se relaje de las tensiones produ
cidas por la actividad misma y se vuelvan mSs espon~ 
tlneos en la interacci6n. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Practica. 

Ayudan a crear un clima dinSmico favorable a la parti
c1pacf6n. 

Hacen que el grupo comience a definir su identidad y 
cohesi6n. 

Permite que el grupo conozca las cualidades y recur
sos de Sus miembros. 

Aumentan la credibilidad del grupo hacia el lider 
como facilitador. 

Ayudan a disminuir la ansiedad natural del capacitador 
quien tambi~n trae una carga de tensiones y expectati
vas a la situ~ci6n. 

En el ejercicio que vamos a realizar enseguida se le pide a los 

diferentes miembros del grupo utilizar una de cinco t~cn1cas 

para romper el hielo. El prop6sito es doble: aprender la t~cnica. 

observar el uso de otras y romper el hielo en este grupo. 
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tnlirucctOlIl . 

1. El grupo se divide en pequeftos subgrupos de cinco personas 

2. 

con base en el empleo de la "pesca milagrosa" ( Esta es 

una bolsa de la que se sacan los nombres de los integran-

tes de cada grupo, por suerte .) 

Cada grupo se ubica en su mesa respect1va y lee la descrip-

ci6n de cada una de las cinco t4cnicas. R5pidamente escoge 

la que desea utilizar y uno de sus miembros la escribe en 

el pape16grafo, con el respectivo numero del grupo. Una 

vez escogida la t~cntca por un grupo, no podrl ser escogida 

por otro. Asf cada uno emplearS una diferente. 

3. Cada grupo apl1ca la t~cn1ca. 

4. Una vez cada grupo haya aplicado la t~cntca en su interior. 

(despu~s de 25 minutos) uno de sus miembros. desde su mesa 

presenta la t~cntca empleada y a sus compañeros, al grupo 

total de participantes. 
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CINCO TIPOS DE ACTIVIDADES PARA ROMPER El HIELO 

l. L~ Mejor de mi Vida 

1.1 Cada uno de los participantes en el grupo dibuja 

sobre una hoja de papel un rect~ngulo que tiene 

seis sectores. En cada uno de ellos escribe: 

- Su nombre completo 

- La experiencia m~s agradable que ha tenido en 
su vida. 

- El logro mis trascendental de su ytdil 

- La posts16n mh querida 

- Lo que harta si tan solo le quedara un dfa de 
vida 

- Lo que me gustarla hacer si volviera a nacer. 

1.1 Una vez redactado 10 anterior. cada uno coloca 

JJ\oja sobre la mesa para que sea otro quien la 
• 

tome y la lea a los demls. Ast. por ejemplo: ••• 

Mesta es la hoja de Pablo Rojas ••• fl dice que ••• 

etc. 

1.2 Cada miembro del grupo. a medida que se lee su 

hOja va complementando la descripci6n. 
" 

. 

• • , ' . 
; : . , 
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3. Mi Vida Ayer. Hoy y Mañana 

* 3.1 Cada uno de los parttctpantes prepara una verst6n 

libre de su vida en el pasado, el presente r el 

futuro. Esta descripci6n debe hacerse por escrito 

para no olvidar las ideas m~s importantes, pero no 

requiere que se haga una redacci6n muy pulida. 

3.2 El compartir se hace por épocas. Cada uno lee 

o comenta aspectos del pasado y se comparan 

situaciones similares y diferentes. Luego se 

comentan los del presente y finalmente los del 

futuro • 

. 3.3 Un coordinador-redactor en el grupo debe recoger 

la fnformaci6n general que le permita presentar 

a sus compañeros en el grupo general. 

* ·Clda uno de los ejercicios se lnicfa por la presentacf6n 
personal unida a las tareas. No debemos presentarnos pri
mero y luego hacer el ejercicio. 
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2. Valores Compartidos 

2.1 Cada uno de los participantes estudia la 

siguiente lista de valores: 

2.1.1 Una vida familfar satisfactoria 

2.1.2 Exfto en el trabajo 

2.1.3 Realizar algo importante en la vida 

2.1.4 Tener buenas amistades 

2.1.5 Desarrollar las potencialidades personales 

2.1.6 Hacerle una contribuci6n a la comunidad 

2.1.7 Tener una buena salud 

2.1.8 Ser un profestonal destacado 

2.2 Ahora cada uno selecciona los tres valores de la , 

lista que m¡s aprecia. 

2.3 Enseguida cada uno se presenta y explica los tres 

valores seleccionados. 

2.4 En la discusi6n hay oportunidad de compartir las 

razones por las que se defienden esos valores: 

educaciGn en el hogar, el colegio. la universidad. 

personas que influenciaron nuestras vidas. etc. 
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4. Formulac16n de Objetivos 

4.1 Cada uno de los miembros del grupo piensa en un 

objetivo que le gustarla alcanzar como producto 

del laboratorio. Hablamos de objetivos relaciona

dos con el desarrollo personal y profesional de 

los participantes. 

4.2 Cada persona escribe un objetivo en la hoja de 

trabajo. 

4.3 Se domparten los objetivos. El coordinador redactor 
• 

hace un resumen de ellos. Enseguida formula la pre

guntw! Si no pudf.ramos cumplir m!s de uno de estos 

cuil deberlamos .scoger ? 

4.4 Se trata de llegar a un consenso.NO a una votaci6n. 

En la búsqueda de consenso cada uno trata de explicar 

porqu¡ le parece este o aquel objetivo mis importante. 

4.5 El sitrdinador-redactor presenta a su grupo ante· 
{"~ 

el grupo total de participantes y comentá el oh-

j~ttYO que sa1i6 de la discusi6n. 
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5. Intercambio de Cartas 

5.1 Cada uno de los miembros del equipo recibe un 

Juego be cartas que describen caracter'sttcas 

de las personas. El intercambio se inicia cuan

do uno de los "jugadores" desea descartarse de 

una de sus cartas que no le describe. 

5.2 El jugador que la necesite la pide y la coloca 

frente a sI, junto con las dem4s que tambi~n 

10 describen. 

5.3 Cada uno de los participantes hace lo mismo: 

intercambia cartas con los dem4s participantes. 

5.4 Las cartas que no describan a ninguno de los 

Jugadores, se dejan sobre la mesa. 

5.5 Cada uno ahora intenta una descripcifin personal 

basfndose en las cartas que escogi6. . . 

5.6 El coordinador-relator presenta luego a sus compa

fteros de equipo haciendo un breve resumen de sus 

cualidades. 
" ' . 

• 
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FUNCIONES Y NECESIDADES EN EL PROCESO DE 

RELACION 

En los ejercicios de sensibilización y motivación que se 

presentan en las siguientes p~ginas se puede evidenciar 

la presencia de un modelo orientador inspirado en las fun

ciones del investi~ador y las necesidades del agricultor. 

Unas y otr~\ interactúan de manera tal que, en la medida 

en que el investigador cumple a cabalidad sus funciones 

esenciales, el agricultor satisface sus necesidades bási

cas que surgen del establecimiento de la relación. 

Este es un ejercicio indicado para iniciar la capacitación. 

El coordinador puede invitar a los participantes a examinar 

de manera conjunta los dos esquemas que se ofrecen a su 

consideración antes de proceder a realizar la práctica. 

Se puede emplear al método de discusión dirigida, con el 

objeto de que sean los participantes los que "descubran" 

los componentes de los dos esquemas. 

Al finalizar este ejercicio, el coordinador debe hacer un 

resumen de los esquemas, indicando que ellos se utilizarán 

como base de los ejercicios de esta parte de la capacita

ción. 
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EJERCICIO NQ 2. FUNCIONES Y NECESIDADES EN EL PROCESO DE 

RELACION 

OBJETIVO 

INFORMACION 

Los participantes, al finalizar el presente 
ejercicio. habrán elaborado una autoevaluación 
que incluya juicios cr1ticos acerca de la for
ma como ejercen las tres funciones de relación 
y sobre el impacto que este ejerce sobre las 
necesidades básicas de relación del agricul-
tor. 

La relación productiva y satisfactoria. 

Entre investigador (agrónomo. zootecnista, extensionista. 

técniCO) y el agricultor, se efectúa una variedad de even

tos de relación. Siempre deseamos que ellos sean producti 7 

vos y satisfactorios. 

Una relación productiva y satisfactoria puede definirse 

como aquella en la que interactúan de un lado. las necesi-

dades del agricultor y de otra las funciones de relación 

que debe ejercer el investigador de manera tal que las 

funciones satisfacen las necesidades cosa que hace la re

lación ·productiva" y. el ejercicio adecuado de las fun

ciones tiene como resultado un sentimiento de satisfacción. 

Para que las funciones se ejerzan adecuadamente y las 
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necesidades se satisfagan, tanto agricultor como investiga

dor deben cumplir con ciertos prerrequísitos. Estos. de 

una u otra forma deben ser ejercidos por el investigador, 

como medio para su inducción en el esquema de relaciones 

que Se establece. 

Veremoi. en primer lugar. el esquema blsico para una rela

ción productiva y satisfactoria. 

FUNCIONES 

INVESTIGADOR 

figura l. 

PRERREQUISITOS 
AGRICULTORI 

TI GAOOR 

NECESIDADES 

AGRICULTOR 



57 

EXPLICACION DEL ESQUEMA 

l. PRERREQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO 

DE INTERACCION. 

(Fig. N°2) 

En esta unidad deseamos presentarle cuatro requisitos que 

constituyen la base de una relación productiva y satisfac

toria. Les llamamos prerrequisitos porque, una vez inicia

do el proceso interactivo, no es posible hacer que ellos 

aparezcan, a no ser que estén integrados a la conducta de 

quien asume el papel de comunicador. 

1.1. PERCIBIR 

Percibir no es sólo saber que el otro está presente. Es 

ir al fondo de la persona para interesarse por su activi

dad durante la interacción: interés. comprensión. necesi

dades y limitaciones. 

1.2. RECONOCER LA TRASCENDENCIA DE LA RELACION 

A no ser que el comunicador esté convencido de que su rela

ción con el agricultor es trascendental, así sea una rela

ción de trabajo. será muy difícil que su interlocutor entre 

en una relación productiva y satisfactoria que 10 induzca a 

actuar. 
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1.3. ACTUAR CONSECUENTEMENTE 

Si los dos requisitos anteriores están presentes será más 

fácil adoptar actitudes verbales y no verbales que hagan 

eficaz el proceso inter~ctivo.. Será entonCes posible que 

el comunicador ejerza sus funciones de interacción: RES

PONDER, PERSONALIZAR Y APOYAR. 

Lo anterior se expresa a través de la conducta visible del 

comunicador que, al convertirse en un modelo de actuación 

para el interlocutor, transforma la conducta de éste en el 

mismo sentido, creándose el fenómeno de la EMPATIA. Esta, 

es un sentimiento de complementariedad y satisfacción por 

la relación, compartido por los interlocutores, que condu

ce a facilitar el logro de los objetivos con los cuales se 

buscó, en primer lugar, la oportunidad para interactuar. 

2. FUNCIONES DE RELACION 

(Figura N°3). 

El comunicador, atento a las necesidades y reacciones de 

sus interlocutores, interactúa para cumplir tres funciones 

de relación: responder, personalizar y apoyar. 

2.1. Responder supone el ejercicio de una actitud de "es

tar atento al otro" para satisfacer sus inquietudes 
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3. LAS NECESIDADES DEL AGRICULTOR 

(Figura Re 4) 

Desde el punto de vista de la relacion, el agricultor tiene 

unas necesidades: explorar, comprender y actuar. 

3.1. Todos tenemos necesidad de explorar. La intervención 

de otras personas en nuestra vida nos sugiere inquie

tudes acerca de cuáles serán sus verdaderas expectati-

vas. El pequeño mundo que nos rodea nos plantea de 

manera permanente una gran variedad de interrogantes. 

De esta situación no está ausente el agricultor. El , 

necesita dar respuesta a sus problemas. Pero para 

poder explorar no es necesario que nos entreguen las 

respuestas sino que alguien nos ayude a encontrarlas. 

3.2. Comprender es otra gran necesidad de los seres humanos. 

Ella aumenta en la medida en que es requisito para po

der actuar y cuando desconocemos el lenguaje en que se 

expresan las explicaciones. No podemos actuar confia

damente sin comprender, a no ser que nos obliguen a 

ello. En la relación agrónomo-agricultor, se requie

re de una alta dosis de autonomía por parte de estp. 

para que sus decisiones sean autogestionadas. 

Esto no será posible cuando el agrónomo hace caso 
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omiso de la variedad de fenómenos que ocurren en la 

situación interactiva por causa de la intervención 

de un agente externo en un medio ambiente que en ge

neral .es extraño para él. 

3.3. Actuar es el fin último de toda intervención. Tam-

bién es una necesidad del agricultor. La práctica. 

por ejemplo, supera a la teoria en la valoración que 

él le dá a las intervenciones de agentes externos. . . 
El' reconocer que actuar es una verdadera necesidad 

en el agricultor. le plantea el agrónomo la restric

ción de moverse dentrQ del campo de realidad en que 

se mueve el agricultor. 
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COMPONENTES DEL ESQUEMA PARA UNA RELACION PRODUCTIVA y 

SATISFACTORIA. 

l. PRERREQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA RELACION. 
! 

1.1. PERCEPCION CERCANA 

1.2. RECONOCIMIENTO DE LA TRASCENDENCIA DE LA RELACION 

1. 3. ACTUACION CONSECUENTE 

ESTILO VERBAL Y NO VERBAL 

2. FUNCIONES DE RELACION 

2.1. RESPONDER 

2.2. PERSONALIZAR 

2.3. APOYAR 

, r ... • 

3. NECESIDADES DEL AGRICULTOR 

3.1. EXPLORAR 

3.2. COMPRENDER 

3.3. ACTUAR 

/ ' 
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La Figura l. muestra los tres componentes del esquema con 

el que podemos interpretar la forma como se genera una re

lación productiva y satisfactoria. Cada uno de estos com-

ponentes incluye elementos que representan actitudes y con-
¡ 

ductas que contribuyen al establecimiehto de una genuina re-

l&ci~n cuyo producto inicial es el establecimiento de la 

empaMa entre investigador y agricul tor y cuyo resultado 

final es la realización de acciones que conducen al cambio 

- en nuestro caso el desarrollo. validación y adaptación 

de tecnología - . 

EXPLICACION DEL ESQUEMA 

1. PRERREQUISITOS 

L..-P_E R_C_I_B_I_R--l.I----*1 RE C O N O e E R I---..¡al A e T UA R 

Figura N°2. 
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RESPONDER PERSONALIZAR APOYAR 

Figura N°3. Funciones de Relación (Investigador) 

EXPLORAR COMPRENDER ACTUAR 

Figura N° 4. Necesidades del agricultor, 

" 
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PRACTICA 

En esta práctica se le pide que Ud., en forma individual 
primero y luego en grupos pequeños, autoevalúe su actua
ción profesi~naJ como invesigador, agrónomo, zootecnista, 
extensionista, etc.) a la luz de l~. prerrequisito5 y fun
ciones para ur¡.a relación eficaz y enseguida exprese en 
qué forma este desempeño ha impactado la satisfacción de 
las necesidades básicas del agricultor. 

INSTRUCCIONES 

l. En forma individual, marque una "x· debajo de la frase 

que mejor describe su desempeño normal con respecto a 

los prerrequisitos y funciones de una relación producti

va y satisfactoria. 

2. Una vez haya realizado su autoevaluación,compárela con 

la de un compañero y luego formen grupo con otras dos 

parejas y comparten sus evaluaciones 

- En qué aspectos son similares? 

- En qué aspectos difieren? 

3. Una persona de cada grupo presenta sus conclusiones 

ante el grupo total de partici pantes. 

,- .. 
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ESCALA PARA AUTO EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL INVESTIGADOR 

Y FUNCIONES 

PRERREQU I SITOS 

Cuando me relaciono con 

agri cunores ... 

l. Me intereso genuinamente 
por sus necesidades. 

2. Trato de comprender sus 
limitaciones. 

3. Reconozco mis limitaciones 
4. Creo que mi relación con 

ellos es muy importante. 
5. Demuestro con mi conduc

ta que rof relación con 
ellos es trascendental. 

6. B~~co el establecimien
to de la empatta con 
ellos. 

7. Trato de responder no so
lo a sus interrogantes 
sino también a sus senti
mientos. 

a. Demuestro que los reconoz
co como personas llamándo
las por su nombre propio. 

9. Busco apoyar las iniciati
vas que ellos' presentan. 

la. Les doy oportunidad de 
formular preguntas. 

SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 
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11. Les doy tiempo suficien
te para que expresen sus 
inquietudes. 

12. Les formulo preguntas ex~ 
ploratorias para incenti
var su participación. 

13. Les ayudo a encontrar sus 
propias soluciones por 
medio de preguntas. 

14. Favorezco la presentación 
de soluciones por parte 
del agricultor. 

15. Ofrezco ideas que ayuden 
a concretar sus iniciati
vas. 

SIEMPRE ALGUNAS NUNCA 
VECES 
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IMPACTO DE MI DESEMPEÑO SOBRE EL 
AGRICULTOR 

Una vez realizada la autoeva1uación anterior, puede usted 

elaborar un juicio va1orativoque exprese en qué forma 

su desempeño, descrito en la escala, ha afectado su rela

ción con los agricultores y los resultados de Su trabajo 

con ellos? 
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EJERCICIO No. 3 

En este ejercicio se analiza c6mo se da la aten 
ción. la escucha y la compréns16n en un grupo en 
el cual se discute un tema de interés. 

El ejercicio acuario. aqu1 empleado. permite que 
el segundo grupo de participantes, una vez haya 
vivenciado algunos de los probl.mli de la comuni 
caci6n presentados por el primer grupo, sea más 
explfcito y cuidadoso en el ejercicio de estas 
tres habilidades. 

Se hace énfasis en la expresi6n verbal y no ver 
bal indicativas de una compenetraci6n con el in 
terlocutor. Por contraste, se destacan algunos 
de los vicios comunfcacionales que impiden que 
la relaci6n se lleve a cabo de una manera acepta 
ble para ambos interlocutores. Se evidencia 
as1 c6mo influencia el estado emocional de los 
interlocutores el grado de atenci6n, escucha y 
comprensión entre ellos. 

Este ejercicio es adecuado para el inicio de 
cualquier actividad de capacitación puesto que 
ayuda a concientizar a los participantes en la 
necesidad de desarrollar estas habilidades de 
suerte que logren aprender de los demás dentro 
de un ambiente de respeto por el otro. 
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Oir, sin escuchar. Es decir. dar la impresión de estar 

con el agricultor, cuando en realidad estamos embebidos 

en nuestros propios pensamientos. Una conducta que apa

rece frecuentemente es la ~e interrumpir al interlocutor. 

Mostrar poco interés por comprender 10 expresado por el 

interlocutor. No importe 10 que exprese, se desconoce 

sus ideas para proceder a imponer las que el personajes 

que domina la relación tiene para ofrecerle. 

Una de las maneras de acortar la distancia sociocultural, 

creada por efectos de la tradición entre investigador y agri

cultor, es fortaleciendo las actitudes y las habilidades in

volucradas en una efectiva atención, comprensión y escucha. 

La atención, la escucha y la comprensión son tres componen

tes esenciales de una buena relación y de toda comunicación 

adecuada. La atención es una actitud física, corporal que 

se evidencia por la observación detenida del interlocutor 

y por un gesto de interés y de compañía. Cuando estamos 

prestando atención 10 que decimos con la actitud es : "es

toy con Uds ... y me tnteresan". Quien presta atención dice 

en su interior .•. " veo a mis interlocutor.s ... escucho lo 

que dicen y cómo lo dicen .•• he comenzado a conocerlos como 

individualidades". 
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La atención tiene tres componentes clarament~ distinguibles: 

(a> la posición corporal y la expresión facial, (b) la obser

vación del interlocutor y (e) la escucha. La posición del 

cuerpo;y la expresión facial le indican a su interlocutor 

que Ud. está dispuesto a atenderlo sin restricciones. Que 

no desea que "termine pronto". Que, a pesar de las restric

ciones de tiempo. Ud. desea conocer lo que tienen que decir

le. La observación es la capacidad de VER al interlocutor 

en todas sus facetas. Ud. puede por ejemplo detectar un ce

fto fruncido que indica sorpresa o descontento o una cabeza 

que dice si cuando el tono de la voz indica lo contrario. 

Cuando se observa, uno puede saber no solo qué dijo el 

interlocutor sino cómo lo dijo. Escuchar significa darse 

cuenta de qué quieren decir realmente aquellos con quienes 

nos comunicamos. 

La atención tiene que ver entonces con la situación en que 

nos encontramos. Por ejemplo un grupo en semicirculo, en 

el cual todos podemos vernos las caras. La posiCión corpo

ral orientada hacia el interlocutor; mirarlo de frente, 

acercarse a él o inclinarse para indicarle interés. Final

mente, la vista juega un papel preponderante. El contacto 

visual con cada uno ne los interlocutores y la observación 

de sus miradas para detectar escapes o desinterés son fac

tores que completan este cuadro. 
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La comprensión. finalmente es otra faceta de la atención. 

La comprensión se evidencia por conductas verbales, tales 

como las preguntas de comprobación, que analizamos en otro 

ejercicio. y por medio de conductas no verbales tales como 

los movimientos de cabeza .i la expresión visual o de las I 

manos. La linea de comprensión también es de dos vías: 

se demanda comprensión cuando preguntamos : -"entendieron 

esto?" o se explora la comprensión cuando decimos frases 

como: -"lo que ustedes quieren decir eS ... 1 

Práctica • 

En el siguiente ejercicio esperamos que Udl practique las 

diferentes habilidades de la atención y tenga además la 

oportunidad de propiciar retroalimentación a sus compañeros 

par"icipantes. 

Instrucciones 

l. En este ejerCicio emplearemos dos estrategias diferen

tes: "el anuario" y "el intercambio de papeles". 

El anuario consiste en la acomodación del grupo en dos 

circulos concéntricos uno de los cuales - el externo -

hace el papel de observador, mientras que el interno 

lleva a cabo una discusión. 
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El intercambio de papeles se lleva a cabo pidiéndole 

al grupo interno que adopte el papel de agricultores 

que se encuentran en una reunión de Junta de Acción 

Comunal, discutiendo un problema de la vereda. El 
i 
I ..: grupo externo, por su parte, esta cOhformado por agró-

nomos y técnicos que han sido invitados como observa

dores a la reunión. El intercambio ocurre cuando. de 

unos 15 a 20 minutos de iniciada la discusión. el coor-

dinador le pide a los observadores cambiar sillas con 

los miembros del grupo interior y continuas la discu

sión que los agricultores venían realizando. A su vez 

los antes agricultores deberan adoptar el papel de ob

servadores - agrónomos. 

2. Después de 20 minuto¡, o a la señal del coordinador se 

suspende la discusión y se abre un foro para evaluar las 

dos reuniones. 

3. Los participantes (en su papel de observadores) deberán 

identificar: 

3.1. Los aspectos positivos y negativos de cada sesión. 

3.2. las razones por las cuales creen que una reurión 

fue más productiva o tuvo un mayor éxito en el cum

plimiento de .10s objetivos-

3.3. Qué nos ha enseñado este ejercicio con relación a 

nuestro trabajo con los agricultores? 
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AGENDA PARA LA DISCUSION 

1. El grupo interior está conformado por agricultores de 

la vereda "la cita" que es mayormente yuquera. También 
" se cultiva frijol y pastos en menor cantidad. 

2. L,os miembros del grupo deben adoptar el papel de agri-

cultores de manera natural, según la experiencia que 

ellos tengan. 

3. El grupo debe usar los dos primeros minutos en su or-

ganizac16n interna el nombramiento de un moderador 

y la escogencla de uno de los siguientes temas (u otro 

que ellos sugieran): 

3.1. Qué es lo que impide que podamos·trabajar en for

ma colaborativa para planear y desarrollar ensa

yos que nos beneficien a todos? 

3.2. Porqué los que están llevando a cabo ensayos que 

nos comunican los resultados que han obtenido? 

Qué podemos hacer para que lo hagan? 

3.3. Qué cultivos deberfamos cambiar? Por cuáles 

podríamos reemplazarlos? 
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GUIA DE OBSERVACION PARA El EJERCICIO 

. "ACUARIO" 

Instrucciones. 

l. Observe a una sola persona. Preferiblemente a la per-
sona que queda frente a Ud. Observe a las demás en fun
ción de la persona seleccionada. No le indique a esa 
persona que Ud. la está observando. 

2. Evalúe cuidadosamente en qué medida la persona observa
da desempeñó las conductas que aparecen a continuación. 
Marque una rayita horizontal por cada vez que la conduc
ta descrita sea ejercida por la persona que Ud. observa. 

COMPORTAMIENTOS FRECUENCIAS 

l. Cuerpo hacia adelanta 

2. Mirada en el que habla 

a. Expresión de Interés 

4. Expresión facial de segui-
mi ento 

5. Preguntas aclaratorias i 

6. Comentarios aclaratorios 

7. Movimientos de cabeza y 
manos que muestran com-
prensión. 

8. Mira distraídamente 

9. Se di-trae con un objeto 
personal 

10. Establece diálogo con 
vecino. ! 

11. Interrumpe al interlocutor 
12. No encadena sus ideas con 

los del interlocutor i 

I 
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ATENCION. ESCUCHA Y COMPRENSION 

MODELAJE 

Objetivo: Demostrar a los participantes diversas maneras de 
indicarle a sus interlocutores que se les est! es~ 
cuchando, prestando atenci6n y comprendiendo. 

Situaci6n: Los miembros del grupo se encuentran realizan
do el ejercicio No. 1. El coordinador permite 
que la discusi6n se desarrolle durante unos 15 
minutos. Durante este perfodo observa a los 
participantes atentamente. Anota las diferen
tes actitudes corporales, expresiones faciales 
y ademanes, as1 como expresiones verbales indi
cativas de atenct6n, escucha y comprensión. 

Intervenci6n: El coordinador le solicita al grupo permiso pa
ra interrumpirlo. Se ubica en una silla dentro 
del c1rculo interno (del acuario) y le anuncia 
al grupo que va a demostrar algunas de las acti
tudes corporales, gesturales y verballzaciones 
que son fndicativas de'atenci6n, escucha y com
prensi6n y que algunos de los miembros del gru
po han venido utilizando. 

A continuación demuestra y va explicando las si
guientes y otras que considere conveniente: 

l. Positivas No-Verbales 

1.1 Sentado, con un codo en la rodilla 
del mismo lado y con la mano soste
niendo la barbilla, mira atentamente 
al interlocutor. 

1.2 Sentado con los codos en las rodillas, 
los dedos de las dos manos entrelaza
dos, el tronco inclinado hacia adelan
te , observa al interlocutor. 

