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PANORAMA 

Este capítulo está divido en cuatro partes. En la primera se describen las 
características de la ciencia en México; en la segunda, la problemática de la 
formación de investigadores; en la tercera se analizan los resultados de la polí
tica científica; y, finalmente, en la cuarta, se proponen cambios en las políticas 
públicas para la ciencia. 

Características estructurales en 

Si se pretendiera resumir en tres puntos las características de la ciencia 
en México, éstas podrían ser las siguientes: 

1. Baja inversión pública y privada. 
2. Un sistema universitario dominado por las ciencias sociales. 
3. Orientación a la docencia y con fuerte participación privada, pero de baja 

calidad. 

1. Baja inversión y "''''IIUlIrlln 

Pese a ser de las 20 economías más importantes del mundo, México es 
uno de los países donde existe más desigualdad económica y social. Sus des
equilibrios tienen distintas dimensiones, y sus contrastes entre sus centros 
urbanos y sus poblaciones rurales son notables, así como entre la calidad edu
cativa de las metrópolis y la de provincia. Aunque existen algunas excepciones 
y hay un creciente número de universidades de calidad, las mejores del país 
siguen concentradas en las tres grandes megalópolis: Ciudad de México, Mon
terrey y Guadalajara. Aun cuando la inversión educativa ha llegado a ser muy 
significativa, de 8 % del PIB, la cantidad de retos sociales, particularmente en 
materia de educación básica que enfrenta el país, ha propiciado que la inver
sión del gobierno mexicano en ciencia y tecnología sea muy baja; en concreto, 
de 0.57 % sobre el total del PIB, lo cual en este rubro, sitúa al país en el último 
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lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarro
llo Económicos (OCDE) (CNN, 2015). 

La inversión en ciencia y tecnología está por debajo, incluso, del porcen
taje destinado por las economías llamadas emergentes, como es el caso de 
Rusia, India, China y Brasil, naciones con las que México compite. Si bien en 
los últimos años la inversión en ciencia y tecnología pasó de 0.43 % en 2012, 
a cerca de 0.57 % del PIB en 2015,1 continúa siendo inferior a Cuba (0.64) y a 
Argentina (0.59). Adicionalmente, el gasto recae mayoritariamente en el Go
bierno Federal. 

" ... Otra característica importante de la inversión en GIDE es la proporción 
aportada por los sectores gubernamental y empresarial al total del GIDE. En 
México, la contribución del sector empresarial al GIDE de 2012 fue de 36.4 %, 
mientras que el sector gobierno contribuyó con 60.0 %. Además, de esa cantidad, 
98.5 % fue aportado por el Gobierno Federal y sólo 1.5 % por los gobiernos esta
tales ... " (CONACYT, 2015). 

El sistema educativo en México está conformado por siete niveles: preesco
lar, primaria, secundaria, técnicos profesionales, bachillerato, educación supe
rior (técnicos, licenciatura universitaria y tecnológica) y posgrado. Este último 
incluye, a su vez, la especialización, maestría y el doctorado. Del total de per
sonas ocupadas en ciencia y tecnología, 87.4 % tienen estudios de licenciatura, 
11.6 % de maestría y sólo 1 % ostenta un doctorado (CONACYT, 2011). 

Aunque el número de investigadores ha crecido de manera sostenida a lo 
largo de los años, está muy lejos no sólo de los países más desarrollados, sino 
inclusive de países emergentes, como Argentina o Turquía. " ... En 2012, Méxi
co contaba con un total de 46066 investigadores, de los cuales 32.3 % laboraba 
en empresas, 20.6 % en el gobierno, 44.4 % en las lES, y el restante 2.7 % en 
instituciones privadas sin fines de lucro ... " (CONACYT, 2015, p. 24). 

El indicador internacional es medir la proporción de investigadores por 
cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA). En Mé
xico dicho indicador es de 0.9 versus 7.2 en la OCDE; en España es de 5.6, e 
incluso es inferior al de Argentina y Turquía, que es de 2.5. 

Adicionalmente, existen grandes desigualdades tanto entre las universida
des de las tres grandes metrópolis (Ciudad de México, Guadalajara y Monte
rrey) como en el resto de las de provincia. También hay diferencias visibles en 
la cantidad y la calidad de la investigación que se realiza en las instituciones 
públicas y privadas. A partir de la década de los ochentas, con objeto de paliar 
estas desigualdades y evitar el desplazamiento de estudiantes de provincia a la 
capital, se ha observado un proceso de descentralización de las metrópolis que 
ha favorecido la creación de un gran número de universidades e institutos tec
nológicos regionales, los cuales han triplicado su número en la última década. 

Esta descentralización, que en principio supone el beneficio de acercar 
la universidad a grandes cantidades de jóvenes en todo el país, también ha 

lEn los países de la Organización para la Cooperación y e! Desarrollo Económicos (OCDE), quetie
nen el mayor desarrollo en el mundo, más de 60 % de la inversión que se hace en ciencia y tecnología VIene 
del sector privado. Hoy en México alcanzamos apenas 25 % (del financiamiento) de! ámbito privado (CNN, 

2015). 
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implicado la creación apresurada de claustros con infraestructuras tecnológi
cas insuficientes. Aunque esto ha supuesto una innegable mejora en la oferta 
universitaria, se ha avanzado poco en lo relacionado con la formación de doc
tores.2 Con datos de12010 (los más actuales encontrados), 4167 obtuvieron un 
doctorado. De estos, 1 399 pertenecen a las áreas de educación y de humani
dades, y 1 22410 hicieron en ciencias sociales y administrativas; el resto en los 
campos de la ciencia. Se esperaba que 4665 egresaran del doctorado en 2011. 

" Aunque el número de doctores ha crecido en forma importante en los últimos 
10 años, la mayoría de ellos está concentrado en las áreas sociales (63 %). En 
otros países de importancia económica similar, como Brasil, España y Corea 
del Sur, se formaron 13 166,9452 y 11 051 respectivamente. En Estados Uni
dos fueron 59 459 (CONACYT, 2011). 

Conforme se muestra en la figura 1.1, el sistema de pos grado en México 
ha pasado por tres etapas: la primera, de 1991 a 2000, cuando los posgrados 
certificados se llamaban pomposamente como de excelencia. De 2001 a 2006 
asume el anodino nombre de Programa Nacional de Fomento al Posgrado. 
Para, a partir de 2007, llamarse Programa Nacional de Posgrado de Calidad, 
más acorde con lo que evalúa. Para 2015 existen 1 943 programas de los cuales 
599 son de doctorado. 

Especialidad Doctorado 1 827 1 943 
1713. ..+ 

// 570 599 

D Maestría 

1 374 528 

604 655 722 .. .. . 461 468 
h 

414 ~12/' 405 425./ ... .. ~, ..... .. ., . 
246 

118 166 

.padrón por excelencia PNFP PNPC 

Figura 1.1. Evolución de los programas de posgrado de 
calidad en México, 1991-2015. (FUENTE: Ponce, 2015). 

De los 599 programas de doctorado, 62 son de competencia internacional; 
182, consolidados; 164, en desarrollo, y 191 son de nueva creación. Como una 
innovación interesante del total de doctorado, hay cuatro que están asociados 
a la industria, además de que hay 12 maestrías y cinco especialidades (Ponce, 
2015). 

2Los primeros doctores datan de 1551 y egresaron de la Real y Pontificia Universidad de México, fundada 
el21 de septiembre de 1551. Se investía como doctores a aquellos catedráticos que habían cumplido un periodo 
de cinco años impartiendo docencia y que, además, poseían los recursos suficientes para pagar una costosa 
ceremonia (Hemández-Guzmán y Nieto, 2010). 
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En México hay un gran aprecio social hacia la gente que asiste a la uni
versidad y, aunque ha crecido el segmento de jóvenes que pueden acceder a 
la educación universitaria, sólo tres de cada 10 personas entre los 18 y los 24 
años de edad se encuentran matriculados en alguna institución de educación 
superior. 

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación Pública, la ma
trícula en el nivel de educación superior, para el ciclo educativo 2011-2012 
ascendió a 2.93 millones de estudiantes, cifra que representa 29.4 % del total 
de quienes en ese ciclo tenían entre 19 y 23 años (Excélsior, 2013). 

En los tres niveles de educación superior, las ciencias sociales encabezan 
el área de conocimiento más estudiada, representa 50.5 % de los estudiantes 
universitarios egresados. Las carreras con mayor demanda, según el tama
ño de las matrículas, son: Administración y gestión pública, Contabilidad y 
fiscalización, Derecho, Formación docente para educación básica, Medicina, 
Tecnologías de la información y telecomunicaciones, Psicología, Ingeniería 
industrial, Mecánica y electrónica, Ciencias de la computación, Enfermería y 
cuidados. De estas 10 carreras, cinco de ellas pertenecen al campo de las cien
cias sociales y ocupan los cuatro primeros puestos (véase cuadro 1.1). 

Según el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), en su portal 
Compara carreras, la mejor pagada en México es Minería y extracción, con un 
promedio de 24863 pesos al mes (aproximadamente, 1 462 dólares), y la peor 
es Bellas artes, con sólo 6 114 pesos mensuales. 

Cuadro 1.1. Las 10 carreras más populares y las 10 menos 
populares en México. 

Las carreras más Las carreras menos 
populares populares 

y gestión p de la Tierra 

2. Contabilidad y fiscalización 2. Tecnología y protección 
del medio ambiente 

3. Derecho 3. Criminología 
~---.. _------.. _-------- .. ---~-_._-_. 

4. Formación docente para educación básica 4. Ciencias ambientales 
-

5. Medicina 5. Manufactura y procesos 
~~,-

6. Tecnologías de la información 6. Estadística 

y telecomunicaciones 

7. Psicología 7. Minería y extracción 
1--------- .. ----.. _---- _. .. _---_ .. -

8. Ingeniería industrial, 8. Salud pública 

mecánica y electrónica 
--

9. Ciencias de la computación 9. Servicios de transporte 

10. Enfermería y cuidados 10. Deporte 

FUENTE: Notimex, 2014. 
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Sorprende, por tanto, que la carrera mejor pagada esté entre las menos 
estudiadas. ~esulta también sorpresivo que, en un país con el tercer lugar en 
zonas protegIdas, y uno de los más biodiversos del mundo, las ciencias am
bientales y la tecnología y protección del medio ambiente obtengan las últimas 
prefe~encias, cuando ésta es una de las tendencias mundiales más importan
tes. Fmahnente, también resulta inaudito que en un país donde existen miles 
de desaparecido.s, ~n la fallida guerra contra el narcotráfico, aS91ado por pode
rosos grupos cnmmales, la carrera de criminalística ocupe el antepenúltimo 
lugar en las preferencias. 

. Una posible explicación de esto radica en los sueldos de los universitarios 
titulados. 

El salario promedio nacional es escandalosamente bajo, 4 870 pesos men
suales (246 dólares) y el de los universitarios titulados es de tan sólo 9 981 
pesos (587 dólares). (Notimex, 2014). 

La preeminencia de las ciencias sociales tiene también varias explicacio
nes. Por un lado, es el ámbito de la oferta en la que se han concentrado las uni
versidades privadas, dado que la docencia de estas disciplinas no requiere más 
que una inversión mínima de infraestructura. Estos centros privados contratan 
a los profesores bajo la modalidad de servicios profesionales, lo que supone una 
con~ra:ación temporal sin pago de derechos, como la seguridad social y el reco
nOCl~lllento de la ~ntigüedad. Por otro lado, está el prestigio social y económico 
~soCl~do al trabajO de los funcionarios públicos en el que, históricamente, los 
hcencIados en derecho, y titulados de diversas disciplinas de ciencias sociales, 
co~o econo~istas y administradores, han ocupado destacadas posiciones buro
cratlcas asoCladas a la riqueza y el poder. 

Un dicho popular dice que en México: "Todos los hombres son licencia
dos y todas las mujeres son señoritas". Aunque la afirmación no está exenta de 
ciert.as connotaciones misóginas, la evidencia indica que todos los presidentes 
meXIcanos posrevolucionarios, sin excepción, han sido "licenciados" en Dere
cho y en Economía.3 

3. Orientación a la docencia y con fuerte 
participación privada, pero de baja 11""' .. ',,,.."', ..... 

La rapidez del proceso de des concentración y descentralización educativa 
hacia !os estados de la república, iniciado en los años ochentas y potenciado 
a partIr de 1992, fecha del inicio formal del proceso de descentralización edu
cativa hacia los estados, provocó una composición desequilibrada del profe
sorado y de los recursos, ya que muchos de los profesores carecían no sólo del 
título de doctor, sino que muchas veces no tenían incluso el de licenciatura. 
Además, la misma urgencia del crecimiento propició que muchos fueran re
c~utados ent.r~ los estudiantes recién graduados, los cuales, era raro que hu
bleran adqUIrIdo las competencias docentes y de investigación que debe tener 

3La excepción a esta regla son el presidente Vicente Fox que, aunque era bachiller cuando 
obtuvo la presidencia, estudió Relaciones laborales; y el presidente Ruiz Cortines que no tenía 
estudios profesionales. ' 
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un claustro universitario, lo que promovió carreras académicas confusas que 
privilegiaron la actividad docente. 4 

EDUCACiÓN CON FUERTE PRESENCIA PRIVADA 

Las Instituciones de Educación Superior (lES) como enigmáticamente se 
les llama en México, son organizaciones universitarias que no pueden llamar
se universidades, bajo el concepto clásico, ya que la mayoría de ellas no hacen 
investigación. Para establecer una comparación, en España existen 82 univer
sidades con una población similar a la de México, mientras que, en nuestro 
país, además, existen 2225 IESs con una matrícula también muy parecida a la 
de España (SEP, 2012). 

Las razones de esta proliferación de universidades, ha implicado, por fuer-
za, que muchas tengan grandes deficiencias en la gestión de los recursos y en 
la calidad de la enseñanza. Aunque hay distintos criterios de clasificación, éstos 
se pueden concretar en tres tipos: 1. Instituciones centradas en la trasmisión 
del conocimiento (docencia); 2. Instituciones orientadas simultáneamente en la 
trasmisión, generación y aplicación del conocimiento; 3. Instituciones prepo~
derantemente orientadas a la generación, aplicación y trasmisión del conOCI
miento en el nivel posgrado (Fresan y Taborga, 2002). 

La incapacidad de los gobiernos mexicanos para atender la creciente de
manda en educación superior, ha implicado expandir la matrícula mediante 
las concesiones indiscriminadas a las instituciones privadas. Estas institucio
nes constituyen una alternativa válida hasta el bachillerato, debido a la masifi
cación de las instituciones públicas. Sin embargo, la mayoría de las veces esa 
predilección carece de sustento, si tomamos en cuenta las competencias que 
de verdad se adquieren en ellas. Según un informe de la SEP, sólo 538 univer
sidades privadas tienen reconocimiento de buena calidad (SEP, 2012). 

Un aspecto entre las operaciones de las universidades privadas que mer~
ce un comentario, pero sobre el cual no profundizaremos, es el gran negocIO 
que representa su gestión, ya que por regla general éstas invierten muy poco 
en la formación de científicos, con el agravante de prácticas violatorias de los 
derechos laborales, dado que la mayoría de sus profesores de posgrado son 
contratados por honorarios, y no pueden optar por prestaciones, vacaciones 
o retiro, llegando a ser una verdadera excepción la existencia de profesores de 
tiempo completo en sus claustros. 

Una sencilla evaluación de sus productos científicos y la composición de sus 
claustros permite afirmar que, tanto en la cantidad de proyectos de investiga-

4Una de las pocas investigaciones sobre los académicos mexicanos, que abarc~ a 3 774 prof~sores en 
ocho estados documentó algunas caractensticas significativas de la planta académIca de las mstltuclOnes 
de educació~ superior: 35 % de los profesores que ingresaron a las Instituciones de Educación Sup.erior 
(lES) antes de 1959, empezó a dar clases sin haber obtenido la licenciatura, mientras que entre q~lenes 
ingresaron en el periodo comprendido de 1986 a 1992, sólo 27 % lo hizo en esa condición. De los que mgre
saron antes de 1959, 91.7 % de los profesores que accedieron a un puesto universitario entre 1986 y 1992, 
carecía de experiencia en investigación (ANUIES, 2002). . ., 

SEs muy difícil establecer con precisión cuántas lES hay en México. Puesto que su autonzaClOn ~s 
una facultad estatal, cada fin de gobierno en los estados son autorizadas muchas universIdades nuevas sm 
los requisitos mínimos de calidad. El CONACYT, al concentrase sólo en los programas de calidad, ha vuelto 
su mirada hacia otro lado, ya que dicha certificación no está entre sus facultades. 
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ción que financian, como en número investigadores nacionales, su contri
bución resulta muy pobre en relación con la cantidad de instituciones privadas 
y el tamaño de sus matrículas y los beneficios que obtienen sus propietarios. 

El cuadro 1.2 resume el panorama de los posgrados en México, con datos 
de 2015. 

Sector 
académico 

Cuadro 1.2. Posgrados en el Padrón de posgrados 
de calidad en México 

Ciencias Ciencias Humanidades y 
básicas aplicadas ciencias sociales 

Instituciones de Educación Superior 
182 432 1 131 58.2 Públicas de los estados 

Instituciones de Educación Superior 
52 161 108 321 16.5 Públicas Federales 

Centros CONACYT 47 42 54 143 7.4 

Instituciones de Educación Superior 
2 58 62 122 6.3 Particulares _ ... _-

Centros de Investigación Federales 27 60 31 118 6.1 

Tecnológico Nacional de México 9 89 4 102 5.2 

Otros 

Total 

Total (en %) 

FUENTE: Ponce, 2015. 

1 O 5 0.3 

320 I 927 696 1943 100 

16.5 47.7 35.8 100 

Como se observa, sólo hay 6.3 % de los programas de calidad en posgrado 
en instituciones de educación superior privadas, lo cual resulta contrastante 
por el prestigio que tienen las universidades privadas entre las clases media 
y media alta. Es por ello que, para estudiar un posgrado de calidad, no hay 
nada mejor (y mucho más barato), que hacerlo en una institución pública. 

Todos estos elementos permiten concluir que las características estnlc
turales de la ciencia en México favorecen de manera escasa la formación de 
investigadores. 

la formación de en 

La formación de investigadores ha sido abordada desde distintas pers
pectivas, dentro de ellas cabe mencionar el reclutamiento y movilidad en las 
comunidades científicas (Hargens y Hagstrom, 1967), los enfoques de inter
cambio y distribución de recompensas entre científicos (Cole y Cole, 1973), 
la conformación de autoridad en el mundo científico (Torres, 1994), así como 
otros enfoques sociológicos, por ejemplo el de la psicología de las profesiones, 
que ha entendido la formación de investigadores como un proceso constructor 
de ideología y creador de paradigmas profesionales (Clark, 1995). Del mismo 
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modo, no son escasos los trabajos sobre el funcionamiento de las IE~ que es
tudian la formación de investigadores en las universidades (Ben-DaVId, 1972) 
(Clark, 1995) (Becher, 1989). Pese a ello, todavía no se .di~pone de un marco 
teórico general que permita orientar los estudios descnptlvos de alcance na-
cional sobre la formación de investigadores (Rivas, 2004). / 

Históricamente, la formación de investigadores en el mundo contempo.r/a
neo ha estado condicionada por dos variables: las tradiciones de la educacIOn 
universitaria y el tipo de política de ciencia, investigación y desarrollo (1 + ?), 
impulsada por el gobierno. Las tradiciones universitarias, a .su vez, han ~Ido 
dominadas por los modelos básicos: el alemán, que, consolIdado en el sIglo 
XIX, propone que la docencia y la investigación está~ un~da~ de manera est:/e
cha y, por tanto, no se concibe que un profesor umversltan~ ~~ sea tam?Ien 
investigador; y el modelo francés, caracterizado por su tr~dlclon centra~l~ta, 
el cual organiza la educación superior sobre un nuevo SIstema burocra~Ico 
centralizado, donde el poder del Estado se manifiesta tanto en el nombramIen
to de los profesores, como en su organización interna (Pascu~l,. ~ 995) (Fer
nández, 2002). La formación de investigadores, tanto en la tradIcIon. alen:ana 
como en la francesa, está basada en la formación de doctores en la umvers~dad. 
No obstante a partir de la década de los cincuentas, este paradigma cambia en 
todo el mundo occidental, de modo que buena parte de la investigaci~n d~ja de 
hacerse en la universidad, dando paso a la creación de centros e lllStltUtos 
de investigación, que generan ámbitos con rasgos culturales mu~ d~stintos a 
los de la vida académica tradicional. Estos cambios culturales cOlllClden, a su 
vez con la transformación de los modelos de investigación y desarrollo en los 
qu~ se observan tres grandes fases (Rip y Hagendik, 1998). 

La primera fase, de 1945 a 1960, llamada po~ algunos ~utores como La 
República de la ciencia (Polanyi, 1962), se caractenZa por la Idea,. que los a,;
tares científicos pueden auto gobernarse Y organizarse. Su paradIgma podna 
resumirse en la idea de que "la ciencia es el motor del progreso". En esta fase, 
el sistema de financiamiem ') está basado en los indicadores de ingreso mone-

tario, inversión, etc(~era. 
La segunda fase, que comprende los años s/esentas ~ sete/ntas, ~e carac-

teriza por el pat:onazgo de los gobiernos en las areas de llltere~ nacIOnal. Su 
paradigma ~e ~odría resumir en la idea: "la ciencia como soluClór: de los pro
blemas nacionales". El sistema de financiación de esta fase esta basado en 
ckrtos indicadores de resultados, como las patentes y la producción nacional 

de artículos científicos. . 
Una tercera fase se inicia a principios de los ochentas y se caractenza por 

la creación de sistemas nacionales de ciencia, des~inados ~ im~~lsa~ el .des
arrollo tecnológico; su paradigma podría ser resumIdo en la Idea la clencI~ ~s 
un recurso estratégico". Su sistema de financiación se basa en la evaluacIOn 
de la producción con criterios de medición y comparación internacional, que 
suele medir cuatro variables: 1. Escrutinio sistemático de las propuestas de 
investigación; 2. Recuento periódico de la pro~uc~ión de li~ros, artí~ul~s y 
patentes; 3. Evaluación del impacto de las pu~hca.c~ones medl~nte los llldlCes 
internacionales de las citas del Institute for SClentrfic Informatwn (I~I), ahora 
Journal Citation Reports (JCR) y el estudio del rendimiento económICO de las 
patentes; 4. Estudio del desempeño con base en las actuaciones pasadas. 
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México, en armonía con las tendencias mundiales descritas con anteriori
dad, organizó su sistema de investigación de ciencia y tecnología en la década 
de los setentas. Los orígenes de la creación de dicho sistema se remontan a la 
Ley sobre Planeación General de la República, de 1930 y el Consejo Nacional 
de Educación Superior y de la Investigación Científica, creado en octubre de· 
1935. Sin embargo, la formación de investigadores no se establece como un -
objetivo estratégico hasta la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

" logía (CONACYT). Por una ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Fede
ración del 29 de diciembre de 1970, el CONACYT es la agencia gubernamental 
que gestiona la política nacional en México (Cámara de Diputados, 2002). 

Las cinco tareas fundamentales del CONACYT pueden resumirse de la 
siguiente forma: 1. Apoyar en lo financiero a las universidades y centros que 
cumplan los criterios de evaluación de excelencia internacional; 2. Crear un 
sistema de becas que impulse la formación de nuevos investigadores en las 
universidades públicas y en los institutos tecnológicos regionales; 3. Apoyar 
proyectos de investigación dirigidos a los grandes problemas nacionales; 4. 
Crear un sistema de becas para investigadores ligado a parámetros de desem
peño internacionales; 5. Promover el desarrollo de la ciencia, la innovación, el 
desarrollo y la modernización tecnológica de México. 

