
Tema 7. Técnicas de conversación, narración: la metodología biográfica

Se está ante un cuerpo de reflexiones teóricas y de instrumentos técnicos con identidad propia.

Clarificación conceptual y terminológica

Él género autobiográfico o biográfico ha sido practicado desde antiguo. Expresión de naturaleza y cultura
humana, el relato de vida propia o ajena ha alcanzado la distinción de género.

Delimitación terminológica:

Documentos personales:• 

Autobiografías, diarios y anotaciones diversas, cartas, documentos expresivos, manifestaciones verbales,
cuestionarios libres, objetos personales, fotografías, películas, vídeos, otros registros iconográficos.

Registros biográficos:• 

Historias de vida: de relato único, de relatos cruzados, de relatos paralelos.

Estudios de caso, biografías, relatos de vida, biogramas.

Historias de vida, relatos de vida, biogramas

Relato de vida: historia de una vida tal como la cuenta la persona que la ha vivido. Historia de vida: estudios
de casos sobre una persona dada, que comprenden su propio relato y todo tipo de documentos.

Tres clases de técnicas biográficas:

Técnica/s de relato único: obtenidos de una sola persona, un solo caso individual. Autobiografías
encargadas y relatos de vida producidos mediante entrevistas en profundidad a una sola persona.

• 

Técnica/s de relatos cruzados: relatos de vida cruzados de varias personas de un mismo entorno, para
explicar a varias voces una misma historia..

• 

Técnica/s de relatos paralelos.• 

La evolución de la práctica y de la valoración del método biográfico

Tres tipos de interés que inducen a los sociólogos a realizar estudios en los que son útiles los documentos
personales:

El interés por la comprensión del curso de la vida de las personas, grupos o instituciones.• 
El interés por mejorar la teoría.• 
El interés centrado en el método de investigación en sí mismo.• 

Funciones que puede cumplir un documento de historia de vida:

Evaluar teorías.• 
Sugerir variables y cuestiones nuevas que hagan avanzar un área de estudio.• 
Comprender el lado subjetivo de los procesos institucionales.• 
Servir de comunicación entre distintos sectores sociales.• 
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Puntos fuertes y débiles de la metodología biográfica

Puntos fuertes Puntos débiles

Carácter retrospectivo, longitudinal, subjetivo• 
Triangulación metodológica.• 
Compensación del objetivismo.• 

Problemas de control: autenticidad, veracidad
(problemas relativos).

• 

Seducción y fetichización. Validez interna y
externa.

• 

Factor tiempo, laboriosidad, relación interpersonal• 

Problemas relacionados con:

La calidad de la escucha, del análisis y la interpretación de los relatos por parte del investigador.• 
La veracidad en la recuperación del pasado.• 
La organización de la narración según la identidad de quien narra.• 
La tensión entre la memoria individual y colectiva.• 

Aspectos de diseño de campo

La explotación de documentos personales diversos disponibles en archivos públicos o colecciones privadas
constituye una opción a considerar por el investigador.

Una primera intervención del estudioso en la producción de material biográfico, consiste en la solicitud de la
emisión de relatos autobiográficos, siguiendo las orientaciones del investigador. La entrevista cumple sólo
funciones de búsqueda del informante adecuado, de negociación y contraste en la fase de edición de la
autobiografía.

A la hora de obtener relatos biográficos el investigador social cuenta con la entrevista biográfica, la técnica de
campo más genuina.

Recurso a la observación participante dentro de una estrategia de investigación de campo de corte etnográfico,
en la que se pueden combinar diversas técnicas.

Modos generales de orientar el análisis y la presentación de material biográfico:

Análisis e informes
orientados a la:

Análisis e informes centrados en el/los

Generalización Tema/s Caso/s

Generalización: Informes sociológicos Descripciones tipológicas

Concreción
Informes históricos o
periodísticos

Estudios de caso/s intensivos

Tema 8. Técnicas de conversación, narración: los grupos de discusión y otras técnicas afines

Grupos de discusión: se trata de una técnica particular encuadrable en la familia de las entrevistas grupales,
pero con entidad propia y un destacado papel en el campo de la investigación de mercados y el de la
investigación social.