1.3 En cualquier posición mira al interlo
cutor y asiente con la cabeza. 

1.4 Una mano sobre la rodilla del mismo la
do, la otra con el codo en la rodilla 
alterna, la mano sostiene la barbilla, 
la cabeza reposa ligeramente sobre un 
lado, mira atentamente al interlocutor. 
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1.5 Recostado ligeramente hacia atrás. 
una mano toma el brazo contrario, 
la otra mano estira un dedo sobre 
la boca en actitud de pedir silen
cio. 

1.6< Toma nota de 10 que dice el exposi
tor a quien mira consistentemente. 

Z. Negativas No-Verbales 

2.1 Estirado sobre el asiento, manos 
detrás de la nuca, mira el cielo
rraso. 

2.2 Mtra intermitentemente al expositor 
mientras se limpia las uñas o mani
pula algún objeto. 

2.3 Se distrae con un bot6n de la camisa, 
el pliegue de la falda. los anillos; 
o trata de retirar el esmalte de las 
uñas mfentras mira intermitentemente 
al expositor. 

2.4 Mira a los demls tratando de buscar 
a otro distra1do y comunicarle su 
inconformfdadpor la situaci6n. 

2.5 Duerme y despierta a intervalos. 

3. Positivas Verbales 

3.1 Pide permiso para interrumpir y for
mular preguntas aclaratorias o de 
comprobaci6n: 

•••• Si le comprendo bien. Ud. 10 que 
quiere decir es ••. 

3.2 Trara de aclarar en momentos de con
fusi6n: 

(Refiri~ndose a dos personas en estac 
de confusi6n:) Marta. creo que 10 qL 
quiere decir Jaime es ••. 
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3.3 Pronuncia señales verbales de 
asentimiento: 

.•.. Annnj'aa •.• 

.... Si. si ... 

. Eso es ••• 

• • • C6mo no ••• 

3.4 Elabora su discurso con base en las 
ideas anteriormente expuestas 

.•• Según 10 dicho por Uds. anterior
mente ••• mi conclusi6n •.. o •.• mi 
pregunta ••• o ••. mi propuesta serta., 

4. Negativas Verbales 

4.1 Establece dillogo con el vecino. 

4.2 Plantea ideas no relacionadas con 
10 expuesto por el interlocutor. 

4.3 Interrumpe mientras el otro habla. 
No permite que el otro termine para 
iniciar su intervenci6n. 

Una vez representados los modelos anteriores y otros que 
el coordinador haya detectado, o que los participantes 
aporten durante la demostrac16n, les pide continuar con 
la discusi6n. mostrlndose mis conscientes de su papel 
de buenos escuchas. 

Antes de cambiar de grupo. en la segunda fase del acua
rio, el coordinador puede pedirle a los observadores 
(grupo externo) que mencionen algunos de los comporta
mientos positivos y negativos observa(Js en el grupo 
interno. 
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EJERClCIO NQ 4: CQMUNICACION DE RESPUESTAS 

OBJETIVO: Los pa~ticipantes podrán evaluar la calidad 
de respuestas verbales que el investigador 
da al agricultor, desde el punto de vista de 
la relación y de la iniciativa. 

Información . 

Cuando el agricultor formula preguntas al investigador. Es

pera que la respuesta satisfaga su inquietud, como es el ca

so de todas las preguntas que se formaban. Sin embargo, hay 

otro aspecto de la comunicación que es de gran importancia 

y al qu~ no se le presta mucha atención: el de tipo rela -

ctonal, es decir, el que se refiere a los sentimientos que 

están involucrados en la pregunta. En otras palabras, toda 

comunicación tiene involucrados dos aspectos : el conteni-

do : - 10 que se dice, y 10 emocional. los sentimientos de 

sorpresa. angustia. temor. alegría, expectativa que acompa-

ñan la enunciación de ese contenido. 

En este ejercicio sólo nos referiremos a la calidad de 

las respuestas. En otros ejercicios, dedicaremos un buen 

tiempo al an~lisis de las preguntas. Veámos entonces un 

poco más detalladamente cómo evaluar estos dos aspectos 

de la comunicación de respuestas. 

En la Gráfica N°l. mostraremos una situación en la cual 

el agricultor formula una pregunta al investigador, tal 

como: 
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"Entonces Ud. ya nos deja sin asesoria hasta dentro de 

dos meses ? 

PREGUNTA SENTIMIENTO ~ SENTIMIENTO RESPUESTA 

RAZON· ~ RAZON 

Grafica 1 El agricultor interroga al agrónomo acerca de 

su futura asesorfa. 

la pregunta. obviamente tendríamos que escucharle discre

tamente para interpretar su aspecto relacional de manera 

adecuada, pero podemos intufr que en ella pueden 

se expresando se[ttmientos como: 

- Temor a quedar sin ayuda. 

- Resquemor por el abandono del asesor. 

estar-
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- Espectativa de que se demore en regresar, 

- etc. 

De otro lado es claro el contenido principal de la pregun-

ta la asesor'a se va a ~escontinuar. 

En la situación anterior 

1. El agricultor formula una pregunta o presenta una in

quietud al agrónomo. 

2. El agrónomo prepara su respuesta, de manera que tenga 

dos componentes : 

2.1. El componente que se dirige al sentimiento (carga emo

cional) que se percibe en la pregunta o comentario del 

agricultor. 

2.2. El componente que se dirige a la razón (o sea al con

'tenido) que se expresa verbalmente en el comentario o 

pregunta. 

De acuerdo a 10 anterior, realice el ejercicio que aparece 

a continuación. 
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COMUNICACION DE RESPUESTAS 

RESPONDER 

Elabore. por escrito. las respuestas que crea más apropia

das para las inquietudes formuladas por dos agricultores. 

Estas son personas que Ud. conoce desde hace algún tiempo 

y con las que ha estado trabajando en un ensayo. 

l. Don Pedro Morales se le acerca durante el receso de 

una reuni6n sobre "Barreras Naturales para la Erosi6n" 

59 

en dos áreas de la conducta: el'área afectiva y el 

área cognoscitiva. La búsqueda de la EMPATIA supone 

responder a los sentimientos tanto como a la raz6n. 

Es decir, responder a la persona y responder al con

tenido de su i~quietud o necesidad. 

2.2. Personalizar es la función a través de la cual hace-

mos esfuerzos conscientes para demostrar al otro que 

nos interesa como persona. Por medio de un proceso 

perceptivo cuidadoso podemos obtener información que 

nos permita personalizar la relación con todos los 

miembros del grupo. Existen algunas estrategias de 

comunicación que estudiaremos en esta unidad, que 

nos permiten cumplir acertadamente con esta función. 

2.3. Apoyar significa ejercer una actitud de aceptación 
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2. Un líder de acción comunal le aborda al concluir la reu

nión y le dice en tono de mucha preocupación: 

", .. Mire, doctor Fabl,o, lo que pasa es que uno se cl~sa 

de hablarle a la gente para que ayude con las barreras 

naturales .•• hasta semilla de piña les conseguimos. Pe

ro ellos no colaboran; ni les importa que se les ruede 

la tierra", 

- Qué le respondería Ud. a este líder? 

Dejemos sus respuestas aquí, por un momento, y realicemos 

la segunda parte de este ejercicio. En ella podrá tener 

claridad sobre la manera de evaluar las respuestas que le 

formuló a Don Pedro y al l1der. 
, 

• 
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TIPOS DE RESPUESTAS 

Responder eficazmente a los agricultores no es tarea fácil. 

Además, la mayor parte de los profesionales no tenemos ex

peri ene i a' e n es te campo • 
. . ' 

Veamos qué tan hábil pueden volverse usted para detectar 

respuestas eficaces. Si uno puede identificar este tipo 

de respuestas, ya sabe cómo formularlas. 

INSTRUCCIONES 

A continuación aparecen las mismas expresiones de los dos 

personajes considerados previamente y cinco respuestas que 

otros agrónomos les formularon. 

Usted debe darle un puntaje a cada una de las respuestas, 

aS1: 

1 '" Res puesta muy poco efect i va 

2 " Respuesta poco efectiva 

3 " Respuesta efectiva 

4 '" Respuesta muy efectiva 

5 Respuesta altamente efectiva 
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Si 10 considera conveniente, puede darle un puntaje inter

medio a cada una de las respuestas, por ejemplo: 1,5, ó 

2,5 etc. 

1. "Perdóneme, doctor, pero< según 10 que yo estoy viendo, 

ustedes 10 que quieren es acabar con la yu(a, cuando 

es 10 único que no necesita gastarle plata en venenos 

ni en fertilizantes". 

PUNTAJE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 A. No se preocupe Don Pedro que eSO 10 
explicamos en 1 a próxima reunión 
Otros me han dicho lo mi smo. 

1 2 3 4 5 B. Me pa rece qu e usted está enojadC' 
conmigo porque cree que yo 1 es estoy 
pidiendo que acaben con 1 a yuca? 

1 2 3 4 5 C. No señor. Eso no va a ser asi. 
Veamos como podernos acl arar 10 que 
yo les dije. 

1 2 3 4 5 O. Se siente preocupado porque la yuca 
es fáci 1 de cultivar pero puede 
ocasionar problemas de erosión. 

Bien, sentémonos y me cuenta cómo 
está ·liembrada la yuca en su predio. 

1 2 3 4 5 E. Tómelo con ca 1 ma ••• Don Pedro ... 
Tóme10 con calma. Vamos a volver a 
explicar 10 que 1 es dije. 
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2. "Mire Doctor Fabio, lo que pasa es que uno se cansa de 

hablarle a la,gente para que ayude con las barreras 

naturales .•. hasta semilla de piña les conseguimos. 

Pero ellos no colaboran ... ni les importa que se les 

ruede la tierra". 

PUNTAJE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 A. Si .•. José. Veo que ésto le preo-

cupa y realmente 10 siento. 

1 2 3 4 5 B • Y Usted se siente frustrado porque 
no ha tenido éxito esta vez? 

1 2 3 4 5 c. No hay que dar el brazo a torcer. 
Es preciso se r más agresivo. 

1 2 3 4 5 D. Y qué piensa hacer ahora? Anímese 
y vuelva a intentarlo. 

1 2 3 4 5 E. Usted se siente mal porque la gente 
no 1 e responde. Veamos qué podemos 
hacer para que su labor tenga mejo-
res resultados. 



Expresiones 
del a!;!ricultor 

1 

2 
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EVALUACION 

Respuesta 
del agrónomo 

A 

B 

e 
o 
E 

A 

B 

C 

o 

E 

I 
i ~ 

Puntaje 
es-B.erado 

1.0 

2.0 

3.0 

5.0 

4.0 

3.0 

1.0 

2.0 

4.0 

5.0 
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PUNTAJE DE DISCRIMINACION 

La Tabla que aparece a continuación le permite conocer 

las diferencias ent1~ el puntaje que usted c,ncePió a las 

respuestas de los agrónomos y el puntaje que dieron los 

expertos. 

Para ello,proceda de la siguiente manera: 

l. En la columna "Su puntaje" escriba los valores que 

asignó a cada una de las respuestas de los agrónomos. 

2. En la columna "Diferencias" escriba las diferencias 

num~ricas entre sus puntajes y los puntajes esperados. 

Es decir el resultado de restar cada puntaje esperado 

del asignado por usted, 

No preste atención al hecho de que las diferencias 

sean positivas o negativas. 

3, Sume la columna "Diferencias" 

4. Divida esa suma ~,r el número total de puntajes. o sea 

10. El resultado es su "puntaje de discriminación", 



JUICIOS DE 
LOS 

AGRICULTORES 

I 

II 

RESPUESTAS DE 
LOS 

AGRONOMOS 

A 

B 

e 

D 

E 

A 

B 

e 

D 

E 
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PUNTAJE 
ESPERADO 

1.0 

2.0 

3.0 

5.0 

4.0 

3.0 

1.0 

2.0 

4.0 

5.0 

SU 
PUNTAJES DIFERENCIAS 
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RETRO 1 N FORMACION 

Las di ferenc; as que~ obtuvo entre el l puntaje dado por us
ted y el esperado, definido por evaluadores expertos, se 
deben analizar de acuerdo con los siguientes criterios: 

l. Diferencias entre 1.0 y 1.5 son demasiado grandes. 
Por ejemplo, si 10 esperado era 3.0 y usted marcó 
4,5 Ó 1,5, es obvio que la diferencia está entre 
"Poco efectiva" y "muy efectiva". 

2. Diferencias de 0.5 pueden juzgarse como más apropia
das, por similares razones. 

3. La efectividad de las respuestas depende, como hemos 
dicho, de su cargo de RELACION y DE INICIATIVA*. En 
respuestas del tipo BAJA RELACION-ALTA INICIATIVA, es 
más fácil equivocal'se,~debido a que la iniciativa pue
de interpretarse como AYUDA. 

Sin embargo, entender al agricultor es más importante que 
darle orientadión. Si no sabemos dónde se encuentra el 
agricultor -cuál es su punto de partida-, será muy dificil 
proporcionarle el apoyo que necesita. 

También es cierto que ENTENDER sin ofrecer apoyo es que
darse con una información valiosa sin hacer nada al res
pecto. 

* RELACION: Componente de la respuesta dirigido a los sentimientos 
del interlocutor. 

* INICIATIVA: Componente de la respuesta dirigido a la razón- al con
tenido dela pregunta o inquietud. 
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RELACION E INICIATIVA EN LA COMUNlCACION 

Hemos usado los tlrmfnos "relación"e "iniciativa" para 

describir características que deben contener las respues

tas eficaces. Veamos el significado que ellos tienen: 

l. ALTA RELACION 

Una comunicación está cargada de alta relación cuando 

aparecen en ella palabras que expresan o revelan los 

sentimientos que el comunicador detecta en su inter -

locutor. 

2. BAJA RELACION 

Por el contrario, cuando el comunicador no habla acer

ca de la posición afectiva del interlocutor, la comu

nicación es baja en relación. Se entiende que una co

municación de este tipo no contiene frases que se re

fieran a los sentimientos del interlocutor. 

3. ALTA INICIATIVA 

Alta iniciativa indica que la comunicación incluye ins

trucciones especificas al interlocutor sobre 10 que 

puede hacer, o hacia dóndl. puede dirigirse. Pueden 

considerarse como elementos de iniciattiva aquellas 

preguntas que intentan llevar al interlocutor a for

mular su propia iniciativa. 
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4. BAJA INICIATIVA 

Cuando hay baja iniciativa la comunicación no incluye 

orientaciones acerca de 10 que puede hacer el inter

locutor para orientar Su acción. 

De acuerdo con 10 anterior uno podría decir que una prueba 

para evaluar la relación y la iniciativa de la comunica -

ci6n podría ser la siguiente: 

ESCALA 

RELACION INICIATIVA PUNTAJES 

BAJA BAJA 1.0 

BAJA ALTA 2.0 

ALTA BAJA 3.0 

ALTA ALTA 4.0 

ALTA ALTA 5.0 

Con la ayuda de esta tabla, usted puede regresar a las di

ferentes respuestas de los agricultores y determinar los 

diferentes niveles de relación e iniciativa presentes o 

ausentes en ellas. 

Está de acuerdo con los puntajes dados por los expertos? 
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EVALUACI9N DE SUS JUICIOS 

Con la información obtenida hasta aquí puede regresar a 
los juicios elaborados por usted para responder a Don 
Pedro y a José (el líde~ de acción comunal). 

Algunas de las preguntas que usted se podría formular son 
las siguientes: 

1. Había en sus respuestas alguna palabra o frase que 
indicara sentimientos? 

2. Había en sus respuestas una expresión que indicara que 
usted vería la situación (estado) actual del agricultor? 

3. Expresó su respuesta algúj tipo de orientación para 
lograr la meta o.para dirigir los esfuerzos del agri
Gultor? 

4. Le aclaró al agricultor hacia dónde pensaba usted que 
él había orientado sus esfuerzos? 

5. La respuesta suger,a ~lgún tipo de ayuda para orientar 
la acción del agricultor? 

MUCHOS INVESTIGADORES FORMULAN RESPUESTAS QUE, POR LO 
LO GENERAL, SON ALTAS EN INICIATIVA PERO BAJAS EN RESPUES
TA. 

ES DECIR, PERSIGUEN ORIENTAR AL AGRItULTOR PERO SIN 
ATENDER A SU MARCO DE FERENCIA SITUACIONftL,ACTUAL. 
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EJERCICIO No. 5 

DAR Y RECIBIR AYUDA 

Este ejercicio permite el análisis de la relación 
de ayuda que se presenta entre dos personas que 
dependen la una de la otra. Aquí es fácil adver
tir la metáfora que se pretende establecer sobre 
la relación agrónomo-agricultor. 

Este ejerCicio se incluye para analizar una de 
las actitudes trascendentales de la relación: 
la mutualidad, que no es más que el reconocimien
to de la dependencia dentro de un mismo plano 
de relación en la cual los dos sujetos -actores 
de la simulaci6n- pueden observar su dependencia 
pero no con el e~quema de autoritarismo de muchas 
de las relaciones que conocemos. sino con un 
sentido democrático, de igualdad y de apoyo mutuo. 

Este ejercicio es apto pomo mecanismo de sensibi
lización y motivación hacia el estudio de la re
lación entre agrónomo ~ agricultor. A partir de 
él se hará más evidente la necesidad de desarro
llar ciertas habilidades de relaci6n necesarias 
para una actividad conjunta mucho más productiva 
y satisfactoria. 

La práctica de dar y recibir ayuda no tiene una 
sección de modelaje, pues éste le haría perder 
la novedad a la situación. Sin embargo hemos 
agregado algunas ideas sobr f , la manera de conducir 
la sección de retroinformación, que pueden apro
vecharse por parte del coordinador del ejercicio. 
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EJERCICIO N° 5 DAR Y RECIBIR AYUDA 

OBJETIVOS; Evaluar las limitaciones de la comunica
ción en circunstancias que reflejan la 
$ocio-cultural entre agrón~~o ~ agriculTor . 

. ~ I 

INFORMACION 

Una de las actitudes deseables del investigador o en el 

profesional del agro es la mutualidad. Ella se expresa a 

trav~s de conductas tales como la de dar y recibir ayuda. 

con un sentido de ubicación en un mismo plano por parte 

de los personajes que están comprometidos en ese proceso. 

La concepción de dar adquiere un significado que no es 

paternalista o autocrático, sino que es transaccional: 

al dar se recibe y viceversa. El dar se constituye en un. 

recibir. El investigador da en cuanmes capaz de recibir 

10 que le proporciona (información, colaboración) el 

agricultor. En este sentido se elimina la idea de que el 

que tiene "poder o saber" es quien puede dar y el otro 

es quien recibe. 

Este sentido de la mutualidad nos lleva a la idea ge que 

las relaciones entre a~r6nomo (investigador) y agricul

tor son provechosas en cuanto facilitan el aprendizaje 

de ambas partes. En la búsqueda de respuestas a sus pro

blemas uno y otro fortalecen la capacidad para enfrentar

los en equipo. 
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El trabajo de mutua colaboración no está exento de limi-

taciones. la mayoría de las cuales se refieren a nuestros 

esquemas previos de relación y de comunicación. Es pre-

ciso' entonces "rea~render· ciertos comportamientof que 
¡ 

faciliten la ejecución de la tarea. Hay necesidad de 

remover los obstáculos comunicacionales que impiden una 

relación mutua que sea productiva. La clave es la ubica

ción en un mismo plano que permite abandonar los esquemas 

autocráticos y buscar la práctica de conductas aproxima

tivas. 

Algunas de estas conductas pueden describirse así: 

1. Las instrucciones u orientaciones se imparten de 
manera pausada. buscando la comprensión del otro. 

2. Se asegura la comprensión en dos vías. Esta compren
sión significa que yo me aseguro de ser comprendido 
por mi interlocutor. tanto cmo me aseguro de que lo 
que creo comprender corresponde realmente a lo que mi 
interlocutor quiere decir. 

3. En la comunicación de ideas o procedimientos se ase
gura dirigirse al otro teniendo en cuenta sus limi
taciones. 

4. Se busca la creación de ademanes y símbolos verbales 
y no verbales que hagan más fácil la comprensión. 

5. Las fallas en la comunicación se exppesan como parte 
del proceso y no como inconvenientes que tienen un 
responsable. 

6. Se reconoce que. quien aparentemente está más limita
do por ausencia de experiencias previas o capacitación 
puede llegar a convertirse en el guía del equipo si 
se le permite. 
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7. Se controlan los sentimientos de impaciencia o incon
formidad debidos a Rrob1emas en la interacción. 

8. Los inconvenientes o frustaciones no son causa del 
abandono de la tarea. 

Estas conductas aproximativas o aquellas que se les oponen. 

se relacionan con la visión que el investigador tenga en 

su misión al trabajar con el agricultor. En el siguiente 

cuadro podemos apreciar al menos diez conductas que co

rresponden a la visión democrática y otras tantas que 

correlacionan con la visión autoritaria de apQYo. 

VISION AUTORITARIA 
DE APOY O 

1. Dar la sol ución para que se 
ejecute-o 

2. Se crea dependencia en el 
agricultor hacia el 
i nvesti gador. 

3. Se determinan restricciones 
para actuar. 

4. Las decciones dependen del 
i nvest i gador 

5. No importa el compromiso con 
la acción - sólo es importan
te que se 1 ogrel o ordenado. 

6. Refuerzos positivos escasos. 
7. Tendencia a la critica severa 

en una dirección. 
8. No se exploran las iniciati

vas del agricultor. 

g. Se asume la comprensión del 
las instrucciones. 

10. El clima tiende a ser fria 
o tenso. 

VISION DEMOCRATICA 
DE APOYO 

l. Se induce al agricultor a 
encontrar sus propias res
puestas. 

2. Hay autonomía por parte del 
agricultor. 

3. Hay' un sentimiento de 
libertad de acción. 

4. El agricultor toma las 
deci s iones. 

5. Lo importante es que el 
agricultor se compromete 
con la acción. 

6. Refuerzos positivos abundantes. 
7. Se favorece la crítica cons

tructiva en dos direcciones. 
8. La iniciativa del agricultor 

se capitaliza en favor del 
logro del objetivo. 

g. Se explora la comprensión para 
asegurar claridad en el acuer
do para la acción. 

10. El clima es agradable y 
reposado. 

, 
ir 
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Practica 

En el siguiente ejercicio .ealizaremos dos tareas: (al ex

perimentar una situación de mutualidad e interdependencia 
• I 

en la. realización de un trabajo y {b} idearemos maneras 

en las cuales se puede mejorar el sentido de mutualidad 

y por tanto el mejoramiento de los procesos de interacción 

y comunicación' 

INSTRUCCIONES 

l. El grupo se divide en equipos de 4 personas. Dos de 
ellas actúan y las otras dos observan aiguiendo una 
guía de observación. 

2. A cada eq uipo se le entregan los sigúientes materiales: 
- Una cuerda de aproximadamente 1 metro de largo 
- Una venda para los ojos 
- Un tarro de galletas vacío 
- Un paquete (1 lb.) de semilla de fríjol 

3. Los participantes escuchan una breve historia narrada 
por el coordinador del ejercicio. 

4. Una vez termina la narración, se le atan las manos a 
uno de los participantes y al otro se le vendai1 los ojos. 

5. La práctica de elaboración se extiende por 20 minutos. 
6. Enseguida se quitan las vendas y las ataduras de los 

actores y los observadores, con base en la guía, pre
sentan sus opiniones y sugerencias. 

7: La-.discusión acerca del aprendizaje logrado a través 
de este ejercicio hará la relación con la metáfora 
vivida y la experiencia de interacción entre el inve.
ti gador y el agri cul tor. 
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GUIA PARA EL OBSERVADOR NQ 1 

l. Cómo ve usted que se imparten las instrucciones? 

2. Existe mutua comprensión o se presentan muchas 
frustraci ones ? 

3. El sistema de comunicación tiene en cuenta las 
limitaciones del ciego? 

4. ~ómo se desenvuelve ~a tarea? 

5. -Cómo-se comunican las frustraciones? 

GUIA PARA EL OBSERVADOR N° 2 

l. Cómo se expresa la ayuda mutua ? 

2. Qué actitudes positivas y negativas se evidencian? 

3. Qué podrfa hacerse para facilitar la comunicación? 

4. 'Cree que esta es una genuina relación de ayuda? 

5.. Cómo se resuel ven las frustraciones? 
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NARRACION PARA EL EJERCICIO DE "DAR Y RECIBIR AYUDA" 

... 

... 

El mes pasado una pareja de agricultores vecinos con

siguió una excelente semilla de frijol que había sido 

probada en una región cercana como "muy resistente a 

las plagas y de alta productividad" 

Los agricultores guardan su valiosa semilla para sem

brarla en pocos días .. cuando haga buena luna. 

Esta noche. mientras todos duermen en la casa que 

bordea el rio. se oye sonar las sirenas de alarma. 

Se aproxima una avalancha. Es preciso salir hacia la 

montaña pero sin olvidar al menos una porción de la 

semilla mejorada que guardan en un anaquel del cuarto 

de herramientas. 

Chepe corre en la oscuridad a despertar a Jesús. En 

la carrera recibe un fuerte golpe en la cabeza que 

10 deja ciego. Mientras. Jesús ha despertado. Se diri

ge al cuarto de herramientas. tr~pieza y sus manos 

van a encontrarse con el filo de un machete. Se ha 

cortado ambas manos. Como puede. alcanza la linterna 

y la enciende para localizar la semilla. Cuál no será 

su sorpresa y angustia al ver que la semilla yace 

regada por el suelo del cuarto de herramientas. 
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La hemorragia en las manos de Jesús ha cesado pero 

no las puede mover del dolor. Va a llamar a Chepe y 

10 encuentra aturdido. Se da cuenta que no puede ver. 

Sin embargo, le pide que le ayude a recoger la semilla 

lo antes posible. 

Entr.e los dos deben ayudarse para que Chepe quien 
~ ~ 

está ciego, recoja la semilla en un recipiente, mien-

tras Jesús le indica dónde recogerla. 

Esto debe hacerse en un período no mayor de 10 minutos • 

Las sirenas aumentan su sonido y ya todos corren hacia 

la montaña. 

Para que la semilla se salve es preciso que recojan 

al menos cien granos de fríjo. 
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DAR Y RECIBIR AYUDA 

IDEAS PARA LA RETROINFORMACION 

Objetivo : 

Situación e 
Intervención: 

• • 

.. 
• 

Descubrir con los participantes los sfmiles del 
la metáfora presentada en el ejercicio y reco"¡' 
nocer por este medio aspectos cruciales de la 
relación agrónomo-agricultor. 

Una vez concluído el ejercicio de relación de 
ayuda, el coordinador, en sesión plenaria. in
vita a los participantes a expresar sus obser
vaciones y opiniones en relación con los si -
guientes tópicos : 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Cómo se refleja la relación agrónomo-agri
cultor en el ejercicio? 