La formación de investigadores se produce en cuatro tipos de institucio
nes: 1. Las instituciones de educación superior; 2. Los centros CONACYT; 3. Los 
centros e institutos de gobierno y del sector paraestatal, y 4. Algunos centros y 
laboratorios del sector productivo. Si bien la trayectoria para la formación de 
un investigador varía de forma ligera, dependiendo del sitio donde se formen, 
por lo general este proceso supone estudiar una licenciatura, cursar una maes
tría en ciencias y posteriormente realizar un doctorado. Estos estudios pueden 
hacerse en México o en el extranjero. Sin embargo, el prestigio y la posibilidad 
de acceder a los mercados de trabajo académico suben de manera sensible si 
los estudios se hacen en el extranjero. No obstante, esta discriminación positiva 
hacia las universidades extranjeras no siempre está justificada, pues la carre
ra de formación de un investigador en una de las tres universidades públicas 
llamadas federales por sus dimensiones y ámbito de actuación (la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Univer
sidad Autónoma Metropolitana), puede ser más difícil y rigurosa, e implicar 
un trabajo adicional previo para obtener un grado de maestría en ciencias que 
requiere de entre dos y tres años. 6 

La hipótesis sobre la que está sustentada la tesis fundamental de este li
bro, parte del supuesto de que la variable principal que define la política cien-

6Esta tradición contrasta con la española y la francesa, donde para acceder a los estudios de tercer ciclo 
(doctorado) no es requisito indispensable estudiar una maestria, la cual se percibe como estudio de orientación 
profesional. Estas titulaciones no tienen reconocimiento del Ministerio de Educación, ya que se consideran tí
tul~s propios, a di~erencia de lo que ocurre en México, donde los títulos de maestria en las escuelas públicas los 
expIde la Secretana de Educación Pública o la propia universidad autónoma. Esta obligatoriedad de estudiar 
una maestria previa al doctorado supone un aumento de tres o cuatro años en la carrera de un investigador. 
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t 'fi en la orientación de su financiación. Dicho de manera 
I ca , b 1 

más clara: en qué se gasta el dinero. En concreto, hay cuatro areas so re as que 
concentramos nuestro análisis: 

1. El programa de apoyo financiero a los programas de maestría y doctora-
do considerados de excelencia. . 

2. El sistema de becas para estudios de posgrado naciOnale~Yl e;.tranJer~s. 
3. Las becas de estímulo para los investigadores miembros e Istema a-

cional de Investigadores. 
La financiación de los centros de investigación del CONACYT y los pro-

yectos de investigación. 

1. El programa de apoyo financiero a los progr~mas de maestría ~ ~octorado 
considerados excelencia. Como ya hemos mencIOnado, la for~ac.IOn de doc
tores en las instituciones de educación superior es la fuente pnnClpal para la 
formación de investigadores, Y se realiza básicamente e.n las área~ de P?sgra
do de las universidades públicas, donde sólo puede asplrar a ser mvestlgador 
aquel que obtenga el grado de doctor. , 

Si bien existen algunas excepciones en los campos de la tec~ologla, .el re-
quisito de ser doctor es un paradigma fundamental para ser conslderado m~e~
tigador en México bajo los criterios del CONACYT. A pesar del gran p~estl?:o 
social que tiene la figura del doctor, dada la dificulta~, los a~os de dedICaclOn 
necesarios, y la escasez de éstos en el sistema educatlV~ nacIOnal, lamentable
mente la formación de doctores -como ya se ha mencIOnado-, es otra de las 

grandes debilidades de la ciencia en M~xic?. . . ., . 
Para establecer mecanismos que Justlfiquen una dlstnbucIOn racmI~al de 

los escasos medios con los que cuenta el CONACYT, se ha creado un conjunto 
de criterios para asignar los apoyos financieros I?ediante becas a l~s pos~ra
dos, que tengan prácticas de formación que permItan e!evar la capaCldad c~en
tífica y tecnológica del país, a los cuales ~~ les denomma Posgr~do de. Cal~~ad 
(PNPC). Este programa ha sido muy cntlcado por la comumdad Clentlfica 
nacional que resta valor de manera tácita a todos aquellos otros programas de 
calidad ~o encaminados a la formación de científicos, sobre todo en e~ ,caso 
de las maestrías, que tienen una orientación profe~io~aP Esta ~va~uaclOn se 
realiza mediante pares que tienen un alto reconoClmlento acade~lco, por lo 
general son investigadores nacionales del más alt~ ~ivel (pe~r r~vle.w). Pese a 
las críticas, la evaluación constituye una for~~a ObjetIva de ,dl~tnbUlrL l?s es~a
sos recursos, lo que contrasta de manera posltlva con las practICas palnmom~
listas observadas en el pasado. El tiempo promedio para obtener una ~aestr:a 
en ciencias en las universidades públicas mexicanas es de dos a tres anos, .m~s 
otros cinco años en promedio hasta la obtención del grado de doctor. La dlS~~l
bución nacional de los programas de doctorados entre los estados es tamblen 
desigual, la Ciudad de México, Puebla y Baja Californ~a. son los .que ocupan los 
primeros lugares. Ello demuestra que la política cientlfica mexlca~a, pese a ~u 
orientación funcionalista, en el fondo no se correlaciona con la lmportanCla 
económica de los estados, ni con la cantidad de programas de posgrado o el 

7Por fortuna, desde hace años el CONACYT ha creado un criterio para calificar también este tipo de 

programas de orientación profesional. 
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número de sus matrículas. Por lo que se que 
gadores obedece a un sistema espontáneo8 en instituciones mexi-
canas que siguen prácticas ajenas a la política oficial. 

El requisito previo para estudiar una maestría y acceder a estudios de 
doctorado parece ser una variable que opera contra la producción de doctores, 
pues de 44 318 estudiantes que egresan la maestría, sólo concluyen con los 
estudios de doctorado 4 167, y tan sólo 3 691 consiguen grado de doctor 
(CONACYT, 201 De manera adicional, en los últimos años, Secretaría 
de Educación Pública ha seguido criterios confusos y otorgado a 
universidades privadas la posibilidad de dar títulos de maestría sin 
de elaborar una tesis de investigación, tarea que implica al menos un año 
trabajo. En la práctica, esta concesión implica que los estudiantes de 
dades privadas tengan una formación pobre en la metodología la ciencia, 
que les dificulta acceder después a un doctorado. Ampliando así la brecha 
de calidad entre los programas públicos y privados de doctorado en el país y 
los años de dedicación que ello implica y, cuando llegan a elaborar trabajos 
de investigación, están pobremente estructurados y no pueden ser publicados 
en revistas de arbitraje internacional, yeso impide iniciar una carrera real 
como investigador. Por tanto, al carecer de las habilidades esenciales que se 
requieren en la investigación de frontera, es muy difícil que en el corto plazo 
se consiga resarcir los notables atrasos en productividad científica que enfren
ta el país. 

2. El sistema de becas para estudios de posgrados nacionales y extranjeros. 
En México, 85 % de los fondos provenientes del gobierno federal destinados 
a la ciencia, se orientan a la formación de recursos humanos de alto nivel. De 
éstos, sólo el Programa de Becas acapara más de 20 % del presupuesto 
y, dada la importancia, será la variable explicativa donde centraremos nuestro 
análisis sobre los resultados en la formación de investigadores. 

El programa de becas administrado por el CONACYT cuenta con dos va
riantes fundamentales, que son: becas nacionales, y becas para realizar estu
dios de maestría y doctorado en el extranjero. 

" ... para 2012, diversas dependencias de la APF otorgaron en total 60 014 be
cas para estudios de posgrado. La mayoría de éstas se otorgaron en lES públicas 
y privadas nacionales, yen proporción menor, en instituciones del extranjero. En 
el periodo 2006-2012 el número de becas apoyadas creció 74.4 % ... " (CONACYT, 
2015). 

De estas becas, el CONACYT concedió 8 de cada 10. Algo positivo de la 
política de becas, es que -considerando lo bajo de los sueldos profesionales-, 
muchos becarios encuentran estímulos para mantenerse estudiando, ya que 
el monto de las becas resulta atractivo, sobre todo para jóvenes solteros. Para 
estudios de doctorado, las becas nacionales son de 13 147 pesos (742 dólares) 
y para maestría de 9 860 pesos (556 dólares). Estos montos pueden ser incluso 
mayores si el estudiante lo hace en un centro del prestigio y con los recursos 
del CINVESTAV, del IPN (CINVESTAV, 2016). 

8Los sistemas espontáneos son aquellos en que el desarrollo obedece a la evolución natural de la so
ciedad y a sus inercias y no a una estrategia definida. 
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De manera oficial, el programa de becas está orientado a reproducir y favore
cer los campos del conocimiento que se consideren prioritarios para el desarrollo 
nacional, y se conceden a los estudiantes aceptados en las universidades mejor 
clasificadas a escala internacional. De las 32 854 becas concedidas en 2011, 2 439 
se otorgaron para estudiar en el extranjero. El destino preferido para las becas 
internacionales es la Unión Europea, con 55 % del total, seguido de América del 
Norte con 30 % Y e115 % restante en otros países (CNN, 2011).9 

En el año 2012 se concedieron 46 314 becas, en 2013 52 054, en 2014 57 
426 Y para 2015 se espera que sean 58 861. Esto supone un aumento de 27 % 
en un periodo de tan sólo cuatro años (Cabrero, 2015). 

3. Las becas de estímulo para los investigadores miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 
México está integrado por dos categorías: candidatos a investigador nacional 
e investigadores nacionales. 

Esta última categoría está dividida a su vez en tres niveles: el nivel 1 es 
para investigadores que tengan un doctorado y hayan participado de manera 
activa en trabajos de investigación original de alta calidad. Esto, por lo general, 
implica haber publicado libros y tener artículos internacionales en revistas de 
arbitraje. 10 El nivel II es para quienes además de cumplir con los requisitos del 
nivel 1, han hecho investigación original, reconocida, apreciable y consistente, 
en formación individual o en grupo. Por último, el nivel III agrupa a quie
nes además de cumplir los requisitos del nivel II han realizado contribuciones 
científicas o tecnológicas importantes, tienen reconocimiento académico na
cional e internacional y han efectuado una destacada labor de formación de 
recursos humanos, como la dirección de tesis de doctorado. 

Los requisitos para su mantenimiento y promoción son estrictos: para 
ingresar como candidato a investigador nacional, es necesario tener un docto
rado; queda a juicio de las comisiones dictaminadoras los casos en los que por 
obra académica de calidad se puede obviar dicho grado. Además, el nombra
miento de candidato a investigador nacional tiene una validez de tres años, con 
la posibilidad de renovarlo un año más si hay una aprobación justificada por 
parte de la comisión dictaminadora. Cuando los investigadores han permane
cido en el SNI al menos 15 años ininterrumpidos, se amplía a 10 el periodo 
de evaluación para los investigadores nacionales con 65 años de edad o más. 
Desde su creación, en 1984, el Sistema Nacional de Investigadores ha sido uno 
de los principales instrumentos del gobierno mexicano para impulsar la per
manencia del personal académico de carrera en las universidades. El sistema 
está basado en el paradigma del universalismo propuesto por Merton (1977), 
en su famosa regla de los CUDOS. (Comunalismo, Universalismo, Desinterés y 
Escepticismo Organizado). El sistema valora con privilegio el número de citas 
recogidas y el de artículos publicados en revistas de arbitraje internacional. ll 

9Los montos de becas al extranjero varían de 1100 dólares a 1090 euros si el becario va a un país de 
la Unión Europea. 

¡OAunque esta definición es muy ambigua, en los últimos años se ha impuesto que sean indizados en 
las bases del Joumal Citation Reports (JCR), en Scopus o en las revistas del índice CONACYT. 

llLa excepción a esta regla está en el área de ciencias sociales, donde los investigadores, aun de los 
niveles III, raramente tiene estos estándares. "Te informo que tuve la oportunidad de revisar y analizar la 
extensa y cuidadosa propuesta del Dr. Rivas Tovar del IPN en relación con mejorar nuestro sistema de eva
luación, específicamente orientado hacia una medición objetiva (bibliométrica) de la producción científica 
apropiadamente arbitrada. Es muy interesante, pues viene del Área V, donde la objetividad está mal vista ... " 
(Fernández-Zayas, 2013). 
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Esta orientación ha sido interpretada en el caso mexicano como un sistema 
"meritocrático", donde el acceso al sistema de becas y a la movilidad entre los 
tres distintos niveles antes descritos, se otorga según el valor de las contribu
ciones científicas contratadas y sancionadas por los miembros del nivel máxi
mo (IlI). Sin embargo, y en contra de la lógica con la que ha operado el SNI en 
México, distintas investigaciones empíricas (Merton y Zuckerman, 1979) sobre 
las pautas del trabajo institucionalizado, demuestran la existencia de diversos 
aspectos sociales que afectan a la evaluación universalista del trabajo científico 

"y la posibilidad de su acceso diferencial a los canales de comunicación científi
ca, ya que sobrevaloran las contribuciones de individuos conocidos. Dicho de 
otro modo, existen preferencias que generan importantes desigualdades, sobre 
todo cuando la decisión corresponde a un reducido número de científicos, los 
cuales tienen amplios márgenes de discreción. Un análisis realizado por el 
autor, acerca de la estructura de las comisiones evaluadoras del SNI,reveló 
que en las comisiones vigentes de los evaluadores, en 2012, la mayoría eran 
de la Ciudad de México, es decir, la mayoría de los evaluadores provenían de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta participación 
de la UNAM en los grupos de decisiones del SNI se explica, de manera parcial, 
por el hecho de que por sí sola genera la mitad de doctores que egresan en 
México, por tanto, domina en la estructura de poder que gobierna las comisio
nes del SNI. Como resultado de lo anterior, la UNAM es la institución con la 
mayor concentración de miembros en el SNI. La UNAM concentra 56 % de los 
investigadores de nivel III del país (Foro Consultorio Científico y Tecnológico, 
2012). Es evidente que esto es una clara sobrerrepresentación que hace alber
gar serias dudas sobre la objetividad de las evaluaciones del más alto nivel, ya 
que la UNAM por sí sola tiene 25 % de los investigadores nacionales totales. 

Como un ejemplo de la discriminación positiva que ha recibido la UNAM, 
el Instituto Politécnico Nacional, pese a ser la universidad tecnológica más 
importante de México, ha recibido un trato discriminatorio por parte de las 
comisiones evaluadoras. De los casi 17 637 investigadores que había en 2011, 
la UNAM contaba con 3 574 (20.26 %) de los cuales 669 eran SNI nivel III 
(3.79 %). El IPN contaba con 775 (4.39 %) de los cuales sólo 30 son SNI nivel 
III (0.17 %). Es decir, aunque la UNAM tiene 4.6 veces más investigadores na
cionales con respecto del IPN, la UNAM tiene 22.3 veces más investigadores 
nivel lII, una diferencia totalmente desproporcionada. De todos los investi
gadores nivel III en el campo de ciencias sociales que había en el país, 1 510 
(44.3 %), son de la UNAM, versus 2 (0.13 %) del IPN. (SNI, 2011, Estadísticas 
vigentes). Por lo que toca al área (Ciencias Sociales), de los 1 510 SNI nivel IlI, 
226 investigadores eran de la UNAM y 2 del IPN (Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, A. c., 2012). 

El enfoque meritocrático con el que ha operado el SNI ha sido objeto 
de múltiples críticas por parte de la comunidad científica mexicana, pues la 
utilización casi exclusiva del indicador de productividad como valoración de 
la realización científica, desestima los esfuerzos en otros campos necesarios, 
como la creación de infraestructura científica y la formación de recursos hu
manos. Así, existe un consenso teórico que demuestra que la medida de la 
productividad puede ser válida para los investigadores de un centro de inves
tigación que se dedican por entero a ésta, pero dicha medida no es válida en 
todos los campos del conocimiento, pues la mayoría de los científicos no se 
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dedican por completo a la investigación, y buena parte de su tiempo deben 
invertirlo en tareas de promoción profesional, captación de recursos y relacio
nes públicas con los proveedores de recursos públicos o privados, así como en 
múltiples reuniones de academia, colegios y comités. Asimismo, el SNI deses
tima el trabajo comunitario y la divulgación, así como la labor del editor de 
revistas científicas. 12 

Pese a sus disfunciones, es prestigioso dentro de la comunidad científica 
mexicana, pertenecer al SNI, ya que perciben remuneración mediante becas que 
van desde cuatro salarios mínimos, 13 para el candidato, seis salarios mínimos para 
los investigadores del nivel 1, 10 para los del nivel lI, y 14 salarios mínimos para los 
investigadores del nivel lII. De manera adicional, las instituciones públicas tienen 
sistemas de becas internas que premian a aquellos que pertenecen al SNI, lo cual 
hace que en muchos casos un científico que consigue adscribirse a este sistema 
pueda duplicar o triplicar sus ingresos económicos. 

En la figura 1.2 se aprecia la tendencia del SNI desde su fundación, par
tiendo de 1 396 investigadores en el año 1984. Para el 2016, 32 años después, 
hay 27000 investigadores. Esto es, se ha multiplicado casi 20 veces el número 
de investigadores certificados por este sistema, el cual es aún insuficiente para 
el tamaño del país. Durante este espacio, de tres décadas, ha habido periodos 
negros, sobre todo durante la primera etapa, cuando el crecimiento fue muy 
marginal. De hecho hubo regresiones en los años 1993, 1994, 1995, cuando, en 
coincidencia con la crisis económica, el número decreció. 
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Figura 1.2. Evolución de los miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores 1984-2016. (FUENTE: Elaboración propia a partir de 

CONACYT, 2015¡ CNN, 2016¡ Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
A. c., 2012) entrevista LART al director de SNI (13-03-2017). 
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12Desde hace 15 años ejerzo el cargo de editor en jefe de una revista científica la cual ha tenido una 
evolución constante y ganado calidad e indexaciones. Esta tarea no vale nada para el SNI y sus evaluadores. 
Se trata de la Revista Investigación Administrativa que invito a visitar para consultar artículos y postularlos 
para arbitraje, véase <http://www.sepi.escasto.ipn.mxIRevista/PaginaslInicio.aspx>. 

13Un salario mínimo en México equivale a 118 euros mensuales aproximadamente. 
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A partir de 2006, durante gobierno de Felipe Calderón, se inicia un pe
riodo de crecimiento constante y esperanzador que ha continuado el presidente 
Peña, donde los recursos para la ciencia han crecido constantemente, incluso 
hasta el año 2015. Entre 2006 y 2012 el número de investigadores del SNI por 
millón de habitantes se incrementó 47 %. Aun cuando es un crecimiento muy 
estimable~ la distancia con los países de la OCDE es aún muy grande. 

Otro aspecto que preocupa es el envejecimiento de los investigadores del 
" SNI y su renuencia a jubilarse, ya que en el reglamento actual se pierde la beca 

económica al tomar la decisión del retiro. Del mismo modo, en las universida
des, los sistemas de estímulo al desempeño de los investigadores cancelan el 
beneficio al jubilarse. Esto es relevante, ya que las becas suelen representar la 
mayor parte del ingreso. En el caso del autor de este libro, adscrito al IPN, 
la beca representa hasta 66 % de mi ingreso. 

La perspectiva de una reducción tan drástica (e injusta) de la remunera
ción y del nivel de vida de alguien que ha entregado su vida a la ciencia, resulta 
muy perturbadora. Sólo muy recientemente se han planteado algunas propues
tas y hay apenas estudios sobre el tema que ha realizado el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, que es el órgano puente entre los poderes ejecutivo y 
legislativo y la industria. En el primer trabajo, llamado Análisis actuarial para 
la creación de un esquema que incentive la jubilación en el SNI, se plantea por 
primera vez esta problemática con un estudio económico. El trabajo buscaba 
planear la posibilidad de proponer dos cosas: 1. Pago del estímulo SNI durante 
15 años como jubilado y 2. Pago de Póliza de Gastos Médicos Mayores por un 
lapso de 15 años como jubilado. 

El tema es relevante si se considera que, con datos del 2012, 21.4 % de 
los investigadores tiene 58 años o más. Lamentablemente, el documento, pese 
a lo estimable de su concepción, no deja de ser decepcionante porque no hay 
ninguna sugerencia sobre la orientación de la política pública (Foro Consulti
vo Científico y Tecnológico, 2012). Parece ser que hasta que no haya un mo
vimiento masivo de científicos, no quedará más que morirse de un derrame 
cerebral en el laboratorio o en el salón de clases. En contraste, los ministros 
de la Suprema Corte se jubilan con unos sueldos de escándalo (38 000 dólares 
mensuales), y los ejecutivos de Pemex, ¡a los 55 años! con sueldos de más de 
10 mil dólares. 

La financiación de los centros de investigación del CONACYT y los pro
yectos de investigación. Estudiaremos los últimos ejes de la política científica 
en México, que son la financiación a los centros de investigación CONACYT y 
a los proyectos de investigación, la creación de parques tecnológicos y de Se
cretarías de Ciencia y Tecnología en los estados de la república. 

Durante la década de los setentas fue creada la mayoría de los 27 centros 
públicos de investigación científica y desarrollo tecnológico que existen en el 
país. Estos centros se dividen en tres grupos de acuerdo con sus disciplinas: a) 
ocho en Ciencias Sociales y Humanidades; b) ocho en Desarrollo e Innovación 
Tecnológica; y c) diez en Ciencias Exactas. Además, es importante mencionar 
que en sectores como el energético, agrícola, salud y comunicación y transpor
tes, entre otros, también se lleva a cabo la creación y consolidación de insti
tuciones de investigación científica y desarrollo tecnológico, como el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (llE), el 
Instituto de Investigaciones Nucleares (llN) , el Colegio de Posgraduados (CP), 
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o el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(IIFAP). 

En los centros de investigación del CONACYT se genera 75 % de la ac-
tividad científica, tecnológica y de formación de capital humano fuera de la 
Ciudad de México, y tiene presencia en 28 estados y 61 ciudades; lamentable
mente hay cuatro estados que aún no cuentan con centros de este sistema y 
que son: Colima, Guerrero, Morelos y Tlaxcala (CONACYT, 2015). 

La estructura de financiación de estos centros está estructurada de la 
siguiente forma: 80 % por fondos federales; 15 % por recursos auto genera
dos,14 y 5 % por fondos generados por proyectos de investigación que apoya 
el CONACYT. De esta estructura, sólo los recursos asignados por CONACYT 
(es decir, 5 %) están ligados á criterios de eficiencia y productividad, ya que 
los fondos federales se destinan en su mayoría al pago de sueldos y salarios 
(75 % del total del presupuesto asignado a los centros, 20 % a gastos recurren
tes como el pago de luz, teléfono, servicios básicos y gasto corriente, y sólo 5 % 
del presupuesto se destina a gastos de inversión). Esto implica que la mayor 
parte del financiamiento de los centros se distribuya con base en criterios his
tóricos y necesidades de gasto y no por productividad y criterios de excelencia. 

Otro problema es la cultura de la dependencia de los centros, ya que, salvo 
en los Centros de Desarrollo e Innovación Tecnológica, donde por cada peso 
que pone el gobierno, éste produce 80 centavos. En los centros de ciencias 
básicas esta relación es de 20 centavos por peso, y en los de ciencias sociales y 
humanidades es de 10 centavos (Rivas, 2004). 

Existe además un problema endémico, que es la estructura de administra
ción de fondos que realiza el gobierno federal, ya que cada año inicia el proce
so de captación de ingresos a fines del primer trimestre, con lo cual los fondos 
para los centros están listos hasta después del segundo trimestre. Cuando exis
tía dependencia presupuestal del CONACYT con el ministerio de educación 
(Secretaría de Educación Pública), la ministración de fondos ocurriría hasta 
el mes de septiembre, y así la estructura del gasto de inversión se concentraba 
en el último trimestre del año, lo que restringía la capacidad de negociación de 
los centros con sus proveedores. 

