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1. Fundamentación 

Los consumos problemáticos de sustancias se presentan como fenómenos multidimensionales que 
requieren abordajes intersectoriales vinculados al cuidado porque atraviesan a todos los grupos sociales 
sin distinciones etarias. Atendiendo a este contexto, desde el Observatorio Argentino de drogas, 
dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar, 
2019) como Secretaría de Estado encargada de coordinar integralmente las políticas nacionales de 
prevención y asistencia en materia de drogas en todo el territorio nacional, promueve un abordaje 
integral a la problemática del consumo problemático basado en un enfoque de Derechos Humanos, en el 
marco de la Ley Nacional de Salud Mental (26657/12) y de la Ley 26.934/14 Plan integral para el Abordaje 
Integral de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP). A partir de los requerimientos normativos, se 
adopta una perspectiva basada en la Integralidad. Posicionarse desde este paradigma implica pensar 
en estrategias de investigación, intervención, prevención o de asistencia multidisciplinario, basada en 
evidencia científica. Implica pensar en políticas y programas que ubiquen a las personas en el centro de la 
escena, retomando sus trayectorias de vida personales y colectivas. Basarse en este paradigma, requiere 
reconocer que los consumos problemáticos requieren un abordaje integral que incluya el contexto, los 
factores económicos, políticos, psicológicos, sociales y culturales, entre otros.

Considerando la complejidad y el carácter multidimensional de la temática, la producción de conocimiento, 
al interior de los Observatorios Provinciales de Drogas, contribuye a posicionar en el debate las 
particularidades que asumen los consumos, sus significaciones, modalidades y representaciones en cada 
territorio. En ese sentido, resulta de suma importancia apostar por el fortalecimiento y consolidación 
de los Observatorios Provinciales de Drogas, en pos de contribuir a un mejor diseño e implementación 
de políticas públicas que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas y así favorecer la toma 
de decisiones basadas en evidencia científica y la construcción de respuestas en la materia enmarcadas 
en un enfoque de derechos. Para atender a este enfoque es fundamental promover espacios de 
reflexión que permitan a la población conocer y comprender el problema en su complejidad, interpelar 
las representaciones sociales en torno al consumo y al mismo tiempo acceder a información basada en 
evidencia y actualizada sobre el abordaje y las políticas en desarrollo en materia de consumo de sustancias. 

2. Contribución esperada

Este curso tiene por objetivo aportar a las y los cursantes herramientas tangibles para el tratamiento de 
los datos cualitativos, cuantitativos y de georreferenciamiento. A la vez incluye elementos, denominados, 
“cartillas” que contribuyen a orientar el proceso durante toda la investigación.

A la vez, contiene elementos específicos que son de utilidad para las y los investigadores en general 
y para los miembros de los observatorios provinciales en particular. En este sentido, contribuye a la 
organización, al tratamiento y al análisis de datos Una vez finalizada la formación, las y los participantes 
podrán analizar datos, debidamente trabajados, que contribuirán a incrementar el volumen de información 
confiable y relevante en materia de sustancias y consumos problemáticos. 

3. Perfil de los participantes

Esta propuesta formativa está destinada a los equipos técnicos de los observatorios provinciales de 
drogas, equipos técnicos de Universidades y público en general interesado en la temática.
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4. Objetivos del curso

Objetivo general:

Indagar las características y posibles aplicaciones prácticas para un observatorio de drogas de las 
herramientas más comunes para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos en investigaciones sobre 
consumos.

Los objetivos específicos del curso consisten en que los y las cursantes puedan:

• Explorar los principales usos del Atlas.ti para el análisis de datos e información cualitativa.

• Conocer los principales usos del SPSS Statistics para el análisis estadístico de datos cuantitativos.

• Identificar las principales funciones y ventajas de las herramientas de georreferenciamiento.

• Presentar herramientas de consulta para que las y los investigadores controlen sus procesos de 
investigación.

5. Contenidos 

Módulo introductorio. El módulo introductorio presenta sintéticamente lo que trabajará a lo largo del 
curso contextualizando cada una de las clases y enmarcando teóricamente a cada uno de los programas, 
como así también la importancia de las cartillas para realizar un seguimiento de todo el proceso de 
investigación.