Qué características son similares? 

Cómo se pueden interpretar las limitacio
nes creadas por el ejercicio? 

Se perciben las limitaciones del Ciego por 
parte del cortado? 

Qué pasa con la percepción de la realidad 
en los personajes? 

Cómo se expresa la "distancia sociocultu
ra l"? 

Quien demuestra tener el poder? 

Quién critica a quién? 

Cómo es la comunicación: Se entienden? 

Cómo se dan las instruccione!? Cómo se ase-
meja este proceso al que ocurre entre agróno-
mo y agricultor? 

Cómo se sintieron los ciegos? 

Cómo se sintieron los cortados? 

Finalmente, qué nos enseña este ejerclclo 
acerca de la relación del agrónomo con el 
agricultor? 
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LECTURA * 

ELEMENTOS DE ACTITUO IMPORTANTES EN UNA RELACrON DE AYUDA, 

En el presente material se hará una slntes~s de conceptos 

elaborados por varios autores, especialmente el Doctor Carl 

Rogers, acerca de la "Relación de Ayuda", y sus caracterfs-

ticas más importantes. 

SegGn Rogers* (1978) la "relación de ayuda", es una "rela

ción en la cual al menos una de las partes tiene la inten-

ción de promover el crecimiento, desarrollo, madurez, mejor 

funcionamiento, mejor manera de encarar la vida de otro", 

El otro, en este sentido, puede ser un individuo o un gru

po, Para decirlo de otra forma, una relación de ayuda pue

de definirse como una en la cual uno de los participantes 

trata de que se logre, en una o en ambas partes, una me-

jor apreciación y un uso funcional de los recursos latentes 

del "individuo", 

, 
En una amplia variedad de trabajo profesional que envuelve 

relaciones con personas, ya sea como psicoterapista, profe

sor, trabajador social, trabajador religioso, agrónomo, la 

calidad del encuentro interpersonal con el cliente es 10 

* Esta l~ctura puede llevarse a cabo antes de la realización del ejer
c~c;o o después de terminada la discusión para Dreparar a los parti
clpantes o para afirmar sus actitudes en la relación de ayuda. 
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m~c significante para determinar la efectividad del trabajo. 

Sobre lo anterior el Dr, Rogers dice ¡ "Yo creo que la cali

dad de mi encuentro es más importante a la larga que mi co-

nocimiento, mi entrenamiento personal, mi orientación de 

consejerla y las tlcnicas que 'us~ en la entrevista". , 

Rogers encuentra 4 caracterlsticas imnortantes para que una 

relación de ayuda pueda ser efectiva. Estas característi-

cas o "ingredientes" son : 

A. Congruencia 

B. Empatía 

C. Apreciación positiva 

D. Incondicionalidad en la apreciación. 

Congruencia: El crecimiento personal se facilita cuando 

el consejero es lo que es él, y cuando la relación con su 

cliente es genuina, sin ninguna fachada, viviendo abierta

mente los sentimientos y actitudes que en ese momento es-

tán brotando en 11. Esto quiere decir que el consejero 

es él mismo, y está capacitado para vivir y analizar estos 

sentimientos propios, vivirlos en la relación y ser capaz 

de comunicarlos si es apropiado. 

En nuestra vida diaria nos hemos relacionado con personas 

que parecen estar "actuando"; que no sienten lo que dicen. 
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Quizás no nos revelamos de manera profunda a esas personas. 

En cambio, hacia otras personas sentimos confianza, por que 

las percibimos sinceras, íntegras, sin fachada. Esta es la 

cualidad de la congruer~ia. y es una 
I 

más genuino es el consejero. mayores 

hipótesis ,~e ~ientras 

son las probabilidades 

que aún los cambios de personalidad se operen en su clien-

te. 

Aquí cabe aún hablar del diálogo sincero (y no por esto hi

riente o descortés) de los sentimientos no necesariamente 

positivos, con respecto a nuestro cliente. Ejemplo: si 

notamos en él cierta apatía al recibir nuestra comunicación 

y esto nos molesta, quizás sea más sano analizar con él la 

presencia de desmotivación, que continuar aconsejándolo 

a disgusto; esa relación no nos llevará a nada. En cambio 

al dialogar acerca de esto que percibimos,quizás llevemos 

al cliente a definir su situación; su relación con nosotros 

se tornará más cálida y profunda, o si estamos en un error, 

éste no continuará int erfi ri endo. 

Empatia: es la cualidad por la cual el consejero, sin 

perder la separación de su propia identidad, puede captar 

la experiencia, que está ocurriendo en el mundo interno 

del cliente, como éste la ve y la siente. Podría decirse 

que es la capacidad de comprender al otro. 
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Es decir, el consejero se "zambulle" y ·conoce el mundo in-

terior de los significados personales del cliente como si 

fueran suyos propios, pero sin perder su identidad como per

sona. Sentir su confusión, su timidez o su rabia sin que , 
su propia incertidumbre, miedo o rabia se mezclen en ello ... ' 

El mundo del cliente se hace claro al Consejero y entonces 

le expresará a su cliente esas percepciones, llevándolo con 

ello a lograr mayor claridad para si mismo. 

A pesar de que la fidelidad de tal entendimiento es sumamen

te importante la comunicación con intención de entender 

también ayuda. Aún tratando con un individuo confuso o 

muy elemental, si éste percibe que su interlocutor está 

tratando de entender su significado, esto ayuda, puesto que 

se comunica el valor que el consejero le dá a él como indi

viduo; esto le hace ver su sentimiento como algo que mere

ce la pena ser entendido. 

Apreciación Positiva Es la cualidad por la cual la per-

sona experimenta una cálida y positiva actitud de acepta

ción hacia su cliente. Esto significa que lo valora como 

persona, aún a pesar Je conductas partfculares que pueden 

presentarse por parte del cliente. 

Significa una aceptación honesta en el cliente como él es, 
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pero no con el sentido usual posesivo, ni con un sentimien-

to paternalista ni social superficial. Se refiere a la o

tra persona como individuo que tiene en su misma capacidad 

e individualidad y merece respeto en sf mismo. 

Incondicionalidad en la apreciación es la cualidad por 

la cual el consejero no acepta ciertos sentimientos en el 

cliente y desaprueba otros. pero siente una apreciación po-

sitiva incondicional por esta persona. Este es un 

sentimiento positivo que sale sin reservas y sin evaluacio-

nes. Es decir, por el hecho de no compartir ciertos senti

mientos, actitudes o conductas. el consejero no deja de apre

ciar positivamente a su cliente. 

Percepción del Clfente: Hemos hablado de los elementos 

que deben estar presentes en el consejero para que la rela

ción de ayuda sea positiva. Además de esto. es necesario 

enfatizar que mientras el cliente perciba la genuinidad, 

aceptación y empatía que el consejero experimenta por él 

entonces su desarrollo, su promoción. son hechos predeci-

bles. 

Concll"siones: El propósito de las profesiones que brindan 

ayuda, es promover la madurez y el crecimiento del client-. 

Las actitudes positivas experimentadas en la relación de 

ayuda, tiene implicación de largo alcance para la práctica 
y teoría en dichas profesiones. 
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EJERCICIO N°6: RELACION DE AYUDA 

OBJETIVO: Aplicar en una situaci6n de consultoría los 
elementos conductuales que representan acti
tudes positivos en una relación de ayuda. 

INSTRUCCIONES 

En este ejercicio se realiza una sesión de consultoría en-

tre tres personas 

(a) El agr6nomo consultor 

(b) El observador 

(e) El agr6nomo cliente 

l. Durante 20 minutos. el consultor trata de ayudarle al 

cliente a solucionar un problema que éste la presenta 

(ver agenda para el cliente). 

2. En este periodo, el observador, ayudado por una guía 

de observación recoge información sobre la manera como 

se lleva a cabo la consulta (ver guía para el observa-

dor). 

3. El cliente. por su parte, prepara un problema real que 

tenga o haya tenido y 10 plantea al consultor en busca 

de ayuda. 

4. Al finalizar los quince minutos, el observador compar

te sus observaciones con el consultor y cliente. 
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5. Enseguida se lleva a cabo una sesión plenaria durante 

la cual los observadores emiten sus opiniones con res

pecto a la situación observada. 

,1 
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OFRECIMIENTO DE APOYO 

l. AGENDA PARA EL CONSULTOR 

Usted es un agrónomo experimentado que trabaja a nivel 

regional brindando asesoría técnica y científica a agró

nomos y técnicos y a los agricultores del área geográfi

ca de su responsabilidad. 

En el dfa de hoy, un agrónomo de poca experiencia llega 

a su oficina y le plantea un problema de actualidad que 

lo tiene sumido en una gran preocupación. 

Su papel es el de tratar de ayudarle a este colega de la 

mejor forma posible, tratando de que al finalizar la con

sulta su colega tenga al menos una orientaci6n hacia dón

de debe dirigir sus esfuerzos para salir del problema. 

Debido a que el problema presentado es real y actual, se 

le pide hacer un máximo esfuerzo para que Su colega tenga 

una ,asesoría adecuada. 
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OFRECIMIENTO DE APOYO 

2. AGENDA PARA EL CLIENTE 

, I 

Usted es un agrónomo con sólo dos años de experiencia 

en su trabajo. 

En este ejercicio le pedimos que adopte el papel de "inex

perto" para cumplir los objetivos que hemos planteado. 

Por favor, seleccione un problema que Ud. esté viviendo 

actualmente o que haya vivido antes y que esté relaciona

do con su trabajo o con alguna situación personal que pue

da comunicarse. 

Cuéntele el problema al consultor y solicítele ayuda para 

solucionarlo. Si se trata de un problema que ya Ud. solu

cionó, preséntelo como si estuviera aún vigente y dele to

da la seriedad que requiere una situación de consulta. 
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OFRECIMIENTO DE APOYO 

3. AGENDA PARA EL OBSERVADOR 

Usted va a presenciar a continuación una sesión de consul

ta entre un agrónomo experimentado y otro con poca experien

cia. 

Se le solicita no intervenir en la discusión y concentrar 

su atención en la observación de lo~ue ocurre durante la 

sesión de consulta. 

Para cumplir con su tarea, anexo a las presentes instruc

ciones, usted encontrará un instrumento que le ayudará en 

el proceso de observación. 

Una vez concluida la sesión de consultorfa se le pedirá 

que comente frente al resto del grupo 10 observado por Ud. 

siguiendo las anotaciones que elaboró durante el perfodo 

de observación. 
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INSTRUMENTO DE OBSERVACION DE UNA ENTREVISTA 

INSTRUCCIONES PARA EL OBSERVADOR 

En los espacios que aparecen debajo de las palabras "CON
SU~TOR" y "CLIENTE" marque una X por cada vez que Ud. iden
tt-¡que el comportamiento descrito en la columna izquierda. 
en uno de ellos. 

Debe estar muy atento para identificar al máximo los compor
tamientos presentes en la consulta. 

COMPORTAMIENTOS CONSULTOR eL! ENTE 

l. PrestO atenciOn visual 
2. Prestó atención postural 
3. Aceptó sugerencias 
4. Estimuló las ideas 
5. Propuso soluciones 
6. Analizó las soluciones 
7. Indicó 10 que se debería hacer 
8. Formuló preguntas exploratorias 
9. Solicitó información. 

10. ComprobO la comprensión 
11. Presentó alternativas 
12. Criticó las ideas del otro. 
13. Mostró aceptación por el 

interlocutor. 
14. Creó un clima de confianza 
15. Interpretó los sentimientos 
16. Mostró respeto por el otro. 
17. Ofreció apoyo verbal. 
18. Ofreció apoyo no verbal. 
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EJERCICIO N°7. TECNICAS DE AUTOENGAÑO 

OBJETIVO: Los participantes identificarán algunos de 
los mecanismos más frecuentemente empleados 
para evitar el análisis objetivo de la rea
lidad, tanto en el tr~bajo de oficina comol 
en el campo. 

INFORMACION 

En el lenguaje corriente cada uno de nosotros ha dicho 

alguna vaz : "yo tengo mi manera de pensar", Ciertamen

te cada uno de nosotros se ha acostumbrado a pensar de 

cierta forma y juzga los acontecimientos que ocurren a 

su alrededor de acuerdo con sus hábitos de pensamiento. 

Existen pues hábitos de pensamiento reflexivo que es be

néfico spmeter a examen de vez en cuando. No todos estos 

hábitos son productivos ni nos llevan necesariamente al 

logro de ~uestros objetivos. Algunos de ellos son perju-
• 

diclales e impiden que cumplamos las metas que nos hemos 

propuesto . 

• 

A los hábitos de pensamiento reflexivo que son nocivos 

en el proceso de comunicación e interacción, les damos el 

nombre de Htécnicas de autoengaijo", pues su propósito fun

damental es justificar nuestra falta de objetividad en el 

análisis de la realidad y el apego a creencias subjetivas 

que no han sido suficientemente revisadas conduciéndonos 

a un verdadero autoengaijo. Algunos de estos hábitos son 

tan poderosos que conducen a la gente a conflictos irrepa
rables. 
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En este ejercicio sobre construcción de imágenes deseamos 

hacer un énfasis particular en aquellos mecanismos que ha

cen que la imagen que tenemos de otros (por ejemplo la que 

tiene .1 investigador del agricultor' están contaminadas en 
¡ 

muchas ocasiones por tales hábitos nocivos o técnicas de 

autoengaño. Veámos algunos de ellos. 

El P re j ti I c i o • 

Este, como muchos otros hábitos de pensar, basados en 1 a 

resistencia a examinar imparcialmente la evidencia o los 

argumentos en favor de una persona o cosa víctima del mis

mo, es por lo general producto de la indoctrinación, el 

condicionamiento o una experiencia anterior que produjo 

un impacto muy fuerte. El prejuicio no es una "generaliza

ción precipitada". Esta se presenta con frecuencia en mo-

mentas de conflicto emocional. Es cuando decimos: "si ..• 

claro •.. asi son todos los ... (tales)". Esta reacción por 

10 general es momentánea. El prejuicio, por el contrario 

está mucho más fundamentado. La propaganda, por su parte, 

es algo que viene de afuera, que nos desean imponer; ella 

pOdría estar prejuiciada. Sin embargo, el prejuicio es al

go que cultivamos en nuestro interior, de manera profunda. 

y en ocasiones, no ha sido evidenciado como tal por la per-

sona. 

Nosotros cultivamos prejuicios acerca de las razas. de las 

, " 
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religiones. de los partidos políticos. del arte, de la mú

sica, de los países y sus gentes y en fin de muchos obje

tos y sujetos que están a nuestro alrededor. 

La Evitación del Compromiso. 

Este hábito. observado con mucha frecuencia entre nosotros, 

consiste en rehusar el compromiso. cuando es preciso actuar 

o tomar una decisión. En una situación en la que debemos 

definir nuestra posición creemos ver aspectos positivos y 

negativos en cada caso. nos quedamos en el punto medio. el 

cual en muchas oportunidades significa "no.actuar H • El vo-

tante que dijera : "he escuchado argumentos en favor y en 

contra de los dos candidatos, por igual. Mejor me quedo en 

casa"estarfa Incurriendo en la técnica de nó compromiso. 

Esta. significa de alguna manera que estamos huyendo de la 
• 

decisión. 

Racionalización. 

Cuando las cosas han salido mal y vemos en ello nuestra res

ponsabilidad, pero al mismo tiempo no deseamos tomar esa 

responsabilidad de nuestra cuenta. tendemos a culpar a o

tros o a las circunstancias 10 que ha sucedido. Asignarle 

la culpa del fracaso de un experimento al agricultor en 

forma exclusiva, por su falta de conocimiento. por ejemplo, 

constituiría un caso de racionalización. 



118 

Creencia movida por el deseo. 

"Este ensayo tiene que resultar porque •.• tiene que resul

tar", dirfa la persona que cree que las cosas resultan 

por efecto del deseo que tenemos de que ast suceda. Dicho 

de otra forma, la realidad debe ser 10 que nosotros desea

mos que sea. 

• 
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TECNICAS DE AUTO ENGAÑO 

EJERCICIO 

ANALISIS DE UNA EXPERIENCIA 

bSJE!I VO 

SITUACION 

Identificar el tipo de técnicas de engaño que 
se revelan en lá narración de una experiencia. 

Una vez que los participantes hayan recibido 
la explicación del coordinador del ejercicio 
y leído el material escrito sobre técnicas de 
autoengaño, se les hace leer la carta que apa
rece a continuación de estas instrucciones. 

INTERVENCION : 

l. Pidale a los participantes que lean la car
ta, 1ue un agrónomo le enví'a a un amigo su
yo. Al leerla. ellos deben identificar en 
qué partes de la misma se advierte el empleo 
de autoengaño. Estas deben escribirse al 
margen derecho de la carta. 

2. Cuando terminen el anSlisis, revise Ud. con 
eilos la carta, para ver si identificaron 
las claves verbales indicativas de técnicas 
de autoengaño. 
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Santa Eulalia. Junio 15 de 1988 

Doctor 
JAIME LES:IZAMON 
Oficina Central del CEM 
Uruburo 

Apreciado Jaime 

No se si movido por la frustración o la 
soledad, aprovecho un rato de las horas 
nocturnas para escribirle y contarle mi 
experiencia aquí en Santa Eulalia. Como 
sabes, llegué hace tres meses cuando el 
pueblo se encontraba en pleno festival. 
Esta gente, a pesar de su pobreza, derro
cha en fiestas 10 que no se gana culti ~ 
vando. Son extravagantes en sus celebra
ciones. Una vez finalizó la fiesta de 
Santa Eulalia trate de reunirlos para 
iniciar un diagnóstico participativo. 
El problema es que el alcohol los ha 
vuelto estúpidos~ Perdóname la franque
za pero no saben nada de nada. Cuando 
uno les habla en términos agronómicos 
se quedan lelos, mirándolo a uno con una 
cara que revela su ignorancia. Al fin 
logré sacarles qué es 10 que siembran 
y. como debes suponer, todo 10 revuel
ven: malz. frijol • ca~a y zapallo en 
un mismo sembrado. Nunca había visto 
tanta falta de cuidado y organización. 
No me vas a creer : dos días más tarde 
me fue a ver las fincas. En la calde
ra, la yuca incrementándo la erosión. 
Esto ya me estaba sacando de mis caba
les. Qué irracionalidad. i Yo creo 
que esta gente está toda alcoholiza-
da y por eso es tan pobre y tan desor
ganizada. 

Ahí fue cuando comencé a dudar de todo 
eso que me habían dicho en el Institu
to acerca de la participación del agri
cultor. Cómo pueden participar si no 
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saben cómo hacerlo? Entonces ini~ 
cié algunos ensayos, esos si bien 
montados. Los puse a trabajar y al
gunos de ellos colaboraron. 

Yo sabía que la cosa iba a resultar 
porque yo había puesto todo mi cono
cimiento en los ensayos de frijo y 
de pastos. Sin embargo, falló, por
que los famosos colaboradores que 
me conseguí no siguieron mis indica
ciones. lo único que me queda es 
pedir un traslado. Me voy porque 
aquí no se puede trabajar. Esta 
gente no colabora, tu sabes, campe
sinos ignorantes,al fin de cuentas. 

Bueno, Jaime, para no aburrirte 
más con mis problemas, mejor me 
despido. deseándote un feliz año 
y enviándole un saludo muy especial 
a los tuyos. Si ves al Profesor 
libreros en la Universidad, dile 
que por acá no aplican todas esas 
enseñanzas que nos dió acerca de 
la participación de los agriculto. 
res! ~ 

Abrazos, 

HIPOLITO. 
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Esta técnica nos lleva a imponer en ciertos casos nuestro 

criterio en forma exclusiva, a culpar a otros por lo 

que no sale bien y a forzar la aparición de resultados tal 

como nosotros deseamos. En ocasiones nos puede llevar aún 

a mentir acerca de los hallazgos investigativos. Esto, en 

el investigador, es un verdadero problema en términos de 

su capacidad para relacionarse y comunicarse, de manera 

particular cuando se trata del agricultor. 

Simplificación. 

Es frecuente escuchar al público, en general, quejarse y 

echar la culpa de lo que sucede a una sola causa: el go

bierno, por ejemplo, cuando sabemos que los fenómenos so

ciales de un pafs se originan en múltiples causas. La 

simplificación nos lleva a dar explicaciones demasiado 

superficiales y elementales para 10 que ocurre. Si bien, 

tales explicaciones nos sa~an del problema de tener 

que analizar a fondo las verdaderas causas de un proble

ma, también nos colocan en la incertidumbre de no saber 

realmente cuál es la causa del mismo. 



ANALISIS DE UNA EXPERIENCIA 

Práctica. 

En este ejercicio vamos a hacer un listado, lo m§s a~blio 

que sea posible, de los mecanismos que emplean muchos agró

nomos y técnicos para justificarse o para evitar el análi-

sis objetivo de la realidad, citando ejemplos de cada uno. 

Luego daremos un análisis grupal, orientaciones sobre 10 

que deberla hacerse a nivel personal e institucional, para 

controlar el abuso de las técnicas de autoengaño. 

Instrucciones 

l. Organice su grupo de trabaja con cinco miembros. 

2. Nombren un moderador y un relator 

3. Realicen una discusión que les ayude a responder a las 

siguientes preguntas : 

3.1. Cuáles son algunos de los mecanismos (así no es
tén entre las categorlas descritas previamente) 
que emplean los agr6nomos y los técnicos para 
evitar el análisis objetivo de la realidad? 

3.2. Cuáles son algunos de los ejemplos que demuestran 
el uso de tales mecanismos? 

3.3. Qué deberlamos hacer para controlar el abuso de 
las técnicas de autoengaño? 

4. El re1atdr de cada grupo presenta la slntesis ante el 

totál de los participantes. 
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TECNICAS DE AUTO ENGAÑO 

RESUMEN DE LA DISCUSION 

(Hoja para el Relator) 

TECNICAS DE AUTOENGAÑO 
EMPLEADAS POR EL INVES

TIGADOR 

EJEMPLOS : 

METODOS (SUGERENCIAS) PARA CONTROLAR AL ABUSO DE 
LAS TECNICAS DE AUTOENGAÑO. 
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EJERCICIO No. 8 

REVERSIBILIDAD DE VALORES 

Este ejercicio aplica la técnica del Diferencial 
Sem~ntico para darle la oportunidad a los parti
cipantes de examinar sus percepciones acerca de 
cinco ·sujetos· propios de la investigación en 
fincas. Mirar cómo se encuentra esta percepción 
es importante para que ellos revisen en qué medi 
da constituyen factores de ayuda o de inhibición 
para una relación efectiva y un desarrollo de ae 
tividades productivo. 

Este ejercicio es de suma importancia para todo 
proceso de capacitación en Investigación Parttct 
pativa puesto que describe uno de los aspectos 
bSsicos de la filosoffa de la participación: es 
preciso comenzar a mirar las cosas "al revés" 
para despojarnos de prejuicios y preconeeptos que 
hemos cultivado durante mucho tiempo. 

La pr&etica debe culminar con una amplia discusión 
sobre las maneras en que podemos "ajustar" algunas 
de las percepciones que'impiden que la relación 
entre agrónomo y agricultor, entre agrónomo y comu
nidad y aún la relación con la tecnologfa misma que 
ellos manejan o tratan de desarrollar, se lleven 
a cabo de acuerdo con las expectativas que fija la 
f110sof1a de la Investigación Participativa. 
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EJERCICIO N°3. EVALUACION DE VALORES 

OBJETIVO : 

INFORMACION 

Evaluarlos valores que se refieren a su tra
bajo como investigadores con relación al agri
cult~r, la tecnología, la investigación, la 
pawtlcipaci5n y el agrónomo. 

En cualquier cultura del mundo, la gente acepta ciertos 

valores. Algunos de esos valores son compartidos por una 

mayoría de individuos, otros se comparten según el grupo 

al que se pertenezca (militares, profesionales, religiosos, 

etc.). La aceptación de estos valores se hace por fuerza 

de las tradiciones, creencias políticas y religiosas y por 

efecto de la educación. 

Se le ha atribuído a la educación el papel de estudiar al 

hombre y al mundo con una visión objetiva. Se cree que 

dicha visión permite someter a evaluación todo lo que se 

refiere a estos dos ejes del universo, incluyendo sus va

lores. Sabemos que la intención de este análisis es la 

búsqueda de la perfección del hombre, del mundo y de las 

relaciones entre los dos. 

Se ha dicho, por esta razón que la educación puede llegar 

a ser liberadora. Esto es, que pueda hacer que el individuo 
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revise sus valores, los confronte con las realidades en que 

vive a la luz de los criterios que tienen un respaldo de ob

jetividad y si fuese necesario, realice ajustes en sus concep

ciones actuales. Es decir, que cambien a la luz de la raz~n. 

Los valores tienen una fuerza muy grande que radica en el po

der que surge por efecto de su adhesi~n por parte del grupo. 

El se encarga de su fortalecimiento y de su defensa, haciendo 

que permanezcan y se consoliden a 10 largo del tiempo. Sabe

mos sinembargo que algunos valores sostentados por algunos 

grupos entran en contraposici6n con los valores de otros, 

como es el caso de ·la guerra santa" en la cual dar muerte a 

otro es hacer et b'en. 

Los profesionales de los diferentes campos del saber también 

poseen, ademis de su c6digo de ~tica profesional, que no es 

otra cosa que el reflejo de los valores que sustentan, otros 

valores especfficos para uno u otro grupo. Los valores se evi

dencian en las actitudes del hombre y estas se traducen en 

conductas consecuentes con dichos valores. Algunas conductas. 

sinembargo, pueden ir en contra de los objetivos que se per

Siguen y aOn llegar a eliminar los efectos positivos del tra

bajo. Por ejemplo, si un administrador acepta dentro del valor 

-autoritarismo" como propio del lider el tomar decisiones 

sin contar con sus colaboradores, esta conducta puede produc1r 

en ellos el deseo de neutralizar la aplicaci6n de tales decis10-

nes. 
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En el ejercicio que vamos a realizar enseguida, tendremos 

la oportunidad de observar nuestra manera de responder a 

ciertas palabras y frases que son parte de nuestro mundo de 

trabajo. Hemos escogido algunos términos que nos permiten, 

de manera individual y como grupo, apreciar nuestras reaccio

nes y encontrar algunas de las explicaciones para ellas. Es

te ejercicio debe realizarse de manera muy desprevenida, se

ñalando 10 que haya que señalar sin proponerse dar la res -

puesta que se considere como socialmente aceptable. El ejer

cicio toma la técnica empleada en el "Diferencial Semántico· 

que lleva este nombre porque nos enfrenta a palabras opuestas 

que pueden describir el objeto o el sujeto bajo análisis. 

Por ejemplo: qué palabras describen para Ud. en mejor for

ma a un campesino en nuestro medio? 