Sobre los proyectos de investigación, cabe resaltar los grandes vaivenes en el 
número de proyectos financiados en los últimos años. De esta manera, si en 1995 
se financiaron 649 proyectos, a partir de ese año, el número de éstos se duplicó 
hasta llegar, en 2000, a 1 416. Sin embargo, de 2003 a 2004, el número de proyec
tos decreció: la financiación se restringió a 933, y en 2004 pasó de 1 945 a 1 152 
proyectos financiados. En realidad, este vaivén demuestra que el financiamiento 
de proyectos está condicionado por las contingencias presupuestarias del gobier
no federal, que no asume como prioridad el apoyo económico a la actividad cien
tífica. Dado que, aunque el monto del presupuesto administrado por el CONACYT 
en 2004 disminuyó 6.8 %, lo que no había pasado ni en las peores épocas de crisis 
(CONACYT, 2012), el número de proyectos actual es difícil de precisar, ya que el 
CONACYT tiene un grave déficit informativo: desde 2011 no existen estadísticas 
actualizadas. Es increíble que exista tanta dejadez y opacidad de la ciencia mexi
cana. 15 

14Los recursos autogenerados se obtienen de la venta de servicios a empresa, cobro de colegiaturas y 

venta de tecnología. 
15La única forma de tener estadísticas actuales es asistir a las conferencias del director del CONACYT. 
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En resumen, la problemática de financiamiento de los centros de inves
tigación está marcada por una excesiva dependencia de los fondos federales 
que con el tiempo se han ido reduciendo hasta cifras casi simbólicas. Co~ 
excepción de los Centros de Desarrollo e Innovación Tecnológica, existe 
una cultura de dependencia a los centros que tienen bajas aportaciones por 
recursos autogenerados y una política de asignación presupuestal basada 
en criterios históricos sin relación con la productividad y eficiencia de los 
centros de investigación. 

" En los últimos años, hay dos nuevos campos de expansión de la ciencia 
~n Méx~co. El primero, la creación de parques industriales para el apoyo a la 
mdustna y la segunda, la creación de Consejos de ciencia estatales que impul
sen a la ciencia regionalmente. 

Parques tecnológicos 

" ... Un Parque Tecnológico es una organización establecida en uno o más 
edificios dentro un entorno especialmente diseñado que integra empresas, cen
tros de ~vestiga~i~n, incubadoras, aceleradoras, actividades académicas y toda 
una sene de servICIOS concebidos para promover la competitividad empresmial 
basada en innovación y actividades de alto valor agregado. Hay cuatro modelos 
de Parques Tecnológicos: para el impulso al empleo de alto valor, para la atrac
ció~ y desarroll~ ~e empresas, para las empresas cOn actividades científicas y los 
regIOnales, auspICIados por varios patrocinadores ... " (ITESM, 2015). 

El concepto de parques tecnológicos se inspira en la experiencia de la 
Universidad de Stanford con Silicon Valley, donde se asentaron diversas em
presas de cómputo en un área al sur de San Francisco, California. Actualmente 
se estiman más de 400 parques en el mundo, la mayoría localizados en Estados 
Unidos, Europa y Asia. 

En México hay varios casos icónicos dentro de los que cabe mencionar: 
el Parque de Innovación e Investigación Tecnológica (PIIT), en Monterrey; el 
BioHelis, dedicado al aprovechamiento ecoeficiente y sustentable de los recur
sos naturales acuáticos y terrestres, ubicado en Baja California Sur; el Centro 
del Software, creado en 2006, es un proyecto ubicado en Jalisco; yel Chapala 
Media Park, de más reciente creación (2010), orientado al sector de animación 
2D y 3D, posproducción cinematográfica, efectos especiales, multimedia y vi
deojugos (OEI, 2015). 

Sobre el número total de parques en México hay dos datos que son apa
rentemente contradictorios. El primero se refiere a parques industriales y el 
segundo a parques tecnológicos. Según el Foro Consultivo de Ciencia y Tec
nología, en la actualidad México tiene 183 parques industriales, dispuestos en 
22 estados; con una planta de 1 400 empresas y clusters dedicados a software, 
salud, mecatrónica, nanotecnología, microeléctrica, energía y biotecnología. 

El CONACYT, citando a la Secretaría de Economía, menciona: "En 2009 
identificó 23 parques tecnológicos cuya iniciativa de desarrollo se ha manifes
tado por el sector empresarial, gobiernos de los estados, gobierno, federal y la 
academia" (CONACYT, 2015). Como lo que se estudia son los parques tecnoló
gicos el número está en torno a unos 30 parques. 
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Por lo que respecta a los sistemas estatales de ciencia y tecnología, en 
2012 todas las entidades federativas contaban con una Ley General de Ciencia 
y Tecnología y un Consejo de Ciencia y Tecnología, o sus similares; 25 de ellas 
tenían un Programa de Ciencia y Tecnología y 20 una Comisión en la mate
ria en sus congresos locales. Sin embargo, aunque parece que el impulso a la 
ciencia es una tendencia nacional, cuando se analizan los recursos estatales 
dedicados a ello, los datos son sombríos: En 2012, sólo 1.2 % de la inversión en 
CTI fue financiada por los gobiernos de las entidades federativas. La inversión 
privada tiene también grandes desigualdades. La inversión en IDE del sector 
empresarial en la Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Baja California 
Sur, Nuevo León y Puebla, es de entre 0.2 y 0.5 %, como proporción del PIB 
estatal; en Yucatán, Durango, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca, sólo se destina entre 
0.01 y 0.02 % de su PIB (CONACYT, 2015 ). 

en 

Finalmente, para poder evaluar la política científica en México, debemos 
estudiar la productividad científica bajo los estándares internacionales. Para 
ello se usan dos de los criterios más reconocidos: los artículos producidos y las 
patentes registradas. 

en 

JI 

Si se toman como fuente los criterios del Institute for Scientific Informa
tion, es posible que la producción de los científicos mexicanos haya crecido de 
manera sostenida en los últimos años. "En 2006, los artículos publicados por 
científicos mexicanos fueron 7 249 y para 2012, se estima en 10 181 la cifra, 
que representa un incremento de 40.4 %". 

A pesar de este esperanzador progreso, el número sigue siendo muy bajo 
en comparación con la mayoría de los países miembros de la OCDE. México 
produjo un total de 10 181 versus 35 042 de Brasil o de España, 50482 (CO
NACYT,2015). 

Esta baja producción tiene varias explicaciones: 

1, El CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores no estimulan ni 
premian la labor de editores científicos. Auque ya existe un encuentro anual 
de editores (entre pares), que es un evento estupendo donde asisten los principa
les editores de revistas mexicanas, y que últimamente se ha abierto a todo público. 
Este estímulo no se ha podido trasladar a los criterios de evaluación del SNI. El 
reconocimiento por la labor del editor y del arbitraje se hacen gratuitamente, y ni 
siquiera es premiado en los sistemas de evalaución del SNI. En los países desarro
llados este es un trabajo profesional bien remunerado. 

2. Aunque en los criterios de evalaución del SNI se premia (con exceso) 
las publicaciones en revistas JCR, esto es muy desigual en los campos. En el 
área de ciencias sociales, como ya se ha comentado, es muy raro que aun los 
SNI III publiquen en estos estándares JCR. En las escuelas no hay tradición de 
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escribir con este rigor y menos en idioma inglés. Asimismo, se adolece de cur
sos ~e elaboración de artículos científicos en los programas de doctorado, yen 
los slstemas de evaluación institiucionales no se premia la publicación en re
vistas JCR.16 Finalmente, no es obligatoria la publicación en revistas JCR como 
requisito de graduación para los estudiantes de doctorado. Sin embargo, no 
todas son malas noticias. Una decisión de las autoridades científicas mexica
nas, que ha contribuido de manera determinante a potenciar la publicación 

" y sobre todo la descentralización, ha sido la creación del Con~orcio Nacional 
de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT), impulsado 
por las universidades federarles (UNAM, IPN y UAM) que, en una estrategia 
maestra, han negociado con los dueños y propietarios de las bases de datos 
para poder compartirlas con las universidades estatales y de provincia, de ma
nera que ellas puedan acceder desde su institución a los estupendos recursos 
de las bases de datos. 

Las patentes están consideradas como un indicador del dinamismo tec
nológico de un país. A continuación intentaré dar un panorama general, con 
advertencia de la diversidad de años de comparación, ya que como se ha men
cionado, el CONACYT no tiene informes actualizados al respecto. La tabla 1.1 
resume la producción nacional de patentes solicitadas en México por naciona
les y extranjeros. Aunque el número de patentes nacionales se ha duplicado en 
tres años, éstas son 12 veces menores que las que solicitan extranjeros. 

Tabla 1.1. Patentes solicitadas en México 2006-2015 , 

Año Nacionales Extranjeras Totales 

574 14926 15500 

j 2011 1065 ¡ 12055 15055 

[i~15 1364 16707 18 

FUENTE: IMPI en cifras, 2015. 

Como se observa, aunque ha aumentado significativamente el número 
de pat~ntes registradas por mexicanos, se está aún muy lejos de los registros 
extranjeros. 

Si bien ha aumentado la participación de las universidades mexicanas 
en la solicitud de patentes, con datos del 1M PI hasta 2014, de las 81 733 soli~ 
citudes, entre 89 y 93 % del total son tramitadas por empresas. Los inventores 
independientes registran entre 5 y 6 %, mientras que las universidades e insti
tutos-T~stigación generan sólo entre 3 y 4 %. 

L~ univers~dad que más solicita patentes es el Instituto Tecnológico y de 
EstudIOS SuperIores de Monterrey, con 238, seguida por la Universidad Nacio-

¡6La excepción es el IPN que premia en su sistema de becas de estímulos al desempeño de los investi
gadores (Becas EDI) y exclusividad (Beca COFAA). 
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nal Autónoma de México con 233, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla con 98, el Instituto Politécnico Nacional con 90, la Universidad Autóno
ma de Nuevo León con 72, la Universidad Autónoma Metropolitana con 51, la 
Universidad de Guanajuato con 49, y todo el sistema de tecnológicos federales, 
agrupados en la Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la 
SEP, con 30 (Forbes, 2014). 

Los datos sobre patentes solicitadas, sin embargo, no son definitivos, ya 
que el más relevante es que "se conceden". El cuadro 1.3 describe las patentes 
otorgadas en 2015. 

Con datos de 2015, de las patentes concedidas a mexicanos, el IMPI otor
gó 305, apenas 0.99 % más que en 2013 (CANAIVE, 2014). 

La razón de la baja producción de patentes tiene múltiples explicaciones. 
Un problema es el costo de la solicitud al IMPI, cercano a los 8 000 pesos (470 
dólares), una fortuna en comparación con el registro de derechos de autor, que 
es de 179 pesos (10 dólares). Otro aspecto es el nudo burocrático en las uni
versidades, donde existen pocos expertos para asesorar a los profesores. Otra 
causa, las recompensas recibidas por el sistema de evaluación; en el SNI, hasta 
el pasado reciente, se ha privilegiado la elaboración de artículos en detrimento 
de la producción de patentes. Y, finalmente, el principal problema es de carác
ter cultural. Según Rodrigo Cárdenas ... 

" ... La falta de cultura tecnológica en nuestro país es uno de los motivos de 
por qué no se tiende a solicitar este proceso en el país. La gente no sabe qué es 
una patente ni para qué le sirve, [ ... ] las ideas no se patentan, sino que se trata de 
todo un proceso intelectual de inventiva que trasciende la ocurrencia. 

[ ... ] En EU se puede patentar todo, como por ejemplo campañas de publi
cidad o especies vegetales modificadas. En México hay limitantes que a lo mejor 
merecerían ciertos ajustes. La mayoría del software no es patentable, en nuestro 

país se han generado alrededor de 280 000 patentes a lo largo de nuestra historia. 
[ ... ] La falta de cultura legal de la población y de la capacidad económica para 
respaldar la creación. Muchos logran registrar la patente y jamás la explotan, la 
cuelgan en una pared de su casa y de allí no pasa. No hay estadísticas precisas, 
pero se considera que entre 60 y 70 % de las patentes no son explotadas ... " (Gon
zález, 2015). 

CONCLUSION 
POLíTICA CI 

México ha organizado su sistema I + D en torno a un paradigma que puede 
resumirse con el lema "La ciencia es un recurso estratégico", sin embargo, des
pués de dos décadas de ser aplicado, las características de la ciencia en México 
siguen siendo la baja inversión privada y un sistema universitario desigual en 
términos de calidad y recursos, dominado por las ciencias sociales, orientado 
a la docencia y con fuerte presencia privada. 

Pese a sus enfoques funcionalistas, el análisis de la política científica y sus 
resultados permiten concluir que se ha creado un sistema de apoyo a la cien
cia, cuyos resultados han obtenido importantes avances en los últimos años, 
pero que no se relacionan con los objetivos establecidos por el CONACYT. 

Asimismo, este capítulo demuestra que el prestigio de la universidad 
privada en México carece de sustento, al menos en el plano de la investi
gación, pues no realiza las inversiones que le corresponde en relación con 
los beneficios económicos que obtiene. El programa mexicano de becas 
pone de manifiesto que tanto en la formación de investigadores como en la 
producción de artículos internacionales, citas y generación de patentes, se 
tienen resultados que, si bien muestran una esperanzadora evolución, son 
muy insatisfactorios, debido al error de apoyar becarios de maestría y doc
torado a los que luego no se consigue integrar en la plantilla de investi
gadores. De acuerdo con nuestra percepción, la política científica en México 
debe cambiar para dirigir el grueso de los recursos a tres campos: a) forta
lecer las plantillas de las universidades estatales más desfavorecidas de pro
vincia, mediante la creación de plazas de investigadores para los becarios 
CONACYT que concluyen su doctorado: b) crear regímenes semilaborales en 
las becas de doctorado, privilegiando su número a las becas de maestría, y 
restringiendo las de doctorado en el extranjero a los campos donde no exis
ta oferta del sistema de pos grado nacional de competencia internacional, 
y e) potenciar las estancias posdoctorales, las cuales tienen la ventaja de 
contribuir de manera poderosa al desarrollo de competencias en las mejo
res prácticas mundiales, dado que son más cortas y económicas y generan 
diversos subproductos académicos, como el intercambio de profesores y la 
publicación de artículos. 

Aunque el panorama no es halagador, en lo personal me deja un toque 
de esperanza observar que ha habido una clara evolución en todos los indica
dores, ya que, desde la primera vez que estudié el tema (Rivas, 2004), observo 
una claridad de propósitos que van convergiendo hacia una mejora de la cien
cia en México. 



Cap. 1. El panorama de la ciencia en México 

Este libro es una humilde contribución que intenta ayudar a remediar 
uno de los problemas más graves que impiden la formación investigadores: 
la falta de tesistas de maestría y doctorado; ser doctor no es lo máximo, sino lo 
mínimo para alguien que aspira a ser un verdadero investigador. 
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./ Definir qué es una tesis. 

j Describir el modelo LART de elaboración 
de tesis mencionando sus ventajas. 

j Distinguir los tipos de tesis de maestría, 
de orientación profesional y de ciencias. 

Diferenciar qué es lo que 
caracteriza a una tesis doctoral. 



¿QUÉ ES UNA TESIS? 

Tesis es una palabra de origen griego (8Ems, thésis) con distintos signifi
cados: 

1. f. Conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos. 
2. f. Opinión de alguien sobre algo. 
3. f. Disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al títu

lo de doctor en una facultad. 
4. f. Mús. Golpe en el movimiento de la mano con que se marca alterna

tivamente el compás ... (Real Academia de la Lengua Española, 2015). 

De las cuatro definiciones, en este libro nos referiremos a la tercera: una 
disertación que se presenta en la universidad, con la salvedad de que no la res
tringiremos al doctorado, ya que una tesis puede presentarse en los estudios 
de licenciatura o pregrado, en una especialización, en una maestría o en un 
doctorado. 

Aunque sobran los libros sobre metodología de la investigación, es raro 
que sea definido el concepto de tesis. En uno de los libros más populares sobre 
el tema, Cómo se hace una tesis, su autor, Umberto Eco, la define como "un 
trabajo mecanografiado de una extensión media que varía entre las cien y las 
cuatrocientas páginas, en el cual el estudiante trata un problema referente a 
los estudios en que quiere doctorarse ... " (Eco, 2015). 

La definición de Umberto Eco, y su libro ya resultan anticuados, por lo 
de "mecanografiado", pues las máquinas de escribir sólo se encuentran en la 
actualidad en anticuarios. Asimismo, como ya se ha mencionado, las tesis pue
den servir para distintos niveles de estudio y no sólo para doctorado. 

Nosotros definiremos una tesis como: 

Un trabajo escrito con una estructura ordenada y metodológica, que aporta 
cono cimento o resuelve un problema científico, de ingeniería, social o administra
tivo, que se presenta y defiende ante un sínodo para acreditar estudios de licencia
tura, especialización, maestría o doctorado. 
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Una tesis tiene diferentes estratos de complejidad y profundidad de acuerdo 
con el nivel de estudios. La diferencia radica en la capacidad que debe demostrar 
el candidato en el dominio de conocimientos y sus técnicas de divulgación, y la 
complejidad asociada a los métodos de creación y divulgación. Así, una tesis de 
licenciatura tendrá por objeto resolver un problema conocido, con técnicas 
conocidas, una tesis de maestría resolverá también problemas, sólo que con téc
nicas novedosas, y en la tesis de doctorado, la obligación de crear conocimiento 
es imprescindible. Todas ellas deben, sin embargo, garantizar que un proceso de 
investigación ha sido efectuado. 

La palabra "investigación" se deriva etimológicamente de los términos 
latinos in (en, hacia) y vestigium (huella, pista) por tanto, investigar es caminar 
hacia o hacer seguimiento de huellas o pistas. El objetivo fundamental de 
investigación, en consecuencia, es descubrir algo nuevo y para ello se requiere 
la aplicación formal de procedimientos científicos y analíticos probados. 

Es tradicional en los libros sobre el tema distinguir diversos tipos de 
investigación. Una primera clasificación distingue la investigación básica y 
aplicada. La primera busca responder el porqué y para qué de un problema, 
respectivamente. En una investigación aplicada, las variantes más comunes 
son las llamadas investigación evaluativa (orientada al conocimiento de un 
problema y su evaluación a variables específicas), la investigación y desarrollo 
(orientada por lo general a productos, los cuales se elaboran y son probados 
con datos obtenidos de evaluaciones sistemáticas de productos) y la investi
gación acción (donde el investigador se involucra en un problema y busca la 
solución de manera participativa). En cualquier tipo de investigación, la ela
boración de una tesis implica un proceso claro y metodológico con acciones 
subsecuentes muy bien definidas. 

En diversos estudios existen varios esquemas visuales que definen este 
proceso. Aquí presentaré cuatro de ellos. Los dos primeros se consideran uni
versales para las ciencias sociales, el tercero ha sido propuesto para la inves
tigación en administración de negocios, y cuarto, el modelo LART, es una 
visión ecléctica de actividades científicas y administrativas que hacen de la 
elaboración de tesis una acción integral. 

El modelo LART a diferencia de los anteriores puede usarse en tesis de 
ciencias exactas y de ingeniería, así como en ciencias e investigaciones sobre 
medio ambiente. 

Bajo la óptica del popular libro de Hernández-Fernández-Baptista, el pro
ceso de realización de una investigación tiene 10 etapas: idea de la investiga
ción, planteamiento del problema, elaboración del marco teórico, definición 
del tipo de investigación, establecimiento de la hipótesis, diseño de la investi
gación, determinación de la muestra, recolección de datos, análisis de datos y 
presentación de resultados. 

Concebir la idea 

de la investigación 

Modelos para la elaboración de tesis 

Aunque claro y muy popular, este proceso presupone que una investiga
ción tiene hipótesis y muestra, lo cual no ocurre por necesidad en la investi
gación para la administración, en donde es frecuente planear sólo estudios de 
casos comparados o bien formular sólo preguntas de investigación. Asimismo, 
divide en varias etapas el planteamiento del problema: pasos 4,5,6 y 7, un as
pecto que en nuestra opinión debe ir unido en un sólo capítulo, de modo que 
el lector esté en posibilidad de evaluar de forma panorámica tanto el plantea-

,miento y el diseño como los materiales y métodos de investigaciÓn (figura 2.1). 

Modelo Hernández-Fernández-Baptista 
'------

~- ,-
Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 
Plantear el Elaborar el marco Definir el tipo de Establecer las 
problema de teórico investigación hipótesis 
investigación Ir> ~ - Revisión de la - Definir si la - Detectar las 

" - Establecer 
~ 

literatura investigación variables 
I objetivos de - Detección de la se inicia como - Definir 

investigación literatura exploratoria, conceptualmente 
- Desarrollar las - Obtención de la descriptiva y las variables 

preguntas de literatura hasta qué nivel - Definir ~-------

investigación - Extracción y I llegará operacionalmente ,Ly Paso 6 

- Justificar la recopilación de ~ las variables ~ Seleccionar el 

investigación y la información diseño apropiado de 

su viabilidad de interés investigación 

- Construcción 

del marco - Diseño 

teórico experimental, 

preexperimental o 
cuasi experimental 

- Diseño no 

Paso 10 Paso 9 1 Paso 8 Paso 7 Ié:=: 
experimental 

Presentar los Analizar los datos Recolección de Selección de la 
resultados datos muestra 

- Seleccionar ~ 
- Elaborar el ~: las pruebas [¡1- - Elaborar el - Determinar el 

reporte de estadísticas r'r instrumento universo 
investigación - Elaborar el de medición y - Extraer la 

- Presentar el problema de aplicarlo muestra 
reporte de análisis - Calcular la 
investigación - Realizar los validez y 

análisis confiabilidad 

del instrumento 

de medición 
- Codificar los 

datos 
- Crear un 

archivo que 
contenga los 

datos 

Figura 2.1. Modelo Hernández-Fernández-Baptista. (FUENTE: Hernández et al., 2008). 
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) 

Por su parte, Méndez propone otro proceso metodológico de dos eta
pas: diseño y desarrollo. En la etapa del diseño este autor distingue once 
fases: elección del tema, problema, objetivos, justificación, marco de refe
rencia, hipótesis, aspectos metodológicos y tabla de contenido. En la etapa 
de desarrollo sugiere realizar el análisis e interrelación de datos y preparar 
los resultados. Es un proceso de 17 etapas (figura 2.2). 

-------~----------~------

Proceso de investigación Modelo Méndez (2001) 

Diseño 

l--l. Selección 1 1 2. probl;;;:;;d;---I 3. Objetivos l4.Justiflcación de ! 

del tema de i--..J investigación I Li __ nv __ e_st_ig_a_ci_ó_n ___ Ila investigación [ .... II J ~_ 
1'2~e.s!'.[a~~.Cl.I1_~ ----------

Desarrollo 

~ rm¿~onog~;;:;:;;-J- 9. Bibliografía 
I de trabajo 

L-_______ ~ L 

11. Presupuesto 

1- 13. Recolec~ión y -

I 
ordenamiento de 

_ la información 

-14.Tabulació;-l 

y proceso de 
información 

8. Tabla de 
contenido 

15. Presentación 
de resultados 

Figura 2.2. Modelo Méndez. Diseño. (FUENTE: Méndez, 2001). 

7. Aspectos 
metodológicos 

16. Análisis de 
resultados 

Este modelo tiene la virtud de abordar temas relativos a la programación 
y al presupuesto que son muy útiles. En la etapa de desarrollo se mencionan 
siete fases: recolección y ordenamiento de la información, información: mate
ria prima para la investigación, tabulación, ordenamiento y procesamiento de 
la información, presentación de resultados. Tiene el inconveniente de dividir 
el planteamiento del problema en dos etapas: diseño y desarrollo, lo cual da 
origen a importantes confusiones, ya que la misma representación gráfica se 
hace en tres hojas. Es un modelo operativo muy estimable, recomendable para 
investigaciones operativas pero no para tesis. 

Esta idea de dividir la metodología de investigación en tantos apartados, 
en nuestra opinión, es fuente de terribles confusiones en los estudiantes y es 
muy frecuente que como resultado de esta división de apartados metodológi
cos, el título no corresponda con el objetivo general, las preguntas de la inves
tigación o la hipótesis no sean contestadas en las conclusiones, y las variables 
de estudio no sean recogidas por las hipótesis. Puede parecer exagerado, pero 
en nuestra experiencia es la regla que en las conclusiones los estudiantes no 
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regresen a responder las preguntas de investigación, y que desbordados por 
el esfuerzo realizado concluyen de una manera insustancial. Adicionalmente, 
pese a ser un magnífico modelo, la propuesta Méndez asume que la investi
gación tiene hipótesis, lo cual no es exacto en la investigación-acción o en la 
investigación cualitativa. 