Los grupos focalizados o de discusión se consideran una técnica específica dentro de la categoría más amplia
de entrevistas grupales orientadas a la obtención de información cualitativa. Clasificación de entrevistas
grupales:

Grupos focalizados: diversidad de aplicaciones. Investigación de mercados:• 
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Propósito de investigación, exploratorio.• 
Lugar habitual de realización en escenarios formales de entrevista.• 
Estilo de moderación semi/dirigido.• 
Brainstorming, tempestad de ideas: pone el acento en la creatividad y la generación de nuevas ideas a partir
de un tema o cuestión que el entrevistador plantea a un grupo de personas. Subraya su propósito
exploratorio. Realización: escenarios formales, naturales. El moderador adopta un papel pasivo y no existe
una estructuración de preguntas. Puede ser una buena estrategia de campo para las etapas iniciales de una
entrevista grupal.

• 

Grupos nominal y Delphi o Delfos: las entrevistas suelen realizarse sin que se vean físicamente los
miembros de dichos grupos. El entrevistador hace una primera ronda de entrevistas individuales con cada
miembro. Luego ofrece a cada entrevistado un resumen de las respuestas dadas por los otros miembros del
grupo. Otra modalidad: se reune a los miembros del grupo y se les exige responder por turnos sin permitir
que interactuen espontáneamente. Útil en estudios que precisan la obtención de información de personas
dispersas geográficamente, pues suele hacerse mediante cuestionarios por correo.

• 

Se caracterizan por la formalidad del contexto y los canales empleados en su realización, por el estilo dirigido
que imprime el investigador en el proceso de entrevistas y su carácter estructurado. Han sido utilizadas en los
estudios de elaboración de estrategias políticas o de toma de decisiones en general.

Entrevistas grupales de campo, naturales y formales: las entrevistas en grupo surgen espontáneamente en el
trabajo de campo. Si en el encuentro se improvisa una conversación en grupo, informal e in situ, el
investigador habrá practicado una forma de entrevista grupal natural.

• 

Definición comparada de los grupos de discusión:

La técnica de los grupos focalizados o de discusión ocupa un lugar a caballo entre los dos modos
principales de obtener información cualitativa en las ciencias sociales: entrevista individual y observación
participante.

• 

El grupo de discusión no es equiparable a ninguna de sus modalidades próximas.• 

Posibles usos combinados de los grupos de discusión y la encuesta:

Uso 1: antes de la encuesta

Preparación del diseño del cuestionario.• 
Anticipación de problemas de rechazo y de no respuesta.• 

Uso 2: después del campo de la encuesta

Evaluación cualitativa de la operación de encuesta.• 

Uso 3: después del análisis de la encuesta.

Corroboración de resultados.• 
Profundización de relaciones sugeridas por el análisis cuantitativo.• 

Uso 4: al mismo tiempo que la encuesta.

Producción de perspectivas de investigación independientes.• 

Beneficios aportados por la técnica cualitativa al análisis de los datos de encuesta:
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Ilustración y confirmación de los resultados de encuesta.• 
Clarificación y elaboración de resultados de encuesta que podrían haberse considerado contradictorios, de
no contar con la información cualitativa.

• 

Sugerencia de dimensiones y variables explicativas no anticipadas en la fase de diseño.• 

Principales ventajas e inconvenientes de los grupos de discusión:

Ventajas Inconvenientes

Economía de tiempo y dinero.• 
Flexibilidad: utilizable en el estudio de diversidad
de temas, con personas y en ambientes diversos.

• 

Las bazas de la interacción grupal: efectos de
sinergia, bola de nieve, etc.

• 

Artificialidad en relación con las técnicas de
observación participación.