Pobre 

Desprotegido 

Ignorante 

CAMPESINO 

Acomodado 

Atendido 

Instruido 

Obviamente (?) la mayorfa de nosotros marcaría una "X" fren

te a las palabras pobre, desprotegido e ignorante, porque to

dos tendemos a considerar asi al campesino. Pero quien hu

biera vivido en una comunidad en la que los campesinos tenían 

buenos medios de subsistencia, escuelas y cooperativas, posi

blemente hubiesen marcado las palabras de la derecha. 
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Tambi~n es cierto que las descripciones no pOdrfan ser tan 

radicales como las anteriores. Hay puntos intermedios entre aco

modado y pobre como entre clase alta y baja hay una clase ~edia. 

Por esta raz6n. en el 'diferencial sem§nt1co cada uno de nosotros 

pOdrá marcar estos puntos intermedios -hacia la derecha o 

hacia la izquierda. 

Una vez que hayamos completado este ejercicio pasaremos a otro 

que es muy interesante y complementario del primero. En él 

vamos a escribir unas breves descripc~ones de situaciones 

del campo en las cuales agr6nomo y agricultor interactúan. 

Prict1cI. 

En esta parte vamos a indicar c6mo percibimos cinco palabras 

que forman parte del diccionario obligado de la Investigaci6n 

Participativa: Agricultor.Invest1gaci6n. Tecno10g1a, Partici

paci6n. Agr6nomo. 

Como puede verse en la página siguiente. debajo de cada una 

de estas palabras aparece una serie de descriptores. o adje

tivos que pueden o n6 describir m&s o menos fielmente cada 

una de liS anteriores palabras. Es importante que Ud. trabaje 

r&pidamente y no utilice el argumento de paridad, que es 

el de marcar siempre en el centro del continuo que aparece 

entre los descriptores ••• porque hay unos que ~1 son •••• y hay 

otros que no son ••• Por ejemplo, hay unos que son cumplidos 

y otros que son incumplidos. Refiérase a 10 evaluado en tér

minos de 10 que usted percibe que es la mayorfa. 
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Ins trucc1 ones. 

Debajo de cada palabra a considerar, aparece un listado 
de descriptores (adjetivos) opuestos. Entre ellos hay 
cinco guiones o rayas que representan grados de cercanfa 
a cualquiera de l'os dos extremos. S~ftale con una "X" la 
posici6n que mejor describe su opinión acerca de la pa
labra considerada. 

Trabaje r!pidamente y evite incurrir en errores de pari_ 
dad. 

Para obtener el puntaje en cada grupo de palabraS. asigne 
a cada ·X" del extremo derecho 2 puntos. a la colocada in
mediatamente a su izquierda 1 punto, a la del centro O, a 
la siguiente a la izquierda -1 y a la del extremo izquierdo 
-2. 

Dependiente 

Tradicional 

Pas i va 

Fal so 

Mali~iQso '" 

Cr~d ulo _ 

Temeroso 

TOTALES • • 

A ~ R I e u L T O R 

__________ Independtente 

____________ Innovador 

_______________ Act ha 

__________ Sincero 

____________ EsponUneo 

_ _________ AnaHtfco 

_______________ Seguro 

.2 .. 1 o +1 +2-



Innecesaria 

Riesgosa 

Inconven1ente 

Compleja 

Inaplicable 

Costosa 

Importada 

TOTALES 

Insegura 

Te6rica 

Inaplicable 

Compleja 
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T E C N O L O G 1 A 

-2 -1 o +1 

1 N V E S T 1 G A C ION 

Incomprensible ____ __ 

Innecesaria 

Costosa 

-¿ -1 O +1 

TOTALES 

+2 

+2 

Necesar1a 

Segura 

Conven1ente 

Senc11la 

Ap11cable 

Barata 

Aut6ctona 

Confiable 

Pr~ctica 

Aplicable 

Facil 

Comprensible 

Necesaria 

Ba ra ta 



Pasiva 

Innecesaria 

Frustrante 

Espor'dica 

Ineficaz 

Aparente 

Dificil 

TOTALES 

Improvi sador 

Distante 

Inflexible 

Tradicional 

Petulante 

Autoritario 

Tfmido 

TOTALES 

-2 

-2 
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P A.R TIC 1 P A e ION 

-1 o + 1 

A GRO N o H o 

-1 o +1 

+2 

+2 

Activa 

Necesaria 

Satisfactoria 

Permanente 

Ef1 caz 

Real 

Facil 

Met6<:'i co 

Asequible 

Flexible 

Innovativo 

Modesto 

DemocrHico 

Resuelto 
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TABULACION OE LOS P~NTAJES 

PARTIC~ AGRICULT. TECNOLOG. I,NVESTI GAC.I PARTI h p. AGRONOMO 

No. 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Para llenar este cuadro, cada participante le tndica al coordi

nador del grupo el puntaje que le di6 a cada una de las palabras. 

Para obtener este puntaje (que puede ser positivo o negativo) el 

participante: 

1- Suma las "X" con puntaje -2 

2. Suma todas las "X" con puntaje -1 

3. Totaliza los (-) 

4. Suma las "X" con puntaje +2 

5. Suma las M X. con puntaje +1 

6. Total iza los (+) 

7. Resta los (-) de los (+) 

8. Anota la diferencia. Esta diferenci a pasa a la tabl a de 

arriba. 
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ANALISIS DEL DIfERENCIAL 

INSTRUCCIONES 

1 . El grupo 
sanas en 
sultados 

'1 ' 
I .' ( se subdivlde en pequeños grupos hasta seis 

cada uno) y en una hoja de papel tabula los 
del ejercicio. 

per
re-

2. Una vez hecha la tabulación, el relator del grupo trasla
da los datos respectivos a la hoja resumen en el pape1ó
grafo. 

3. Enseguida se realiza una discusión general en la que 
tratamos de responder a las siguientes preguntas 

3.1. Cómo evaluamos a cada uno de los "sujetos· del 
diferencial de acuerdo con el continuo (+) ..• (-)7 

3.2. Existen diferencias notables entre las evaluacio
nes de los diferentes grupos? 

3.3. Qué demuestran las evaluaciones desde el punto de 
vista de nuestra pre-concepción de los diferentes 

"sujetos"evaluados? 

3.4. la posición individual marcada por cada uno de no
sotros, tiende a señalar distancias o aproximacio
nes con los "sujetos" evaluados? 

3.5. Cómo se relacionan los valores expresados por cada 
uno de nosotros en este ejercicio, con las funcio
nes del técnico y del agricultor en mi trabajo de 
investigación en fincas, por ejemplo, en el manejo 
de un ensayo de campo con el agricultor? 

la preparación para discutir los puntos anteriores puede lle
varse a cabo mientras se dan las tabulaciones y el registro 
de los datos de cada grupo en el papelógrafo • 

• 

• 
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EJERCICIO S-A 

REVERSIBILIDAD DE 'ALORES 

Concatenado con el ejercicio anterior, éste presenta a los 
• participáfl~s una seriejde 1ituacion~s que los llevan a pen
sar en el valor normalm_nte aceptado versus su valor "con -
trario·, Ejemplo, aceptamos con facilidad que el investiga
dor es quien hace las demostraciones para que el agricultor 
las aprenda, Un valor contrario sería aceptar que el agri
cultor hace las demostraciones de "su" tecnología para que 
el investigador las aprenda, 

En este ejercicio se presenta una serie de diapositivas (o 
fotografías) que muestran diferentes situaciones en las que 
Se encuentran el agricultor y el investigador. Se espera· 
que los participantes interpreten las imágenes de acuerdo 
Con los "valores comGnmente aceptados", La discusian pos
terior a su interpretación puede centrarse en la posibili
dad de interpretar la imágen en contrario-, El efecto de 
este ejercicio es sensibilizar de actitudes tales como "El 
reconocimiento de la capacidad investigativa del agricultor", 



EJERCICIO S-A 

REVERSIBILIDAD DE VALORES - HISTORIAS CORTAS 

OBJETIVO Lograr que los participantes internalicen la 
sensibilidad de val~~es como una actitud desea
ble en el trabajo d, investigación de fincas. 

INSTRUCCIONES 

Enseguida vamos a proyectar u~a serie de diapositivas. Cada 

una de ellas permanecerá frente a Ud. durante 30 segundos, 

Ud. debe; 

l. Observarla detenidamente 

2. Escribir una pequeña historia que responsa a las 

siguientes preguntas 

2.1. Qué está sucediendo en esta escena, 

2.2. Qué pasó antes de esta escena? 

2.3. Qué cree que pasará después? 

Cuando aparezca la siguiente imagen, suspenda la redacción 

de la historia correspondiente a la imagen anterior y comien

ce a escribir la nueva historia. 

Una vez concluida la redacción de historias, vamos a compar. 

tir algunas de ellas para analizar su contenido. 
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REVERSIBILIDAD DE VALORES 

Ideas para la Retroinformación 

Una vez haya concluido la presentación de 1mágeneS y la 

redaccción de historias, el coordinador del ejercicio pue· 

de proceder de la siguiente manera: 

l. Solicite que algunos voluntarios lean su historia para 

la primera imágen. La diapositiva o la fotografía se 

vuelven a proyectar o presentar. 

2. pfdales que identifiquen las diferencias y similitudes 

entre las historias que leen varios participantes. 

3. Pregunte En estas historias, cuál es el valor predo· 

minante? Quien enseña a quién? Quién dirige? Quién 

Sigue instrucciones? etc. 

4. Ahora dfgales: podríamos interpretar la imagen de manera 

diferente? Cómo? Intentemos una breve historia en 

" contrario 

5. Proceda de esta manera en relación con las otras imáge· 

nes. Al final puede pedirle a algunos de los partici· 

pantes, "producir" la historia en términos del agricultor 

y su medio como valor predominante. 
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EJERCICIO No. 9 CONTROL VERSUS FLEXIBILIDAD 

Objetivo: 

¡afor •• ci' •. 

~os participantes podrán evidenciar los efectos 
del control y la flexibilidad en los procesos de 
grupo con l'deres de diferentes estilos. 

El liderazgo es un proceso que ocurre en grupo y por tanto 

involucra un comportamiento social. Los primeros estudios 

sobre liderazgo tuvieron origen en la idea de que el desem

peño de un grupo era en parte determinado por la estructura 

de mando del grupo y por el valor de su jefe. 

Cuando el foco de int~r~s del liderazgo es el individuo. el 

liderazgo se entiende como la influencia que ejerce un indi

viduo sobre los demás de un grupo. Cuando se analiza desde 

el punto de vista del grupo. el liderazgo se interpreta como 

la productividad. la iniciativa, la dinámica que surge de 

un grupo que está bien liderado. Finalmente. cuando el lide

razgo se mira desde el punto de vista de la estructura de 

la interacci6n. se le atribuye el clima reinante'. la conesión 
, , 

entre los miembros del grupo. su motivaci6n y su moral. 

El liderazgo tambl~n se expresa a trav4s de diversos estilos. 

Siempre se na analizado en la literatura sobre este tema. el 

enfrentamiento entre dos estilos radicalmente diferentes: el 

autocr5tico y el democrático. El liderazgo democrático es aquel 
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en el cual todos los miembros del grupo, según las circuns

tancias pueden asumir papeles y funciones de liderazgo. De 

parte del lidero este estilo le exige ejercer una funci6n 

integrativa del grupo y delegar funciones. 

El liderazgo autocr4tico es un proceso de influencia exclusiva 

de un lider que mantiene el control y el poder. El grupo queda 

bajo la dependencia de un solo punto de vista y de un solo 

nivel de autoridad para solucionar sws problemas y necesidades. 

En un ambiente dominativo la observancia de las normas y de 

las reglas es muy importante, mientras que la expresi6n de 

las ideas e iniciativas particulares siempre debe someterse 

a la confrontaci6n con dichas normas. Este tipo de ltder ge

nera tensi6n y conflicto. Los individuos bajo este régimen 

solo tratan de satisfacer las expectativas del lider • 
• 

Tannenbaum y ~chmidt (1957) • habfan descrito en un esque-
• • 

ma las relaciones entre estos dos estilos de liderazgo. En el 

cuadro Siguiente se observa un continuo que va desde el lider

azgo autocr&tico hasta el democr&tico contrastando la utiliza

ci6n de la autoridad por parte del lider y el &rea de libertad 

que le queda al "subordinado" para realizar su autonomfa. 
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Uso de 1~ Autoridad por 

el Lider 
.. 

• • 
• • 

• • • 
• • 

• • • 
Esto es 10 que 
quiero que hagas, • 

Haz 1 o. 
• 
• • 
• 

Esto es 10 9lHl 
quiero que fi..a
gas. nenes al 
guna duda 1 • 

• 
• 
• 

Area de Libertad para 

el Subordinado. 
• • 

• • • 
• 

• • 
• • • 

Este es el problema • 
Vamos a ver que su-
gerencias tienes. • 

· . 
Este es el prOblema 
Vamos a trabajar 
juntos en eso. 

• 
• 
• 
• 

o 
<.> -1-
..: 
~ 
<.> 
o 
:E 
!.J 
CI 

• 

Esto es 10 que 
creo que debes 

hacer 

Aquf esU el 
Problema para qua Uds. 

10 resuelvan 

ESTILOS DE COMPORTAMIENTO DEL LIDER SEGUN TANNE'NBAUM y 
SCHMIDT 

El esquema anterior nos sugiere asf mismo la idea de contraste 

entre CONTROL y FLEXIBILIDAD. En las relaciones interpersona

les es evidente que, quien posee un talante autocrStico, en 

general trata de ejercer un mayor control sobre la comunicaci6n 

y sobre toda la actividad de sus interlocutores. 
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En la relaci6n investigador-agricultor puede existir de parte 

de este último la expectativa de dominancia por parte del prf w 

mero. Esta expectativa puede estimularse positivamente por me· 
i 

dio de claves verbales y no verbales que confirman la expecta w 

tiva autocratica. El cfrculo de refuerzos se fortalece a medida 

que el agricultor trata de demostrarle al investigador que ~l 

es quien tiene el poder y la autonomfa para dirigir los ensayos 

y que su papel se reduce a cumplir las 6rdenes¡ 

a su vez el investigador confirma su autoridad entrando a dar 

la última palabra y a definir el curso de la acci6n sin contar 

con las opiniones del agricultor. Es obvio que en nuestro medio, 

la expectativa del agr6nomo o del investigador es la de ser 

escuchado, ser atendido, ser seguido y ser consultado. Por ello 

resulta facil que dicho cfrculo de refuerzos se perpetúe •. 

Algunos de los comportamientos propios del líder democratico 

son los siguientes: 

l. Conoce muy bien (es decir tiene una imagen bastante 
completa) a la gente con la que trabaja. 

2. Le demuestra a esa gente estimaci6n. respeto y aprecio. 

3. Es un modelo de actuaci6n en el cumplimiento de las 
funciones que le han encomendado. 

4. Facilita la comunicaci6n de ideas. de actitudes 
y sentimientos • 

5. Acepta sugerencias sobre alternativas de trabajo o 
de soluciones a los problemas. 
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6. Fomenta un clima relaJado de trabajo, promovtendo 
el ajuste de los miembros al grupo y la mutua acep
taci6n. 

7. Le proporciona a los miembros del grupo retroinforma
ci6n sobre su producci6n y organiza~i6n. 

8. Facilita la participaci6n de los miembros en la toma 
de decisiones. 

Practica. 

En el siguiente ejercicio vamos a observar con algún detenimien

to c6mo operan el control y la flexibilidad dentro de un grupo. 

En este caso tendremos grupos m~s grandes (de aproximadamente 

diez miembros cada uno) para aumentar la fnteracci6n y observar 

el papel del llder desde el punto de vista de estas dos dimensio-

nes. 

Instrucciones. 

1. El grupo general se divide en subgrupos de aproximadamente 
diez miembros. 

2. Cada grupo elige un moderador y un relator que no hayan 
ejercido este papel en ejercicios anteriores. 

3. La agenda para la dfscusi6n se entregar& por separado a 
cada uno de los moderadores. 

4. El director del -laboratorio le pedir~ a algunos de los 
miembros de cada grupo hacer el papel de observadores 
para que luego hagan un recuento de la actividad del 
grupo. 

5. El objetivo de este ejercicio es el de observar c6mo 
operan el control y la flexibilidad dentro del grupo. 
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AGENDA N°l. Lider "A", Control Vs. Flexibili·dad 

Esta agenda sólo se entrega al líder señalado por el coor

dinador del ejercicio, al principio del mismo. Una vez fi

nalizado, se entrega al resto de los pard¡Cipantes. 

l. Ud. ha sido seleccionado para tomarse el liderazgo de 
Su grupo por las cualidades que los directores del e
vento han encontrado en Ud. Creemos que es capaz de 
ejercer ese liderazgo. 

2. Como Ud. sabe, el grupo va a elegir un moderador {el 
equivalente del lider} según las instrucciones genera
les del ejercicio. Cómo hará Ud. para que lo elijan? 
Cuáles de las claves expresadas en la sección de infor
mación, le servirán para lograr este propósito? 

3. Como asumimos que Ud. es, además de un buen líder, un 
buen actor, una vez haya cobrado el liderazgo, adopte 
una posición autocrática y manténgala hasta el final 
de la sesión. No se deje llevar por sus impulsos de
mocráticos: sea un autócrata y ponga a la gente a mar
char a su ritmo. Ud. ya sabe: el que no quiera pensar 
como Ud. que se vaya. 

4. El problema que ustedes tienen que solucionar es el si
guiente : 

Vamos a planear la realización de un ensayo con un gru
po de agricultores, Lo importante es que todos los as
pectos del ensayo queden cubiertos en esta reunión. El 
ensayo debe ser con frijol, yuca, pastos o arroz. Para 
efectos de esta planeación, debemos cubrir los siguien
tes aspectos : 

~ Objetivos del ensayo 
- Sitios en los que se llevará a cabo 
- Participación de los agricultores 
- Reuniones preparatorias 
- Diseño del ensayo 
- Evaluaciones del ensayo 
- Otros aspectos que consideremos importantes. 

5. Se abre la discusión, pero Ud. no deja hablar a los 
miembros del grupo, ni les presta atención a sus ideas. 
La discusión se centra en Ud.; no hay participación. 
Hágale sentir al grupo que Ud. es quien domina y defi
ne 10 que hay que hacer. 
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L ider "O". Control Versus Flexibil idad 

Esta agenda sólo se entrega al llder señalado por el coordi~ 

nadar del eje'f-c-icio, al principio del mismo. Una vez finali

zado se entr¡~a ~l resto de los participantes. 

1. Ud. ha sido seleccionado 
grupo por las cualidades 
han encontrado en Ud. 
ese liderázgo. 

para tomarse el liderazgo de su 
que los di rectores del evento 
Creemos que es capaz de ejercer 

2. Como Ud. sabe, el grupo va a elegir un moderador (el equi
valente del lider) según las instrucciones generales del 
ejercicio. Cómo hará Ud. para que 10 elijan? Revise las 
págs. A1lf encontrará claves para poder ser e
l eg ido. 

3. Como asumimos que Ud. además de ser un buen lider es un 
excelente actor, una vez haya cobrado el liderazgo, adop-
te una actitud OEMOCRATICA y manténgala hasta el fi-
nal de la sesión. No se deje llevar por sus impulsos au
tocráticos: sea un verdadero demócrata y trabaje en forma 
solidaria y cooperativa. Trate de llegar al consenso, sea 
tolerante y FLEXIBLE. 

4. El problema que Uds. tienen que solucionar es el siguiente: 

Vamos a planear la realización de un ensayo con un grupo 
de agricultores. Lo importante es que todos los aspectos 
del ensayo queden cubiertos en esta reunión. El ensayo 
debe ser con frijol, yuca, pastos o arroz. Para efec-
tos de esta planeación, debemos cubrir los siguientes as
pectos : 

- Objetivos del ensayo 
• Sitios en los que se llevará a cabo 
• PartiCipación de los agricultores 
- Reuniones preparatorias 
• Diseño del ensayo 
- Evaluaciones del ensayo 
- Otros aspectos que consideremos il .• portantes. 

5. Se abre la discusión. Su dirección del grupo refleja 
un liderazgo abierto y participativo. El grupo piensa, 
da ideas, concluye. Ud. 10 anima, toma sus ideas y les 
facilita el trabajo. 
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AGENDA N°3. Observadores "An y "O" Control Vs. Flexibi. 
li dad. 

Esta agenda solo se entrega al observador al iniciar el 
ejercicio. Sólo se hará conocer del resto de los partici~ 
pan,tes ~,) 1 fi na 1 : 

1. Ud. ha sido seleccionadB para ser el observador de uno 
de los grupos de trabajo. 

2. Al finalizar. su observación, Ud. le comentará al grupo 
total, sus impresiones acerca de dicho trabajo, util i
zando para el efecto la guía que aparece a continuación; 

LA PERSONA QUE ACTUO COMO LIDER •.. 

1. Demostró aprecio, respeto y 
estima por los miembros del 
grupo? 

2. Dió ejemplo de lo que debía 
hacer el grupo? (Participar, 
aportar ideas. etc.). 

3. Facilitó .la ·expresión de i~ 
deas y sentimientos? 

4. Aceptó sugerencias sobre la 
manera de tratar el problema? 

S. Promovió el ajuste del grupo 
y la mutua aceptación? 

6. Retroinformó al grupo sobre 
el avance de la tarea en su 
organización? 

7. Facilitó la participación de 
los miembros en la toma de 
decisiones? 

a. Utilizó el poder de líder pa
ra manipular al grupo o a al
guno de sus miembros? 

9. Fue fundamentalmente flexible? 
I 

10. Fue antes que todo un "contro-
lador? 

MUCHO POCO NADA 
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EJERCICIO N°lO. DISTANCIA SOCIOCULTURAL 

OBJETIVO: Analizar conductas verbales y no verbales que 
reflejan diferentes grados de distancia socio~ 
cultural y sus efectos en la investigación 
participativa. 

'1 

INFORMACION. 

La distancia que se crea entre las personas es aceptada por 

la sociedad como una manera de reconocer a los diferentes 

miembros de grupos establecidos. Existe una tendencia en 

las sociedades a agruparse bajo ciertos signos de poder, 

de ingreso, de conocimiento. de cultura o de procedencia, 

para de alguna manera fortalecer su cohesión y excluir a 

quienes nO posean las mismas características. 

En la relaci6n investigador ~ agricultor, no es difícil e

videnciar 'la distancia sociocultural. Ella está cimentada 

como en cualquier otro caso, en preconceptos y prejuicios 

acerca del agricultor por parte del agr6nomo y acerca del 

agrónomo por parte del agricultor, tal como lo hemos escri

to en la presentación de este material. Las diferencias 

de status entre agricultores conforman una variable inter

viniente de suma importancia para la interacción entre el 

investigador y grupos de agricultores. Las expectativas 

convencionales de las relaciones agricultor - investigador, 

que se encuentran en resumen en seguida, respaldan los 

comportamientos evidenciables en el campo de trabajo, dentro 

de las mismas relaciones de estos sujetos. 



DEFINICIONES DEL PAPEL DEL 
INVESTIGADOR* 

1. El investigador es el 
experto. 

2. El investigador es so
cialmente superior. 

3. El investigador repre
senta a la agricultura 
moderna 

4. El investigador merece 
la deferencia de los 
agricultores. 

5. El investigador hace 
las preguntas. 

6. El investiQador toma 
las decisiones. 

7. El investigador contro
la los recursos aún en 
detrimento del agricul
tor. 
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8. El investigador debe 
convencer al agricul
tor de que las nuevas 
tecnologías son ~ejores 
que 1 as -que él practi ca. 
(tradicionales). 

DEFINICIONES DEL PAPEL DEL 
AGRICULTOR 

l. El agr; cul tor es el 
lego 

2. El agricultor es social
mente inferior. 

3. El agri cul tor represen
ta a la agricultura tra
dicional. 

4. El agricultor debe ser 
deferente con el inves
tigador. 

5. El agricultor da las res
puestas. 

6. El agricultor acata las 
decisiones del investi
gado r. 

7. El agricultor no tiene 
control ni puede influir 
en el comportamiento del 
investigador. 

8. El agricultor debe apren
der de la sabiduría del 
investigador. 
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Creación de la Imagen Adecuada. 

Antes de realizar la práctica correspondiente al presente 

ejercicio, los participantes deberán realizar una tarea 
I 

especial. Esta ;;onsiste en la creación de una imagen desea-
• 

b1e de relación según el estatus del agrónomo (investigador) 

y del agricultor. En el cuadro de la página anterior, hay 

una descripción de la imagen no-deseable con relación al 

status. El grupo puede emplearla pa~a cons~rufr la imagen 

que deberfa dominar la escena de estas relaciones. En con

creto la tarea del grupo consiste en : 

Definir el Papel del Investi gador y el Papel del 

Agricultor en una relación en la que la Mutualidad, 

el Respeto mútuo y el Reconocimiento de la Capacidad 

Investigativa del Agricultor sean evidentes. 

Instrucciones 

l. Reúnase en grupos de trabajo. 

2. Revisen el cuadro de papeles del agricultor y del in
vestigador. 

3. Utilizando la página siguiente, elaboren una imágen 
adecuada de papeles del agricultor y del investigador. 

4. Enseguida procedan a desarrollar el libreto para la 
dramatización descrita más adelante. 
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NUEVAS DEFINICIONES DEL PAPEL NUEVAS DEFINICIONES DEL PAPEL 

DEL INVESTIGADOR DEL AGRICULTOR 

iI 
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Instrucciones. 

1. Los grupos de trabajo prepararán abara una corta dra

matizacidn en la que muestren ya sea el mode~o negati

vo de relación de status ya sea el modelo positivo. 

creando a partir de la Imagen Deseable formulada por 

el grupo. 

2. Para la dramatización será necesario: 

2.1. Diseñar un corto libreto (para unos 5 a 7 minu

tos de presentación. 

2.2. Crear el medio ambiente y una narración descrip

tiva del mismo. 

2.3. Crear los personajes 

2.4. Ensayar la dramatización. 

2.5. Consultar con .1 equipo de apoyo la consecución 

de equipo o material necesario para la dramati-

lación. 

" . 
3. Finalizada la dramatización. en sesión plenaria. se dis

cutirán las implicaciones de las presentaciones en el 

trabajo de. los participantes. 

'. 
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EJERCICIO N°ll. PERSONALIZACION DE LA RELACION 

OBJETIVO Los participantes demostrarán dominio del em
pleo de conductas indicativas de personaliza
cfón de la relación entre investigador y agri
cultor. 

INFORMACION 

El verbo "personalizar" viene de la palabra "persona" se usa 

con referencia a algo o alguien: "personalizar" la relación 

es volverla más de acuerdo con la categorfa "persona". 