" Modelo y 

Este modelo propuesto en lo específico para investigación en adminis
tración de negocios, omite prolegómenos innecesarios, no presupone que la 
investigación debe ser empírica y, es claro, hace énfasis en la necesidad de 
plantear las preguntas de investigación como fase principal y luego efectuar 
una exploración, que definirá el objeto de la investigación. En la figura 2.3 se 
muestra este interesante modelo. 

Exploración 

Modelo Cooper-Schindler 

Descubrimiento del dilema administrativo 
Definición de la cuestión administrativa 

Definición de las preguntas de investigación 
Refinamiento de las preguntas de investigación 

Objetivo de la 
investigación 

Diseño de la estrategia 

Exploración 

tipos de investigación. Horizonte temporal y espacial. 

Adecuación del documento 

Reporte de investigación Decisión administrativa 

Planeación de la 
investigación 

Recolección de 
datos 

Análisis, 
interpretación y 
reporte 

Figura 2.3. Modelo Cooper y Schindler_ (FUENTE: Cooper-Schindler, 2000)_ 



Cap. 2. Modelos para la elaboración de tesis 

Otro aspecto relevante es que en el modelo Cooper el diseño de la investi
gación constituye el corazón de ésta y la definición del tipo de investigación, el 
horizonte temporal y espacial (cuánto dura y dónde se hace la investigación) 
son aspectos muy valorados por el método. Lamentablemente el modelo no 
plantea la revisión del conocimiento previo reportado, sólo habla de explora
ción. Uno entiende que en la parte de la exploración está implícita, pero algo 
tan importante no puede quedar al arbitrio de un investigador en ciernes. 

Asimismo, este modelo plantea que el propósito de la investigación es 
la decisión administrativa, lo cual no es necesariamente cierto. Muchas in
vestigaciones no conducen a ninguna decisión, se hacen para comprender la 
realidad. 

Por lo anterior, dado que ninguno de los modelos descritos se adapta a 
los problemas de investigación en administración, ciencias sociales y ciencias 
en general, se propone al modelo LART para investigación en administración, 
que se explicará con detalle en el siguiente capítulo. 

Con el propósito de ser preciso y admitiendo el riesgo de caer en lo esque
mático, se sugiere aplicar un proceso ordenado al que se denomina método 
LART, que abarca desde la concepción de la idea de investigación hasta la 
realización del examen de grado (figura 2.4). 

En este esquema existen actividades no académicas que los otros modelos 
no suelen considerar, pero que son vitales para el éxito del proyecto, como la 
identificación del tema por estudiar dentro de las líneas de investigación de 
la escuela y la selección para un director de tesis. Esta tarea se realiza justo 
después de plantear de una manera aproximada el tema. El método propone 
realizar un planteamiento inicial de la investigación a partir de un título, un 
objetivo general, objetivos específicos, y preguntas de investigación. 

Asimismo, sugiere al final del trabajo actividades críticas, como es una bue
na selección del tribunal que juzgará la tesis. Si bien esta actividad es una fun
ción de las autoridades de la escuela, es frecuente que el director pueda hacer 
una propuesta, la cual si incluye a conocedores casi siempre será una garantía 
de calidad. Los peores y más duros sinodales son los más ignorantes. Una espe
cialidad del sínodo, dará profundidad al trabajo. 

El modelo contiene cinco etapas: idea, formalización de la idea de inves
tigación, revisión del estado del arte, metodología y elaboración, y término del 
reporte de investigación. 

Conviene reiterar que si una línea no existe en una escuela, obstinarse en 
realizar una tesis supondrá una ingente inversión de tiempo y esfuerzo que por 
lo general es fuente de grandes frustraciones. 

La revisión del "estado del arte", que es un término elegante y en rea
lidad es una traducción del inglés state of art, implica la revisión de libros 
y de artículos en bancos electrónicos como ABI infonn, EBSCO, SCOPUS 
ELSEVIER etc., los cuales contienen información organizada de las revistas 
científicas de más calidad. 

Encontrar una tesis que aborde el problema de investigación es una gran 
ayuda que permite garantizar un verdadero avance en lo relacionado con el 

Título 
Objetivo 

general 

Modelo de mv,eSl:igac:lOn 
lART de elaboración de una tesis 

Revisión del 

estado del 
Planteamiento del 

Objetivos D específicos 
'\----.~ //--"", ("~ '\ v? Idea de \1 

(investigación \ 

<~l (información, I 
"', \ experiencia, J 

¿Existe esta 

línea de 

investigación 

la escuela? 
Libros recientes 

Revistas de 

investigación 

Bancos 

electrónicos 

Bibliotecas 

especializadas 

Búsqueda en 

internet 

Antecedentes 

Problemática 

Problema de investigación 

(Objetivo general. Objetivos 

específicos, preguntas de 

investigación, resumen gráfico, 
justificación. 

Preguntas de 

investigación 

/~ interés) / \ 
!/- ~;c--;/ ~~,~\ Justificación 

Variables por estudiar, tipo de 

investigación, diagrama sagital. 

Cuadro de congruencias. 

Diagrama sagital 

hipótesis o 

respuestas a 

preguntas de 

investigación 

Diseño y 
tipo de 
investigación 

Etapa I 
Idea de 

Exploración 

inicial de la 

bibliografía 
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¿Existe 

director de 

tesis en la 

escuela para 

esta tesis? 

Tesis de maestría y 
doctorado 
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investigadores 

que trabajen en el 
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Etapa m 
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Diagrama de variables (caso de 

investigación empírica) 
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investigación 

Modelo ex ante 
Matriz metodológica 

Diseño de la investigación, 
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Sujetos de investigación 
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de datos 
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director (máximo 

10 citas) 

Trabajo de 

campo 

Etapa V 
Etapa IV 

Método de 

Trabajo de campo, análisis 

estadístico, redacción de 

tesis y presentación de 

exámenes de grado 

2.4. Modelo LART de elaboración de una tesis. 
(FUENTE: Elaboración propia). 

campo de conocimiento, por ello una tesis de licenciatura, especialización, 
maestría o doctorado debe contener al menos cinco tesis previas sobre el tema. 
Es importante destacar que la revisión del estado del arte permite escribir el 
marco contextual que describe la organización y al sector industrial el contex
to (social, tecnológico y ambiental) donde se hace la investigación. 

La fase cuatro, metodología de la investigación, es quizá el corazón de la 
tesis, ya que ahí decimos (luego de una refinación y corrección a la propuesta 
inicial) lo que vamos a hacer, cómo, cuándo y dónde. Es recomendable que, 
aunque esta sea la fase cuatro, en el reporte de investigación aparezca en pri
mer lugar. Cuando se ha planteado el problema de forma clara, resolverlo es 
más fácil, sólo es cuestión de dedicación y tiempo. Finalmente, en la fase cinco 
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de la elaboración del reporte y término, se sugieren algunas acciones críticas 
como la preparación del examen, su redacción y la estrategia de titulación. 

En los capítulos siguientes explicaremos las características de este mode
lo, explicación que será el eje didáctico de este libro. 

La parte más importante del modelo LART es, sin duda, el planteamiento 
del problema, el cual hemos dibujado en un diagrama de procesos. Esta activi
dad es un aspecto que parece a primera vista reiterativo en el modelo, sin em
bargo, se trata de una obstinada metodológica que en la segunda parte retoma 
el problema inicial y lo refina. 

Esta parte inicial suele plasmarse en un documento previo, llamado de 
diversas formas: documento de posición (position paper), propósito de la in
vestigación (o research propousal) o protocolo de investigación cuya estructura 
se explica en la siguiente fase. 

fASE PARA EL 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo esta fase de una manera correcta y ordenada, se sugiere 
comenzar a escribir la tesis con toda seriedad, elaborar una carátula, una intro
ducción numerada, un índice, indicar cuadros y figuras, describir el contenido 
de la tesis con la mayor precisión posible. El índice es una guía importante que 
complementa el mapa mental de la investigación. 

Protocolo de investigación 

Este índice primigenio, que a lo largo de la investigación cambiará re
petidas veces, debe contener un total de 20 apartados y constituye el llamado 
protocolo de investigación, y que en instituciones de una gran tradición en 
investigación suelen obligar a los alumnos que lo registren como paso previo 
para designar de manera oficial un director de tesis. 

El índice debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Carátula, indicando el tema, escuela, el título y el director de la tesis. 
2. Situación problemática (marco de referencia) y descripción de la pro

blemática de estudios. Se requiere describir en este apartado la empresa 
o empresas objeto de estudio o el sector industrial bajo un análisis usan
do algún método de diagnóstico organizacional. 

3. Planteamiento del problema. Mencionar los hechos comprobados y 
las explicaciones verificadas. 

4. Objetivo general. 
5. Objetivos específicos. 
6. Preguntas de investigación. 
7. Tipo de investigación. 
8. Horizonte temporal o espacial. 
9. Universo y muestra. 

10. Sujetos de investigación. 
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Fase 111. Planteamiento del problema de investigación 

11. Validez y confiabilidad de instrumentos de medición. 
12. Técnicas estadísticas usadas. 
13. Hipótesis o categorías de análisis. 
14. Definición de variables involucradas o categorías de análisis. 
15. Revisión del estado del arte que incluya la consulta de tesis de grado 

sobre el tema, libros, revistas y sitios web usados. Referentes teóricos 
de apoyo. _ 

16. Índice propuesto indicando capítulos y apartados más relevantes. 
17. Referencias biblio-hemerográficas. 
18. Matriz de congruencia metodológica. 
19. Cronograma de actividades. 
20. Oficio de registro en la coordinación del programa académico, con el 

visto bueno del director de tesis. 

Se explicará cada uno de los apartados de dicho protocolo de investigación, 
ya que éste es el corazón de la investigación y la tesis. Si el problema no está 
claro, y no está bien definido el horizonte temporal o espacial, es de esperarse 
dificultades crecientes. Un problema que se plantea mal, es un dolor de cabeza 
para todos. Por el contrario, una tesis bien estructurada por medio de un plan
teamiento claro, significa la mitad del trabajo avanzado. 

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se sugiere un índice para los 
trabajos de tesis que incluye: 

e Título. 
It Acta de revisión. 
e Índice. 
• Glosario. 
@> Relación de cuadros, gráficas e ilustraciones. 
• Título y resumen en dos cuartillas como máximo con su correspondien-

te versión en inglés. (Obligatorio). 
@> Introducción. 
• Antecedentes. 
• Justificación. 
• Objetivo . 
.. Materiales y método. 
• Resultados. 
.. Análisis. 
@> Conclusiones. 
.. Recomendaciones. 
• Sugerencias para trabajos futuros. 
• Bibliografía. 
e Anexos. 

Si bien esta orientación es estimable para los fines de la composición del 
trabajo, resulta un tanto oscura en cuanto a lo que debe contener el protocolo 
de investigación. Por lo anterior, se propone el siguiente método. 
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A continuación se explicará en qué consiste cada apartado, sin embargo, 
la visión global del modelo LART se explica en la figura 2.5. 

A partir del capítulo cuatro hasta el nueve se explicará este diagrama, en 
el último capítulo se regresará al modelo LART y con ello se cerrará este am
bicioso proyecto de explicar de un modo sencillo la metodología de la ciencia 
para aquellos que desean escribir una tesis de licenciatura, especialidad, maes
tría o doctorado. 

Internacionalmente existen tres tipos de maestrías: en ciencias, de dos 
años de duración, las cuales suelen exigir dedicación exclusiva; en filosofía, de 
15 meses de duración; yen artes, de 12 meses. 

Para las maestrías en ciencias se exige como requisito la elaboración de 
una tesis de investigación; para las de filosofía y artes una tesina. 

Dentro de estas maestrías se engloban las de orientación profesional, que 
caracterizan a buena parte de las ciencias sociales en México, particularmente 
en las áreas de gestión y administración de negocios (MBA), que son las maes
trías con más estudiantes en México (CONACYT, 2012). 

Las maestrías de orientación profesional, llamadas también profesiona
lizantes (un barbarismo muy popular en México que se debe evitar), fueron 
creadas dentro del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), la nor
mativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para su evaluación dis
tingue ahora a las maestrías presenciales, a las virtuales y a las mixtas. 1 

El PNPC establece como visión que México cuenta con instituciones que ofre
cen una oferta de posgrados de calidad, de reconocimiento internacional, que incor
pora la generación y aplicación del conocimiento como un recurso para el desarrollo 
de la sociedad, así como la atención de sus necesidades, contribuyendo a consolidar 
con mayor autonomía y competitividad el crecimiento y el desarrollo sustentable del 
país (CONACYT, 2013). 

Estas maestrías de orientación profesional se diferencian de las maestrías 
en ciencias por enfatizar la experiencia del núcleo académico básico y por 
estar orientadas a la solución de problemas de gestión, lo cual supone una gene
ración de conocimiento que no había sido reconocido con antelación. 

¡Se recomienda ver el anexo A del PNPC, donde se incluyen las modalidades no escolarizada, a dis
tancia y mixta (CONACYT, 2013)" 
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Cap. 2. Modelos para la elaboración de tesis 

El problema que existe hasta el momento es que los claustros de las uni
versidades mexicanas están dominados por doctores en ciencias y, por la iner
cia de la acreditación en las maestrías en ciencias, con lo cual suelen obligar 
a sus estudiantes de maestrías con orientación profesional, a elaborar tesis de 
investigación formal con muestras, trabajo de campo y pruebas de hipótesis, 
lo cual ha propiciado una disminución de la eficiencia terminal y un claro des
propósito, ya que el conocimiento no sólo se crea con investigación que valida 
hipótesis, sino con la resolución de problemas en los ámbitos privado, público, 
social y comunitario. 

Como una orientación que deseamos sea de utilidad, a continuación se 
describe la estructura de las tesis para maestrías de orientación profesional, 
considerando que es válido realizar tanto un redireccionamiento estratégico, 
un plan de negocio, e incluso también un trabajo de investigación formal cuya 
estructura se incorpora, dada la falta de claridad que hayal respecto, siguien
do la estructura IMRAD, que suele usarse internacionalmente y que muy pocas 
universidades mexicanas observan (Rivas-Tovar, 2015). 

íNDICES PARA UNA TESIS DE 
CON ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Se puede elegir entre una investigación, un trabajo de redireccionamien
to estratégico o un plan de negocios. Hay que recordar que el propósito es 
resolver un problema de gestión. Asimismo, también se puede optar por una 
investigación formal, sin embargo, esta última sólo sugiere que sea desarrolla
da por alumnos de tiempo completo, becados por el CONACYT o por la misma 
institución. 

Es necesario enfatizar que existen objetivos distintos en cada una de las 
tres modalidades. El objetivo de un trabajo de dirección estratégica es realizar 
un redireccionamiento de la estrategia de una empresa, que ya existe, mediante 
la redefinición de sus objetivos, un diagnóstico externo e interno de su entorno, la 
definición y la evaluación de estrategias, su implantación y el cuadro de mando 
(balanced score card) de acuerdo con el método LART (Rivas-Tovar, 2015a). 

El objetivo de un plan de negocios es describir, en detalle, una idea de 
negocio que aún no existe. Por ello, dicho proyecto debe ser detallado con todo 
cuidado en un conjunto de planes secundarios (estratégico, legal, técnico, de 
marketing de organización, financiero). Es importante mencionar que en los 
más prestigiosos MBA europeos y estadounidenses lo que suele pedirse como 
tesina es precisamente un plan de negocios. 

El objetivo de una investigación tradicional es la creación de conocimien
to en su diseño; pueden usarse métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos. 
Ningún tipo de investigación es mejor que otro y su elección radica en el esta
do del campo de conocimiento que se aborda. 

Como un aporte adicional, y considerando que en muchas maestrías de 
orientación profesional sólo se ofrece un único seminario de investigación, 
de un semestre de duración, en nuestra propuesta también se sugiere exigir 
que dicho seminario sea de seis meses, en el entendido de que habrá tres revi
siones parciales. 

Este índice está asociado al modelo más vanguardista de dirección es
tratégica y al uso de técnicas que garanticen un trabajo de calidad (véase 
cuadro 2.1). 

Cuadro 2.1. índice recomendado para un trabajo 
de dirección estratégica. 

Introducción 
Antecedentes de la empresa 

Caracterización de la organización. Historia, productos y servicios, 
clientes, facturación, tamaño, tecnología y medio ambiente 

Filosofía: misión, visión, valores y principios rectores 
Objetivos estratégicos 
Diagrama de Abell clientes 
FODA 

Diagnóstico organizacional 
Análisis externo 
Análisis del contexto competitivo 
Análisis de los factores clave de éxito 
Determinación del grupo estratégico 
Modelo de las cinco fuerzas 
Perfil externo 

Análisis interno de la empresa 
Determinación de la cadena de valor 
Análisis a detalle de los factores de la cadena de valor 
Resumen de las fuentes de la ventaja competitiva 
Perfil estratégico interno 

Primer parcial 

Segundo 
parcial 

Segundo 
parcial 

del portafolio de negocios mediante matrices estratégicas 
_._._.~-----------_ .. _-~-_._------_._-) 

de mejora propuestas 
de las estrategias corporativas o institucionales (macros), 

estrategias de negocios o servicios y estrategias funcionales 

Evaluación de estrategias 
Aceptabilidad, factibilidad y adecuación 
Matriz LART de análisis 

Análisis de la implantación de la estrategia 
Perfil LART de implantación 

Cuadro de mando (Balanced Score Card) 
Mapa estratégico 

de mando integral 

'1 recomendaciones 

Tercer parcial 

Tercer parcial 

Tercer 

Tercer parcial 

N~TA: Para orientar la realización se sugiere consultar la obra: Dirección estratégica y progresos organizacionafes, de Rivas Tova~ 
Mexlco, Tnllas, 2016. ' 
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El trabajo consiste en una propuesta de transformación estratégica para 
una empresa u organización de cualquier tipo y tamaño que ya existe, la estruc
tura de un trabajo debe seguir el modelo LART que se menciona en el cuadro 
2.1. Este modelo se explica a detalle en el libro Dirección estratégica y procesos 
organizacionales, editado por Trillas (Rivas, 2016). 

índice de un plan de negodos 

El plan de negocios es una de las formas de investigación más aplicadas 
que hay y que cuenta con m~cho reconocimiento en las escuelas de negocios, 
al grado de ser la única forma de titulación en muchas instituciones prestigio
sas de este tipo. 

Aunque hay críticos acerca de este aspecto -sobre todo entre profesores 
que nunca han puesto un negocio- y a los que sólo el nombre les causa males
tar, y quienes con furia afirman: "Esto no es una tesis de maestría y sólo puede 
admitirse como tesis de pregrado o licenciatura". 

Lo cierto es que un plan de negocios bien realizado y con un profundo 
análisis estratégico del entorno, del sector industrial y de la competencia, pue
de ser una magnífica tesis de maestría y, por supuesto, una maravillosa tesis de 
licenciatura. Como tesis de doctorado ya no es aceptable porque la exigencia 
de conocimiento original no puede ser demostrada. 

Definición de plan de negocios 

Son múltiples los autores y modelos que han elaborado el concepto de plan de 
negocios. En España lo ll?:'i1an plan de empresa y en inglés se llama Business Plan. 
En nuestra opinión, es :mejor lhmarlo plan de negocios, ya que la palabra negocio 
puede ser trasladada también a un grupo de empresas. O incluso a una organiza
ción que en realidad no tenga el interés de obtener beneficios monetarios, como 
sería el caso de un8 Organización No Gubernamental. 

Para Rosf~.überg (1989), negocio es la " ... compra y venta de bienes y 
servicios con afán de lucro" (p. 276). Según Cyr (2009), [oo.] "es un esquema, 
una guía y la más importante herramienta de ventas que cualquiera puede uti
liZ2tT en un negocio para obtener dinero o reunir soporte para lanzar un nuevo 
producto o servicio" (p. 34). 

Abrams (2000) nos dice que " ... Es una guía que se desarrolla para tener 
un negocio exitoso" (p. 1), mientras que para Nueno (2005), el Business Plan 
es una especie de modelo de simulación de la empresa que se quiere montar; 
la mejor aproximación que puede hacerse de la realidad; la justificación de la 
coherencia de los distintos aspectos que intervienen para hacer el proyecto 
viable. 

Para el banco de desarrollo Nacional Financiera (2004), un plan de nego
cios "consiste en un documento escrito por el empresario, en donde se detallan 
la naturaleza del negocio, el producto o servicio, los clientes, la competencia, 
los métodos de producción o comercialización, el financiamiento y cualquier 
otro aspecto significativo del negocio ... " (Cruz, 2011, p. 34). 

so 

índices para una tesis de maestría 

De las definiciones anteriores podemos concluir lo siguiente: 

Un plan de negocios es una guía que hace un emprendedor para 
asegurar el éxito de un nuevo negocio. Destaco las palabras éxito y 
nuevo. Si bien puede hacerse un plan de negocios para replantear la estra
tegia de un negocio que ya funciona, de cualquier modo, esto quiere lle
var a cabo una especie de refundación, por ello, la palabra :'nuevo" sigue 

"resultando aplicable. 

un 

En su recomendable tesis sobre un plan de negocio, Cruz (2011) identifica 
ocho diferentes propuestas, incluida la propia, que son: 

1. Modelo Rafael Alcaraz (catedrático del Instituto Tecnológico de Estu
dios Superiores Campus Monterrey, México). 

2. Modelo Linda A. Cyr (empresaria y colaboradora de las publicaciones 
de Harvard Business School Publishing Corporation en acuerdo con 
Harvard Business Press). 

3. Modelo Brian Finch (con una perspectiva de empresario, desde Reino 
Unido). 

4. Modelo Linda Pinson (empresaria de Estados Unidos y ganadora del 
premio Ben Franklin a "El mejor libro de negocios"). 

5. Modelo "Entrepreneur" (revista de negocios, México). 
6. Modelo Pedro Nueno (Catedrático del IESE, la Escuela de Dirección 

de Empresas de la Universidad de Navarra, España). 
7. Modelo Greg Balanko-Dickson (empresario y consultor de negocios en 

Norteamérica, Europa y África). 
8. Modelo MRRC 2011 (propuesto por María del Refugio Ramírez Cruz). 

No obstante, el que sugerimos usar es el modelo LART que se diferencia 
de los anteriores por la inclusión del cuadro de mando integral o balanced score 
card que servirá como guía para la evolución y éxito (yen un caso catastrófico 
para la decisión de cerrar un negocio). 

Dicho de una manera simplista, pero didáctica, un plan de negocios es en 
realidad un plan de planes. Sugiero, por tanto, integrarlo en los 10 apartados 
que se mencionan en el cuadro 2.2. 

Finalmente, describo un trabajo de investigación que usa la estructura 
IMRAD (Introducción, Método, Resultados, Análisis y Discusión) utilizada in
ternacionalmente para los trabajos científicos, los cuales incluyen: tesis docto
rales, de Maestría y artículos científicos.2 

2Para mayor información sobre la estructura IMRAD, recomiendo la lectura de las nueve competen
cias de una investigación, en Rivas-Tovar, 2011, y el libro ¿Cómo hacer una tesis?, de los mismos autores. 



Cuadro 2.2. Estructura del plan de negocio. Modelo LART. 