• 

Inconvenientes clásicos de la interacción grupal:
sesgo, generalización, etc.

• 

Inconvenientes de la interacción grupal ortodoxa o
tradicional: límites para la
investigación−acción−participativa.

• 

Aspectos de diseño, campo y análisis de los grupos de discusión

Aspecto A: decisiones muestrales

¿Cuántos grupos se forman? y ¿cómo se componen? son los dos interrogantes básicos a los que debe darse
respuesta en los estudios reales. Son decisiones muestrales que se toman al proyectar el estudio y se
completan durante el trabajo de campo. En los grupos de discusión se persigue la representación tipológica,
socio−estructural, de acuerdo con los propósitos de la investigación y las contingencias de medios y tiempo.
El número de grupos y su composición dependerá de dos criterios maestros de muestreo básico:

Heterogeneidad entre grupos, que orienta la selección de participantes y su distribución en grupos.• 
Economía, que introduce las constricciones de tiempo y dinero, en tanto bienes escasos.• 

A la hora de diseñar la composición interna de cada grupo, habrá que reflexionar sobre los riesgos de
incompatibilidad derivados de la edad−generación, del género y de su relación con el tema del estudio,
controlando a su vez por otras variables si procede.

Aspecto B: otros preparativos

Una vez tomadas las decisiones muestrales sobre el número y composición de los grupos, hay que decidir
cómo se va a contactar con los participantes y cuál va a ser el lugar de reunión

La selección de un lugar apropiado para la entrevista de grupo adquiere una relevancia especial en esta
técnica. El lugar donde vaya a celebrarse la reunión debe ser neutral en relación con el tema de la reunión y
con las características de las personas convocadas.

Actuaciones en el grupo:

Las actuaciones del moderador que se agrupan en dos momentos fundamentales de la dinámica del grupo:
provocación inicial y provocación continuada, insistir en que el grupo tome la palabra y que siga habiendo
grupo de trabajo, respectivamente.

• 

Las actuaciones de las personas reunidas, sobre las que se van haciendo continuas alusiones al abordar las
actuaciones del moderador.

• 

Análisis y presentación de la información:
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El análisis comienza con el diseño de los grupos, sigue en la fase de campo, concluyendo en la fase final del
estudio, cuando tiene lugar el análisis más completo que culminará en la redacción del informe final.

• 

El tipo de análisis e informe debe decidirse teniendo en cuenta los objetivos y circunstancias de cada
investigación. El criterio maestro para el análisis consiste en: organizar la información dándole sentido, lo
que supone seleccionar los datos pertinentes e integrarlos en esquemas teóricos, conceptuales. La
recomendación para el candidato a investigador se resume en dos modalidades de trabajo: de lectura y de
escritura.

• 

Recomendaciones teórico−prácticas acerca del tratamiento de los grupos de discusión:

Durante la fase de campo se recomienda hacer un análisis preliminar: resumen de los hallazgos,
interpretaciones, observaciones acerca de la dinámica de la reunión, modificaciones del guión a tener en
cuenta en grupos posteriores.

• 

Una vez finalizado el campo, el proceso analítico entra en la fase de análisis intenso y más completo, a
partir de los resúmenes preliminares y las transcripciones de todos los grupos.

• 

Tipos de informe: orales, escritos y mixtos.• 

Tema 9. Introducción a la metodología del análisis cualitativo: panorámica de procedimientos y
técnicas

Puntos fuertes y débiles atribuidos a la inducción analítica:

Puntos fuertes Puntos débiles

Sistematización de hipótesis de trabajo.• 
Indicación de tests cruciales y búsqueda de casos
negativos.

• 

Método común de validación de observaciones
etnográficas.

• 

Pretensión de leyes universales, en su
formulación original.

• 

Indeterminación en el proceso de generación de
principios teóricos.

• 

Principales diferencias entre el método comparativo constante y la inducción analítica:

Método comparativo constante Inducción analítica

Generación de teoría.• 
Propiedades = causas, condiciones,
consecuencias, tipos procesos

• 

Saturación de la información.• 
Aplicabilidad a todo tipo de información
cualitativa y comparación analítica de mayor
alcance.