Se opondrfa al verbo "cosificar" que conlleva la idea de tra-

tar al interlocutor como una Ilcos a UfI 

La personalización de una relación, como la que ocurre entre 

investigador y agricultor, supone que ambos tengan una clara 

conciencia de la categoría de persona - dique de respeto, 

de estimación, de atención - que posee cada uno de ellos. 

La personalizaci6n se expresa a través de tres mecanismos 

l. La atención que le brindamos a las personas 

... 

. . . 

físicamente (postura y expresiór facial) 

por medio de la escucha y la observación 

demostrando interés por el interlocutor . 
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2. La preparación del ambiente para el encuentro con 

el interlocutor ... 

3. 

el ambiente f1sico (espacio, sillas, organiza-

ción. 

los recursos para la interacción (materiales, grá

ficas, papelógrafo). 

La dinámica de interacción que ofrecemos al interlocu

tor. 

. . . el entusiasmo con que tratamos la relación . 

. . . la satisfacción que expresamos por la relación . 

La atención es la primera habilidad de la relación. 

Si gnifica : 

a. Prestar atención físicamente 

b. Observar y escuchar al interlocutor 

c. Demostrar interés por él. 

Cuando prestamos atención queremos decir 

" estoy con ustedes· 

" ... estoy prestándoles atención" 

" .•. ustedes me interesan" 

Cada uno que está prestando atención dice en su interior 

frases como las siguientes 
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" veo a cada uno de los agricultores ... veo cómo 

están y cómo actúan ... escucho 10 que dicen y cómo 

10 dicen.· .. he comenzado a conocerles como Individuos. 
~ 

Consecuentemente, no veo un grupo ... veo a los individuos 

y los reconozco por su nombre propio. 

El reconocimiento que hacemos de los agricultores llamándo

los por su nombre y empleando los apelativos propios de la 

región, o los permitidos por el grado de confianza alcanza

do (Don x, Señor x, Pedro, etc.) es un modo de personalizar 

la relaci6n. Con ello se prepara el camiono hacia el esta

blecimiento de la empatía. 

Recordar los nombres de los participantes en una región le 

proporciona al investigador un mayor grado de confianza en 

sí mismo que, a su vez, comunica el deseo de interactuar por 

parte de los asistentes. 

Cuando no poseemos buena memoria para recordar los nombres 

de los participantes podemos recurrir a la elaboración de 

un "mapa" de la sala o lugar en que nos encontramos. Du-

rante la fase inicial de presentaciones, el coordinador, 

en una hoja de papel traza lineas que representan la manera 

como están ubicados los participantes: 
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Martha 

. Juan 

, 
i 

. J::Icinto 

rto 

• Yo 

De esta forma, cada vez que se dirija a uno de ellos, mirará 

el mapa para recordar su nombre y pOder personalizar su in

teracción con él. 

La atención consta de tres habilidades básicas 

a. Atención ffsica 

b. Observación 

c. Escucha. 

La atención fisica es la postura corporal que le indica al 

interlocutor que uno está dispuesto a atenderlo sin restric

ciones. 

La observación es la actitud de VER los comportamientos fi-

sicos y características del interlocutor. Ella permite 
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percibir su experiencia y sentimientos con el fin de poder 

responder adecuadamente. 

Cuando se observa al interlocutor es posible saber no sólo 

qué dijo sino cómo 10 dijo .. 

Escuchar significa darse cuenta de qué quieren decir real

mente aquellos con quienes nos comunicamos. 

Cuando se atiende al interlocutor se le incita a explorar. 

Asf es como descubre las claves para responder. Este es 

el comienzo de una buena relación. 

2. El medio ambiente para desarrollar una relación produc

tiva debe ser funcional. Esto quiere decir que se debe 

prestar atención a los siguientes aspectos: 

Organización de las sillas o sitios en los que es

tarán los participantes. 

visuales relacionados con el tópico. 

materiales de demostración listos para usarse. 

es importante que el medio ambiente fisico, especial

mente en 10 relacionado con la ubicación de los in

terlocutores permite que haya contacto v sual entre 

ellos y con el que preside la reunión. 
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3. La dinámica de interacción se relaciona con el entu

siasmo con que se aborda la relación y con el deseo 

evidente de "estar ahl"; o la satisfacción por el 

trabajo y por la interacción. 

En relación con esta faceta de la personalización, el 

investigador está atento a : 

Cómo aparece ante los agricultores: dinámico, a

tento, listo a responder. Su expresión facial de-

be reflejar su función de apoyo. 

Su comportamiento debe reflejar un estilo democrá

tico agradable, de cercanía. 

La postura es una dimensión muy significativa de la 

atención. Ella se expresa: 

mirando de frente al interlocutor 

inclinándose hacia él para indicarle interés por 

lo que expresa. 

acercándose hacia él sin olvidar al resto del gru

po. 

El contacto visual directo con cada una de las personas 

es una indicación de idterés y un medio importante de 

diagnosticar como está la atención del grupo: 
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quiénes desvfan la mirada frecuentemente? 

quiénes se muestran tlmidos? 

quién no está contento? 

quiénes parecen distraldos? 
11 
ir 

Las observaciones que hace el investigador le permiten ha-

cer referencias sobre el desarrollo de la dinámica del gru-

po y el posible éxito en el logro del objetivo de la inter-

vención. 
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PERSONALIZACION 

Modelaje 

OBJETIVO : 

SITUACION : 

Demostrar condu~tas indicativas de una ~lrsoL 
nalización adecuada. 

Planifique una demostración de las conductas 
descri tas en la fase de información del pre
sente ejercicio. 

Comience por idear una discusión en la cual 
Ud. puede ser el líder. Si en el grupo hay 
algún participante que Ud. sabe podría demos
trar estas conductas tan bien.o mejor que Ud. 
solicite su colaboración, pidiéndole que se 
prepare para la demostración estudiando esta 
guía para el modelaje. En este caso, él debe 
ser el líder de la discusión. 

INTERVENCION:A medida que progresa la discusión haga cortes 
para demostrar 10 que Ud. está haciendo. 

Por ejemplo: 

Un participante formula una pregunta. A medida 
que 10 hace, Ud. se acerca a él. Una vez que 
termine la intervención del participante, Ud. 
le pregunta al grupo: 

- Qué notaron ustedes en mi conducta? 

- Qué hice para demostrar interés? 

Los participantes identificarán la conducta 
adecuada: acercarse. 

Ud. continúa la discusión y demuestre poco a 
poco la mayor cantidad de conductas deseables 
para personalizar la relación con el grupo y 
con cada uno de sus miembros. 

Recordémoslas : 

1. Estar visible para todos y para cada uno. 

2. Actitud de atención hacia todos. Esto 
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quiere decir que no debemos preferenciar a 
unos pocos en la interacción. 

3. La pared no caerá. Apoyarse en ella dismi
nuye la imagen de dinamismo. 

4. Inclinarse hacia los interlocutores, es una 
señal afectiv3 de interés. 

5. Observarlos mientras se escucha para detec
tar detalles sobre 

... su grado de comprensión 
•.. su estado actual (cansancio, desinterés) 

6. Contacto visual ... para darles la palabra" 
indicar su participación y mantenerlos en 
la órbita de la comunicación. 

7. No solo ver ... mirar intensamente en busca de 
caracterTsticas de la expresión que le per
miten al comunicador responder adecuadamente. 

8. Observar la actitud Hsica : posición del 
cuerpo, tono corporal ... con el fin de ha
cer inferencias sobre el comportamiento. 

9. Observar el comportamiento. Esto permite 
hacer inferencias acerca de la conducta ge
neral de los interlocutores: 

ansiedad ... desinterés ... compromiso ... ener
gfa ... confusión ... desaliento ... enfrenta -
mientos. 

10. Observar la postura: de frente ... inclinán
dose ... acercándose .•. indicaciones de la in
tensidad con que se está viviendo la experien
cia. 

11. Observar el "contacto visual" 
tido ... evasivo .•. lejano. 

comprame -

12. Utilizar el cuerpo, las manos y los brazos y 
la cabeza para dinamizar la relación. Ud. 
no está clavado en un punto. Va hacia ade
lante, y hacia atrás. Se~a1a, pide atención 
con la mano señalándole a los participantes 
quién tiene la palabra; asiente con la cabe
za, estimula con la sonrisa. Ud. está vivo 
y hace vivir al grupo una experiencia de co
municación satisfactoria. 

13. Llamarlos por su nombre. 
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PRACTICA 

En esta práctica se le pide a los participantes imitar o 

superar e\ modelo presentado . 
• 

INSTRUCCIONES 

Antes de iniciar el ejercicio facilite una breve sesión de 

retroinformación en la cual los participantes tengan la o

portunidad de criticar su desempeño como modelo. Esto les 

disminuirá la ansiedad y el temor que puede producir la 

práctica. 

\ 

l. Pida1es a los miembros del grupo que se preparen para 

dirigir una sesión de trabajo (discusión) con un grupo 

de compañeros. 

2. Cada participante debe prepararse para actuar, a pesar 

de que las limitaci~nes de tiempo sólo permitirln 

que unos 6 de ellos puedan hacer su actuación. 

3. La tarea consiste en planear una discusión de grupo en 

la cual el participante pueda demostrar el mayor núme~ 

ro de conductas yue favorecen la personalización. 

4. Organice las presentaciones como en las sesiones de 

microenseñanza con observadores ; 
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o LIDER 

o o o o o o Grupo de Trabajo 

Observadores 

5. Distribuye el formato de observación entre los observa

dores. 

6. Escoja un participante al azar y ubfquelo con un grupo 

de unas seis personas (que pueden ser seleccionadas entre 

los mismos participantes). 

Idealmente se debe contar con un grupo de unos seis volun

tarios que no participan en la capacitación para crear una 

situación más real de trabajo. 

7. De la señal para iniciar la discusión. 

En caso de tener disponible un videotape inicie la filma

ción. 

8. Transcurridos'los 10 minutos t o antes en caso de juzgar

lo conveniente) se suspende la discusión. 

9. Si el grupo de trabajo está formado por extraños a la 

capacitación se les pide retirarse del aula. 
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10. Los observadores desarrollan la retroinformación sobre 

la interacción que presenciaron. 

11. El practicante analiza las sugerencias con los observa

dores. 

12. Se pide a los miembros del grupo de trabajo reingresar 

en el aula. 

13. Durante otros cinco minutos el participante continúa la 

discusión tratando de aplicar las recomendaciones de los 

observadores. 

14. Enseguida se le pide a otro participante realizar su 

intervención con el grupo extraño o con otra selección 

de participantes. 

15. Se procede finalmente a una sesión de retroinformación 

general. 
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PERSONAL! ZACI ON 

IDEAS PARA LA RETROINFORMACION 

Algunas de las preguntas que Ud. como coordinador del ejer
cicio puede,formular a los participantes para la sesión de 

<' 
, retroinformación pueden ser las siguientes : 

• 
- Cuál o cuales han sido las fallas más protuberantes? 

Cuáles han sido las cualidades más destacadas en las que 
partici paran? 

- Qué habil idad corporal, facial, visual o de otro tipo nos 
hace falta practicar? 

A medida que se da respuesta a estas preguntas, el coordina

dor anota las ideas más importantes. 

Se puede finalizar con un resumen de estas ideas por parte 

del coordinador. 

Una nota final sobre "La escucha ineficaz" puede contribuIr 

al "cierre" de este ejercicio. 
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LA ESCUCHA INEFICAZ 

El escucha ineficaz adopta actitudes corporales que lle

van al interlocutor o a la audiencia a percibirlo nega~ 

tivamente y a responder con pasividad o' escepticismo a~

te su comunicación, Veámos algunas de estas actitudez: 

1. La posición estatuaria (Inmóvil. mirada fija), produce 

una sensación de interés simbólica. Se induce a pen -

sar en un escape,del interlocutor. QUizás no esté 

escuchando sino pensando en otra cosa. 

2. Dejar caer la cabeza hacia uno de los lados. 

La comunicación corporal debe mostrar fortaleza y dl

reccionalidad. Es caracterlstica del líder. Dejar 

caer la cab~za hacia uno de los lados comunica canSdn

cio, ingenuidad, desaliento u otros sentimier.tos que 

inhiben la comunicación de esa direcciona1idad. 

3. El contacto visual tipo detective. 

Si bien, el contacto visual comunica atención, es pre

ciso permitirle al interlocutor tener sus momentos de 

privacidad durante la misma comunicación. Mirarlo 

sin pestañar, o perseguirlo con la mirada puede hacer

lo sentir invadido en su pensamiento. 
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4. Buscar posiciones cómodas o de desinterés para escuchar. 

reclinarse hacia atrás 

... 1imp f arse las uftas 

jugar con la tiza o con el bolígrafo 

Son indicaciones de poco interés en la mayor parte de los 

casos y muestran que el comunicador no está centrado en el 

interlocutor. 



166 

EJERCICIO No. 12 

DEMOSTRAR EMPATIA 

En esta prlctica. se pretende mostrar los mecanis 
mos que la gente utiliza para demostrar empatfa. 
Este es un resumen de los ejercicios anteriores 
puesto que lleva al participante a aplicar los 
conceptos y las habilidades descritos en ellos. 

Demostrar empatfa no es una actividad facil puesto 
que no puede ser un comportamiento aparente sino 
genuino. Esta es una prueba para los participantes 
particularmente cuando se practica en el campo con 
agricultores. 

El ejercicio es muy importante en sesiones de capa 
citaci6n en el campo de las comunicaciones y las 
relaciones interpersonales. El intercambio de roles 
es otra t~cnica aquf empleada que lleva al segundo 
participante a aplicar con mayor entereza las con 
ductas propias de una relaci6n empática. 
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EJERCICIO No. 12 DEMOSTRAR EMPATIA 

Objetivo 

Información. 

Incorporar conscientemente a la conducta relacional 
una serie de comportamientos que indican el deseo 
de establecer una relación empática con una persone' 
o con un grupo. Se parte en este objetivo de la pre' 
misa de que demostrar empatfa es prerrequisito para 
el establecimiento de una relación empática. 

Empatfa es la proyección de la propia conciencia en el sentimien 

to de las otras pewsonas. Es intentar percibir la situación como 

la percibe el otro y entender porqué la percibe asto La compren 

sión empática nos pone cerCI de las otras personas cuando com 

prenden que percibimos y sentimos como ellas. 

La capacidad para establecer una relación empática se presenta 

como un don natural en muchas personas. Otras. por razón de su 

profesión (educadores. sociólogos. agrónomos.etc.) necesitan 

aprender a relacionarse empáticamente. (. 

La empatfa como actitud refleja una tendencia a poseer y defen 

der el valor: ·solidaridad humanad. 

Para demostrar empatfa se requiere: 

l. E~presar interés por el aspecto humano del comportamiento. 

2. Aceptar al otro como es. 

3. Escuchar con atención demostrando interés por el con te 
nido del mensaje del interlocutor. 

4. Referirse a los sentimientos que van apareciendo en la 
interacción. 

5. Contestar a las manifestaciones del otro con expresiones 
congruentes. que indican comprensión. 
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6. Facilitar la espontaneidad, evitando normatizar la 
relaci6n. 

7. Tomar la expresi6n de los sentimientos de los demás 
(el agricultor, por ejemplo) como válidas y dignas 
de respeto. 

8. Buscar la percepción de expresiones faciales y corpo
rales indicativas de aceptaci6n, rechazo, agrado, des
concierto, etc. para referirse a ellas, develando su 
importancia en la interacción. 

9. Evitar el juzgamiento del interlocutor o de sus opinio
nes, haciendo notar que todas ellas se tomarán como 
la base de la discusi6n. 

10. Resumir las ideas del otro para demostrar comprensión 
e inter~s. 
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PRACTICA DE LA EMPATIA 

MODELAJE 

Objetl vo: 

Situaci6n: 

Demostrar a los participantes como se lleva a 
cabo un di&logo emp&tico, aplicando las recomen
daciones y claves de actuaci6n presentadas en la 
informaci6n del ejercicio. 

Los participantes preparan una 10cuci6n para ra
dio con base en el libreto que se adjunta. Deben 
estudiarlo detenidamente y ensayarlo en pequeños 
grupos, de acuerdo con el número de personajes. 

Personajes: 

Don Pedro Cabrera Agricultor dedicado a Yuca y 
Frijol. 

Doña Luz de Cabrera Esposa del Agricultor. 

Juan Bermudez 

N.N. 

Agr6nomo 

Narrador 

Una vez estudiado el libreto. se ubicarSn en la 
mesa. frente a los demás participantes y realiza
r&n la locuci6n que será grabada en audiocassette. 

En caso de disponer de VTR y Cámara se filmará el 
diálogo. poniendo la escena. 

Intervenci6n: El narrador es el personaje clave de esta práctica 
de modelaje en la cual los asistentes deberán res
ponder'a las claves de actuaci6n que este les pro
porcione. Idealmente, el narrador debe ser el coor
dinador del ejercicio. 

NOTA: 

El modelaje, rea14zado por el coordinador, consiste 
en demostrarle a los personajes, especialmente a 
Bermudez -el agr6nomo- la manera de responder a la 
situaci6n en que se encuentra. 

El libr.ta .s una base para la narración o para la 
actuac1ón y tos personajes pueden adaptarlo según 
su creatividad. 



170 

UN OlA DE CAMPO EN LA VEREDA "LAS ROSAS· 

Silencio .... 

NARRADOR; 

DOÑA lUZ 

JUAN 

DOÑA lUZ; 

NARRADOR ; 

JUAN 

NARRADOR 

JUAN 

Hemos llegado a la finca de Don Pedro Cabrera. 
un agricultor muy apreciado de esta región. 
Don Pedro lleva años produciendo Yuca y Fríjol 
para su sustento y el de su esposa. Parte de 
la producción la saca al mercado ... 

Buenos días ..• Dr. Juan. Ud. otra vez por ~qul 
no? Afortunadamente tenemos buen solecito, ah? 
Que 10 trae por aqul.? 

Buenos, doña luz. Si, por aquí otra vez a mirar 
como va el ensayo que dejamos hace un mes ... 

Ah. Si sabe, no? Pedro está preocupado porque 
la cosa como que no salió .•. 

( En este momento Juan detecta que existe una 
situación de inconformidad. Pedro no ha sa
lido a su encuentro como 10 hacia siempre. 
Esta es su oportunidad para iniciar el pro
ceso empático. demostrando interés por el 
comportamiento humano. primera clave que ha 
recibido en esta entrevista.) 

Carámba ... No me diga •.. Y dónde está Don Pedro.? 
Espero que no esté tan enojado como para no 
saludarme. Quisiera que me mostrara qué fue 10 
que pasó .•. De verdad .•. Dlgame. dónde está Dn. 
Pedro? Estará en el yuca1? 

(Por detrás de la casa aparece Don Pedro. un 
poco agitado por la subida a la loma y con 
una innegable expresión de frustración en el 
rostro. Juan va a aceptar la situación y va 
a respetar los sentimientos de Don Pedro.) 

Muy buenos. Don Pedro ... Ya estaba preocupado 
porque pensé que no 10 iba a encontrar ... Cómo 
van las cosas por acá? 



PEDRO 

NARRADOR 

JUAN· : 

NARRADOR 

DON PEDRO 

JUAN : 

NARRADOR 
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Buenas ... Buenas Dr ... Si, que en verdad para-
decirle ... esa semilla no pegó ... No se qué 
diablos pasó pero yo segul sus instrucciones ... 
y vea, nada se dió. 

( Juan escucha con atención y se muestra preo-
cupado por la frustración de Don Pe~ro) 

Según veo, Dn Pedro, Ud. se siente mal por 10 
que ha pasado y tiene mucha razón ... Pero, por
qué no bajamos al hueco y miramos ..• Este ti
po de cosas pasa de vez en cuando ... 

( Juan se refirió a los sentimientos de frus
tración de Don Pedro, pero no contento con 
esto. y para asegurar la relación empática. 
procede a contestar las manifestaciones de 
on. Pedro con expresiones congruentes que 
indican comprensión tanto del mensaje como 
de los sentimientos que 10 acompañan.) Ya 
en el lote del ensayo: ... 

Si ve Dr. que no le miento? Mas hubiera valido 
meterle candela a todo este lote ... 

Pues ... yo en su lugar ... también estaría con de
seos de cualquier cosa, Dn. Pedro ..• Lo que de
beríamos hacer era sentarnos un rato aquí y 
mirar bien qué hizo que las maticas, antes de 
comenzar a subir se murieran todas ..• Claro que 
ah; veo unas poquitas que se resistieron amo
ri r ..• verdad? 

( Ahora Juan, en lugar de demeritar los senti
mientos de Don Pedro. los reconoce como váli
dos y comienza a sugerir iniciativas para la 
acción.) 

De aquí en adelante, los interlocutores pueden avanzar. Lo 
importante hasta este momento es demostrar cómo JUAN pudo es
tablecer una relación 9ue prometía ser tirante, transformando
la e una relación empatica. 
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PRACTICA 

Enseguida le sugerirnos realizar dos ejercicios: 

l. Autoevalu~~ión de su comp0rtamiento empltico. 

2. Participación en una discusión con otra persona 
con el objeto de examinar los comportamientos 
empáticos que en ella se observen. 

En los dos :ejercicios. se pretende darle oportunidad a los 

participantes para desarrollar aspectos esenciales de las 

actitudes que son cruciales en el proceso de investigación 

participativa:(a) el reconocimiento de la capacidad investi

gativa del agricultoF, (b) la mutualidad y (e) la trascenden

cia, desde la realidad del investigador hasta la realidad 

del agricultor. 

En el ejercicio de autoevaluación, se le pide que verifique 

la presencia de comportamientos empáticos en su conducta ru

tinaria. En el segundo ejercicio, se le sugiere participar en 

una discusión sobre un tema de interés, durante la cual Ud. 

debe poner atención particular a la práctica de comportamientos 

inductivos de la empatia. Un observador le dará retroinforma

ción a la pareja que discute sobre su desempeño. 

Para el éxito de este ejercicio. es preciso que los partici

pantes hagan una toma de conciencia que les permita dejar de 

lado las inhibiciones propias de una situación en la que se nos 

pide actuar de una forma particular. 
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E !ti P A TIA 
A U T O E V A L U A e ION 

Señale con una ·X·, debajo de las columnas SI • NO la presencia 

o ausencia de los comportamientos que sugieren EMPATIA: 

e 'o M POR T A M 1 E N T o S 

En mis relaciones con agricultores. con 
cOlegas y con jefes, por lo s.a.r.l ... : 

l. Me muestro interesado por el aspecto 
humano de la comunicación. 

. 
2. Acepto a los demás como son, con sus 

limitaciones y cualidades. 

3. Escucho con atención procurando en· 
tender 10 que los demás dicen. 

4. Cuando hay un sentimiento de por 
medio, lo identifico y me refiero 
a i1. 

5. Hago esfuerzos por contestar de ma· 
nera congruente a las manifestacio· 
nes de 1.os demás. 

6. Trato de no ser demasiado rfgtdo en 
la comunicación para facilitar un 
diálogo espontáneo. 

7. Cuando se expresan sentimientos (enojo, 
depresión, angustia, resentimiento, etc.) 
los respeto y me dirijo a ellos. 

8. Estoy atento al lenguaje corporal y 
facial de los demás para indagar su 
sentido y referirme a il. 

9. Evito hacer juJcios crlticol acerca de los 
demás. Tomo sus opinlones para sorne 
terlas a discusión. 

O. Resumo las ideas del otro para demostrar 
comprensión e interés. 

SI NO 

! 
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DIALOGO EMPATICO 

Instrucciones: 

1. El grupo total se divide en tríos. Dos de sus miembros 
realizarán un diálogo sobre un aspecto 'r0ntroversial; 
el tercero será el observador. El obser': ador se val e 
de la guía de observación para que, una vez terminado 
el diálogo pueda hacer la retroinformación respectiva a 
sus dos compañeros de equipo sobre el grado de empatia 
establecido. 

2. Durante 15 minutos, en un espacio seleccionado por el 
equipo de tres personas, se establece un diálogo sobre 
temas tales como: 

al Quién debe tomar las decisiones sobre cómo establecer 
un ensayo en campo de agricultor: el científico o el 
agricultor? 

b) Que es mejor? ... Colaborarle al agricultor como cientí
ficos que somos .•• o hacer que él se vuelva un buen co
laborador de nuestros proyectos? 

el Cuando el agricultor no cuida un ensayo establecido en 
su finca, es necesario que el técnico le enseñe cómo 
hacerlo, o el técnico debe dejarl e al agricultor mane
jar las cosas en su propia manera? 

3. En este periOdO el observador centra su atención en los 
dialogantes y va marcando en su hoja de observación la 
presencia de los comportamientos que expresan empatía. 
La situación controversial hará más dificil la práctica 
de estos comportamientos. EL OBSERVADOR NO DEBE PARTICI
PAR EN LA DISCUSION. 

4. Cuando el coordinador del ejercicio de la señal de suspen
der la discusión, el observador hace sus comentarios a los 
dialogantes. Cinco minutos. 

5. Ahora hay un cambio de roles. El observador participa en 
la discusión y uno de los dialogantes toma el papel de 
observador. Quince minutos de discusión sobre el mismo 
tema y cinco minutos de retroinformaciÓn. 
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DIALOGO EMPATtCO· GUIA DE OBSERVACION 

Instrucciones: 

Esta gu1a sigue los componentes de la Tabla de Chequeo con la 
que ya est~n familiarizados los participantes. Se le pide que, 
a medida que progresa la discusión anote la presencJa de los 
comportamientos descritos. Marque una upalomita" (i) por cada 
vez que Ud. note que el comportamiento anotado se hace presen
te. No olvide observar el comportamiento NO-VERBAL que también 
es de suma importancia en este caso. 

COMPORTAMIENTOS PARTICIPANTE A PARTICIPANTE B 

lo Muestra poco ó ningún in-
terés por lo"que dice el 
otro. " 

2. Se pone a la defensiva 
tratando de demeritar los 
argumentos del otro. 

3. Muestra comportamiento 
evasivo. No presta aten-
ci6n. 

4. No se hace referencia a 
sentimientos que son evi-
dentes. 

5. La interlocusi6n es incon~ 
gruente. Uno hab la de una 
cosa el otro responde so-
bre otra. 

6. Hay rigidez en la comuni-
caci6n:·vamos al grano· • 

7. No se hac. refer~ncia al 
lenguaje no verbal indi-
cativo de necesidades del 
otro. 

8. No se resumen las ideas 
del otro. 
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IDEAS PARA LA RETROINFORMACION 

Una vez los participantes han practicado la observación 
~. 

de Sus campaneros en la sesión de "diálogo empático", se 
a 

sugiere realizar uña plenaria en la que se llevan a cabo 

las siguientes actividades: 

l. Los participantes vuelven a mirar la autoevaluación 
que realizaron antes del diálogo y responden por es~ 
crito la siguiente pregunta: 

Existen discrepancias entre mi autoevaluación y mi 
conducta real demostrada en el ejercicio? Cuáles? 