Fase 

1. Definición del concepto del negocio 
Breve descripción de dos líneas que resuma el tipo de negocio. Así como definición de la misión, visión, valores, obje

tivos estratégicos y diagrama del campo de actividades. Calidad del servicio y ventaja competitiva esperada, nombre 
comercial, tipo de empresa, socios y porcentaje de propiedad, monto del capital inicial de arranque 

Representante legal, Dirección general, Contabilidad, Áreas clave 
Ubicación, Dirección fiscal, Identidad corporativa 
Elaboración de un Sylabus* con la información relevante sobre el negocio 
El contexto la literatura relevante sobre aspectos técnicos centrales 

2a. Análisis del sector industrial 
Incluye: Diagrama de campo de actividades, FODA 

lb. Análisis del sector industrial (continuación) 
Análisis de las cinco fuerzas del sector, perfil estratégico externo, definición de los factores clave de éxito, descripción 

de los grupos estratégicos 
Definición del posicionamiento estratégico del negocio 
Análisis de la cadena del valor proyectada 
Portafolio de negocios y/o servicios proyectado del negocio 
Matriz de posicionamiento estratégico, estrategias corporativas de negocios y funcionales a implantar 

le. Análisis del sector industrial (continuación) 
Análisis de estrategias mediante el modelo LART 

Plan de implantación 
Balanced Score Card proyectado 

3. Plan técnico operativo 
Descripción a detalle de la ubicación del negocio con mapa de localización por Google Earth 
Definición del producto o servicio a vender. Así como los detalles técnicos de su elaboración (distribución de la planta 

o las instalaciones y diseño del flujo de trabajo) 
Determinar la tecnología, el equipo e instalaciones que se requieren, definir las necesidades y abastecimiento de ma

teria prima que se requiere y, algo muy importante: la administración de inventarios y la identificación y gestión de 

proveedores 

4. Plan legal y fiscal 
Determinación del tipo de sociedad, así como del régimen fiscal más conveniente. (Permiso de uso de suelo, permi

sos sanitarios, registro ante las cámaras o asociaciones correspondientes, registrar a los empleados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), protocolo de acta 
constitutiva y registro de marcas y patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad. Seguros y Seguridad 

5. Plan de organización 
Describe la estructura de organización para los próximos dos años, el tipo de puestos, el perfil de los empleados que se 

requieren y sus remuneraciones proyectadas (los dueños deben tener un sueldo desde el primer año de operación), 
los sueldos deben ser competitivos con los del mercado. Para el personal de ventas, generalmente su salario se divide 

en sueldo base más comisiones. Definir el plan de implantación 

6. Plan de mercadotecnia y ventas 
Definición de logos, marcas, imagen corporativa y las 7 p' s del negocio. Definir quiénes son los clientes potenciales y 

describirlos para establecer el mercado meta. Definir el mix de marketing, métodos de distribución, características del 
producto o servicio, un valor añadido de nuestro producto o servicio, calidad del producto o servicio, fijación 

de precios con base en el costo, en el mercado o en el comprador, medios de publicidad que se 
logística de distribución y los servicios posventa que se ofrecerán. Definición del plan de ventas en los 

años. Presentación de avances 
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Entrega 

Segundo 
parcial 

parcial 

parcial 

Segundo 
parcial 

Segundo 
parcial 

Segundo 
parcial 

-

7. 
Es el corazón del plan de negocios. Aquí se-define quién llevará la contabilidad, cuáles serán las políticas de ventas a 

crédito (plazos de pago, clientes especiales! descuentos y cobranza), las fechas del pago a proveedores. El software 
que se utilizará para controlar el sistema contable, el monto del capital y de qué tipo será (social, créditos, socios 
nuevos o aportaciones de familiares o amigos) 

Los estados financieros que se presentan son proyecciones a dos años y los elementos que se incluyen son: el flujo de 
'efectivo, estado de resultados y el balance general. Finalmente, es recomendable definir indicadores de solvencia, en
deudamiento, de estabilidad, productividad y rentabilidad esperada y explorar las ayudas del Gobierno a las nuevas 
empresas (Fondos PYME) 

En un negocio nuevo resulta muy relevante definir el capital de trabajo, que es el monto de dinero de reserva que le 
permitirá a un nuevo negocio darse a conocer y sobrevivir los seis primeros meses. Recomiendo calcularlo sumando 
la renta de los seis primeros meses más la nómina de los empleados y los servicios de los tres primeros. Si el negocio 

paga sus gastos al sexto mes, difícilmente lo hará después. 

de mando (Balanced Score Card) del negocio 
Definir el mapa estratégico del negocio en las cuatro iniciativas: financiera, de satisfacción del cliente, de procesos y de 

aprendizaje y desarrollo. Se debe proyectar el cuadro de mando definiendo los 10 o 12 indicadores clave, así como 
el indicador base que puede ser sacado de la experiencia de competidores y los indicadores meta, así como los se
máforos que determinen el éxito o fracaso del negocio. Se debe presentar lo siguiente: definición de visión, misión y 
resultados estratégicos, mapeo de las relaciones de causalidad, diseño de indicadores y métricas, fijación de metas o 
niveles de desempeño esperados 

9. Plan de implantación 
Plan detallado de lanzamiento de la empresa, definición de fechas, tipo de celebración del open house y promociones 

al inicio, contingencias principales esperadas y programa a seis meses sobre pérdidas soportables y acciones estraté
gicas por realizar (alianzas estratégicas, préstamos máximos, etc.) 

10. Resumen ejecutivo 
En dos hojas indicar el resumen ejecutivo, el mercado meta, los beneficios específicos del producto o servicio, los fac

tores de éxito, la necesidad no cubierta del mercado actual, la experiencia de los emprendedores, el estado actual de 
la empresa (en caso de que sea un replanteamiento estratégico), los requerimientos financieros, el uso que se dará al 
financiamiento, los riesgos del proyecto y el periodo de pérdidas máximo esperado 

Presentación final 

'Un sy/abus es una colección ordenada de todos los artículos. informes. capítulos del libro e información relevante. (FUENTE: Elaboración propia). 

Estructura para un trabajo • •• , 1:. mvestlgaclOn IVI 11 

Tercer parcial 

Tercer parcial 

parcial 

Tercer parcial 

Como una advertencia a las universidades que entusiastamente se enca
minan a tener sólo programas profesionalizantes acreditados en el PNPC, se 
suele dar el caso de que, cuando esto pasa, los investigadores nacionales que 
tienen acreditados y contribuyen a mejorar las clasificaciones internacionales 
de la propia universidad, se pueden quedar sin tesis ni tesistas que deseen hacer 
una investigación formal convencional, es por ello muy recomendable que se 
mantenga la exigencia de que en los programas de maestría de orientación 
profesional se elaboraren tesis de investigación formal entre los alumnos de 
tiempo completo ya que esto tiene sinergias muy importantes, como son: las 
publicaciones en revistas indexadas, los libros, la asistencia a congresos y el 
conservar al claustro de Investigadores nacionales de la Escuela o Facultad, en 
el Sistema Nacional de Investigadores (véase el cuadro 2.3). 
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Cuadro 2.3. índice del trabajo sigue la estructura internacional IMRAD. 
.. 

Carátula Primer parcial 
Resumen gráfico de la investigación 
Resumen yabstract 
Lista de cuadros 
Lista de figuras 

1. Introducción Primer parcial 
Antecedentes del problema 
Objetivo de la investigación 
Planteamiento del problema 
Sylabus 

11. Marco contextual y estado del arte Segundo 
Marco de referencia parcial 
Conceptos básicos 
Modelos clásicos 
Revisión del estado del arte 
Modelos que explican el problema 
Principales variables o categorías de análisis involucradas 

... _-------------_._----_._.-
m. Método de investigación Primer parcial 
Objetivos general y específicos 

Método de investigación (continuación) Segundo 
Diseño de la investigación (universo, muestra, sujetos parcial 

de investigación y marco contextual y espacial) 
Variables o categoría de análisis 
Hipótesis o preguntas de investigación 
Matriz metodológica 
Instrumento de recolección de datos 
Modelo ex ante, en el caso de investigaciones empíricas 
Presentación del avance parcial 

---"---_. __ . __ ._--_._._--------_._--_ .. 
IV. Resultados y análisis Tercer parcial 
Caracterización de sujetos de investigación 
Datos perdidos 
Análisis de resultados 
Validezy confiabilidad de hallazgos 

¡ Análisis y prueba de hipótesis o evaluación de las categorías de análisis 
Hallazgos adicionales 

V. Discusión 
Conclusiones 
Respuesta a preguntas de investigación y/o prueba de hipótesis 
Modelo ex postfacto en caso de investigación empírica 
Implicaciones 
Limitaciones de la investigación 
Sugerencia de trabajos futuros 
Presentación final de trabajo de investigación 
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índice 

Si bien las tres estructuras descritas son válidas para realizar una tesis de 
maestría con orientación profesional, en congruencia con los objetivos con los 
que fueron creados estos programas por el CONACYT (aplicables también a 
la mayoría de las tesis de licenciatura o pregrado), deben de privilegia¡-se las 
dos primeras, es decir, el diagnóstico y propuesta de cambio de un problema 

" estratégico en la organización, y el plan de negocio. 
Recomiendo que la titulación mediante trabajos de investigación formal, 

se reserve a exclusivamente a estudiantes de tiempo completo becados por el 
CONACYT. Esta acción hará que si todas las maestrías de una universidad son 
de este tipo, el claustro no renuncie a la creación de conocimiento original ya 
la publicación en revistas indexadas que privilegian este tipo de trabajos. 

Características de una tesis doctoral 

No existe en la literatura acuerdo entre los especialistas sobre lo que debe 
contener una tesis doctoral y cómo ésta se diferencia de otras de menor nivel 
académico, como son las de licenciatura, especialización y maestría. Esto mu
chas veces depende del campo de conocimiento. En ingeniería se busca con
tribuir a solucionar problemas o aportar innovaciones, en ciencias exactas hay 
también el requisito de hacer avanzar el conocimiento existente. En ciencias 
sociales se describe, analiza o explica un problema económico, político, social 
o administrativo. 

Sin embargo, independientemente del campo, existe una coincidencia de 
tres cosas: 

1. Originalidad, revisión del estado del arte y estructura y escritura cien
tífica. Una tesis debe aportar conocimiento nuevo, contar con un saber 
original que no existía anteriormente, bien sea por su enfoque, y tener 
cobertura o composición de los sujetos de investigación. 

2. El estudiante de doctorado, a diferencia de los niveles previos, ha de 
demostrar que ha revisado la frontera mundial del conocimiento, que 
conoce las vanguardias de su campo y que ha explorado sistemática
mente el estado del arte. 

3. Que la estructura de su tesis sigue el orden que se usa para los traba
jos científicos formales en todo el mundo: el modelo IMRAD (Intro
ducción, Método, Resultados, Análisis y Discusión). Que el trabajo 
está escrito mediante el estilo y las reglas de citación científica con 
algunos de los modelos existentes: CBA para ciencias exactas, APA 
Harvard para ciencias sociales, MLA para literatura o artes, entre 
otros, de modo que claramente se diferencian sus aportaciones y 
reflexiones del conocimiento previo en el que se apoya. 
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1. Los modelos para hacer una tesis están diseñados en forma genérica y 
suelen dirigirse a las ciencias sociales en general, sin hacer distinciones sobre 
su especificidad. Este campo de conocimiento resulta muy amplio y, por tanto, 
impreciso. Por lo general, las ciencias sociales están poderosamente influidas por 
los sociólogos, y casi toda la literatura que existe al respecto está orientada hacia 
esta disciplina, la cual, por tener como objeto de estudio a la sociedad es muy 
diferente de la organización y las relaciones que determinan el corpus central de 
lo que es una empresa (el objeto de la administración) o una institución. 

2. En este sentido, el modelo Cooper es una excepción, ya que está dise
ñado para lo que se llama business, que habrá que traducir como "adminis
tración de negocios", dado que esta última palabra tiene un sentido amplio al 
incorporar a todas las organizaciones, con independencia de que tengan por 
objeto la búsqueda de beneficios económicos. Aunque es más claro y enfocado 
a las necesidades de los estudiosos de la administración, este modelo no in
forma sobre ciertos aspectos que parecen un tema trivial y que constituyen el 
contexto, la forma y protocolo, prolegómenos que formalizan la investigación 
y la estrategia de presentación de resultados. 

3. En la sencilla comparación que se hace en esta unidad didáctica, el mo
delo LART se presenta como un enfoque que no sólo informa, sino que incor
pora estos aspectos desestimados por no ser académicos, como la existencia de 
una línea de investigación en la escuela donde uno aspira graduarse, la selección 
adecuada del director de tesis y la del sínodo que evalúa la tesis. Estos aspectos 
muchas veces son la diferencia entre titularse o no. 

4. Una tesis de orientación profesional puede ser un trabajo de redirecciona
miento estratégico, un plan de negocios o bien una investigación convencional. 

5. El trabajo de dirección estratégica es para empresas ya constituidas y 
que requieren re alinear su estrategia en función de un diagnóstico. Es una te
sis de interés ya que soluciona un problema de gestión, que es hacia donde se 
enfocan las maestrías de orientación profesional en México. 

6. El plan de negocios es para una empresa nueva o bien para una que ya 
existe y que desea dar un nuevo servicio y lanzar un nuevo producto. 

7. Los programas de estudio de la materia de planeación estratégica y 
administración estratégica deben ser modernizados hacia la dirección. En mu
chas escuelas se sigue estudiando el modelo de Robbins y el de Kontz, que 
son obsoletos, ya que no consideran la evolución de estrategias (Robbins) ni 
la implantación y el cuadro de mando de la implantación (Kontz). Por ello, se 
recomienda usar el índice propuesto y el modelo LART, que se es más integral 
y moderno (Rivas Tovar, 2016). 

8. La propuesta que se hace en este trabajo busca orientar a los profesores 
del país sobre la estructura de una tesis de maestría de orientación profesional. 

9. Como una orientación final, una investigación, un trabajo de dirección 
estratégica o un plan de negocios tiene una extensión que varía entre 60 y 90 
páginas, bien escritas y bien citadas (Estilo APA).3 

3Existe una controversia entre profesores sobre cuál edición de APA es la más práctica y sensata de 
usar. Lo conveniente es acudir a la versión que tiene insertado el programa Word de Office, donde se gene
ran las referencias dando dic en "Bibliografía". Aunque recomiendo usar la palabra Referencias, la cual es 
más apropiada, ya que bibliografía suele referirse sólo a libros. 
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Si bien es posible titularse con un trabajo de dirección estratégica, un 
plan de negocios y una investigación formal, recomiendo privilegiar las dos 
primeras en la tesis de orientación profesional, que están reservadas a las in
vestigaciones formales de estudiantes de tiempo completo que están becados 
por el CONACYT. Es muy importante tener cuidado de no dejar de elaborar 
investigaciones formales en los programas de orientación profesional porque, 
sin éstas, los investigadores nacionales no pueden hacer artículos de calidad 

" en revistas indexadas, debido a que los casos y los planes de negocios no tienen 
interés para las grandes revistas científicas. Por ello es importante mantener 
la producción de tesis de investigación formal. Esta acción podrá conservar al 
Claustro de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. 

11. Una tesis doctoral tiene cuatro características que la diferencian de 
otras tesis: crea conocimiento original, el estudiante debe revisar obligatoria
mente el estado del arte, sigue la estructura IMRAD y la tesis se escribe utili
zando un estilo de citación reconocido (APA; CBE, MLA, etc.) con redacción 
científica. 
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Describir las recomendaciones 
y sugerencias para clarificar 
la idea de investigación. 

j Explicar qué es el resumen gráfico. 

j Describir y orientar al estudiante sobre 
los aspectos finos de la formalización 
de la idea por investigar. 



MÉTODO LART: LA IDEA DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se descubrirán las fases 1 y II del modelo LART. Es decir, 
la idea de investigación y la formalización de la idea. 

Estos aspectos que parecen triviales en realidad son el quid de la ela
boración de una tesis. El saber qué investigar y cómo aterrizar las ideas es 
uno de los aspectos más complicados de la investigación científica (véase 
figura 3.1). 

FASE l. LA IDEA DE INVESTiGACIÓN 

La parte más difícil del inicio de un trabajo de investigación es concebir 
la idea de qué se requiere estudiar. Nadie puede decir cómo surgen las ideas, 
ya que éstas pueden llegar por los más diversos caminos: escuchar una conver
sación, asistir a una conferencia, hablar con un experto, tener una experiencia 
extrema (ser asaltado, tener un problema judicial, enfrentar la pérdida de un 
ser querido) o detectar una necesidad en donde trabajamos, etcétera. 

Es posible afirmar que existe una asociación mental que concatena inte
rés-necesidad-idea de investigación, sin embargo, tener una idea de la investi
gación a realizar se presenta casi siempre de una manera nebulosa y no pocas 
veces equívoca. Es frecuente que se piense en temas demasiado amplios, en 
apariencia vanguardistas, donde la desmesura y la amplitud es una constante. 
Algunos ejemplos de esos temas son: 

.. La importancia de la planeación estratégica en México . 

.. El impacto de los sistemas de información en la productividad y la com-
petitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). 

.. Gestión del conocimiento y calidad total. 

.. La gestión del conocimiento y el e-Iearning como alternativa de desarrollo. 

.. La promoción comercial en la industria farmacéutica . 

.. La reingeniería de procesos en el gobierno de México . 

.. La violencia en México. 
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Objetivo 
Título general ¿Existe esta 

línea de 

investigación 

Modelo lART. la idea de investigación 
, __ ,,,o,o,_o,,,J 

Antecedentes 

Libros recientes 

Revistas de 

investigación 

Bancos 

electrónicos 

Bibliotecas 

especializadas 

Búsqueda en 

internet 

Problema por estudiar 

Problema de investigación 

(objetivo general, objetivo 

específico, preguntas de 
investigación, resumen 

gráfico, justificación, 

variables por estudiar, 

tipo de investigación. 

Diagrama sagital, cuadro de 

congruencia) 

Prueba de 
hipótesis o 

respuestas a 

preguntas de 

investigación 
Justificación 

Diseño y 
tipo de 

investigación 

Exploración 

inicial de la 

literatura 

sobre el 

problema y el 

contexto 

¿Existe 

director de 

tesis en la 

escuela para 

esta tesis? 

Tesis de maestría y 
doctorado 

Diagrama de variables (caso 

de investigación empírica) 

Hipótesis o preguntas de 

investigación 

Análisis de 

recolección del 

trabajo 

Modelo ex ante 
Revisiones 

Matriz metodológica 

Diseño de la investigación, 

universo y muestra, sujeto 

de investigación 

con el director 
(máximo10 citas) 

Horizonte temporal y 
espacial 

Trabajo 

campo 

Etapa 11 
Formalización 

la idea 

Etapa m 
Revisión del 

estado del 

Validez y confiabilidad 

Métodos estadísticos 

Matriz de congruencia 

metodológica 
Instrumento de recolección 

Figura 3.1. Modelo LART. La idea de investigación. 
(FUENTE: Elaboración propia). 

Todos estos títulos parecen seductores en princIpIO, suenan muy bien, 
sugieren importancia y tratan por lo general de aspectos relevantes que mere
cen ser abordados. Sólo hay un problema: el tema es demasiado amplio para 
que un solo estudiante de maestría (o doctorado) en sus cabales y con sus 
recursos pueda elaborarlos con precisión y oportunidad. Por lo general, una 
investigación no debe durar más de tres años. Si es de maestría, como mucho 
debe ser de un año y si es de doctorado dos. Estos rangos desde luego tienen 
excepciones, pero la realización de la investigación final no debe exceder los 
plazos descritos. Existen algunas universidades que condicionan la presenta
ción de un protocolo de investigación para acceder a ellas. Este proyecto de 
investigación se conoce en inglés como position papero Esta normativa es una 

Etapa V 

Y 

Fase 1. La idea de investigación 

buena política que da claridad sobre todo cuando existen líneas de investiga
ción bien definidas. 

Para evitar caer en errores, una buena idea de investigación debe reunir 
tres características: 

1. Trabajar en algo en lo que usted sea experto (incluso es deseable que uno 
conozca más que los propios sinodales). _ 

2. Tener mucha información sobre el tema. Esto significa información "en 
el cajón" o la computadora, bien sea porque uno trabaja en ello o porque 
esté relacionado con el objeto de estudio. 

3. Tener interés profesional en el tema, de preferencia que la realización de 
la investigación pueda conducir a una promoción personal. 

Algunos estudiantes se dejan seducir por un tema novedoso del que des
conocen todo. El resultado suele ser desastroso, ya que regularmente las tesis 
demoran mucho tiempo en concluirse y si a esto se le agrega que los sinodales 
por lo general son expertos (y suelen regodearse en las lagunas del conoci
miento de alguien novato), la resultante es demoras, complicaciones y no po
cas veces una pérdida casi irreversible de la auto estima o la incubación de un 
odio lobuno hacia la academia y la investigación en su conjunto. 

Los temas de tesis deben recoger los problemas del entorno, bien sea 
nacional, regional o local, sin caer en un provincianismo injustificado. Por 
ejemplo: ¿Cuál es la situación laboral de los taxistas en la Ciudad de México? 
¿ Qué estrategias pueden establecerse para reorganizar el comercio ambulan
te en la ciudad donde vivo? ¿Cómo funcionan las organizaciones que atien
den a los niños de la calle? ¿Cuáles son las microempresas de mi municipio 
que obtienen mayores beneficios? ¿Qué relaciones existen entre el estilo de 
liderazgo y la productividad en los departamentos de informática de las em
presas transnacionales? ¿Cuáles son los nuevos yacimientos de empleo? ¿Por 
qué quiebran las microempresas en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México? ¿Cuáles son las condiciones laborales de los egresados de nuestra 
escuela? ¿Cuál es la situación económica y social de los profesores de nues
tra institución? ¿Qué programas de educación a distancia se están aplicando 
en las universidades consideradas de excelencia? ¿Cuáles son los efectos de 
las políticas de planeación estatal en el ámbito municipal de las zonas margi
nadas del estado de Oaxaca? La lista podría continuar de manera indefinida, 
pero en suma, los temas deben ser de interés para los investigadores y tener 
relevancia social, valor teórico, importancia práctica o un valor metodológi
co. Es raro que posean todas estas características, sin embargo, deben tener 
al menos una de ellas. 

Una buena idea para los estudiantes de inspiración difusa es leer las tesis que 
existan en su escuela. Si éstas son pocas, o no hay, se sugiere buscar las tesis premia
das en el campo, las recientes investigaciones de universidades líderes en investiga
ción, o alguna buena tesis sugerida por un investigador reconocido en el campo en 
el que deseamos trabajar. 

A escala internacional existe la base de datos llamada Digital dissertation 
thesis, la cual se puede consultar en las tres grandes universidades públicas 
mexicanas: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politéc
nico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. El acceso es gratis 



Cap. 3. Método LART: la idea de investigación 

para cualquier estudiante, a diferencia de algunas otras universidades priva
das que a veces exigen la existencia de convenios con las universidades en don
de el estudiante está adscrito. Se sugiere ver el capítulo donde se mencionan 
las bases gratuitas y de paga. 

En suma, una buena investigación debe tener como mínimo estas carac-
terísticas: 

1. Investigación necesaria para el país y de interés para el investigador. 
2. Basada en un fundamento teórico sólido. 
3. Factible de terminar en un tiempo razonable (máximo un año en maes

tría y de tres en doctorado). 
4. Que concilie las competencias y el interés del estudiante. 
5. Que sea interesante en el ámbito nacional o para la universidad, para 

recibir posibles ayudas o becas. 
6. Que sea un área de desarrollo profesional futuro de interés para el es

tudiante. 

Para orientar el grado de precisión y enfoque de una tesis, el título es un 
elemento básico. Un título de más de dos párrafos debe ser desechado. En una 
investigación es muy importante ser preciso con las palabras, no se deben usar 
metáforas ni sinónimos, y es necesario recordar que el título sugiere el conte
nido y los temas que debemos revisar, entre más grande sea, más complicada 
será la tesis. 

Dentro de las fuentes de inspiración propuesta por Davis (1992), cabe 
mencionar: 

e Eventos actuales donde se perciba la necesidad de investigar. Aspectos 
políticos, económicos o sociales de relevancia que se infieren de la lec
tura de diarios. 

CI Sugerencias de investigación de tesis leídas. Las tesis tienen siempre un 
apartado de recomendaciones de trabajos futuros; este apartado puede 
ser una fuente de inspiración muy clara. 

e Sugerencias de investigación de autoridades en el campo. Charlar con 
un investigador consolidado y prestigioso puede ser una invaluable 
fuente de inspiración. 

CI Necesidades de investigación expresadas por ejecutivos y gerentes en 
reuniones. 

• Suposiciones aceptadas generalmente, pero que no han sido probadas. 
CI Afirmaciones probadas, pero de manera débil por una autoridad en el 

campo. 
CI Teoría y conceptos sin soporte de investigación. 

las relaciones entre el objeto. el sujeto. 
el propósito y el espado temporal y espadal 

Una idea útil para decidir el tema de la tesis es escribir cinco títulos de la 
posible tesis. 
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Fase l. La idea de investigación 

En la redacción de estos títulos deben incluirse necesariamente cuatro 
aspectos (véase figura 3.2). 