Módulo 1. Clase herramientas de análisis de datos cualitativo II Atlas.ti 
Comenzaremos el recorrido de este curso, el cual se complementa directamente con el 3, indagando 
la herramienta Atlas.Ti, que nos permite segmentar datos en unidades de significado. Se trata de un 
programa de análisis de los datos cualitativos asistido por computadora, que beneficia al equipo 
investigador, aunque no sustituye el análisis profundo y creativo. Recorreremos los siguientes puntos: 
definición y breve historización del programa, beneficios y limitaciones de su uso, desarrollo y uso del 
programa (cómo se utiliza, procedimientos para agregar y procesar datos, etc.), manual de Atlas Ti. 
También, veremos algunos ejercicios que ejemplifiquen el uso de la herramienta y el proceso de análisis 
que permite la misma, además de visualizar la herramienta.

Módulo 2. Clase sobre el programa informático SPSS 
SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, además de 
las empresas de investigación de mercado. Es utilizado para realizar la captura y análisis de datos para 
crear tablas y gráficas con data compleja. Uno de sus beneficios es la capacidad de gestionar grandes 
volúmenes de datos, además de llevar a cabo análisis de texto entre otros formatos más. Recorreremos 
los siguientes elementos: definición y breve historización del programa, beneficios y limitaciones de su 
uso, desarrollo y uso del programa (cómo se utiliza, procedimientos para agregar y procesar datos, etc.), 
ejercicios y visualizaciones.
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Módulo 3. Clase de Georreferenciación 
El georreferenciamiento es una técnica o proceso que permite determinar la posición de un elemento en 
un sistema de coordenadas espacial diferente al que se encuentra. Para poder abordarla, veremos los 
siguientes temas: definición, breve historización, caracterización de la herramienta, breve comprensión 
de los usos, beneficios, etc. de la herramienta, así como una perspectiva crítica de la misma, tipo de 
sistema de coordenadas, programas para realizar georreferenciamiento (así como las oportunidades y 
limitaciones de cada uno), situaciones en que puede ser útil, consejos de elección y utilización. También 
la indagaremos al respecto de los temas-problemas con los que se trabaja desde la SEDRONAR. En este 
taller se realizarán ejercicios, se aportará ejemplos y se realizarán visualizaciones como práctica.

Módulo 4. Insumos y recursos útiles para investigaciones sobre consumos de sustancias desde una 
perspectiva de derechos humanos 
En este módulo se presentarán las cartillas de investigación que constituyen herramientas clave para 
que las y los investigadores puedan tener un insumo para la verificación de los pasos seguidos durante 
todo el proceso de trabajo.  Este material contribuirá a la solución de las dudas metodológicas que se 
presentan a lo largo del planteo del problema, recolección, análisis de los datos y redacción del informe. El 
objetivo de las cartillas es poner a disposición herramientas para que las y los investigadores presenten 
las múltiples realidades territoriales de un modo profesional.

6. Estrategias metodológicas y recursos didácticos

Se iniciará con el módulo inicial de presentación de la cursada donde se hará un recorrido por el entorno 
virtual, de modo que todos los participantes puedan familiarizarse con la modalidad, y de cuatro módulos 
virtuales que consisten en la lectura e interpretación de material teórico y bibliografía obligatoria. Cada 
módulo contará con su actividad evaluativa, la cual deberá ser aprobada con 6 para pasar al módulo 
siguiente, también deberá realizarse una actividad integradora de cierre de los contenidos vistos durante 
la cursada.

Actividad introductoria

•   Presentación de la cursada. 
•  Recorrido por el entorno virtual, de modo que todos los participantes puedan familiarizarse con la 
modalidad.

Actividades de desarrollo

•  5 módulos virtuales que consisten en la comprobación de la lectura de los materiales disponibles.

Actividad de cierre

•  Una actividad integradora de los contenidos vistos durante la cursada.

Recursos didácticos

•   Videos institucionales
•   Archivos en formato PDF
•   Links a diversas páginas webs
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7. Descripción de la modalidad

Modalidad virtual autogestionado.
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9. Evaluación de los aprendizajes

Evaluación de proceso: A lo largo del desarrollo de los módulos se propondrán actividades de verdaderos 
o falsos/preguntas con respuestas de opción múltiples para vincular los conocimientos desarrollados.

Evaluación del producto: La actividad integradora final consta de un cuestionario donde se articulen los 
contenidos trabajados en cada eje.

10. Instrumentos para la evaluación

• Multiple choise
• Verdadero o falso

11. Perfil del instructor

Profesionales técnicos encargados del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) de la Secretaría de 
Políticas Integrales de Drogas.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_primario_cuidados_en_juego.pdf
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12. Requisitos para la asistencia y aprobación

Para la acreditación del curso se requiere la realización y aprobación de las 4 actividades intermedias 
propuestas en cada módulo y la aprobación de una actividad integradora final siendo 10 la calificación 
final y aprobando la misma con 6.

13. Duración del curso

4 semanas.