2. El coordinador del ejercicio solicita que algunos 
voluntarios compartan sus respuestas con el grupo. 

3. A medida que se comparten las discrpeancias, el coor~ 

dinador sintetiza los puntos débiles y fuertes que 
se presentan y que inhiben o favorecen el estableci~ 
miento y mantenimiento de una relación empática. 
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EJERCICIO No. 13 

'kU~OORAMA PARA UNA iNTRiVilTA 

El flujograma es una herramienta ampliamente 
utilizada en diversas actividades de la vida 
productiva, el comercio, la industria y la e 
ducac1~9. Es el establecimiento de una ruta 
cr1tic~de.los eventos Que podemos predecir y 
de"unas vfas tentativas para los acontecimfen 
tos que "podrian" presentarse. 

El flujograma obliga a quien 10 uti1fza a pla 
near las actividades con un mayor detalle y a 
prever posibles acontecimientos. La redacci6n 
de los objetivos, la planeaci6n de las pregun 
tas que se formular!n y el tipo de an!lis1s y 
slntesis a los que se espera llegar, son algu 
nas de las actividades que se pueden incluir 

"en el desarrollo del flujograma. 

Como herramienta de planeaci6n. el flujograma 
es mandatorio en todo curso de capac1taci6n en 
Investigaci~n Participativa y aún en la tradi 
cional. 

El aprendizaje del flujograma y su aplicaci6n 
en terreno constituyen actividades de gran va 
10r en la c~pacitaci6n de personal que se inicia 
en el trabajo de campo • 
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EJERCICIO No. 13 FLUJOGRAMA PARA UNA ENTREVISTA 

Objetivo: 

Informlcf 6n 

Al finalizar este ejercicio. los participantes 
habr~n di senado un flujograma que les permita 
orientar su trabajo investigattvo de campo 
con ágr1cultores. ' 

Una de las habilidades propias del l1der es la de conducir a 

quienes dirige. hacia el logro de los objetivos. En el caso 

del c1entff1c~ (agr6nomo) en la investigaci6n partfcfpativa en 
." , t 

fincas el ob"j'etivo se cumple dentro de un proceso de mutualidad, 

de respet~ por la persona del agricultor. de autoevaluacf6n y 

sentido democr~tico de la participaci6n. El objetivo del 11der 

no estS enmarcado dentro de los esquemas manipulat1vos que otros 

modelos de 1ider nos ofreceri. A pesar de estas caracterfsticas, 

lider y agricultor se encuentran en una situaciGn 1nvestigativa 

que exige un buen grado de 11stemat1zacf6n de manera que los 

resultados tengan una 4xplicaci6n y puedan ser, en cuanto es 

posible, controlados de una a otra experienCia. La p1aneaci6n 

no est~ por fuera de la investigaci6n en fincas. Por el contra

rio, se requiere que el agr6nomo fortalezca su convicci6n de 

que a trav~s de ella puede lograr mejores resultados e infor

maeiGn mSs s61ida para emplearla con el agricultor. 

Ve!mos -en otro campo- un ejemplo de 10 que queremos decir 

acerca de la planeaci6n: 
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Cuando una persona se dispone a emprender un viaje 
planifica una variedad de aspectos tales como los 
itinerarios de vuelos, las reservaciones de hotel, 
los puntos de inter~s que desea visitar, el clima 
que habrl en diferentes lugares, la ropa que debe 
llevar y otros detalles que le evften tener c~ntra-
tiempos. . 

quten 'plantftca un vtaje acertadamente ttene en 
cuenta cierto grado de ile~ibilidld de suerte que 
la rigidez del mismo no vaya en contra de los ob
jetivos. & pesar de que estos est~n claramente es
tablecidos. 

La planeac16n permite prever dandi tstaremos qui 
d1a y qui estaremos haciendo to~cterto grado de 
certeza. Si en la realidad esto no es asf. la 
flexibilidad que hemos involucrado en la planea
ci6n nos llevar! cerca del objetivo un poco antes 
o un poco después de 10 planeado. 

La entrevista diagn6stica. de seguimiento o evaluativa posee 

caracter1sticas similares a las de un viaje. Siempre tendremos 

un objetivo para cumplir y al lado, un compa~ero de viaje que 

debe tener claridad acerca del objetivo y conciencia de su 

papel principal en su logro. Sabemos que en la investigaci6n 

participativa, el agricultor acampana a' agr6nomo y no es el 

agr5nomo quitn conduce a' agricultor. 

De la misma manera coma el viajera inexperto olvida llevar el 

paraguas a una ciudad en la que esta la estaci6n lluviosa, el 

agr6nomo muy confiado en su propia experiencia puede dejar 

olvidad~s asuntos de suma importancia en el momento de abordar 

su interacci6n con el agricultor. Lo más seguro es que los dos 

pierdan por falta de una adecuada planeaci6n. 
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En el pre~ente ejercicio vamos a practicar el empleo de una 

herramienta que. desde hace ya m4s de treinta anos, se viene 

empleando en la planeaci~n en una variedad de campos de la 

vida húmana: los flujogramas. En este caso particular vamos 

a elaborar varios flujogramas que sean de utilidad para la 

entrevista que se llevar4 a cabo el cuarto dla del laboratorio. 

Esta pr4ctica, por lo tanto. es de suma importancia para el 

éxito del dla de campo. De ella depende en gran parte su 

éxito. Cada grupo de trabajo llevar4 al campo su flujograma 

y deber4 aplicarla para posteriormente juzgar su utilidad 

en los procesos ~e investigaci6n en fincas. 

Estructura del Flujograma 

El flujograma, desde el punto de vista estructural es un esquema 

.que muestra los varios pasos de un proceso. Estos pasos pueden 

incluir puntosde declsi6n en los cuales la acci6n se bifurca 

para tener en cuenta alternativas a seguir en el proceso. El 

flujograma indica un punto de inicio. un punto de culminaci6n 

y los diferentes momentos del desarrollo de ese proceso. El 

flujograma es un 9u16n de la manera como se espera se desenvol

verá la acci6n. 

Para visualizar. de manera m4s COI creta. los distintos momen

tos que esperamos cubrir, se emplea un sistema de casillas 

dentro de las cuales se escribe la idea central de la actividad 

a realizar y se usan lfneas y flechas que indican la direcci~n 

y conexi6n de las diferentes actividades. 
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El flujograma. sinembargo. no es mSs que un instrumento. Debemo 

centrar la atenci6n en el contenido de la entrevista. El flujo

grama nos ayudarS a no olvidar asuntos importantes pero su con-
I 

tenido nos dir¡ cuSles son es~s asuntos. VeSmos entonces algunos 

de los aspectos que debe incluir una entrevista: 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

Introducci6n y presentaciones. Es necesario saber 
quienes estSn presentes. La identificaci6n de las 
personas por su nombre nos ayuda a lograr una bue
na comunicaci6n. 

La identificaci6n de la organizaci6n u organizacio
nes representadas en el grupo (cuando es pertinente). 

La explicaci6n del objetivo de la reuni6n y su con
trastaci6n con las expectativas que traen los agri
cultores a la reuni6n. Despejar expectativas que no 
tienen relaci6n con los objetivos de la reuni6n ha
ce que la gente tenga claridad de 10 que puede es
perar como resultado de la misma. 

Establecimiento de la relac16n (proceso de obtenci6n 
de la.empatfa. descongelamiento del grupo, apresta~ 
miento para la acci6n). El empleo de una t!cnica rS
pida y facil de aplicar para descongelar al grupo 
comouft chiste apropiado o un comentario que uno de 
los agricultores hace en son de broma pueden capita
lizarse en favor del establecimiento de la empatfa. 

Aclaraci6n de la necesidad de la relaci6n. Porqué 
es importante la participaci6n del agricultor. Qué 
se desea de esta relaci6n. 

Sesi6n de preguntas y respuestas empleando las téc
nicas de interrogaci6n: preguntas de informaci6n. 
abiertas y de comprobaci6n. 

AnSlisis y sfntesis. ~~cer que a través del diSlogo 
se establezcan priori~adel, se compare. se llegue a 
conclusiones. empleando las técnicas de ariálisis y 
sfntesis. La sfntesis debe ser una linto.tl. Es de
cir no debe ocupar mucho espacio en el papel. 

La participaci6n del agricultor. Asegurar que el 
agricultor exprese tanto el proceso como la sfntesis 
le concede un sentimiento de estatus. como le corres
ponde en la investigaci6n participativa. 
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** 
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tdentificaci~n de las responsabilidades de cada parte 
en el proceso: funciones del agr6nomo.o investigador; 
funciones del agricultor. 

Identificaci~n del problema o los problemas que se de
sea abordar y grado de inter~s que t;enen los agricul
tores en su soluci~n. 

Consenso. A través de la discusi~n es posible llegar 
a un consenso -quiz&s no absoluto- pero la idea mSa 
representativa. la que tiene mayor acogida. 

Cierre. Cerrar la discusi~n para dar un sentido de 
completaci6n a la actividad es importante para toda 
reuni6n y para toda persona. Esto incluye 10$ agra
decimientos y menciones especiales por los aportes 
necnos por diferentes miembros del grupo asf como 
la planeaci~n de qué haremos de,aquf en adelante. 
Fijaci6n de responsabilidades y de fechas tentativas 
para la acci~n a desarrollarse inmediatamente. 

Los aspectos anteriormente anotados no pretenden estar en un 

orden estrictamente secuencial. Corresponde a cada grupo o 
• a cada investigador definir por donde comenzar. por qué aspec-

to avanzar y d6nde culminar la entrevista para lograr los 

obJetiva, que se propone. 

Formulac16n de los Objetivos. 

A pesar de la gran,familiaridad que existe en los medios educa

tivos con la formulaci~n apropiada de objetivos. deseamos re

cordarle algunos puntos sobre su e~aboraci6n que no dudamos ser'n 

de utilidad en este ejercicio. 

l. Un oij@¡;vo 1I un m@ni.J. que le formula el agr6nomo 

al agricultpr acerca de 10 que '1 esp.ra sea .1 resul~' 

tldo de 1. 1ntlracc16n propuesta. 
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Por ejemplo: 

UBien ••• yo quiero decirles 10 que tengo en mente para p~ta 

reun16n: yo espero que al finalizar esta reuni6n haya~,s 

estudiado las plagas y enfermedades del frijol y la manera 

Como Uds. creen que se debe tratar -o no tratar- este pro

blema,-

Hasta aquf una formulaci6n m!s o menos cl!sica de un 

objetivo. Sinembargo en,la Invest1gac16n Participativa 

el proceso de mutualidad debe reflejarse aan en la for

mu1ac16n de los objetivos. Es decir, idealmente esta 

formu1aci6n deberla hacerse en equipo agrónomo-agricultor, 

Por ello. el ob~.tivo, asf se haya originado en el agr6-

nomo, debe ser sometido al aná\isis del agricultor: la 

frase, ••• -0 n6 tratar- conlleva la expectativa de que el 

objetivo puede ser modificado durante la entrevista.Aan 

no sabemos cu!les son las percepciones del agricultor 

sobre 10 que nosotros como investigadores consideramos 

como problema. 

El objetivo debe incluir la expresi6n del tipo de actividad 

que se espera rea1izar ••• -en el caso de arriba, la acci6n 

•• tudiar '1. plaga •••• y la acci6n tratar I.t. problema CtJsti

tuyen dicha expresi6n. 

Uno puede agteg~r explicaciones acerca de la manera como espera 

lograr el objetivo •. ;."en una discusi6n ••• o de manera práctica, 
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en una visita al campo ••• etc. 

Tambiin puede fijar ltmites de tiempo, persona o modo para el 

logro del objetivo: ••• de aquf a que llegue el perfodo de 

siembra ••• o al finalizar esta reuni6n ••• o con base en el tra

bajo que realicen Uds.(los agricultores) ••• o sin cambiar los 

planes que Uds. ya ten1an antes de esta reuni6n ••• etc. 

La clave para una acci6n conjunta que tenga é~1to es Ji 

identidad de objetivos. Si los objetivos no son compartidos 

por las partes la acci6n se debilitar' y quiz's vaya al fra

caso. Por esto, la primera parte de una entrevista deberfa 

estar dedicada al'an!lisis de los objetivos y a su, ajuste 

de manera que se de una identificaci6n de prop6sitos para 

la acci6n. 

Otros aspectos que .e5. preci~o tener en cuenta para el éxito 

de la entrevista incluyen muchos de los aspectos considerados 

en este laboratorio: 

** 

** 

Organizar el ambiente de la reuni6n para que haya 
un clima interactivo. 

Formular preguntas ••• y para ello planearlas con 
anterioridad. . 

** Variar el estfmulo. Cuando la gente se ve cansada 
o inquieta ••• suspender por un momento y realizar 
otra actividad relajante o estimulante. 

** 

** 

Reforzar positivamente la participaci6n especialmente 
la de los m!s tfmidos. 

Facilitar la comunicaci6n usando un lenguaje claro 
y conduciendo el proceso dentro de un clima informal. 
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ELABORACION DE UN FLUJOGRAMA 

MODElAJE. 

Objetivo: 

Situaci~n: 

Demostrarle a 
se elabora un 
vidades de la 

, ¡ 
los participantes la manera cOme 
flujograma para una de las actl
lnvestlgac16n participativa. 

Los participantes han recibido las explicacio
nes acerca del flujograma y su elaboraci6n y 
han leido la informac16n del texto. ' 

El coordinador invita a los participantes a 
desarrollar. junto con ~1. un flujogrlrma para 
una actividad de I.P. Por ejemplo: 

•••• C~mo har1amos para elaborar un flujograma 
para hacer la planeaci6n participativa de un 
ensayo con un grupo de agricultores? 

Intervenci6n: El coordinador del ejercicio escribe sobre el 
tablero o pape16grafo las tres palabras clave 
y las encierra en un marco rectangular: 

[ I"ICHeION J-[ DESARROLLO H CIERRE l 
Enseguida inicia la formulaci6n de las pregun
tas gu1a (Pag.47) iniciando por la formulaci6n 
del Objetivo (Pag.42). 

A medida que los participantes van haciendo sus 
aportes en una sesi6n similar a la de IOEACION. 
el coordinador los escribe. Debe ser muy flexible 
para hacer los cambios que le recomiende el grupo 
en su deseo de perfeccionar el flujograma. 

Este flujograma debe ser cuidadosamente elaborado 
pero debe inducirse al grupo para que trabaje r!
pido. pues este ejerCicio se presta para largas 
intervenc1c nes y amplia discusHin., 
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PRACTICA 

A continuaci6n deseamos que Ud. tenga la oportunidad de desa
I 
rrollar un flujograma. siguie~do las instrucciones que hemos 

presentado hasta aquf. 

Para guiarlo en el procedimiento. incluimos dos ejemplos de 

flujogramas que han sido ya empleados por investigadores de 

campo. Observe los tres pasos fundamentales del proceso: 

IHicIACION • DESARROLLO - CIERRE. Debajo de ellos conecte las 

diferentes actividades que considere convenientes. Recuerde que 

este flujograma ser! su gufa de trabajo para el dfa de campo 

con agricultores. 

Instrucciones. 

1. El grupo se divide en subgrJ~os. segGn la pr!ctica 
de campo sea en fincas o en grupo grande de agricul
tores. ' 

2. Cada grupo elabora el flujograma qu~ le servir! de 
guia de trabajo tanto para la conducci6n de una reu
n16n en grupo grande como para la conducci6n de una 
entrevista con un solo agricultor. 

3. Se dividen los participantes las responsabilidades: 
(a) anotador, (b) entrevistador, (e) observador. 

4. Los participantes, en sesi6n plenaria, presentan su 
flujograma al resto del grupo, para recibir retroinfor
maci6n sobre su esquema. y método para desarrollar el 
trabajo el dfa de campo. 

5. Después de la retroinformaci6n, los miembros de cada 
grupo tendrán tiempe para hacerle los ajustes al flujo
grama. 
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ANEXO No. 1 

Ejemplo da fluJograma para 
cultivadore. de caña panelera. 

un diagnóstico grupal 

FluJograma Para Diagnóstico Grupal en Caña Panelera 

1 
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, 

ANEXO No. 2 

• 
• • 

EJEMPLO DE UN FLU.;rdSRAMA PARA REll..,ION GRUPAL. 
Tema Central. PERCEPCION DE LOS AGRICULTORES SOBRE LA 

INVESTIGACION EN FINCAS 

i t ¡ i 
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~ ,....--, i i r---1 , , r-1 
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ELABORACION DE UN F~UJOGRAMA 

RETROINFORMACION 

El coordl~ado~ del ejercicio debe tener en cuenta algunas pre~ 

guntas para formularle a cada grupo. una vez haya presentado su 

pape16grafo con el respectivo fluJograma. Con base en ellas se

r' mas facll que el grupo lleve a cabo los ajustes que su flujo

grama requiere:' 

lo 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. , 

C6mo se iniciar' la entrevista? 

Qu¡ haremos para descongelar,al individuo o al grupo? 

Cu'l es el objetivo de la ent(ev;sta ? 

C6mo induciremos claridad en el conocimiento del obje
tivo con estas personas o en este grupo ? 

Qu¡ eventualidades pOdrfan ocurrir que nos hagan ~di
ficar el Objetivo o el desarrollo de la entrevista o 
reuni6n ? 

Qu¡ pasos se pueden visualizar para el desarrollo de la 
entrevista? 

Qu¡ preguntas deseamos formular? 

Qu¡ clase de est1mulos vamos a emplear para asegurar 
la participaci6n ? 

C'mo vamos a analizar y sintetizar el contenido de la 
reunf6n ? 

En qu¡ nos podemos comprometer y en qu¡ no ? 

C6mo vamos a hacer la presentac,6n de las ideas en 
la reunf6n gen~ral ? (Pancartas). , 

" C6mo~vamos a hacer el cierre o finalizaci6n de la entre-
vista o reunf6n ?f 

.' 
1endremos que planear una nueva reuni6n de seguimiento 1 

;Quedan algunos de los agricultores con alguna tarea es
. pecffica ? 
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EJERCICIO N° 4 

FORMULACIOI DE PREGURTAS 

La t~~ría y los ejerclclos que se presentan en las 
páginas siguientes tienen la intención de mejorar 
en los participantes su capacidad de interactuar 
verbalmente con los agricultores, evitando incurrir 
en algunos de los vicios más frecuentes de la co
municación: (a) obtener una gran cantidad de infor
mación sin que ella haya sido sometida a análisis 
por parte de los interlocutores y (b) conducir el 
interrogatorio en forma manipu1ativa, es decir," 
tratando de que el interlocutor formule las res
pu~tas que deseamos escuchar. 

la habilidad para preguntar es una de las más difí
ciles de desarrollar. Como comunicadores que somos, 
tanto en el medio profesional como en el campo de 
trabajo debemos incrementar nuestro expertismo en 
esta capacidad. Dos entrevistadores que intentaran 
llegar a un diagnóstico por la vía de las preguntas 
divergentes y de comprobación, el uno y por medio 
de preguntas inductivas y de información, el otro, 
llegarían a conclusiones bien diferentes . 

• 
En los ejercicios de esta sección insistimos en la 
necesidad de practicar una y otra vez, en los 
talleres y laboratorios de capacitación, los diver
sos tipos de preguntas, con énfasis en las diver
gentes y de comprobación. 
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EJERCICIO No. 14 FORMáiACION DE PREGUNTAS 

Objetivo: 
• 

Mejorar en los participantes la habilidad para 
formular preguntas en vfa a su ap11cac16n en 
el, proceso de 1nvestigaci6n en fincas. 

lnforllllc16n. 

Una comunicaci6n adecuada de dos vfas supone el empleo de la 

pregunta por parte de los interlocutores. Existe una amplia 

variedad de preguntas. según su intenci6n y tipo de aplica

c16n que se les quiera dar: 

Informales 

Estimulantes : 

Reforzadoras 

Desencadenantes: 

Aclaratorias: 

Comp ro ba torl as : 

De Informaci6n: 

Divergentes: 

• 
Directhas. : 

QuE dh mis caluroso. no ? 

Ah~ V ••• qu4 mis ? 

Excelente! ! Porqu4 no nos cuenta m&s 

al respecto ? 

Qué harhn Uds. si en este momento 

presentara un temblor de tierra 1 

Porqu4 no nos explica un poco m&s 

eso que Ud. est& diciendo? 

se 

S1 le ent1endo·bien ••• Ud. 10 que quiere 

decir es .... 1 

Cuanta cal se debe usar por hect&rea ? 

Qu' opinan Uds de •••• ? 

.Ko ~s cierto que si Ud •••• entonces pasa 

tal cosa ••• ? 
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-
En un intento por reducir estos tipos de preguntas a un conjunto 

mis fac11mente manejable y comprensible pOdrfamos decir que: 

l. las pregunFas informales son aquellas que pertenecen , 
",a la conversaci6n que se hace espontaneamente y que 

no tiene una intenci6n mas all' de la comunfcaci6n 

social. 

2. las preguntas estimulantes, reforzadoras y desenca

denantes son aquellas que tratan de estimular la 

participaci6n y la verbalizaci6n de ideas por parte 

de los interlocutores. 

3. las aclaratorias o comprobatorias son aquellas que 

persiguen asegurar la comprensi6n de ambas partes: 

del que pregunta y del que responde. 

4. .J.as de tnformlci,6n se formulan cuando quien interroga 

desea conocer un dato, fecha. nombre o alguna infor

maci6n especffica. 

S. Las preguntas divergentes se formulan para estimular 

'*el pensamiento original. la creatividad o el ingenio 

de los interlocutores. En general se refieren a que 

estos expresen su opini6n. 

6. Finalmente las dirlctivA' también llamadas 1nductivas 

porque inducen la respuesta deseada. no dejando alter

nativa a quien contesta, deben evitarse en la investi 

9ac16n participativa. 
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-
~n este ej~rcicio nos interesa hacer un !nfasis particular en 

dos tipos de preguntas: las abiertas o divergentes tanto en 

Su forma "unIvoca" como "dicotomizada" y las aclaratorias o 

de comprobaci6~. Veamos algunos ejemplos: 

Preguntas Abiertas o Divergentes: (UnIvocas): 

- tulles creen Uds. que sean los problemas mas grandes 
que hay en esta vereda ? 

- Qul opina del ensayo? 

- A qué cree que se deban las diferencias entre estas 
var1edaddes ? . 

Preguntas Abiertas o Divergentes (Dicotomlzadas): 

- Unos dicen que las plantas estln muy distanciadas y 
otros que estín muy cerca ••• Ud; que opina? 

- CGmo ve que se comparan estas dos variedades. requerir' 
una mls fertilizante que la otra? 

- Deberlamos hacer otro ensayo con esta variedad o serta 
mejor cambiarla 1 

Como podemos observar a través de los ejemplos. en las dos for

mas de preguntas se busca la opini6n del agricultor. En la segun-
> da forma'se le induce al an'lisis comparativo • 

• 
• Prlgunta, Acllrltoria. O d. Comproblcf&n. 

- Quiln nos podrta explicar esto que he dicho ••• pero con sus 
propias palabras ? 

Lit 'r@gwnli§ Dfv@rg@fti@§ 

Pregunta divergente es toda aquella que persigue estimular la 

respuesta original y:aut6noma del interlocutor. 
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Este tipo de preguntas concede tata} libertad al agricultor 

para expresar 10 que piensa y n6 10 que el investigador desea 
• 

escuchar. como es el cas~ de las preguntas 

tivas. Quien sabe de la importancia de la 

directivas o induc
¡ f 

comunicaci6ó de 

dos vfas reconoce que el agricultor tiene la capacidad para 

sugerir. opinar. criticar. evaluar y valorar todos los aspec

tos del proceso investigativo. 

La clave para la estructuraci6n de las preguntas dhergentes 

o abiertas está en su sentido de neutralidad. La pregunta no 

está cargada ni en favor ni en contra del contenido a que ella 

se refiere. Al frasearla usamos palabras que no den indicaci6n 

alguna de cuál es la respuesta esperada. asf el investigador 
• 

pueda sospechar cuál va a ser la respuesta: 

- Qu~ opina de ••••• 1 

- Porqu~ cree que ••••• 1 

- Ha observado diferencias ••• ? 

- C6mo cree que este se compara con aquel •• ~? 

- Cree que existe algún problema con relaci6n a •.. 1 

Las frases anteriores permiten que el agricultor elabore una 

respuesta sin esperar que el investigador le dé alguna clave 

para contestarle acertadamente. Finalmente podemos decir que· 

~a pregunta divergente está hecha para estimular la iniciativa: 

- Qué cree que podemos hacer ••• ? Por ello se opone a la ínter

venci6n directiva del investigador. 
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Las Preguntas de Comprobacf6n. 

la comprobaci6n se dirige en forma particular a la COMPRENSION. 

Si Ud. ha comprendido lo que alguien acaba de decir. debe ser , 
! 

capaz de ponerlo en sus propias palabras y esperar que quien 

las dijo en primer lugar le confirme que ha entendido correcta

mente. El expresar y comprobar la comprensi6n es una tficnica 

de comunicaci6n que puede evidenciarse de varias maneras: 

(a) Traduciendo con nuestras propias palabras 10 expresado 

por el otro. 

(b) Parafraseando 10 dicho por el otro. La paflfrasis es 

la identificaci6n de las ideas predominantes o m!s 

importantes en una comunicaci6n. 

(e) Ejemplificando el contenido al cual se refiere la 

eomunicaci6n 

Velmos estos tres tipos ae preguntas en un ejemplo: 

Agricultor: -Pues ••• no s~ ••• parece que con esta se dificulta 
mucho la desyerba ••• la mata est! muy tupida. 

Investigador: -lo que me quiere decir es que por lo tupido de 
(Traduce) la mata se dificulta quitar las malezas? 

Investigador: -Si entiendo bien lo que me dice. 10 que Ud. opina 
(Parafrasea) es que la desventaja de esta mata es que requiere 

mis mano de obra. por la desyerba? 

Investigador: 
(Ejemplifica) 

-Entonees ••• si Ud. tuviera que hacer una limpia de 
una media plaza ••• qu~ cree que 'pasarfa? , 

-Supongamos que •••• entonces me pOdrfa dar un ejemplo 
de 10 que tendrfamos que hacer para ••• ? 



196 

La pregunta de comprobaci6ñ es una importante herramienta en 

una variedad de situaciones en las que agricultores e inves

tigadores necesitan asegurarse de que existe entre ellos una 

comúnicaci6n que se comprende. Por ejemplo: 

- La comprensi6n de la informaci6n suministrada acerca 

de m~todos y procedimientos para manejar un ensayo. 

- La comprensi6n de diferencias y similitudes entre 

dos o mis pr(cticas. insumos. medidas que est( eva

luando el agricultor. 