El propósito 

• La eficiencia 

• La eficacia 
• La efectividad 

• La productividad 

• La competitividad 

• El desempeño 

• La ventaja competitiva 

entre el propósito, el objeto, el sujeto 
y el.espado temporal yespadal 

• El sistema de calidad 

• Los sistemas ERP 

• El e-Iearning 
• La gestión del 

conocimiento 

• Los sistemas de 
remuneraciones 

• Las franquicias 

• El servicio al cliente 

• Las empresas 
exportadoras de cajeta 

• Las zapaterías 

• Los productores de 
caña 

• Las empresas 
vitivinícolas 

• Los ejecutivos 

• Las microempresas 
metal mecánicas 

• El personal obrero 

El espado temporal y 
espadal 

• Celaya, Guanajuato 

• Zona metropolitana 
de Guadalajara 

• Delegación 
Cuauhtémoc 

• Municipio de Jalapa de 
Méndez 

• 'Centro Histórico 

• En México de 1950-
2000 

• Latinoamérica 

Figura 3.2. Relaciones entre el propósito, el objeto, el sujeto y el espacio 
temporal y espacial. 

1. El propósito de la investigación. 
2. El objeto de la investigación. 
3. El sujeto de la investigación. 
4. El espacio temporal y espacial. 

El propósito de la investigación. Es aquel aspecto que está relaciona
do con el problema que ha llamado nuestra atención. Casi siempre tiene que 
ver con la búsqueda obsesiva de mejorar la efectividad, la eficiencia, la efica
cia (est~s .últimos tres están un poco pasados de moda), la rentabilidad, y la 
productIvIdad. A partir del fenómeno de la globalización se han incorporado 
otras preocupaciones, como la competitividad, los indicadores de eficiencia, 
los cuadros de mando integral, el desempeño operativo, la ventaja competiti
va, la ventaja comparativa y el desempeño. 

El objeto de estudio. Se refiere al tema que deseamos abordar, ejemplos 
de ello son: servicio al cliente, calidad, sistema de reclutamiento, sistemas de 
información, metodología para el desarrollo de proveedores, rotación de per
sonal, etcétera. El objeto de estudio, dicho de una manera menos pomposa, es 
el tema que deseamos trabajar y que muchas veces es lo único que tenemos 
claro. Todos los que hemos hecho una tesis deseamos que el tema sea impues
to por un tercero, sin embargo, en las escuelas mexicanas esto raramente es 
así. Más de un alumno me ha dicho "dígame usted qué hago". El tema, sin 
embargo, debe ser algo que nos preocupe personalmente y sin que suene a sal
vador de la patria, debe también ser actual, idealmente un problema nacional 
o una preocupación relevante de la sociedad (véase cuadro 3.1). 
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Cuadro 3.1. Ejemplo de tipos de investigación. 

Cipo IY1v"'~Llgut.lur Título 

Investigación ex postfacto 1. Cultura organizacional en una empresa metal mecánica en Celaya, Guanajuato: el caso 
de Pintura, estampado y montaje, S. A. de C. V. (PEMSA). Mario Mendoza Valencia. 

2. Reingeniería de procesos en México, el caso de la empresa de servicios de cómputo 
El Pelícano. Mireya Hernández Almazán. 

Investigación formal 3. Competitividad de los productores de naranja de Álamo, Veracruz. Lila Margarita 
convencional Bada Carvajal. 

I 4. Competitividad de los productores de piña en Loma Bonita, Oaxaca. Miriam M. Cado. 

Investigación formal 5. Disponibilidad de bancos de datos en administración en las principales universidades 
con metodología del área metropolitana de la Ciudad de México. Eduardo Trejo Martínez. 
no convencional 6. Evaluación de escenarios de operación para petroquímica Tuja, S. A. de C. V. Roberto 

Nava de la Cruz. 
- --- -_ .. _-----_._--_. __ ._ .. _-"---------_._ ... _--------_ .. --_._---

Planes de negocios 7. Plan de negocios para un salón de fiestas en Actopan, Hidalgo. Maestría 
en Administración de negocios. María del Refugio Cruz. 

Diseño y desarrollo 8. Modelos de planeación y consenso en los sistemas de autobuses 
de modelos de tránsito rápido. El caso del Metrobús en la Ciudad de México 

y el Mexibús en el Estado de México. Fernando Lambarry. 
9. Modelo de Cogestión para organizaciones comunitarias de servicios de agua 

y saneamiento (OCSAS) en Colombia. Andrea Yolima Bernal Pedraza. 
-

Diagnóstico de problemas 10. Proyecto de análisis y valuación de puestos aplicada a la presidencia municipal de 
y alternativas de solución Celaya durante la administración 1998-2000. Martha Leticia Sánchez Ceballos. 

I El" xp oraClon y 11. Gestión del conocimiento en investigación en la Escuela Superior 
sistematización de de Comercio y Administración de 1971-2001. Juan Carlos 
experiencias relevantes Bonilla Cerón, octubre de 2001 (Mención de Honor). 

Elaboración y 12. Análisis de la cadena del valor de cuatro empresas "e:diCl' 
. análisis de casos en la Ciudad de México y su área metropolitana. Javier Jiménez Ponce . 

Diseños de investigación 13. La organización de la policía estatal en México. Luis Felipe Llanos Reynoso. 

El sujeto de la investigación. Se refiere a la empresa, grupos de empre
sas, agrupaciones de productores, tipos de presupuesto, tipo de empleados, 
máquinas o métodos de trabajo donde estará centrada la investigación. Este 
sujeto puede ser: una empresa de toallas, el grupo ejecutivo, el sistema de 
carrera, la Secretaría de Hacienda, las empresas metalmecánicas, las universi
dades de provincia, las escuelas privadas religiosas, los hornos de ladrillos, los 
empleados domésticos, los niños de la calle o las barbas de San Antonio si ello 
tuviese interés científico. 

El espacio temporal y espacial se refiere al tiempo que nos tardaremos en 
hacer la investigación y dónde se hará. Ejemplo, de 2000 a 2012, en la última 
década, en los últimos 50 años, de enero a septiembre de 2013. El espacio se 
refiere al lugar, localidad, mi municipio, estado, país o zona geográfica donde 
haremos la investigación. Éste puede ser Toluca, Comonfort, Salvatierra, la 
zona metropolitana de Guadalajara, el estado de Zacatecas. México, si somos 
ambiciosos; los países latinoamericanos si es una investigación muy grande. 

Fase l. La idea de investigación 

ASÍ, si ligamos el propósito de la investigación y el objeto del estudio al 
sujeto de investigación, tendremos una idea más refinada. 

Resumen gráfico 1 

Es un instrumento que ayuda a refinar el problema de investigación y 
,consiste en dibujar un gráfico sistemático que describe los pasos que uno dará 
para concluir una investigación (figura 3.3). 

1. Perspectiva de 
consenso 

2. Modelos de 
consenso 

Fundamentación de Diseño de 

Transporte público 
en el Estado 

3. Modelos de 
planeación en 
autobuses de 
tránsito rápido 

La falta de evidencia 
documental de un 
modelo de planeación y 
consenso en los sistemas 
de autobuses de tránsito 
rápido, el caso del 
Metrobús en la Ciudad 
de México o Mexibús en 
el Estado de México 

Codificación y 
captura de datos 
Atlas ti Win 6.2 de México 

Autobuses de tránsito 
rápido (BRT) 

Categorías de planeación 
y consenso 

Objetivo general 

Objetivos especificas 

Preguntas de investigación 

Figura 3.3. Resumen gráfico. (FUENTE: Lambarry, 
2011. Modificado por el autor). 

Presupuesto de modelo 
de planeación y consenso 

para autobuses de 
tránsito rápido 

El resumen gráfico es como un guión inicial que nos orientará respecto a 
los grandes temas de los que tratará la tesis y su interrelación. Con indepen
dencia del tipo de investigación que se decida efectuar, este esquema mental es 
útil, ya que nos guiará en lo relativo a interrelaciones y lógica de trabajo. Es fre
cuente que este resumen gráfico se modifique varias veces conforme se avanza 
sobre la investigación, ya que el hallazgo de nuevas fuentes de información o 
el avance de nuestro mismo conocimiento reorientará los esfuerzos creadores. 

lEn versiones preliminares de este libro le llamaba mapa mental. He desistido de hacerlo porque 
genera confusión. En algunas disciplinas es un esquema muy procesado, por ello es más claro llamarlo 
resumen gráfico. 
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Los resúmenes gráficos pueden ser dibujados de manera horizontal o ver
tical, lo que resulta importante es que sean claros y comprensibles, y en efecto 
ayuda mucho ponerles flechas que indiquen la manera en que se van sucedien
do las acciones. 

Para concluir este apartado es muy importante asegurar que el plantea
miento sea congruente, es decir, que el título se relaciona con el objetivo ge
neral, éste con los objetivos específicos y éstos a su vez con las preguntas de 
investigación. Para facilitar esta tarea se recomienda usar el cuadro de con
gruencia metodológica que se muestra en el cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2. Cuadro de congruencia LART. 

Objetivo Objetivos 
Título general específicos 

Nótese que existe una relación total (congruencia) entre el título y el objeti
vo. Asimismo, existe una relación absoluta entre los objetivos y las preguntas de 
investigación. Este cuadro que es muy fácil de hacer es una garantía de que la 
tesis tendrá orden y rigor metodológico. 

Es importante revisar la redacción de este cuadro cuando se ha termi
nado la tesis, ya que tanto los objetivos como las preguntas pueden haber cam
biado durante el proceso de investigación. 

Véase el ejemplo en el cuadro 3.3. 

Exploración preliminar del marco teórico 

Se hace una revisión inicial de los libros y artículos que hay sobre el tema 
de estudio. Es recomendable en esta parte inicial de exploración, la lectura y 
búsqueda de tesis escritas en México sobre el fenómeno que se investiga. 

La lectura de artículos académicos y libros generales sobre el tema, así 
como la revisión de tesis permitirán afinar la idea inicial. Esta revisión es preli
minar, ya que con posterioridad será necesario estudiar de manera sistemática y 
ordenada todo lo que se ha escrito sobre el tema, no sólo en el ámbito nacional, 
sino en el internacional. A esta parte se le conoce como revisión del estado del 
arte (state of art, en la bibliografía anglosajona), estado de la cuestión (España) 
y revisión de la frontera mundial del conocimiento (México). 
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Cuadro 3.3. Cuadro de congruencia. 

Matriz de congruencia 

Objetivo Objetivos Pregu,ntas de 
Título general específicos 

. ). ., 
mvestlgacJOn 

Modelo de Diseñar un modelo 1. Proponer 1. ¿Cuáles serían ,las 
profesionalización en la de profesionalización modificaciones a la modificaciones a la 
UEC mediante un servicio en la UEC mediante la normativa interna normativa interna de la 
profesional de carrera implantación de un SPC de la UEC para la UEC necesarias para la 

operación del serviCio operación del servicio 
profesional de carrera profesional de carrera? 

2. Determinar la 2. ¿Cómo se puede 
estructura ocupacional precisar qué estructura 
susceptible de entrar ocupacional es 
al servicio profesional susceptible de entrar 
de carrera en la UEC al servicio profesional 

de carrera en la UEC? 

3. Estructurar la propuesta 3. ¿De qué forma la 
del diseño para la propuesta del diseño 
implantación del para la implantación del 
servicio profesional de servicio profesional de 

I 

carrera en la UEC que carrera en la UEC puede 
asegure la equidad en asegurar la equidad en 
los procesos de ingreso los procesos de ingreso? 

4. Determinar que el 4. ¿Cuál sería el diseño del ! 

FUENTE: Sierra, 2014. 

diseño del servicio servicio profesional de 
profesional de carrera carrera que asegure el 
en la UEC asegure el desarrollo profesional, la 
desarrollo profesional, la estabilidad y el mérito 
estabilidad y el mérito en las promociones 
en las promociones de de los servidores 
los servidores públicos públicos de la UEC? 

--
S. Determinar la viabilidad 5. ¿Cómo se puede 

en la implantación del determinar que la 
servicio profesional implantación del 
de carrera en la UEC servicio profesional 

es viable 

FASE 11. FORMALIZACIÓN DE LA INVESTiGACIÓN 

Esta parte que podría considerarse como de "trámites burocráticos" con 
una visión simplista y que ningún libro sobre el tema suele indicar. Es tan im
portante que hemos considerado distinguirla como una fase de la investigación. 
En ella existen tres actividades críticas: la definición del tipo de investigación, la 
comprobación de que el tema seleccionado está dentro de las líneas de investiga
ción del programa y de la escuela, y la definición del director de tesis. 
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\ 

Uh.a vez que ha sido definida la idea de investigación, decidido el título 
y seleccionado el tipo de investigación, es importante comprobar si la línea de 
investigación elegida se encuentra dentro de la escuela donde se han realiza
do los estudios. 

Determinación 

Las grandes y verdaderas universidades, sin excepción alguna, tienen or
ganizado el conocimiento que producen y esto constituye uno de sus objeti
vos estratégicos fundamentales. La investigación suele organizarse en torno a 
"líneas de investigación" en las cuales trabajan sus investigadores de tiempo 
completo. En México, la falta de investigación es acusable en el caso de la uni
versidad privada. Una de las muchas causas de esto radica en el hecho de que 
la profesión de investigador (tonta y generalizadamente) está asociada con la 
pobreza y la incompetencia. No es raro que se perciba a un investigador como 
alguien que no pudo triunfar en la vida profesional y se refugió en la escuela, 
rumiando su mediocridad con los estudiantes. El hecho de que las clases de 
metodología de la investigación sean percibidas como relleno y por lo general 
estén a cargo de ellas profesores sin grado, sólo aumenta el desprestigio. 

La profesión del investigador es, sin embargo, una tarea formidable y 
dificil que requiere de los más brillantes talentos, como ocurre en las grandes 
universidades, donde por lo general las líneas de investigación representan 
el interés y valores de la universidad y están vinculados con los grandes 
problemas nacionales o internacionales. Estas líneas son el resultado de las 
dinámicas históricas en centros educativos, de la calidad y capacidad de 
su claustro de profesores. Se presentan de un modo atractivo con el afán 
de interesar a los estudiantes en los campos de conocimiento en los que se 
especializa la universidad y para atraer contratos, servicio de asesorías y 
desarrollo de tecnología. 2 

Un programa académico de calidad debe tener entre tres y cinco líneas 
de investigación. Cada línea debe tener al menos a tres investigadores con el 
grado de doctor. Idealmente deben ser miembros del Sistema Nacional de In
vestigadores o catedráticos en países europeos. 

Hay que huir de las escuelas que no tienen definidas sus líneas o de los 
directores de tesis que dirigen tesis de todo. 

La relación con el director debe ser altamente empática. Es casi como una 
relación amorosa de tres a cinco años, por ello es frecuente que de ella salga 
una sólida amistad en el futuro. 

Como en todas las relaciones, puede haber desencuentros y enfrenta
mientos cuando éstas se vuelven frecuentes por falta de tiempo y dedicación 
de alguien, bien sea el director o el tesista. En casos como éstos lo mejor es el 
divorcio, esto es, una solicitud de cambio de director. 

Este proceso debe hacerse con elegancia y transparencia, solicitándolo a 
la Academia previo consentimiento del director. Son importantes las formas, 
ya que la inversión de tiempo merece respeto. 

2En México existen 1 260 instituciones de educación superior, sin embargo, universidades hay muy 
pocas, ya que sólo en algunas se hace investigación. Una universidad que no hace investigación no es una 
universidad, sino una academia y un profesor que sólo da clases es un instructor. 

Conclusiones 

Esta organización parece una utopía en México. En la realidad, pocas 
escuelas han podido organizar su conocimiento de una forma ordenada. Lo 
común es que no exista diferencia de líneas así. Ante la ausencia, lo recomen
dable es acercarse con el profesor cuya materia sea del interés del candidato 
y solicitar su asesoría. Lo cierto es que hay una correlación directa entre pro
fesores y líneas de investigación, si no hay un director de tesis de la misma 
universidad la recomendación más prudente es cambiar de tema de tesis. Se 

" ahorrará pesares y desencantos. 

Esta es la última de este grupo de actividades que conforman la fase II del 
proceso que, como hemos dicho, parecerían burocráticas y menores, pero que en 
realidad son estratégicas y definitivas. La selección de un buen director que en algu
nas universidades se llama también asesor es importantísima. Un director de tesis 
debe reunir tres características importantes: 

a) Ser conocedor del campo de estudio. 
b) Que tenga tiempo de dirigir tesis. 
e) Estar interesado personalmente en la investigación. AqUÍ, la recomen

dación es acercarse a un especialista que tenga experiencia probada en 
el área de conocimiento, con disposición de dirigir la tesis y que exista 
empatía con él. Estos tres requisitos son importantes, ya que cuando 
falta alguno de ellos, el resultado es casi siempre la falta de titulación 
o su demora a plazos más allá de lo aconsejable. 

En un país con tan poca investigación y tradición en la creación del conoci
miento, es frecuente que el campo elegido esté poco trabajado y sea difícil encontrar 
un director que sea un especialista, y aunque siempre existe la posibilidad de un 
director externo, esta opción no es siempre recomendable, ya que las universidades 
tienen una cultura organizacional de clan y suelen rechazar estas participaciones, 
además del alto costo de transacciones que implica. Por ello, si no es posible encon
trar un experto exquisito, "lo menos malo" es elegir a alguien que esté interesado y 
con quien se tenga empatía. 

Cuando existen líneas de investigación, este proceso es sencillo; conviene 
reiterar: las escuelas y universidades de excelencia tienen líneas bien defini
das. Se sugiere investigar primero si existen líneas de investigación sólidas en 
la universidad donde uno desea estudiar. 

CONClUSION 

Esta fase del proceso de investigación puede que sea la más fácil de expli
car, pero es la más dificil de concebir, ya que la idea de investigación es algo 
en verdad difuso para todo aquel que inicia una investigación. Las fuentes de 
inspiración a veces no llegan y cuando lo hacen arrihan llenas de generalida
des y proyectos irrealizables por amplios y costosos. 



Cap. 3. Método LART: la idea de investigación 

La idea de una investigación suele abrevar de distintas fuentes, entre ellas 
cabe mencionar los eventos actuales, la recomendación de un investigador 
experto, la sugerencia de un director de empresa, la asistencia a un congreso, 
la lectura de otras tesis (en particular el apartado de sugerencia de nuevas in
vestigaciones) . 

En cualquiera de estas opciones, no se debe olvidar que una tesis debe 
reunir tres elementos críticos: 

@ Ser un tema en el cual el tesista sea experto. 
111 Tener acceso fácil a la información clave de la investigación, de preferen

cia que esté en el cajón del escritorio. 
ID Referirse a un problema donde exista interés profesional o materiales 

para asegurar que el proyecto termine. 
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l. 

En esta parte se debe ofrecer una descripción ordenada del estudio, que 
suele ser una organización, un sistema administrativo o contextos sociales o 
tecnológicos. 

Por lo general, al elaborar una tesis se estudian tres tipos de problemas: 
organizaciones; de casos concretos que pueden ser individuales, es decir, de 
una sola organización o un grupo de ellas de características similares (multi
casos); o bien, de sistema de gestión específicos (sistema educativo, sistemas 
de seguridad social, sistema tecnológico, sistema de seguridad nacional, orga
nización de la policía o como en el caso que se ejemplifica, el seguro popular). 

En cualquiera de los tres tipos de diseños, según Yin (2013), los casos 
están asociados al contexto y, por tanto, es muy importante su descripción, 
tanto si se trata de un caso individual o de varios de problemática similar. 
Existe además un caso único con múltiples unidades de análisis (Nested Case 
Studies). 

El caso como estudio científico, sin embargo, tiene algunas condiciones 
para justificarse como una tesis (debe reunir al menos una) que son: a) Repre
senta un caso crítico que podría probar una teoría bien formulada, b) supone 
una contribución al conocimiento y construcción de teoría, e) es un caso re
presentativo o típico de una situación particular, d) es un caso revelador, por 
ello, el investigador tiene oportunidad de observar y analizar el fenómeno; d) 
es un caso longitudinal: El investigador estudia el mismo caso en dos momen
tos diferentes del tiempo (Yin, 2013). La figura 4.3 ejemplifica los distintos 
diseños y sus contextos. 
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Figura 4.3. Tipos de diseño de investigación 
para estudios de caso. (FUENTE: Yin, 2013). 
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Parte l. Antecedentes 

Enseguida explicaremos cómo deben estructurarse los antecedentes (con
texto) de investigaciones sobre casos de organizaciones concretas y de estu
dios de sistemas organizacionales. 

Cuando se. trata de una organización 

Es importante usar un criterio descriptivo de organización de acuerdo 
con sus variables más importantes, que son: de estructura y de contexto (véase 
cuadro 4.1). 

Cuadro 4.1. Dimensiones de estructura y 

contexto en una organización. 

Variables de la estructura Variables de contexto 

Diferenciación horizontal Tecnología 
Diferenciación vertical Medio ambiente 
Dispersión espacial Tamaño 
Complejidad organizacional o institucional Cultura 
Centralización 

Estandarización 

Formalización 

II.Le. del-'e. y coordinación 

FUENTE: Rivas Tovar, 2016. 

I 
I 

Las variables de estructura son aquellas que describen los aspectos internos 
de la organización. Su importancia radica en que mediante ellas se diferencia a 
las organizaciones. Estas variables son: diferenciación horizontal, diferenciación 
vertical, disposición espacial, centralización, estandarización, formalización, in
terdependencia y coordinación. 

Las variables de contexto describen de forma global a la organización, 
incluido su medio ambiente. Dichas variables son: tamaño, tecnología, cultura 
y medio ambiente. 

Tanto las variables de estructura como las de contexto son necesarias 
para entender y evaluar una organización. 

Dimensiones de la variable de estructura de organización 

Diferenciación horizontal. Es el grado en el que las tareas se encuentran 
divididas. Usualmente se mide por el número de departamentos que tiene la 
organización. A mayor diferenciación horizontal, mayor número de departa
mentos. Los pensadores clásicos llamaron a esta dimensión división del tra
bajo. 

Si el objeto de estudio <iS una institución, debe describirse su red de re
laciones o bien su organigrama. Si se trata de un sector industrial se deben 
describir las fuerzas que lo confirman usando el modelo de las 5 Fuerzas de 
Porter (Porter, 2005). 
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Cap. 4. La congruencia del planteamiento de investigación 

La Se mide por dos indicadores: el número de 
niveles jerárquicos y los puestos que tiene una organizaci?n, así com~ el tramo 
de control (span of control); esto es, el número de s.ubordl~a~~s que .tlene cada 
supervisor. A mayor número de jerarquías mayor dlferenclaclOn v~rtlcal. Cu~n
do el tramo de control es estrecho, la diferenciación tiende a ser meJor. Esto solo 
se aplica a organizaciones o instituciones. . , , . . 

Dispersión espacial. Se refiere a la disperslOn geografica que tlen~n. los 
departamentos o áreas de una organización. Por ejemplo, el núm~ro d~ ~ficmas 
subsidiarias y su localización en un país y en el mundo. A mayor dlsperslOn espa
cial mayor distancia geográfica entre las unidades organizacionales. 

, Interdependencia y coordinación. Está definida por el número. de ac
tividades o subsistemas dentro de la organización o el sector industnal qu.e 
algunos autores (Daft, 1982) consideran variables, e .incluy~ a ::es de l.as dl
mensiones estudiadas: diferenciación horizontal, dlferenClaclOn vertIcal y 
dispersión espacial. Al hacer una ecuación matemática se afirma que: 

Complejidad = Diferenciación horizontal 
+ Diferenciación vertical 
+ Diferenciación espacial 

Centralización. Se refiere al nivel jerárquico en el cual se toman las deci
siones. Cuando las decisiones se delegan al nivel más bajo de la organización, 
el grado de centralización es menor. Las decisiones organ~~acionales incluyen 
decisiones sobre compras, cumplimiento de metas, relaclOn con provee~ores 
y decisiones sobre el personal. A mayor grado de delegaciones de autondad, 
menor centralización. . 