• 

Generación y prueba provisional de teoría.• 
Propiedades = causas.• 
Universalidad/prueba de causas.• 
Aplicabilidad y comparación analítica.• 

La integración de categorías y sus propiedades:

Integración: organización siempre creciente de los componentes de la teoría. Los elementos básicos de
una teoría son: las categorías, las propiedades de las categorías y las hipótesis.

La delimitación de la teoría:

Viene exigida por la definición misma de teoría, entre cuyos rasgos definitorios se encuentran dos
básicos: el criterio de parsimonia o economía científica y el criterio de alcance.

Puntos fuertes y débiles de la grounded theory:
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Puntos fuertes Puntos débiles

Énfasis en la generación de teoría fundamentada
en datos.

• 

Entrelazamiento de las operaciones de recogida,
codificación y análisis.

• 

Papel clave del muestreo teórico y la saturación
teórica en el procedimiento.

• 

Riesgo de inductivismo.• 
Rareza de la forma inductiva de desarrollo de
ideas analíticas.

• 

3. Críticas de diversos autores.

Procedimientos de análisis de material cualitativo, ordenados de menor a mayor complejidad:

Análisis de simples observaciones: únicas singulares, sorprendentes. Función: estimular la
investigación o servir de indicadores de realidades psico/sociales no registradas estadísticamente.

• 

Construcción o aplicación de sistemas descriptivos.• 
Listas, categorías o tipos preliminares.• 
Tipologías sistemáticas completas.• 
Tipologías sistemáticas parciales.• 
Datos cualitativos sugiriendo relaciones entre variables.• 
Sugerencias de factores: técnica del examen de casos atípicos.• 
Sugerencias de procesos: técnica de exploración cualitativa de relaciones causales.• 
Sugerencias cualitativas a modo de cuasiestadística.• 
Análisis comparativo sistemático de pocos casos.• 
Formulaciones matriciales.• 
Análisis cualitativo en apoyo a la teoría. La función que cumplen las observaciones cualitativas en
relación con la teoría, no es meramente ilustrativa, pero tampoco de pruebas definitorias.

• 

Conclusiones del análisis del discurso, tipo crucial de análisis cualitativo:

Transdisciplinariedad. El análisis del discurso no concierne a una disciplina única. La focalización
original sobre la lingüística se ha ampliado hacia las ciencias sociales.

• 

Descripción textual y contextual. Los primeros análisis estructurales de textos han sido
complementados con la descripción de las dimensiones cognitivas, sociales y culturales del uso del
lenguaje.

• 

Interés por el habla de la cotidianeidad.• 
Interés por la multiplicidad de géneros del discurso. Leyes, discurso oficial, libros de texto,
entrevistas, publicidad y discurso periodístico.

• 

Base teórica abierta a nuevos aportes, que suponen la maduración y avance del análisis del discurso.• 

La comunicación, los intercambios comunicativos, ya no se conciben como una mera transferencia de
información desde un emisor a un receptor. Lo que hay en circulación son conjuntos de textos. Se
realiza una comparación de mensajes con conjuntos de prácticas textuales o discursivas.

Clasificación de Ibáñez

Todo análisis es, en última instancia, matemático. Distingue dos clases de análisis que corresponden a
dos perspectivas paradigmáticas básicas de investigación social: la distributiva y la estructural, que
contiene dos líneas de análisis: semántica estructural y análisis diacrónico.

De las herramientas artesanales a las informáticas

Sistemas manuales de tratamiento de información textual: método de los recortes y las carpetas,
método de extractar los fragmentos textuales en fichas, método de las fichas índice, método de las
fichas perforadas

• 
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Sistemas informáticos: se baraja como eje organizador la distinción entre paquetes informáticos
generales y paquetes informáticos específicos o especializados.

• 

1
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