- La conclusi6n propia a que ha llegadO el investigador 

después de un dialogo en el que ha recogido las opinio

nes del agricultor. 

- El concepto o juicio que se ha formulado el investigador 

sobre un método. asunto o idea expreada por el agricultor • 

• La idea que se ha formado el investigador sobre eJ futu

ro compromiso del agricultor con él en un posible ensayo. 

Ve(mos algunos ejemplos en los que las preguntas de comprobaci6n 

aseguran la comprensi6n: 

- Bueno ••• vamos a ver quien puede explicarnos nuevamente 

c6mo se prepara el terreno para la siembra de ••• 

- Jorge. Cuales cree Ud. que son las principales diferencias 

entre las barreras naturales y las artificiales? 
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las preguntas divergentes y de comprobación son de gran 

importancia en el desarrollo de entrevistas con agricul

tores cuando: 

1. la investigaeión es exploratoria. Es decir. cuando 

por ejemplo. el investigador desconoce el sistema 

de producción. cómo se realizan las prácticas cul

turales. cómo son los suelos. etc. 

2. los datos <que se espera obtener son de orden cuali

tativo. por ejemplo. opiniones. percepción de difi

cultades, preferencias. conceptos sobre la relativa 

importancia de diferentes alternativas. etc. 

la habilidad para formular preguntas divergentes depende 

de la actitud del investigador de centrarse en el entre

vistado y no en S1 mismo. Es decir, 10 importante es 10 

que expresa el agricultor y por ello las preguntas se 

formulan en términos de expectativa. 

Las preguntas divergentes se emplean para estimular el 

desenvolvimiento de las ideas por parte del agricultor. La 

dinámica del entrevistador se refleja en la formulación de 

preguntas abiertas que vayan haciéndole fácil al agricul

tor la descripción de Sl. opiniones. conceptos e ideas. Las 

preguntas abiertas tienen pues un :caracter altamente-explo

ratorio puesto que buscan inf~rmación que no prevemos y que 

puede ser muy valiosa para ganar conocimiento sobre el 'sis

tema en el que nos encontramos. 
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Estructuración de las Preauntas 
~ 

Una pregunta bien formulada es esencial para la comunica

ción efectiva. Por ello las ,preguntas deben pensarse antes 
" I 

de iniciar su formulación. Cuando uno formula preguntas 

como investigador, con propósitos investigativos, está en 

un proceso muy diferente al que se lleva a cabo cuando se 

formulan preguntas en una conversación entre amigos. 

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

en la formulación de preguntas: 

l. Utilice términos que estén al alcance de ls com
prensión del interlocutor. No use términos técnicos 
que no haya explicado previamente. 

2. Asegure la claridad de la pregunta dando a quien 
responde orientación sobre la forma como debe con
testar: 
- •.• podría darme un ejemplo de ... pOdría explicar

nos •.. 
- ••. qué tal si nos resume ••. cómo se puede comparar .. 

3. Formule preguntas sobre 10 que es fundamental y 
merece recordarse. 

4. Dele al agricultor la oportunidad de preguntar para 
que usted pueda encontnar nuevas preguntas para él 
o para q~e'pueda continuar el hilo de la conversación . 

. . 
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PRACTICA A 

En la si9uiente práctica nos ejercitaremos en la refor

mulaci6n. 

lastruccto.es 

1. Cada uno de los participantes. en forma individual lee 

las preguntas directivas y de información que aparecen 

enseguida y las TRADUCE al lenguaje de las preguntas 

divergentes o abiertas. 

2. En trabajo grupal, se ·intercambian ideas acerca de las 

diversas maneras en que se han traducido las preguntas. 
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REFORMULACION DE PR(GUNTAS DE INFORMACION 

REFORMULE COMO ~REGUNTAS DIVERGENTES 

1. Cuánto veneno está echandole.al frijol? 

-----------'-------_.+- : 

z. Qué veneno utiliza para controlar el polvillo? 

3. Usted tiene frijol sembrado en este momento? 

4. En qué época presenta· las enfermedades su frijo 11 

5. Dónde vende usted su frijol? 

6. Cuántas veces fumiga el cultivo? 

7. Qué insectos observa en el frijol antes de la floración? 

8. Qué manchas aparecen en las hojas cuando hay mal tiempo? 
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PRACTICA B 

El siguiente es un ejercicio de microenseñanza. En él usted 
tendrá la oportunidad de practicar la formulación de pre
guntas de una manera sistemática. En la microenseñanza 
tenemos dos fuentes principales de retroinfromación: los 
compañeros.de práctica y el video-tape. 

Veamos la manera de realizar este ejercicio. 

Instrucciones: 

1. Hoy usted va a realizar una entrevista a un grupo 
de agri'cultores. acerca de las enfermedades y plagas 
del fríjOl. Usted desea saber si ellos en realidad 
consideran estas enfermedades y plagas como algo 
importante, como algo que requiere una solución. 
O si por el contrario. ellos consideran que es algo 
con 10 que ·se puede vivir" sin preocuparse mucho. 

2. Prepare entonces una serie de preguntas:(*) 
2.1 Abiertas para iniciar el diálogo. 
2.2 De información. para conocer la situación en 

la que se encuentran. Siembran mucho o 
poco? Fumigan? etc. 

2.3 De comprobación. para asegurar la comprensión. 

3. Durante un período de 10 minutos usted estará in
terrogando a los agricultores. Esta parte se filma
rá en video, cuando el equipo esté disponible. 

4. Cuando usted finalice sus 10 minutos de práctica 
tendrá la oportunidad de ver el video. siguiendo 
paso a paso 10 que ha hecho, con la ayuda de una 
guía de observación. 

5. Con la ayuda del instructor planifica una nueva in
tervención que tiene el mismo propósito de practi
car la formulación de preguntas a medida que se 
llega a una comprensión clara de cómo el grupo de 
agricultores ve el problema de las plagas y las 
enfermedades del fríjol. 

6. Una vez haya terminado su práctica tendrá la opor
tunidad de revisar y estudiar el impreso que se le 
entregó antes del presente ejercicio. 

La guía de observación aparece en la página siguiente. 
(*) Para prepararse para este ejecicio utilice el listado 

de contenidos y la hoja de planeación de preguntas 
que aparecen después de la Guía de Observación. 
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-
GUIA DE OBSERVACIO~ DE PRACTICAS 

SOBRE FORMULACIOH DE PREGUNTAS 

Participante: 

Tema: Habil idad: 

Qué tipo de preguntas formuló? Marque una (/) por cada vez 

que Ud. observe que dicho tipo de pregunta ha sido formulado: 

TIPO DE PREGUNTA NUMERO DE VECES QUE SE FORMULO (/) 

Abierta (Divergente) 

De Comprobación 

De lnformac ¡ón 

Inductiva 

Qué caracteristicas mostraron las preguntas formuladas ? 

• 
SI NO 

Siguieron una secuencia lógica? 

Fueron del tipo "brinca-brinca"' 
1-

Estimularon la participación del agricultor 1 

Indujeron al agricultor a dar información? 

Confirmaron la comprensión en dos vfas ? (Desde y 
hacia el agricultor?) 

Dejaron cabos sueltos? (Sin aclarar la comprensión) 
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-
EL CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS 

Para quienes no tienen mucha experiencia en la formulaci6n 

de preguntas y que, a la segunda o tercera de ellas no tiet 

nen tema para continuar preguntando. hemos anexado el si

guiente listado de posibles contenidos a los que puede re

ferirse la entrevista: 

l. Antecedentes hist6ricos. 

2. Causas del problema. Existencia o nó ~el mismo. 

3. Variedades y sus problemas 

4. Epocas en que se presenta el problema 

5. MétodOS empleados para atacar el problema 

6. Personas que comparten el problema (fincas) 

7. Fuentes de informaci6n consultadas para atacar el 

problema 

8. Vocabulario local. 

9. Importancia del cultivo 

10. Merfadeo. producción, mano de obra, insumos, etc. 

11. Soluciones que se han intentado 

12. Proyecciones, perspectivas y cambios 

13. Asociaciones entre plagas 

14. Visión del problema (m&gica i Vivir con él 1) 
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Hoja de Planeación de Preguntas. 

PrepSrese para la formulac16n de preguntas. 

Recuerde que este no es un ejercicio sobre conversaci6n 
informal. 

l. QUE TIPO DE PREGUNTAS ABIERTAS EMPLEARA? 

2. QUE TIPO DE PREGUNTAS DE INFORMACI6N VA A USAR? 

3. CON QUE TIPO DE PREGUNTAS VA A EXPLORAR LA 

COMPRENSION ? 
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EJERCICIO N° 15 

Objetivo: 

Inforlllación 
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R[ALIZACIOK DE UNA ENTREVISTA 

Al finalizar este ejerclclo, los participan
tes habrán identificado algunas de las ca
racterfsti~as de su proceso de 1nt€racción 
y comunicación a travis de una entr~/ista 
con agricultores. 

La totalidad de la conducta humana interviene en favor o 

en contra del cumpl imiento de los objetivos que nos propo-

nemas, particularmente cuando, para cumplirlos requerimos 

del empleo de proceso interactivos y de comunicación. El 

laboratorio está orientado al examen de algunos de los 

componentes mis importantes de la comunicación y de la 

interacción. 

La entrevista, definida en términos operacionales como el: 

encuentro entre dos o más personas una o más de las cuales 

persiguen objetivos concretos, se diferencia del encuentro 

pcas~onal en su caracter intencional. Realizamos una entre

vista cuando tenemos un propósito y por tanto hemos inver

tido cierta c3nti dad de tiempo planeándola y previendo 

los resultados deseables. La entrevista se ha convertido 

en nuestro tiempo como un mecanismo generalizado de explo

rar, planear, organizar, valorar y ampliar prácticamente 

todo proceso de desarrollo en la vida social y en la ins

titucional. Desde este punto de vista la entrevista debe 
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ser manejada profesionalmente por todos aquellos que de-

sean aprovechar su poder en la comunicación. 

En una entr~vista es posible observar muchas facetas de 
, 

la conducta de las personas. El poder de observación s~ 

incrementa cuando tenemos a nuestro alcance una fuente de 

retroinformación neutral y no compFometida: el videotape. 

Este le revelará a cada uno de los voluntarios que de

sean realizar este ejercicio aspectos desconocidos por 

ellos mismos. debido a que las personas que los han ob

servado no han tenido la oportunidad o el vaLor de comuni

carles lo que ven en ellos. Desde otro punto de vista, 

nosotros mismos somos. responsables de la ausencia de re-

troinformación por parte de quienes nos rodean debido al 

hecho de que tenemos temor de conocer cómo somos realmen

te, especialmente cuando se trata de nuestros defectos o 

debilidades. 

En este ejercicio vamos a explorar nuestra conducta a 

través de la filmación de una entrevista en videotape*. 

Para lograr este objetivo le entregamemos una guía que 

contiene algunas preguntas generales que por supuesto 

no se refieren todas a 10 que usted hizo en la entrevista 

o no hizo. Son solamente una guía que le permitirá obser

var más detenidamente el video cuando el técnico lo devuel-

fa y ·10 deje ver su actuación. 
* El video puede reemplazarse por una grabación de audio. acompañada 

de la observación. 
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Como norma de este ejercicio: no se ocupe del video o de 

la cámara, haga caso omiso de ellos y de quien esté fil

mando. Diríjase al grupo de entrevistados como siempre lo 

hace. No trate de hacer algo extraordinario ahora. 

Instrucciones 

Medio ambiente: 

El medio ambiente está constituido por los siguientes 

componentes: 

1. Camarógrafo y su equipo 
2. Un grupo de agricultores que 1 e esperan para 

entrevista 
3 . Sillas para los agricultores y para 
4 . Un papelógrafo y marcadores. 

Acción: 

La actividad a desarrollar es la siguiente: 

l. Salude al grupo y preséntese. 

usted. 

2. Desarrolle la entrevista para cumplir con el 
siguiente objetivo: 

1 a 

La finalizar la entrevista usted tendrá una noción 
clara acerca de la manera cómo los agricultores 
perciben las enfermedades y plagas que atacan al 
frijol. En evidenci a de ello, usted podrá resumi r 
frente a ellos dicha percepción. 

3. Despídase del grupo. 

Tiempo disponible para la actividad: 10 minutos 
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GUIA PARA LA OBSERVACION DEL VIDEO POST-FILMACION 

Instrucciones: 

l. Mientras el t~cn1co devuelve la cinta y Ud. se 
recupera de esta experiencia. lea detenidamente 
los puntos de la gufa (p~g1na siguiente) tratan
do de recordar si los comportamientos descritos 
en ella se presentaron en la entrevista. 

2. Revise la entrevista en el monitor. Marque sr' 
cuando Ud. crea que el comportamiento descrito 
aparece. Marque NO cuando Ud. crea que no ocu
rri6. 

No focll1ce 11 atenci6n en su figure frente a 
la elmara sino en su comportamfento. 

3. Retfrese de la sala al finalizar la revisi6n 
y en un sitio en donde tenga privacidad elabore 
por escrito una autocrftica personal sobre 10 
que vi6 acerca de si mismo. 

La crft1ca 1ncluye aspectos posit1vos y negativos. 

4. En la sesi6n plenaria, quienes deseen, pueden 
compartir son sus compafteros de laboratorio sus 
comentarios crtticos. 
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e o M POR T A M 1 E N T o S SI NO 

l. Asiáti6 con la cLbe~a. el cuerpo o las manos ? ~ __ -+ _____ I 

2. Interca16 "gru~idos" afirmativos? 

3. Lanz6 palabras de comprensión o apoyo 7 (bien, 
entiendo, aaaji, etc.) ~---+-----I 

4. Se 1nc11n6 hacia sus interlocutores para dar
les a entender su inter~s por 10 que dec1an ? 

5. Mantuvo con sus interlocutores contacto visual 

6. Sonri6 en se~al de comunicaci6n placentera? 

7. Se mostr6 relajado (no tenso) 1 

8. Se impacient6 ? 

9. Se mostr6 apurado por terminar? 

10. Contradijo a sus interlocutores? 

11. Mostr6 desaprobaci6n por las afirmaciones de 
sus interlocutores 1 

. 12. Les dijo o insinu6 qu~ era 10 que deb1an 
decir? 

13. Se mostr6 aburrido? 

. 14. Formu16 muchas preguntas ? 

15. Reformu16 10 dicho por los agricultores con 
objeto de aclarar? 

16. Indujo las respuestas con frases como ••• 
-no es verdad que "." ? 

17. Pregunt6 para estimular la participación 
libre del agricultor, con frases como .•• 
"qu§ opina de ••• "? 
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A U T O e R 1 TIC A 

*************************************************************** 

Esta es la forma como vf mi actuaci6n: 

*************************************************************** 

Aspectos en los.que c!!ea qu •.. d.bo mejorar: 

*************************************************************** 
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EJERCICIO No. 16 ANALISIS y SINTESIS 

La práctica que se lleva a cabo aquf está basada 
en el principio de que la información -por volu
minosa que sea- no sirve los propósitos de la in 
vestigación en fincas, a no ser que haya sido de 
purada y llevada al terreno de la sfntesis. Oe 
aquf la importancia de los ejercicios anteriores 
que sirven para obtener la información. 

Debemos conocer en qué consisten estas dos opera
ciones mentales y practicarlas en el estudio de 
la información que obtenemos, en la fijación de 
prioridades COn los agricultores, y en la elabora 
ción de planes conjuntos entre agricultor y agró
nomo para el montaje. seguimiento y evaluacipn 
de ensayos asf como en la adaptación y/o adopción 
de tecnologfas. 

Se prevé que este ejercicio puede tener alguna 
dificultad para quienes no han hecho esfuerzos 
previos por practicar estas habilidades. El ins
tructor deberá conceder un perfodo extra de tiem
po para facilitar la práctica. 

El análisis y la sfntesis son connaturales a todo 
proceso de investigación. Cuando esta se lleva a 
cabo de manera participativa quiere decir que es 
tas dos habilidades deben concurrir en los dife
rentes momentos' de la interacción entre agr6nomo 
y agricultor. . 
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EJERCICIO No.16 ANALfSIS V SlNTESrS 

Objetivo Al finalizar el presente ejercicio, los parti 
clpantes habr~n demostrado habilidad para es 
tablecer un proceso de comunfcact~n en el cual 
se evidencie la aplfcaci6n de 1asestrategfas 
de an~lisis y sfntesis. 

IlfQrmaci6n. 

La conducta humana muestra tres facetas claramente distinguibles: 

(a) los comportamientos de tipo cognoscitivo. (b) los comporta

mientos de tipo afectivo y (e) los comportamientos de tipo 

psicomotor. En otras palabras podemos decir que nuestra con 

ducta est~ compuesta por pensamientos, ideas, conceptos e in 

formaci6n. por valores. actitudes y sentimientos y por actividad 

perceptual y motora. 

Cuando analizamos en forma detallada la naturaleza y cómpleji

dad de la conducta cognoscitiva. podemos afirmar con Bloom 

(1962) que ellos se dan en diferentes niveles de complejidad. 

Por ejemplo, memorizar un dato es una actividad mental de me 

nor complejidad que establecer similitudes y diferencias entre 

dos teorfas. a pesar de que para muchos. memorizar pueda con 

siderarse como algo muy dificil. Asf mismo. explicar con nues

tras propias palabras 10 que dice el agricultor para demostrar 

que le hemos comprendido. es una actividad mental de menor 

complejidad que evaluar la aplicabilidad que pueda tener una 

innovaci6n tecno16gica en una determinada comunidad. 
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Bloom y sus colaboradores explicaron de la siguiente manera 

los diferentes niveles de complejidad mental: 

Habil idades 

Menta 1 es 

Informaci6n 

EVALUACION 

SINTESIS 

ANALISIS 

APLICACION 

COMPRENSION 

MEMORIA 

Operaciones 
de orden 
Superior 

Operaciones 
de Menor 
Complejidad 

Hemos dibujado una lfnea para señalar la distlncf6n entre 

las operaciones mentales de orden superior, es decir quellas 

de mayor complejidad y las que estan a un nivel mas.bajo de 

complejidad. También hemos señalado la memoria para diferen

ciarla de la "habilidades mentales M• La memoria es tan solo 

el reservorio de la informaci6n. Podemos entonces decir que 

el In&lisis y la s1ntesis son habilidades mentales de orden 

superior. Ellas ser!n Objeto del presente ejercicio. Ve!mos 

ahora un breve descripci6n de la clasificaci6n que nos presen 

ta Bloom: 

La memoria es el mecanismo receptor y acumulador de lnforma

c16n. La persona puede, a través de algún proceso memorizado 

grabar términos, hechos, métodos, convenciones, secuencias, 

clasificaciones, categorfas. criterios, abstracciones y estruc 

turas. En la memoria reposa toda aquella informaci6n que hemos 

registrado con el prop6sito de tenerla disponible en el momento 
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La comprensión es la primera de las habilidades mentales. Es 

la capacidad que nos permite traducir, interpretar y extrapo

lar. a partir de la información obtenida. Las preguntas de 
" 

comprobación en el di!logo y la repetición de 10 que ha 

dicho el interlocutor son expresiones de comprensión o del 

deseo de confirmar la comprensión. 

i) 

La aplicación es aquella habilidad mental que nos facilita el 

empleo adecuado de fórmulas, principios. leyes y normas en 

casos particulares. La aplicaCión se demuestra cuando el 

agrónomo. conoctdo el an!lisis de la composici6n de un te

rreno. es capaz de calcular la cantidad de elementos meno

res que se le deben agregar. 

El an&11s1s es la habilidad para identificar. comparar y orga

nizar diversos aspectos de una comwnicación. El an!lisis tiene 

que ver con el establecimiento de relaciones y prioridades. 

Para entender mejor la forma de aplicar el an!lisis en la 

interacción que busca recoger información confiable en fincas. 

hemos preparado un cuadro en el que se describen los diferentes 

tipos de actividad analftica y una variedad de objetos de dicha 

actividad. El cuadro, basado en una dascripció~ de Newton y 

otros (1976) nos ayuda en la planeación de los procesos ana11-

ticos tanto en la fase de diagnóstico como en la de evaluación 

de proyectos. 
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ACTIVIDAD ANALITICA OBJETO DE LA ACTIVIDAD-

lo An'·1is15 de Elementos 

Distinguir Elementos 
Reconocer Kip6tesis 
Detectar Conclusiones 
Discriminar Deducciones 
Identificar Supuestos 
Clasificar Juicios 
Categorizar Argumentos 
Deducir Creencias 

Hitos 
Explicaciones 
Tradiciones 

2. AnSl is15 de Relaciones 

Contrastar Relaciones 
Comparar Di fer8r1cias 
Relacionar Importancia 
Deducir Evidencia 
Distinguir Falacias 
Identificar Argumentos 

Relaciones causa-efecto 
Cons 1 s tenc ias 
Incons1 stencias 

3. Análisis ·de Estructuras 

Analizar Patrones 
Distinguir Metodologhs 
Detectar Puntos de vista 
Deducir Sesgos 

Estructuras 
Organizaci6n 

• 

Con base en la descripci6n anterior podemos decir que las 

diferentes fases de la investigaci6n en fincas -desde el 

diagn6stico hasta la adopci6n o adaptaci6n- son un escenario 

de excepci~n para la aplicaci6n de la habilidad analttica. 

I 
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Quien aplica la estrategia ana1ftica realiza actividades como 

las siguientes que describimos en el caso de una sesi6n de 

evaluaci6n acerca de los problemas del frijc1 (virus, nongos, , 

bacterias e,insectos): 

Identif)car •••• 

" 
Detectar ••• 

Clasificar ... 

Reconocer •• : 

Identificar •• " 

Reconocer ••• 

. " .. 

Anal izar ••• 

Detectar ••• 

Las diversas explicaciones que 
dan los agricultores acerca del 
prob lema ••• 

Los elementos que participan de 
dichas explicaciones (creencias, 
tradiciones, etc.) 

Si el problema se reconoce como 
tal por parte de los agricultores. 

Los diferentes problemas y su grado 
de complejidad. 

Argumentos en favor y en contra de 
las soluciones propuestas para 
controlar los problemas. 

Conexiones que se establecen entre 
la ap11cac16n de soluciones y sus 
resultados. 

Consistencias e inconsistencias 
en las interpretaciones de relaci6n 
causa-efecto, como en el caso del 
uso de venenos • 

Evidencias que respaldan los argu
mentos. 

los métodos empleados para combatir 
plagas, virus, etc. 

los puntos de vista del agricultor 
sobre métodos y resultados. 

Sesgos en la interpretaci6n de los 
resultados. 
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El proceso investigativo en fincas exige un empaeo constante 

de la capacidad de an4lisis que es la que nos permite ir mis 

all' de la mera 1nformac16n. proces'ndola para que el contenido 
, 

final sea de utJlidad para la toma de decisiones que debe lle

varse a cabo con el acuerdo del binomio agr6nomo-agricultor. 

La sfntesis se evidencia a trav~s de la producciOn de una 

comunicaci6n nueva. original. tal como la propuesta para 

dar soluci6n a un problema encontrado. La sfntesfs no es la 

aplicaci6n de una fOrmula ya prevista; es la creaci6n de esa 

fOrmula a pesar de que ella haya sido conocida por el agr6-

nomo previamente. La sfntesis constituye en muchos casos 

la der1vaci6n de una f6rmula particular. de la aclarac16n 

de un conjunto de relaciones o de la ideaci6n de una propuesta 

para un proyecto. 

A la sfntes1s llegamos por medio del análisis. Se da por 

efecto del estudio de las relaciones. del establecimiento de 

conexiones y de secuencias l6gicas. 

En el cuadro de la p4gina siguiente hemos explicitado los 

diferentes tipos de actividad s1nt~tica y el objeto de dicha 

actividad. Este, como en el caso del anilisis nos puede 

ayudar a planea~'el arribo a sfntesis que surjan del diálogo , . 
analftico entre agr6nomo y agricultor • 

• 



ACTIVIDAD SINTETICA 

l. Producci ón de una 
Comunicación Singular 

Produci r 
Originar 
Modificar 
Constituir 
Documentar 

2. Producción de un Plan 

Proponer 
Planear la producción 
Diseñar 
Modificar 
Definir 

3. Concluir a partir de un 
conjunto de relaciones 

( 
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OBJETO DE LA ACTIVIDAD 

Estructuras 
Patrones 
Productos 
Actividades 
Diseños 
Especies 
Composición 

Planes 
Objetivos 
Especificaciones 
Secuencias 
Esquemas 
Operaciónes 
Soluciones 
Métodos 

Fenómenos 
Clasificaciones 
Conceptos 
Esquemas 
Teorias 
Relaciones 
Abstracciones 
Generalizaciones 
Hipótesis 
Descubrimr.entos 
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Quien aplica la síntesis, realiza actividades tales como: 

- Producir (elaborar) un flujograma para la realización de 

una entrevista. 

- Generar un diseño para un ensayo. 

- Elaborar un pl~n de trabajo conjunto con los agricultores. 

- Preparar un esquema para modificar un plan de trabajo. 

Elaborar las conclusiones de una reunión con base en los 

aportes de los asistentes. 

- Formular hipótesis a partir de la información producida 

en un ensayo. 

- Diseñar una metodología de trabajo para llevar a cabo un 

diagnóstica o una evaluación. 

Modificar las normas o las secuencias de trabajo para ha

cerlas más acordes con las necesidades del grupo. 

- Construfr un plano para representar las caracterfsticas 

de un área o comunidad. 

- etc. 
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Finalmente deseamos agregar que la síntesis se inhibe, en 

general, por efecto de dos mecanismos: la rigidez para en

casil1arse en las normas preestablecidas sobre procedimien-

tos y en pr~senc;a de una comunicación unidireccional, en 
J I 

la cual todo está previsto y por tanto no hay nada por 

crear. Las preguntas abiertas o divergentes estimulan la 

síntesis ... 

quién podría sugerir un plan de acción para con-

trolar los nemátodos ... ? 

cómo pOdríamos modificar el sistema de riego ••. ? 

podríamos elaborar una propuesta que incluyera 

las sugerencias más importantes que ustedes han 

aportado? , 
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ANAlISIS y SINTESIS 

Mode 1 aj e 

I I f 
OBJETIVO Demostrar cómo llevar a cabo una interacción 

entre miembros de un grupo, en la cual se de
muestren conductas analíticas y sintéticas. 

SITUACION: los miembros del grupo van a realizar una dis
cusión en la que se evidencien conductas ana
líticas y sintéticas. 
Antes de que ellos realicen la práctica, Ud. 
debe crear una situación demostrativa: un 
grupo pequefio (seis personas) ubica sus sillas 
cerca de Ud. El resto del grupo adopta el pa
pel de observador. 

INTERVENCION: Propóngale al pequeño grupo la elaboración de 
una propuesta para el diseño de un ensayo agrí
cola. Ud. debe indicarles que es necesario 
realizar un ensayo con una semilla de yuca (u 
otro producto con el que hayan trabajado los 
participantes) con la activa participación de 
los agricultores. . 