Estandarización. Es el grado en el cual las actividades son reahzadas de 
manera uniforme. En las organizaciones altamente estandarizadas los proce
dimientos de trabajo son descritos con alto grado de detalle. A mayor estanda-
rización, mayor burocratización y formalización. . . 

Formalización. La formalización se refiere al grado de normatlvldad que 
existe en la organización o institución para orientar el trabajo de la. ~ente. ~or 
lo general, la formalización se mide por la cantidad de documentaclOn escnt~, 
tal como: procedimientos, análisis de puestos, normas y mal-:",:ale~ de orgam
zación. Los hallazgos en la investigación reportan una relaclOn dI.recta entre 
el grado de formalización y la burocracia en una emp~esa: ,es deCIr, a mayor 
cantidad de normas y procedimientos, mayor burocratlzaclOn. 

o y ventas 

Siempre que sea posible, y sin caer en el exceso, se deben mencionar l~s 
productos y servicios que la empresa pr?~orciona. Para.ello se usa la matnz 
de Boston Counsulting Group, que claSIfica en cuatro tIpOS a. l?: product~s 
o servicios de una organización: vacas, negocios de alta pOSlClOn competl
tiva aunque ya maduros; negocios estrella, donde se tiene una muy buena 
posición competitiva y alto crecimiento; negocios dilema, donde .hay bu~~as 
expectativas de crecimiento, pero la empresa no se encuentra blen pO~lClO~ 
nada en el aspecto competitivo; y negocios perro, donde la empresa m esta 

Parte l. Antecedentes 

bien posicionada y además se ubica en un sector maduro con pocas posibi
lidades de crecimiento. Si lo que se desea es estudiar un sector industrial, 
se sugiere describir los grupos estratégicos. Para mayor información sobre 
este aspecto, se puede consultar el libro Dirección estratégica y procesos or
ganizacionales (Rivas, 2016). 

contexto 

Se distinguen cuatro dimensiones: tamaño, tecnología, cultura y medio 
ambiente. 

Tamaño. Es la cantidad de personal en una organización, y se mide por 
medio del número de empleados. Otra forma de medirla puede ser por medio 
de las ventas totales o los activos, que están relacionados. 

Siempre que sea posible, y si la empresa tiene un carácter nacional o 
mundial, se debe incorporar el mapa geográfico que ilustre la dispersión espa
cial de la empresa. 

Tecnología de la organización. Es la naturaleza de las tareas producti
vas que incluye los conocimientos, así como las técnicas usadas para transfor
mar los insumos en productos. Una línea de ensamble representa un tipo de 
tecnología, una refinería u otra de mayor complejidad. 

Cultura. Existen diferentes tipologías de cultura. Según Rivas (2005), hay cua
tro tipos: cultura autoritaria, cultura de la norma, cultura de la eficiencia y cultura 
de la persona. Dependiendo de cada una de ellas, existe un conjunto de caracterís
ticas que tipifican los procesos, el estilo de liderazgo y el rol gerencial, entre otros 
indicadores relevantes. 

Medio ambiente. Incluye todos los elementos que determinan los límites 
externos de una organización. Los indicadores suelen ser: proveedores, clien
tes, gobierno, estructuras del sector industrial y comunidad financiera. Para 
evaluar estos aspectos se sugiere hojear el perfil estratégico del entorno men
cionado en Rivas (2015). 

A continuación cito, a manera de ejemplo, un trabajo de Torres et al., que 
describe el modelo de gestión del Seguró Popular en Baja California, el cual ha 
usado el modelo LART de diagnóstico organizacional (Rivas, 2015). 

" ... El origen del Sistema Nacional de Salud en México se remonta a la Cons
titución de 1917 donde se establece el marco jurídico para proporcionar a los 
ciudadanos servicios médicos a través de la seguridad social. 

Los primeros órganos de gobierno en crearse para ofrecer servicios médicos 
a los trabajadores asalariados, así como a la población no asalariada o informal 
fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud 
y Asistencia (SSA) respectivamente. El IMss funciona bajo un esquema de fi-



nanciamiento tripartita proveniente de aportaciones del trabajador, patrón y el 
Estado mientras que la SSA brindaba los servicios médicos sin algún esquema de 
aseguramiento público prepagado (Comisión Nacional de Protección en Salud, 
2014). 

Ante esta situación, aquellos ciudadanos que no contaban con un empleo 
se encontraban en una posición vulnerable ya que uno de los gastos más impor
tantes es aquel relacionado con la salud y ante la presencia de enfermedades 
catastróficas pudiera ocasionarse una disminución importante en el patrimonio 
familiar o el fallecimiento de uno de los integrantes ocasionado por la falta de 
recursos económicos para brindarle la atención médica requerida. 

La reforma contenida en la Ley General de Salud (LGS) se aprobó en 2003 
yel 10 de enero de 2004 entra en vigor el esquema de seguridad universal deno
minado Sistema de Protección Social en Salud (comúnmente identificado como 
Seguro Popular) para ofrecer, por primera vez en la historia del país, acceso 
igualitario de un aseguramiento médico público a la población no asalariada 
(Comisión Nacional de Protección en Salud, 2014). 

El gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud pone en marcha el 
Programa Nacional de Salud 2001-2006 llamado "La Democratización de la Sa
lud en México: Hacia un Sistema Universal de Salud", el cual analiza la salud de 
la población y el sistema de salud. Dicho análisis pone al descubierto las incon
sistencias del sistema de salud existente y las nuevas necesidades de servicios mé
dicos requeridas por la población, buscando reducir el desembolso económico y 
brindar la atención médica oportuna. El programa para lograr este fin fue deno
minado "Programa Salud para todos" el cual después pasó a llamarse "Seguro 
Popular de Salud (Secretaría de Salud, 200i). 

La población que se encuentre asegurada por el programa de Seguro Po
pular cuenta con una serie de servicios descritos en un documento emitido por 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud llamado Anexo 1 dentro del 
cual se señala en detalle la cobertura brindada mediante el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud (CAUSES). A manera de resumen se enuncian los servicios 
(Comisión Nacional de Servicios de Protección en Salud, 2014): 

• Servicios médico-quirúrgicos 
.. Medicamento 
.. Seguro Médico Siglo XXI. De los O a 5 años 
" Fondo de protección contra gastos catastróficos 

Son sujetos de aseguramiento dentro del Seguro Popular aquellos indivi
duos que sean residentes en territorio nacional, cuenten con CURP y no sean 
beneficiarios de alguna otra institución que brinde servicios de seguridad social 
(IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI, entre otros). 

Al momento de afiliarse se realiza una evaluación del nivel socioeconómico 
del individuo, mas no de su nivel de ingreso, para determinar si debe cubrir o no 
una cuota de afiliación. 

La plantilla de personal de la estructura organizacional del Seguro Popular 
en el estado de Baja California contabilizada al 31 de marzo de 2014 era de 169 
trabajadores. Los cuales se encuentran organizados en la figura 4.4 de la siguien
te manera: 

Utilizamos una técnica llamada "Diagrama de Abell" para dimensionar el 
campo de actividades del Seguro Popular y delimitar así su campo de acción. 
Para esto se clasifican los servicios cubiertos por el Seguro Popular de acuerdo 
con su nivel de demanda e igualmente los beneficiarios por sector de la pobla-
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Figura 4.4. Organigrama institucional del Seguro Popular BC (2014). 
(FUENTE: Régimen de Protección Social en Salud BC, 2014), 
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ción. En lo que concierne a los medios de contacto se integran de tal manera 
que se muestren los que han logrado un mayor número de afiliaciones al Seguro 
Popular. La información se muestra en la figura 4.5. 

Pror\notores 

Cruce en base de datos 

Contacto directo' 

Centros de salud 

Contacto 

Servicios 

-Afeñción méc:tica de 1 ero nivel 

-AtenGión. médica de 200, nivel 

_ - - - - -Atenció r1 médica 'de3er. nivel 

Enfermedades' c;atastróJ;cas 

Beneficiarios 

'. - ___ - - - -Adolescerfes Eitrema pobreza 

4.5. Delimitación de actividades (2014). 

De dicha figura podemos inferir que los servicios más solicitados por medio 
del Seguro Popular son los relacionados con la atención médica de primer nivel, 
los cuales se refieren a medicina general o familiar ambulatoria para aquellos 
que se encuentran en condiciones socioeconómicas altamente desfavorables re
presentando así 82 % de los beneficiarios. Este tipo de pacientes acude a los 
centros de salud con una condición de salud deteriorada para acogerse a los be
neficios del Seguro Popular. Adicionalmente, se observa que los jóvenes no bus
can afiliarse a este régimen por lo que se puede decir que no existe alguna cultura 
de prevención en materia de salud en la población (Régimen de Protección Social 
en Salud de BC, 2014). En el cuadro 4.2 se muestra un resumen de los servicios 
otorgados por el Seguro Popular. 

Cuadro 4.2. SelVicios del Seguro Popular. 

Se refiere a los problemas de salud de baja 
complejidad en la severidad, las cuales incluyen 
actividades de promoción y protección específica, 
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de 
las necesidades de salud más frecuentes. 

Este nivel se enfoca en la promoción, prevención 
y diagnóstico a la salud, los cuales brindarán 
acciones y servicios de atención ambulatoria 
especializada y de hospitalización a pacientes 
derivados del primer nivelo de los que se 
presentan de modo espontáneo con urgencias. 

Aproximad¡:tmente 95 % de acciones hospitalarias 
de segundo nivel derivan en atención integral 
ambulatoria y hospitalaria que se clasifica en cuatro 
especialidades, medicina interna, ginecología, cirugía 
general, pediatría, anestesiología, con acciones de 
promoción de la salud, prevención de riesgos y daños, 
recuperación y rehabilitación de problemas de salud. 

Las intervenciones y tratamientos cubiertos por el 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos son: 

• Cáncer cervicouterino 
• VIH/SIDA (sólo tratamiento ambulatorio) 
• Cuidados intensivos neonatales 
• Cataratas 
• Cáncer de niños y adolescentes hasta los 18 años 
• Trasplante de médula ósea 
• Cáncer de mama 
• Trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos 

El grupo estratégico con el que compite el Seguro Popular se muestra en 
la figura 4.6. 
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Figura 4.6. Grupo estratégico. 

Dicha figura muestra que el principal competidor del grupo es el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que si bien sus servicios de salud, en cuanto a cober
turas es un poco más amplia que la del ~eguro Popular, no compite en cuanto a 
cantidad de centros de atención puestos a disposición de los afiliados que conta
bilizan casi 50 % más que los afiliados al IMSS ... " (Torres, Orduño y Cárdenas, 
2014). 

Como se ve en los dos ejemplos citados, tanto en una organización como 
en un modelo de gestión, es importante describir el contexto en el cual se in
serta la investigación realizada. 



PARTE PROBLEMÁ TICA 

En este apartado describiremos dos formas de definir la problemática. La 
primera es mediante la descripción de cinco cuestiones centrales del proble
ma de investigación y la segunda, mediante la descripción de los hechos y las 
explicaciones probados, a través de los hechos observados pero no probados, 
y las explicaciones no probadas, como las fuentes de las preguntas de investi
gación. 

Una vez que se ha descrito con la mayor precisión posible el contexto del 
objeto de estudio, debe explicarse cuál es la problemática observada. La des
cripción de la problemática exige claridad y sistematización. Se debe iniciar 
indicando cuáles son los efectos más notables del problema a estudiar, por 
ejemplo: rotación de personal, baja productividad, pérdida de competitividad, 
reclamaciones de clientes, fechas, etc. Así como esbozar sus posibles causas. 
Hay que recordar que la investigación científica se hace para probar cuáles 
son las verdaderas causas del problema. 

Se sugiere contestar las siguientes cuestiones: 

1. Analizar los efectos o las consecuencias. 
2. Trascendencia de la prognosis (qué pasa si no se hace nada). 
3. Qué se requiere para resolver la problemática. 
4. Cuál es la posible causa del problema (variables a estudiar). 
5. Resumen de la problemática (se desconoce, no se hace, no se ha reali

zado, no existe). 

Analizar los efectos o las consecuencias 

En este apartado se describen algunas de las consecuencias observadas de 
un fenómeno administrativo. 

Trascendencia de la prognosis 

En este apartado se debe analizar qué ocurrirá si no se toman acciones o 
lo que en inglés se llama el "Do nothing", es decir, el costo social o económico 
de no hacer nada. 

¿Qué se requiere para resolver la problemática? 

Se debe mencionar brevemente qué soluciones se han propuesto por 
otros investigadores y estudiosos que hayan abordado el tema o las categorías 
de análisis. 

¿Cuál es la posible causa del problema? 

Es muy importante identificar las variables que explican el problema, o 
bien, las categorías de análisis que se estudiaron. 
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Resumen de la problemática 

Este apartado resume en un par de líneas el problema. Casi siempre se 
inicia redactándolo así: 

Se desconoce, no se sabe, no hay estudios recientes, el estudio se ha estudiado 
en otros países, pero no en México ... 

" La idea central es que en las investigaciones casi siempre deben analizar-
se las lagunas de reconocimiento que se han detectado. 

Ejemplo de descripción del problema usando la técnica de las cinco inte
rrogantes centrales aplicada al servicio profesional de carrera en municipios 
(elaboración propia a partir de Oviedo, 2013). 

Efectos o consecuencias de la falta de servicio civil en municipios 

Existen varios autores e instituciones que han analizado los efectos que se 
presentan en los municipios de México por la falta de una profesionalización en 
la administración pública municipal, entre ellos Merino (2006), menciona que los 
recursos humanos son afectados por el clientelismo, compadrazgo, el reparto de 
poder, la administración pública municipal sigue funcionando con base en la leal
tad política personal, así como se presenta una falta de experiencia y un bajo ni
vel educativo en los servidores públicos. Para elINAFED (2008), se tiene una alta 
rotación de los servidores públicos y una opacidad, discontinuidad de políticas, 
improvisación, poca o nula transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, Méxi
co ocupa el último lugar de recaudación municipal, entre los países miembros de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (Pardinas y 
Granados, 2010). 

Como se puede observar, los efectos o los resultados, derivado de la carencia 
de un programa de profesionalización de la administración pública municipal en 
México, se están convirtiendo en un problema nacional, como la deuda pública 
municipal y la inseguridad ... 

Trascendencia de la prognosis 

De no hacer nada, tendría grandes implicaciones. Como en México no hay 
reelección a nivel municipal y cada tres años hay cambio de autoridades, muchos 
presidentes municipales usan como trampolín su puesto para acceder a posiciones 
más relevantes tales como diputaciones, o el gobierno del estado. Diez por ciento de 
los presidentes municipales tiene poco o nulo nivel de estudios y no es infrecuente 
encontrar regidores, síndicos e incluso a alcaldes que son analfabetas. Si los alcal
des tienen una pobre formación técnica es necesario que existan funcionarios com
petentes que les asistan en las tareas fundamentales del municipio (Rivas, 2014). 

Qué se requiere para solucionar la problemática 

Es necesario realizar una investigación exploratoria y representativa entre los 
distintos tipos de municipios para proponer un modelo que sea aceptable al interés 
político y funcional para los intereses de los ciudadanos de los municipios mexicanos. 
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Variables a estudiar 

Variables independientes: modelos de profesionalización de la administración 
pública; el municipio en México y en particular, en el Estado de México; los elemen
tos básicos del sistema de profesionalización de carrera, las características de un 
consenso político. 

Variable independiente: la profesionalización de la administración pública 
municipal. 

Resumen del problema 

Se desconoce qué sistema profesional de carrera sería aceptable, se consideran 
el contexto, la economía, la política y la cultura de los municipios del Estado de 
México. 

El planteamiento del el modelo 
Van Delen,Moyano, Meusiera y Meyer ) 

Existe otra forma de plantear el problema de un modo más estructurado. 
Este método permite analizar un problema mediante la revisión de dos aspec
tos principales: la descripción de la situación problemática y el planteamiento 
del problema. 

La situación problemática se plantea indicando los hechos y explicacio
nes verificadas en forma empírica por otros investigadores para explicar la 
problemática a estudiar, sin embargo, también es posible señalar hechos ba
sados sólo en conjeturas, pero que no se han probado, explicando cuáles son 
las causas de ello. 

Esto último constituye las fuentes de las preguntas de investigación. 
El apartado del planteamiento del problema debe terminar con un re

sumen que sintetice la esencia del problema por estudiar. Casi siempre debe 
recoger frases como: "se desconoce cuáles son ... ", "se ignora qué factores 
determina ... ", "se requiere investigar cuáles son las causas ... ", "es necesario 
validar si los hallazgos encontrados por Williamson (2002), se aplican a las 
empresas mexicanas ... ". 

Todo ello en dos líneas. En la parte de conclusiones se debe regresar a este 
apartado para observar si la problemática identificada pudo o no resolverse 
por la investigación. 

Ejemplo de un planteamiento del problema usando el modelo de Van De
len, Moyano, Meusiera y Meyer (1981), basado en Oviedo (2013) y modificado 
por Rivas. 

" ... Análisis de las consecuencias de la falta de sistema de carrera en México 
a nivel municipal. 

La falta de una profesionalización en la administración pública municipal, 
entre ellos Merino (2006), menciona que los recursos humanos son afectados 
por el clientelismo, compadrazgo, el reparto de poder, la administración pública 
municipal sigue funcionando con base en la lealtad política personal, así como 
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se presenta una falta de experiencia y un bajo nivel educativo en los servidores 
públicos. 

Para el INAFED (2008), se tiene una alta rotación de los servidores públicos 
y una opacidad, discontinuidad de políticas, improvisación, poca o nula transpa
rencia y rendición de cuentas. 

Asimismo, México ocupa el último lugar de recaudación municipal entre los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi
co (OCDE) (Pardinas y Granados, 2010). 

Como se puede observar, los efectos o los resultados, derivado de la caren
cia de un programa de profesionalización de la administración pública munici
pal en México, se están convirtiendo en un problema nacional, como la deuda 
pública municipal y la inseguridad. 

Trascendencia de la prognosis 

Al respecto, este investigador considera que es necesario dejar de aplicar 
la prognosis en la administración pública municipal, derivado a que, como se 
comenta en los párrafos anteriores, la problemática que ha generado, en algunos 
casos, ha rebasado a los mismos municipios, convirtiéndose, como se ha comen
tado, en un problema nacional. 

Con el objeto de focalizar la problemática, esta investigación ha decidido 
centrar el objeto de estudio en los municipios del Estado de México, los cuales no 
son ajenos a las diferentes situaciones que se han anunciado. 

Para solucionar los problemas mencionados, es necesario observar cómo 
otras administraciones públicas extranjeras han resuelto, de la mejor manera 
estos problemas. Asimismo, se analizará la forma en cómo la administración pú
blica federal de México también ha buscado mejorar su funcionamiento. 

Las posibles causas del problema son, entre otros, las condiciones y/o ca
racterística de los municipios, como los aspectos políticos, económicos, sociales, 
apertura política y/o alternancia política y marco jurídico; lo anterior por un lado, 
así como influye la participación social, como la ciudadana y la empresarial. .. " 

Resumen de la problemática 

No existe un modelo de servicio profesional de carrera a nivel municipal en 
México. 

El resumen de la problemática se muestra en el cuadro 4.3. Se sugiere ser 
ordenado usando las variables o las categorías de análisis como guía. 

Enunciado del problema 

"Se desconoce qué sistema profesional de carrera sería aceptable, se con
sideran el contexto, la economía, la política y la cultura de los municipios del 
Estado de México ... " (Oviedo, 2013 p. 42). 



Cuadro 4.3. Ejemplo del planteamiento del problema de investigación para el caso 
del servicio profesional de carrera a nivel municipal en México. 

I----~riabk------I~-H~~h-;;:-;:n;íri;amente com~robados --I-S;lic~do_;;;;~;;;;;i~~~~~~~-~~;~~~~--, 

I Rotación de cargos I'<os cuadros directivos en los I Existe una alta rotación de los 
públicos municipios son afectados por el servidores públicos (Instituto 

clientelismo, compadrazgo y el Nacional para el Federalismo y el 

repar:o del poder (Moreno, 2006). Desarrollo Mun_~~al, 200~_____ I 

I Existe falta de experiencia en el Se presenta una gran movilidad en los 
I cargo de servidores públicos servidores públicos, llegando a 88 % 
I municipales (Merino, 2006). a nivel municipal (SEDESOL, 2000). 

Rendición de cuentas 1 La deuda: en los municipios de México Existe improvisación, poca o nula 
aumentó en forma alarmante durante transparencia y rendición de cuentas 
el periodo 2000-2012 (Auditoría (Instituto Nacional para el Federalismo 

I Superior de la Federación, 2011). y el Desarrollo Municipal, 2008). 

I Lealtad política 

l-------
Rotación de cargos 

públicos 

Rendición de cuentas 

Lealtad política 

I México ocupa el último lugar de Existe opacidad, discontinuidad de 
recaudación municipal de la políticas, improvisación, poca o nula 
Organización para la Cooperación transparencia y rendición de cuentas 
y Desarrollo Económico (OCDE) en los municipios en México (Instituto 
(Padiernas y Granados, 2010). Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, 2008). 

La administración pública municipal 
sigue funcionando con base en la lealtad 
política personal (Merino, 2006). 

Con respecto a la experiencia laboral, en ~I: 
el caso de presidentes municipales, 61 % 
habían sido trabajadores independientes; 1

1

' 

mientras que en los secretarios de 
ayuntamiento, 47.2 % habían sido 

I profesionistas independientes, y en los I 

__ 1

1 tesoreros 61.5 % no provenían de la I 

__ ~_~~i~ist~~~~~ pública (Meri_~.~_~006)' __ J 
I Explicaciones basadas en 

____ -L ______ ~onjeturas, pero no verificad~. ___ _ 

I-·-----H~~h~;-basados en conjeturas, 

J ______ !.ero no probados 

I I Los periodos de tres años en los gobiernos I El miedo a que se creen caciquismos locales 
i municipales y la no reelección han sobre todo en los estados más atrasados 1 

I , 
I impedido que se desarrollen las ha impedido que se extiendan los 

I competencias institucionales periodos de gobierno en los municipios 

I La facultad de los cabildos en la gestión I 
de recursos humanos, unida a la baja I 

I 

No se cuenta con un marco preparación y escolaridad de los I 
jurídico adecuado alcaldes y sus ayudantes, han impedido 

I la creación de un marco jurídico que 
I 

potencie el servicio de carrera I I 
1 

Es necesario que se profesionalicen Es posible que se profesionalicen las 
las áreas técnicas de los servicios áreas técnicas sin que esto impida 
públicos municipales gobernabilidad de los municipios 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Oviedo (2013). 
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111. J 

En este apartado debemos asegurar dos cuestiones: a) que la tesis se referirá 
a un tema relacionado con la maestría que se estudió. Esta precaución no está de 
más, ya que en la práctica los tesistas suelen sentirse fascinados por temas 
de moda que no tienen relación con lo que estudiaron y, por tanto, el trabajo de 
investigación no resulta válido, y b) que la investigación que se pretende realizar 

" tenga cierto grado de originalidad, bien sea porque se trata de una investigación 
que resuelva un problema práctico en una o varias empresas; porque dé nueva 
luz en el campo teórico; que proponga una metodología original o bien porque 
tenga una relevancia particular en lo social. 

A continuación, se proporciona un ejemplo de tesis sobre energía eólica 
(modelos de negocio) (Martínez, 2015). 

Ejemplo de justificación de la investigación 

Valor teórico 

Aportará conocimiento sobre la naturaleza, los elementos y la relación que 
existe entre ellos, en los procesos de negocios eólicos, un tema hasta ahora poco 
estudiado a nivel mundial. 

Propondrá un modelo de negocio eólico, desarrollado bajo las condiciones de 
la zona de estudio, por lo que se aportarán herramientas para la toma de decisiones 
en este tema, un campo hasta hoy no explorado. 

Importancia metodológica 

Será un referente sobre el análisis de modelos de negocios eólicos bajo la pers
pectiva sistémica. 

Podrá ser utilizado como base para el análisis de procesos de negocios eólicos 
en otras regiones u otro tipo de energía. 