Para que el análisis sea evidente, someta las 
ideas que le propongan a : 

- Comparación o contrastación 

- Categorización y priorización 

- Relación y diferenciación. 

Por ejemplo 

Cuando Juan da una idea, Ud. dice: 

Esto que sugiere Juan es 10 mismo que men
cionó Martha? En qué se diferencian las 
dos ideas? En qué son idénticas? Cuál 
podríamos escoger como idea del grupo? 

O. cuando hay un listado de sugerencias; 
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Bien, ahora, que debemos hacer primero y 
qué después? Podrfamos colocar todas es
tas sugerencias en forma secuencia? o en 
orden de prioridades? 

O, cuando hay una secuencia clara .•. 

Quien pOdría sugerir una estructura o un 
modelo que recoja todas las ideas anterio
res? Intentemos hacer un esquema que los 
reuna de manera global. 

O, muchas otras formas de análisis que usted 
puede elaborar con el grupo. 

Para que la síntesis sea evidente, la discusión 
deberá llegar a un resultado final 

- Un flujograma de actividades 

- Un plan de trabajo 

- Un esquema resumen 

- Etc. 

Una vez concluida la demostración, Ud. deberá 
darle la palabra a los observadores para que 
identifiquen posibles variaciones que se le 
hubieran podido introducir al análisis y a la 
síntesis en el ejercicio de modelaje, desde la 
perspectiva de ellos. La pregunta clave 
para dirigirles bien podría ser: 

- Cómo habrían realizado ustedes esta demostra
ción? Qué le podríamos agregar o quitar? 

Esta discusión bien puede convertirse en un 
ejerciciode análisis y síntesis nuevamente. 

- Enseguida se procede a la realización de la 
práctica por los grupos de tr'bajo. 
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PRACTICA 

En este ejercicio deseamos que Ud. practique el análisis y 
la síntesis. En trabajo de grupo tendremos que discutir 
algunos problemas de importancia. Para ello adoptaremos 
una discusión de estilo analítico. El resultado nos debe 
llevar a una síntesis productiva, es decir, una en la que 
haya propue~tas concretas originales surgidas del grupo. 

INSTRUCCIONES 

l. El grupo se divide en subgrupos (5 participantes apro
ximadamente). 

2. El objetivo es practicar las habilidades de análisis y 
síntesis durante la discusión que generen las siguientes 
preguntas : 

2.1. Qué factores de la conducta del investigador son 
responsables por la falta de desarrollo de tec
nologías a nivel de fincas? Es decir, qué es lo 
que el investigador hace o deja de hacer que afec
ta el desarrollo de tecnologías por parte del agri
cultor? 

2.2. Qué estrategias se podrían emplear para modificar 
la conducta del investigador de manera que se fa
cilite este desarrollo? 

3. El moderador de la discusión debe adoptar el papel de 
estimulador del análisis y de la síntesis en el grupo, 
recordando la actuación del modelo y empleando la infor
mación sobre análisis y sintesis previamente suministrada. 

4. Los moderadores de los diferentes grupos deberán mostrar 
mostrar en la sesión plenaria cómo condujeron el análisis 
y a qué sintesis llegaron. 

5. El grupo finalmente evaluará la aplicabilidad ~ importan
cia de estas dos habilidades en el trabajo de oficina y 
de campo. 
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EJERCICIO No. 17 PREPARACION DE UNA PRESENTACION 

Objetivos: 

Informac16n. 

Los participantes en el laboratorio, demostrarán 
la correcta ap1icQ~i6n del pape16grafo durante 
una presentaci6n Icerca de los "Papeles que Vive! 
la Gente". 

Los participantes demostrarán la aplicaci6n de 
seis principios educacionales. en la planeaci6n y 
presentac16n de un tema. 

Con frecuencia, el investigador debe exponer sus ideas ante 

una audiencia, ya sea con el prop6sito de compartir alguna 

experiencia o con la idea de ensenar algo. Tambi~n con bastante 
" 

frecuencia se hacen crIticas a la manera como muchos exposito

res presentan sus ideas. 

En el presente ejercicio deseamos que Ud. se prepare muy bien 

para qUe pueda ejercer un impacto positivo sobre la audiencia. 

Se le pide aquf que prepare una breve exposici6n, no mayor de 

diez minutos. Para prepararla, le estamos entregando dos gulas. 

Una sobre el empleo del pape16grafo -que en este caso será el 

apoyo que Ud. tendrá disponible; y otra sobre c6mo debe hacer 

se una presentaci6n de tipo educacional. En esta gula Ud. podrá 

planear toda su exposici6n. Esta será una excelente oportunidad 

para aplicar los diferentes conocimientos adquiridos durante 

.el laboratorio, con relaci6n a la participaci6n de la audien

cia, de la formulaci6n de preguntas, de la aplicaci6n de la 

slntesi!, etc. 
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EL PAPELOGRAFO O ROTAFOLIO 

El rotafolio o pape16g~afo es un instrumento de apoyo,; las 
¡ , 

presentaciones de tipo educativo compuesto por tres elementos: 

(a) Un caballete, (b) Una hoja de trtplex de .70cm por 1.OOm. 

y (e) hojas de papel de .70em por 1.OOm que van por 10 general 

abrazadas a la hoja de triplex por medio de ganchos o de una 

regleta con tornillos o mariposas. 

El papel puede estar en limpio -si uno va a desarrollar las 

ideas sobre el mismo- o puede estar elaborado previamente. 

Ventajas: Puede utilizarse como sustituto del tablero. 

Es un equipo econ6mico y facilmente transportable. 

Las imágenes y gráficos pueden almacenarse 
con cuidado y utilizarse en muchas ocasiones 

Las hojas se pueden retirar del pape16grafo para 
colocarlas en varios sitios del espacio disponible 
de manera que varias se puedan observar al mismo 
tiempo. 

Desventajas: 

Utilizaci6n: 

No es muy bueno para audiencias grandes. 

Requiere de buena letra y buena expresi6n gráfica 
del upositor. 

La regla de oro para el uso del rotafolio as1 
como del pizarr6n, es la de distribuir previa
mente. en una hoja de papel. la estructura que 
se desea tenga cada una de las hojas. 

Algunas de las preguntas que Ud. debe responder 
para planear adecuadamente un pape16grafo. son 
las siguientes: 
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Instrucciones. 

l. Conforme su equipo de trabajo. 

2. Lea en g!!'upó el artfculd "Los Guiones que Vive la Gente" 
(para el d'a l.) y "Los Papeles que Juega la Gente" (para 
el dfa 2.) 

3. Realicen los ejercicios respectivos que están en los impre
sos. 

4. Preparen una presentaci6n que le de a conocer al resto de 
los participantes que Uds. han le'do y realizado los ejer
cicios de manera analftica, viendo la aplicaci6n que dicha 
lectura tiene en la investigación en fincas. 

5. Para la preparaci6n de esta presentación, utilicen la 
"Guia para el Planeamiento de presentaciones Educativas" 
que se anexa al presente ejercicio. 

6. En la planeaci6n y en las presentaciones vamos a asumir 
que la audiencia de cada grupo desconoce el tema. Se trata 
de ser original en la interpretaci6n (sfntesis) y se trata 
de mirar analíticamente las lecturas para saber si tiene 
esta teor'a aplicación a nuestro trabajo. 

1. Preparen sus pape1ógrafos. 

8. Decidan quienes hablarán. (Dos de los cuatro miemnros). 

9. Ensayen la presentaci6n. 

10. Buena suerte. 

11. Al finalizar las presentaciones haremos comentarios refe
rentes a esta experiencia y a su utilidad prSctica en el 
medio en que nos desenvolvemos. 
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GUIA PARA UNA PRESENTACION PARTICIPATIVA 

Para que la presentaci6n que realizan los participantes en la 
capacitaci6n sea mis din!mica. a continuaci6n se les presentan 
algunas recomendaciones que se relacionan con el empleo del 
m~todo deductivo-inductivo: 

l. Trate por todos los medios posibles de que la audiencia 
descubra el conocimiento por s1 misma. Ud. tendr! un pa
pel de orientador del trabajo de búsqueda de los asisten
tes. 

2. Reduzca la exposfci6n magistral a un m1niroo tndispensable: 
para orientar el trabajo de los participantes y para cerrar 
o concluir el proceso. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Idealmente inicie la actividad por medio de preguntas o 
dindo las orientaciones para la realizac16n de un ejerci
cio sobre el cual los participantes tendran que traba
jar y sacar sus propias conclusiones. 

Trate siempre de recoger las ideas del grupo 1 con ellas 
cosntruir la teorfa que Ud. desea que ellos adquieran. 

Recuerde que para que el grupo participe, es preciso des
congelarlo, dinamizarlo. Consulte las t~cnicas de descon
gel amiento; pero, sobre todo mu~strese dinámico, comunique 
deseos de actuar y trabajar. 

Cuando vengan preguntas o comentarios agresivos, recuerde 
que la agresi6n no es para Ud. Es sfntoma de un sentimiento 
de ansiedad o frustraci6n de parte de quien la produce. 

Utilice el refuerzo positivo para premiar la participaci6n. 

Recuerde que la manera en que esté organizado ffsicamente 
el grupo ayuda a una buena interacci6n. Ud. por su parte 
debe adoptar una actitud de confianza, acerc4ndose a los 
asistentes e in~?irándoles con sus movimientos corporales 
y de cabeza, con la inflexi6n y el tono de la voz, que Ud. 
está realmente interesado en sus ideas. 
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GUIA DE PLAN[~IENTO DE PRESENTACION EDUCACIONALES 

TEMA: ______________ AuDIENCIA: ___________ _ 

DIA: _____ HoRA: ____ !..mAR: _____ TJi.fIIIAOO DE LA AUDIENCIA: __ _ 

PRINCIPIO 
EIU:ACIONAL 

1. CoooZCA A LA 
AUDIENCIA. 

1. ~ TIPO DE PROFESICJIALES 

ESTARÁ PRESENTE? 

2. QJ~ TANTO CONOCEN EL TEMA? 

3. QJt OTRAS PERSOOAS ESTAAAN 
INTERESADAS EN ASISTIR? 

4. CUAL ES EL INTERB DE LA 
AUDIENCIA EN ESTE TEMA? 

5. CuÁLEs SON LAS NECESIDADES 
PRESENTES DE LA AlIDIENCIA 
EN RELACIÓN CON a "fE"WI.? 

rorAS: . 

N 
W ..... 



PRINCIPIO. EIU'AC100AL . 

2. DEFINA LOS PROPÓSITOS 

Y 

RESIl..TAOOS ESPERAOOS 

PREGlM"AS QlE lIBEN ~ f«JTAS: 

l. A oot PROBI..EMo\S PRAcTlcos SE RE-

REFERIAA LA PRESENTACIIi(? 

~ 

2. (;lit INFc.R"'ACION EXISTE PARA APO 

YARLASTESIS O HIPÓTESIS DE LA 

PRESENTACION? • 

3. COO PODRÁ (o DEBERÁ) USAR LA 

AUDIENCIA LO QUE USTED PRESENTA 

RÁ? 

4. (;U~ LOORARÁ LA AUDI ENCIA C(M) 

FRUTO DE SU PRESENTACION? 

5. . CuALES SOO LOS PUNTOS m IMI'q! 

TANTES A PRESENTAR? 

REGlA lE ORO: 
l. ca-tIENCE too I.J.I RESlMEN 
2. INDIQUE LOS OBJETIVOS DE LA 

PRESENTACION 
3. INDIQUE LOS ANTECEDENTES QUE 

Af1íOY~ LA PRESENTACION 
4. TERMINE too I.J.I RESlMEN DE LOS 

PUNTOS MÁs IMPORT~ES. 

( 

N 
W 
N 



PRINCIPIO mrACIOOAL 

3. UsE LOS MATERIALES AUDIO
VJSUAI..ES EN FORMA EFECTI

VA. 

PREGtMAS QlE lIBEN ~ 

l. PA'~A CADA ASPECTO DE SU 
PRESENTACIOO, QUE f"ATE-

RIALES V MEDIO VA A USAR? 

2. EsTÁ USTED HACIENOO CCM-

PARACIOOES? 

3. (CM) SE PUEDEN VISUALI-

ZAR ESTAS CO'1PARACIOOES? 

L!, TI ENE EJEM'LOS PARA 

f'OSTRAR? 

5. rAll: OBJETOS TRIDlMENSIO 

NALES DEBER.&. f>'DSTRAR? 

ASPECTO 

- -( 

~TERIAt.ES 

N 
W 
W 



PRINCIPIO 
EDlrACIO'W. 

USE LOS ro'ATERIALES 
AUDlrNlSUALES 

EN FOR>1A 

EFECTIVA. 

6. Es IfoFORTANTE El.. cot..OR? 

l. Es IMPOOTANTE El.. PO/IMIENTO? 

8. Es IMPORTANTE El.. SONIDO? 

9. SERtA MEJOR •••• 

- DISTRIBUfR El.. ro'ATERIAL 
VISUAL O o •• 

- PRoYECTARLO? 

( 

rllTAS 

f\mo MEDIos 

N ---____________ J-________________________ L-____________________________ ~ 

REGlAS OC oro: 

l. AsEGÚRESE DE LOS VISUALES SE PUEDAN 
VER (LEER) DESDE 1lJX)S LOS PlmOS 

DEL~. 

2. ENFATICE El.. USO DE TRANSPARENCIAS 
DE RETROPROYECTOR COO EL FIN DE HAN 

TENER LA Il.lJo1lNACIOO DEl.. ~ Y -
Asf roTlVAR LA PARTICIPACIOO DE LA 
AUDIENCIA. 



PRINCIPIO 
BXrACIIlW. 

4. PluUVA 
LA 
PARTICIPACIÓN. 

:' 

1. PARA CADA ASPECTOS DE LA PRE
SENTACIÓN QUE Mtrooo DE PARTl 

CIPACIÓN VA A USAR ? 

Slk;ERENCIAS : 

- RESPUESTAS ESCRITAS1 EJERCI

CIClOS PRÁCTICOSI PREGtMAS 

V RESPUESTASI Mtrooos DE TRA 
BAJO EN pEQUEÑOs GRUPOS: 

... - PANEL 

• •• - MESA RE:lXX'IDA 
••• - TORMENTA DE IDEAS 

• •• - A·ULLIPS 66 
• •• - ETC. 

- ( -

~IE 
PARTlCIPACIOO 

N 
W 
t.n 



PRIt«:IPIO 
ElXX'ACI(JW.. 

OOTAS 

1--

-------------+----------------------------+-------------------------
5. PLANIFIQUE a 

SEGUIMIENTO 
y 

LA B'AU..lACI ÓN 

l. PARA CADA ASPECTO DE LA PRESENTA

CIÓN; aJE AYUDA ADICla'W... NECE.>I

TARA LA AUDIENCIA PARA POOER EN 

PRÁCTICA ESE ASPECTO? 

2. ((ro PUEDE LOORARSE LA APLICA -

CION? 

3. COO PUEDE SABER USTED SI LA IN

FORMI\CIÓN HA SIOO USADA EN FORW\ 

EFICAZ ••• 

4. • •• EN FORMA I~IATA? 

5. ••• A lARGO PI.AZO ? 



PRINCIPIO 
ElltACIIlW.. 

6. COOCEllA TIEMPO 
SUFICIENTE 
ALA 

PLANEACIÓN 

y EL f1ISAYO 

I 

M)TA$ 

l. QJ~ folATERIALES SE NECESITARA 

ELABORAR? 

- VISUALES ••• 

- I/'PRESOS ••• 

- GRABACIONES ••• 

2. QJI~ LOS ELABORARA? 

3. CUAL ES LA FEOtA LfMITE 
N 
w 
...... 

PARA TENERLOS LISTOS? 

4. Ct.wIDo y CON QUlf1l REYI SARA 
USTED SU PRESENTACIÓN PARA 

OBTENER COMENTARIOS Y SU3E-

RENCIAS? 



, . 
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EJERCICIO No. 18 

LA IDEACION EN GRUPO 

La ideaci6n o tormenta de Ideas es una t~cntca 
de reconocido valor como instrumento para obte 
ner de manera ágil la participat16n de todos 
los miembros del grupo. 

La ideac16n es como la lnvestigaci6n descripti 
va: persigue obtener informaci6n para de a11f 
partir hacia la profundizaci6n<de los hechos o 
las opiniones expresados por los participantes. 

El ~xito de la ideaci6n depende de la agilidad 
del líder del grupo para captar y anotar las 
contribuciones de los participantes. animar sus 
respuestas y opiniones y premiar su participa
ci6n. Fundamentalmente, el lider del grupo de 
ideaci6n debe CUMPLIR Y HACER CUMPLIR la norma 
de que NO HABRA CRITICA A LAS OPINIONES de los 
miembros del grupo. Esta crftica se llevará a 
cabo en posteriores sesiones del proceso de 50-
luci6n de problemas o de elaboraci6n de propues
tas. 

Cuando el líder no cumple con el principio de 
NO-CRITICA puede llevar al grupo a rechazar su 
liderazgo o a la pasividad. 

La ideaci6n puede utilizarse eficazmente en se 
siones de ,'1agn6stico, seguimiento o evaluaci6n 
con agricultores de suerte que se dinamice la 
participaci6n. 
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EJERCICIO No. 19 

ANALISIS DEL CAMPO DE FUERZAS 

E~ este ejercicio se practica la t~cnica de 
anSlisis de problemas con base en el estudio 
de las fuerzas positivas y negativas que actúan 
como parte de ellos, as1 como las nuevas fuerzas 
que se crean como producto de las soluciones 
que formulamos. La idea central es tomar deci
siones con base en un a.Slisis pausado de dichas 
fuerzas con el fin de aplicar. de manera estra
tégica las soluciones. El análisis nos llevarS 
as1 mismo a la aplicaci6n discriminada de los 
esfuerzos. De esa manera podremos luchar contra 
componentes del problema que son dúctiles y no 
contra aquellos que. al menos inicialmente son 
imposibles de vencer. 

El análisis de campo de fuerzas, como su nombre 
10 indica, es un análisis pero tambi~n conduce 
a la s1ntesis: una estrategia para la soluct6n 
de problemas que lleva incorporado el análisis 
de las posibles repercusiones de las soluciones. 

Como podrá observarse en la práctica. este aná
lisis puede ser de gran utilidad en la evaluacion 
de ensayos o en la toma de decisiones sobre adop
ci6n/adaptaci6n de tecnologTas. 
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EJERCICIO No. 19 ANALISIS DEL CAMPO DE FUERZAS 

Objetivos: Aplicar la técnica de análisis del campo 
de fuerzas en el proceso de solución de 
problemas en equipo. 

Información 

En muchas de las decisiones que debemos tomar. carecemos 

de la información relativa al problema,o. cuando está a 

nuestro alcance no la utilizamos. 

En general fallamos en tres aspectos del proceso de solución 

de problemas: 

l. Entramos en el proceso de solución de problemas con 

con una idea preconcebida de la solución que nos 

gustaría obtener. 

2. Limitamos nuestra percepción de las opciones posi

bles para cambiar la situación problema. 

3. Tomamos decisiones inmediatas. puntuales. evitando 

identificar las repercusiones que ellas pOdrán tener 

a más largo plazo. 

La técnica se basa en la idea de que en la solución de todo 

problema existen fuerzas que 10 impulsan y otras que pueden 
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Instrucciones. 

1. El problema presentado por uno de los participantes, se 

define como condici6n que existe. con fuerzas que actúan 

sobre él. El problema debe ser concreto e interesante 

para el grupo y debe tener alguna posibilidad de solcui6n. 

2. Las fuerzas impulsoras y coercitivas se identifican en 

una sesi6n de ideaci6n. a dos columnas en el tablero. 

3. El grupo prioriza las fuerzas en orden de importancia 

o de incidencia o de poder en la creaci6n del problema. 

La definici6n de prioridades deberfa hacerse por consenso. 

4. Se eliminan aquellas fuerzas que son imposibles de 

confrontar de acuerdo con un.an&lisis de la realidad: 

no hay dinero. no est& a nuestro alcance. etc. 

5. Se identifican las maneras de reducir las fuerzas causan

tes del problema pero teniendo en cuenta que su aplicaci6n 

no traiga reacciones compensatorias (iatrogénicas). 

6. Se llega a propuestas concretas de reducci6n del problema 

incluyendo la identificaci6n de personas que tendr&n 

responsabilidad en su ejecuci6n. 

7. Las propuestas elaboradas se presentan a otro grupo (en 

este caso, al grupo total de participantes) para que pro

ponga sugerencias de ajuste y valide la estrategia de 

reducci6n del problema. 
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EJERCICIO· 20 .: ANALISIS DE LA COOPERACION 

Objétivo: 

Información 

Despertar la sensibilidad hacia el hecho de que 
nuestro comportamiento puede contribuir positi
vamente o inhibir la participación y la coopera
ción. 

La Investigación Participativa es un proceso que intenta aproxi

mar dos realidades diferentes, sujetos diferentes y procedimien

tos diferentes para el cumplimiento de un objetivo común: el 

desarrollo de tecnología. Este desarrollo, según la filosofía 

de este método investigativo, debe lograrse por efecto de una 

interacción y nó por efecto de una i.posición. Esta última ha 

resultado a la larga inoperante. 

En esencia, la investigación participativa parte de un argumen

to bastante simple. Tradicionalmente el investigador realizaba 

su tarea sin importarle demasiado las opiniones de los investi

gados o de las personas pr6ximas a adoptar los resultados de 

dicha investigación. Se suponta que si los resultados eran con

tundentes, la población "beneficiariaH debfa adoptar la respecti

va tecnologta. Hoy, tenemos suficiente evidencia que nos permite 

afirmar que cuando la participación de los afectados por el 

cambio es real, dicho cambio tiene mayores posibilidades de 

ocurrir. Si ademSs. los afectados por el cambio tienen la opor

tunidad de decidir las caracterfsticas, tiempo, métodos y pro

cedimientos para lograrlo, las posibilidades de su implantación 

son aún mayores. 
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Sa~emos. slnembargo. que la conducta de las personas es un fac

tor decisivo en la toma de decisiones hacia el cambio. Poseemos 

tradiciones. maneras de comportarnos en comunidad.prejuicio~ y 

creencias que anteponemos a las decisiones •. El individualismo 

exagerado de algunos impide que el trabajo cooperativo se pro

duzca. El egoismo. en sus formas mis veladas nos impide comuni

car nuestras experiencias. La tendencia al trabajo faci1 y des 

cansado pero productivo nos impide hacer pequeños sacrificios 

en beneficio de los resultados que benefician al grupo. 

Para que el trabajo cooperativo se de no basta con reclamar 

la cooperaci6n. Es necesario conocer algunos de los mecanismos 

conque opera el individualismo para poder combatirlo en su 

propia fuente. El ejercicio que vamos a realizar nos facilita 

una comprensi6n de la cooperación y de la participación. 

Prictica. 

En este ejercicio se nos pide realizar una tarea cooperativa. 

Cada participante es actor y observador del comportamiento que 

se presenta en cada persona y en el grupo de cinco en que se 

divide el grupo total. Los instructores actuarán como observa

dores que tratan de hacer cumplir las normas del ejercicio y 

posteriormente proporcionan retroalimentación a los participan

tes. 
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Instrucciones. 

1.- El grupo se divide en pequeños grupos de cinco personas. 
Debe haber únicamente cinco personas por grupo. 

2. Sobre cada una de lis mesas en-las que se ubican los par
ticipantes hay un sobre'grande que contiene cinco sobres 
más pequeños en los que se encuentran las fichas para la 
realizaci6n del ejercicio. A la señal del instructor un 
miembro del grupo abrirá el sobre grande y pasará al azar 
un sobre pequeño a cada participante. 

3. Se revisan brevemente las normas de la cooperaci6n: 

3.1 Todos deben entender la tarea que hay que realizar 
o el problema que se debe resolver. 

3.2 Cada uno de los miembros del grupo participante 
debe tener la convicción de que puedp. contribuir 
eficazmente al trabajo o solución --- del problema 
en cuestión. 

3.3 Las instrucciones siempre deben ser claras. 

3.4 Cada persona debe pensar tanto en ~1 mismo como en 
los demás. 

3.5 Cooperar significa a veces renunciar temporalmente 
a mis aspiraciones para poder cumplir los objetivos 
del grupo. 

4. Cada grupo debe construir, usando las piezas que recibe, 
un total de cinco cuadrados perfectos. Esta tarea solo se 
pOdrá resolver con base en la cooperación de todos los 
miembros. 

5. Solo hay un total de 15 minutos para resolver la tarea. 
A la señal del instructor todos deben suspender su trabajo 
sea que hayan culminado la tarea o nó. 

6. Este ejercicio tiene las siguientes reglas que todos deben 
observar estrictamente y que los instructores harán cumplir: 

6.1 Nadie puede hablar 

6.2 Nadie puede hacer señales de ningún tipo 

6.3 Cada uno puede dar sus fichas a otro en silencio. 
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GUIA PARA LOS OBSERVADORES DEL EJERCICIO DE COOPERACION 

Instrucciones. 

Cada uno de los observadore~ debe cumplir las siguientes funcio-

nes: 

l. Hacer cumplir las reglas del juego, denunciando al 
que las infrinja. 

2. Observar: 

2.1 Qu~ grupo terminó primero. 

2.2 Qué grupo terminó de'Oltimo o nó terminó 

2.3 Porqué razones hubo mayor o menor éxito? 

3. Formular un breve resumen de las ensenanzas del 
ejercicio. 

4. Invitar a los miembros del grupo que observó con 
mayor detenimiento a expresar: 

4.1 Cómo se sintió en este ejercicio 1 

4.2 Qué se hubiera podido hacer para que su grupo 
funcionara mejor. ? 

4.3 C6m~_se relaciona lo aprendido en este ejercicio 
co~ el tr.abajo con agricultores? 

4.4 Qué similitudes hay entre el ejercicio y algunas 
situaciones en que nos encontramos cuando traba
jamos con agricultores? 

Fig. Manera como deben recortarse los cuadrados. 
Tamaño ; 12 cm 2 . 
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REFORMULACION DE PREGUNTAS DIRECTIVAS 

REFORMULE EN PREGUNTAS ABIERTAS 

1. Usted tiene problemas con el frijol, verdad?, 
----------~-r--------

2. Se le ha enfermado mucho su cultivo? 

3. Qué plaga le está acabando el cultÍllo? _____________ __ 

4. Se le presenta mucho ~sta enfermedad en el irvierno1 

5. Por aquf, usted siembra frijol, no es cierto? 

6. Cultivar frijol hoy en dfa deja algo, no le parece? 
, . 

7. No le interesa sembrar otro cultivo? 

8. Usted siembra frijol para vender? 