Importancia social 

El conocimiento sobre los modelos de negocios eólicos permitirá que las co
munidades cuenten con mayores elementos para la toma de decisiones al participar 
en un desarrollo eólico. 

A las autoridades, les aportará elementos para la toma de decisiones e identifi
cación de áreas de oportunidad para el desarrollo de estos proyectos. 

A las empresas les brindará información que podrán utilizar para mejorar la 
gestión y desarrollo de sus proyectos, así como la mejora de la comunicación con 
los agentes participantes. 

A las organizaciones civiles facilitará elementos para potenciar su integración 
con las comunidades, entidades gubernamentales, empresas y otras organizaciones. 

A las instituciones de educación y centros de investigación brindará informa
ción que les permita desarrollar estrategias para integrarse en este sector. 

Relevancia práctica 

La investigación aportará elementos que permitan comprender los procesos 
de negocios en energía eólica, brindando así elementos para la toma de decisio-
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nes, que contribuyan a la mejora de los procesos de negocios en los proyectos eóli
cos, y mejorar la comunicación entre los agentes participantes ... (Martínez, 2015, 
p. 145). 

El objetivo general debe describirse en dos líneas, en las cuales se resuma 
el propósito fundamental del trabajo de investigación. En la redacción es nece
sario comenzar con un verbo en infinitivo. La selección del verbo debe ser muy 
cuidadosa, ya que obligará a establecer un diseño de investigación específico. 
No es lo mismo describir que evaluar, validar, aplicar, analizar que demostrar. 
Como orientación, los trabajos de maestría deben por lo menos describir, es 
deseable que se analice, que se evalúe y que se proponga. 

En una tesis doctoral se exige mayor alcance, casi siempre se busca pro
poner o validar un modelo que explore o valide una parte de la realidad. 

A continuación se ofrecen casos que ejemplifican la relación que debe 
existir con el título de la investigación: 

Nótese que la correlación entre el título y el objetivo general es absoluta. 
Es terriblemente frecuente que esto no sea aSÍ, por ello se debe cuidar este as
pecto que es el eje de la congruencia metodológica. 

En los ejemplos del cuadro 4.4 las tesis de maestría están orientadas a 
estudios de tipo descriptivo o correlacional, y en el caso de las tesis de docto
rado se exigen diseños más consistentes, muestras más grandes, contextos más 
ambiciosos, en suma, mayor complejidad. 

Cuadro 4.4. Ejemplo de relaciones título-objetivo general. 

Tesis de maestría 

Título ObjetilJo general 

del clima laboral en la Comisión Evaluar el clima laboral en la Comisión 
Bancaria y de Valores Nacional Bancaria y de Valores 

I--'-:":==~~~~~~-~---~---~_._~_._~--_._--~---~--~--_ .. _- -- .~_._. ·--~---I 

de la competitividad en la producción de 
de naranja en Álamo, Veracruz 

Analizar la competitividad de los productores 
de naranja en Álamo, Veracruz 

Analizar la conducta del consumidor verde en México 

Tesis de doctorado 

para la evaluación de competencias 
directivas en las instituciones de salud en México 

las redes de conocimiento en 
nacionales niveles 111 en el 

Diseño de un robot de quinta generación con 

comportamiento colectivo no trivial 

FUENTE; Elaboración propia. 

Describir, proponer y validar un modelo de 
evaluación de competencias directivas en 

las instituciones de salud en México 

Evaluar las características de las redes de 
en los investigadores nacionales niveles 1II en 

el campo de la Administración en México 

Construir un robot de inteligencia artificial 
desarrollar un comportamiento colectivo 

, 

I 
I 
I 

Título 

Estrategias de 

Objetivos 

Los objetivos específicos delimitan en forma precisa los alcances y las 
pretensiones del investigador. Los objetivos deben ser entre cuatro y seis como 
máximo. Se recomienda que alguno de ellos se refiera a la revisión del estado del 
arte, otro debe estar relacionado con la problemática detectada y los demás 
deben buscar definir aspectos concretos de la investigación,. como mode-

Jos aplicados, confrontación de hallazgos con los reportados en la literatura, 
resolución de problemas prácticos, intereses teóricos o metodológicos. 

Como una recomendación de carácter práctico, reitero no poner más de 
seis objetivos específicos. Es frecuente ver tesis de más de 10 objetivos, lo cual, 
además de confusos, raramente se cumplen. 

Congruencia del planteamiento 

Es recomendable usar desde el inicio un cuadro de congruencia metodo
lógica, que nos asegure que somos coherentes con el planteamiento de la idea 
original. Es importante ser cuidadoso en la selección de las palabras, ya que, 
"describir", "evaluar", "aplicar" o "probar", pueden implicar diseños metodo
lógicos diametralmente opuestos para un mismo tema. 

El cuadro de congruencia liga todos estos aspectos, ya que es común que 
el investigador novato se pierda y concluya una investigación que no corres
ponde con el título de su trabajo, o bien que sus objetivos disientan de sus 
preguntas de investigación. 

Nótese que en el ejemplo del cuadro 4.4 existe una congruencia absoluta. 
Es recomendable poner renglones a cada objetivo para que la alineación no se 
pierda. 

El cuadro 4.5 será perfeccionado luego de realizar la primera exploración 
sobre el tema, consultando a expertos y mediante la revisión de la literatura. 
Es frecuente que a veces nos seduzca un tema que nos parece vanguardista, 

Cuadro 4.5. Ejemplo de cuadro de congruencia. 
_. __ • ____ 0 ___ •• _ •• __ ._ ••• __ ._ •• 

. .... 

Objetil , general ObjetilJos específicos Preguntas de inlJestigación 

Describir, analizar Describir qué características ¿Qué características tienen los 

diferenciación de y comparar tiene un restaurante Premium restaurantes Premium? 

los restaurantes las estrategias 
Describir y comparar los modelos son los modelos i 

I 
Premium en la que siguen los 

internacionales y criterios de internacionales y criterios de 
Ciudad de México restaurantes 

clasificación de un restaurante clasificación de un restaurante 
Premium en la 

Premium en el mundo Premium en el mundo? 
Ciudad México 

Describir las estrategias de son las estrategias de 
diferenciación que usan los diferenciación que usan los 
restaurantes Premium restaurantes Premium? 

Describir, analizar y comparar las ¿Cuáles son las estrategias 
estrategias de diferenciación de diferenciación de los 
de los restaurantes Premium restaurantes Premium en 
en la Ciudad de México la Ciudad de México? 

FUENTE; Elaboración propia. 
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y al iniciar la primera exploración nos demos cuenta que el asunto está muy 
trabajado y prácticamente los únicos que lo ignorábamos éramos nosotros, 
por lo cual no tiene el interés y la relevancia supuesta. 

Se debe ser cuidadoso en usar exactamente las mismas palabras. Emplear 
sinónimos o palabras parecidas hará incongruente el diseño. 

CONCLUSIONES 

En una tesis es importante que los antecedentes de los sujetos de estudio 
estén descritos adecuadamente. En este capítulo sugerimos formas de descri
bir sistemáticamente el contexto, bien sea que se trate de una organización o 
de un sistema de gestión. 

Uno de los errores más frecuentes al plantear un problema de investigación 
es la falta de congruencia, es decir, que el título no corresponda con los objetivos 
y que éstos no tengan relación con las preguntas de investigación o las hipótesis. 

Es frecuente que una investigación se inicie por el título, sin embargo, es 
también usual que las evoluciones que sufre el trabajo de investigación debido 
a la exploración no se vean reflejadas en el título ni en los objetivos, por ello, 
en este capítulo se propone una sencilla matriz de congruencia, que permite 
hacer estos "amarres". Aun cuando se sugiere hacer esto al inicio de la investi
gación, no es mala idea volver a comprobar al final del trabajo, si esta matriz 
continúa siendo congruente, ya que es frecuente que los objetivos se modifi
quen en el transcurso de la investigación. 
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I I 

/ Describir la forma en que se debe 
estíucturar el marco contextual. 

Describir la manera en que se debe 
estructurar el marco teórico. 

Describir los estilos de redacción de 
marco teórico y el estado del arte. 

Describir los recursos disponibles en 
bancos electrónicos de datos del Consorcio 
Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICYT). 

Describir los bancos electrónicos 
de datos libres y de paga fuera 
de la base del CONRICYT . 

. Explicar la Fase III del modelo LART. 
/ I 

I ~ 
: ! 



Título 
Objetivo 

general 

Á Objetivos 

1--- L\ ~pecíficos 

~7 /íd:d--;\'V 

¡'----- Modelo LART. Revisión del estado del arte--¡ 

¿ Existe esta 

línea de 

investigación 

en la escuela 

REVISiÓN DEL 

ESTADO DEL 

ARTE 

• Libros recientes 

,----------------------
Planteamiento del problema 

Antecedentes 

Problemática por estudiar 

I Problema de investigación 

J 
Presentación del 

examen de grado 

I Selección de 

I jurado 
I 

(investigación \ <J I (información, I 
, \ experiencia, / 

Preguntas de 
• Revistas de 

investigación 
I (objetivo general, objetivos 
I específicos, preguntas de I 

Redacción de tesis 

Prueba de 

i hipótesis o 

respuestas a 
investigación • Bancos 

electrónicos 

investigación, resumen gráfico, 

justificación), variables por 

estudiar, tipo de investigación, 

diagrama sagital, cuadro de 

congruencias 

,~~nterés)/ /\ 
1---- V ~ Justificación 

Diseño y 
tipo de 

investigación 

Exploración 

inicial de la 

bibliografía 

sobre el 

problema y 
el contexto 

Etapa I 

Idea de 

investigación 

¿Existe 

director de 

tesis en la 

escuela para 

esta tesis? 

• Bibliotecas 
especializadas 

• Búsqueda en 
internet 

• Tesis de maestría 

y doctorado 

• Contacto con 
investigadores 

que trabajen en 

el tema 

iF~~--1'", Revisión del 

estado del 

arte 

Diagrama sagital 

Diagrama de variable (caso de 

investigación empírica) 

Hipótesis o preguntas de 

investigación 

Modelo ex ante 
Matriz metodológica 

I Diseño de la investigación, 

I ~niverso y ~uestra, sujetos de 
InvestlgaClon 

Horizonte temporal y espacial 

Validez y confiabilidad 

Métodos estadísticos 
Instrumento de recolección 

de datos 

preguntas de 

investigación 

Análisis estadístico 
1--*"* de datos 

Revisiones con el 

director (máximo 

10 citas) 

Trabajo de campo 

---------~ 

Etapa V 

Etapa IV 

Método de 

Trabajo de campo, análisis 

estadístico, redacción de 

tesis y presentación de 

exámenes de grado 

Figura 5.1. Modelo LART. Revisión del estado 
del arte. (FUENTE: Elaboración propia). 

REVISiÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

Introducción 

Esta fase es muy importante porque, además de construir la base teórica 
sobre la cual se sustenta el trabajo, permite desarrollar una habilidad funda
mental en un investigador: la revisión del conocimiento existente mediante 
consulta de libros, revistas, periódicos e informes de investigación. La disposi
ción de las nuevas tecnologías y la proliferación del uso de internet han trans
formado los mecanismos de consulta y acceso a los bancos. Los viejos libros 
de metodología de la investigación hacen énfasis en la importancia de saber 
consultar los periodieal abstraet y la manera de elaborar tarjetas bibliohemero
gráficas, etcétera. Sin embargo, la evolución tecnológica ha hecho de ésta una 
práctica obsoleta, dado el tiempo que ello requiere. En la actualidad, una ha
bilidad fundamental en un investigador es saber explorar la frontera mundial 
del conocimiento por medio de la consulta de bancos de datos electrónicos. 

En el modelo LART se destaca con gris esta fase (figura 5.2). 
Algunos sinodales prueban la frescura de una investigación limitándose a 

revisar los años de las citas en el apartado de bibliografías. Si éstas no incluyen 
los tres últimos años, ni siquiera leen el trabajo. En un país emergente, tener in
formación reciente sobre un tema podría ser una tarea titánica. Por fortuna, la 
disponibilidad de internet facilita esta tarea, pero para que las búsquedas sean 
prácticas deben estar bien dirigidas, ya que navegar por la red es con frecuen
cia una gran pérdida de tiempo. Una gran ayuda a la investigación es tener las 
direcciones electrónicas que pueden auxiliar a los estudiantes en esta ingente 
tarea. No obstante, previo a ello es necesario esbozar, así sea de forma somera, 
cómo se organizará en el marco teórico. No puede uno crear nada original si no 
se conocen los descubrimientos más recientes en el campo. 
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La organización del marco teórico es muy importante. Los investigadores 
novatos, por lo regular, piensan que la cantidad de hojas está relacionada con 
la calidad, pero no es así. Casi siempre el marco teórico debe iniciar con un 
proceso deductivo, que va desde la definición de los conceptos más básicos 
relacionados con el título del trabajo, pasando por el conocimiento clásico 

"(escrito en libros de texto), a los artículos, que representa lo que se llama el 
estado de la cuestión (en España) o el estado del arte (en Estados Unidos). Asi
mismo, se requiere consultar las investigaciones en curso, en especial las tesis 
de maestría y doctorado. 

El objetivo final de la revisión es encontrar modelos que expliquen el fenó
meno que nos interesa estudiar; observando las variables de manera cuidadosa, 
el investigador podrá percatarse de la manera en que fueron "operacionaliza
das" o, dicho de una manera menos técnica, la forma en que se midieron las 
variables. 

En una tesis el marco teórico se divide en dos partes: el marco contextual 
y el marco teórico (figura 5.3). 

El marco contextual ofrece al lector una introducción al entorno del ob
jeto de investigación. Si estamos ocupándonos de una organización en parti
cular, el marco contextual será la situación que guarda la industria o el sector 
industrial a escala internacional y nacional, ubicando a la empresa en su im-

Situación internacional 
Situación nacional 

Principales competidores 
Características de la rivalidad y factores críticos para entender el entorno 

Comparación del objeto de estudio 
a escala nacional o si es demasiado 
importante a escala internacional 

Marco contextual 

Concepto básicos 
Principales autores clásicos que se han ocupado del problema 

Hallazgos recientes en el campo/nuevas aportaciones/críticas a autores clásicos 
Investigaciones "duras" sobre el campo escritas en tesis de maestría o 

doctorado 

Marco teórico 

Trabajos recientes expuestos en congresos 
(proceedings) 

Modelos que expliquen el problema a 
estudiar 

Identificación de variables a 
estudiar y su relación causal con 
la variable principal bajo estudio 

figura 5.3. Estructuración del marco contextual y del marco teórico, 
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portancia relativa dentro de dicho sector. El marco contextual es una cortesía 
para un lector no especializado y permite al tesista contextualizar la dimen
sión de su aportación en su justa medida. Al elaborar el marco contextual, el 
investigador sabe bien lo que ha creado y puede entonces revisar la justifica
ción de la investigación que había escrito y reescribirla, si es necesario. No es 
exagerado decir que el tesista se hace más culto haciendo un marco contex
tual. Sin embargo, una duda surge con frecuencia: ¿cuál debe ser la extensión 
de este marco? La respuesta no es fácil y depende de lo escrito previamente. Si 
no hay nada interesante o actualizado, por supuesto la totalidad de éste debe 
formar parte de la tesis. Si ya hay muchas cosas publicadas sobre lo mismo, 
entonces el marco contextual debe ser breve, el tesista debe concentrarse en 
mencionar sólo las últimas novedades e invitar a los lectores a consultar las 
obras especializadas que lo abordan. 

El marco teórico debe iniciar con los conceptos más elementales. La defi
nición de cada concepto abordado en la tesis es un buen inicio. Siempre se de
ben buscar tutores que hayan trabajado en el tema y los cuales proporcionan 
definiciones eruditas. Cuando esto no es posible, siempre se puede recurrir al 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero lo más aconse
jable es tener definiciones de autor. Las definiciones de diccionario sólo son 
válidas en una tesis cuando el concepto es polisémico, es decir, tiene varios 
significados. 

Con posterioridad se debe estudiar a los "clásicos del tema", para conocer 
las aportaciones capitales en el campo y ser capaz de entender las vanguardias 
y valorar las críticas y debilidades de los modelos clásicos. 

Un trabajo de investigación que se precie de ello, debe estudiar los hallaz
gos más recientes, privilegiando aquellos publicados en tesis de doctorado y 
maestría. Para finalizar, se deben obtener los modelos que contengan lo que se 
llama evidencia empírica, es decir, que aporten datos y no sólo juicios de valor 
sobre el problema, que expliquen cuantitativamente los fenómenos a estudiar. 
Dichas explicaciones, por lo general proponen relaciones casuales y correlacio
nes o dan sólidas descripciones. Cuando uno se refiere a "modelos", se puede 
pensar en algo oscuro y complicado, sin embargo, un modelo puede ser algo 
tan simple como los pasos que requiere la aplicación de un programa de calidad 
(ISO 9001, por ejemplo), la estructura de un plan de negocios, o bien el procedi
miento para realizar una fusión de empresas. 

El capítulo de marco teórico debe concluir con una justificación de la 
asociación entre variables independientes y dependientes o bien, sobre las ca
tegorías de análisis si se trata de investigaciones cualitativas, y debe aportar 
una discusión sobre el modelo elegido para realizar la investigación y sostener 
esa elección en lo referente al contexto económico, político o cultural de la 

investigación. 
Existen seis fuentes básicas de consulta para la elaboración de un trabajo 

de investigación: tesis de maestría y doctorado, artículos en revistas científi
cas con arbitraje, libros clásicos y recientes (últimos tres años), documentos 
oficiales de oficinas de gobierno y disertaciones de investigadores en el tema 
hechas en congresos (se consultan en memorias-proceedings, artículos no pu
blicados o informes de organismos internacionales) (véase figura 5.4). 

El tiempo estimado para la consulta y lectura de fuentes en una tesis 
de maestría es de 160 horas. Una tesis de doctorado puede llevar el triple de 
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Figura 5.4. Fuentes básicas de consulta, (FUENTE: Adaptado de 
Ortiz, L., 2000). 

tiempo como mínimo. Es aconsejable consignar en la tesis las fuentes de in
form.ación par~ aportar elementos que permitan a los lectores valorar la pro
fundIdad y senedad del esfuerzo realizado, como se ilustra en el cuadro 5.1. 

Cuadro 5.1. Tiempo promedio de la revisión inicial 
del marco teórico. 

de 
Fuentes 

Artículos de revistas 

Libros 5 

Disertaciones (de congresos) 3 

2 

Tesis de maestría y doctorado 10-20 

Otros (artículos no 5 
publicados, informes de 
organismos internacionales) 

FUENTE: Elaboración propia basado en Davis y Parker (1997). 

Inversión 
de horas 

10 

10 

3 

Total de 
horas 

50-100 

6 

A .continuación se menciona un ejemplo de versión del marco teórico: 
Ejemplo d~ una investigación bibliográfica realizada por Ortiz (2000, p. 

16), para su teSIS: 

1 



Cap, 5, La revisión del estado del arte 

De la investigación documental se obtuvo un árbol de áreas (véase figura 5.4: 
líneas básicas del marco de referencia), una tabla de autores básicos encontrados 
asociados a las áreas señaladas (véase tabla 1: Autores básicos por área de inves
tigación documental) y una tabla donde se resumen los avances a la fecha en la 
revisión del material hallado, no incorporado al marco de referencia del proyecto 
que se plantea (véase tabla x: Relación de bibliografía y estado de revisión (p, 16). 

Este cuadro de carácter general puede ser también refinado sustituyendo 
a las fichas bibliográficas que han perdido su utilidad ante la multiplicación de 
nuevas formas de registro de información. El cuadro 5.2 elaborado por Ortiz 
(2000) ejemplifica como se sugiere se presente la revisión de la literatura. 

Área 

Estado del arte en 
de conocimiento 

Estado del arte en gestión 
de conocimiento táctico 

Estado del arte en 
Instituciones Universitarias 
como Organizaciones 

Gestión de conocimiento 

Universitarias 

Metodologías de 
investigación para 

FUENTE: Ortiz, 2000. 

Cuadro 5.2. Líneas básicas del marco de referencia, 

Autores 

Adbullah (2002), Anónimo (2002), Arapé (1999), Barceló (2001), Birkinshaw (2001), 
Brézillon y Pomerol (2001), Busch y Richards (2001), Clapperton (2002), Cortada y 
Woods (2000), Cross y Israelit (2000), Davenport y Prusak (1998), DestinationKM. 
com (2002)-1, DestinationKM.com (2002)-5, DestinationKM.com (2002)-6, Eichorn 
(2001), Even-Shoshan (2002), Ferrer (2001), Foley (2001), Gettier (2001), Gordon 
(2002), Guenther y Braun (2001), Hales (2001), Harvard Business Review (2000), 
Honeycutt (2001), Hoopes (2002), Jonson (2001), Kennedy (2002) Knowledge 
Management (2002)-1, Knowledge Management (2002)-2, Knowledge Management 
(2002)-3, Knowledge Management (2002)-4, KPMG (2000), KPMG (1999), Lambe 
(1999), Lee y Furey (2000), Lesser y Prusak (2001), Mclnerney (2002), Melymuka 
(2002), Murray (2002), Newman y Corad (1999), Newman (2002), Ortiz (2000), 
Palacios (2000), Papmehl (2002), Parise (2002), Portillo y Cambar (2000), Riedi 
(2002), Rivas y Bonilla (2002), Rivera (2000), Rotella (2002), Stebmark, Dick (2002), 
Tidd Y Hull (2002), Tissen, Andriessen y Lekanne (2000), Universidad de Toronto 
(2002), UPM (2000)-1, UPM (2000)-2, UPM (2000)-3, UPM (2000)-5, UPM (2000)-
6, UPM (2000)-7, UPM (2000)-9, UPM (2000)-10, USB (2001)-1, USB (2001 )-2, 
USB (2001)-3, Venugopalan (2002), Wilkesmann y Richaer (2002), Zack (1999). 

Anónimo (2000), Anónimo (2001), Barth (2000), Buzán (1998), Coulter (2002), 
Cuthbertson (2000), Dais (2002), Eisenhart (2000), Enkel, Gibbert, Makarevitch y 
Vassiliadis (2002), Fitter (1999), Fuchs-Kittowski y Fuchs-Kittowski (2002), Gil! (2001), 
Malhotra y Roberts-Witt (2001), Roos, Roos, Dragonetti y Edvinsson (2001), Sasaki 
(2002), Shand (1999), Sherman (2000), Sismondo (2002)-4, UPM (2000)-8, Yates (1999). 

An y Restrepo (2002), García (1998), Kast y Rosenzweig (1993), 
Portillo y Cambar (2000), Rivas y Bonilla (2002). 

Cummings, Jeffrey (2001), Ferrer (2001), Myers (2001), 
Rivas y Bonilla (2002), Rivera (2000). 

AUSJAL (1996), AUSJAL (20001), Bertreán-Quera (1984), Cerpe (1991), Cerpe 
(2000)-1, Cerpe (2000)-2, Cummins-Collier (1998), Espinosa (1999), Kolvenbach 
(1998), Lannon (2000), Neumann(1994), Tellechea (1996), Traviss (2001). 

Cabrero y Martínez (2002), Calero (2002), Denzin y Lincoln (2000), Fernández y Días 
(2002), Pita y Días (2002), Guijt y Ángel (2002), Hernández, Fernández y Baptista 

Mesquita (2002), Morin (1999), Morin (1999), Sierra (1999). 
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marco 

Existen dos estilos de redacción del marco teórico. Uno que llamaré "eru
dito" y otro "descriptivo". En el estilo erudito, por lo general, se presentan las 
diferentes escuelas o corrientes, los hallazgos contradictorios y el autor da su 
opinión sobre dichas escuelas. Este estilo, aunque muy espectacular desde el 
punto de vista académico, es de una simplicidad engañosa, ya que supone una 

"gran capacidad de síntesis y, por supuesto, haber investigado una enorme can
tidad de tiempo en esa tarea. 

El estilo erudito tiene también sus inconvenientes. Muchos lo califican de 
pedante, aburrido, confuso y falsamente profundo, ya que para impresionar a 
su sínodo, algunos estudiantes copian de otros este estilo sin haber leído los 
trabajos que citan. Asimismo, para hacer uso de este estilo es necesario que 
existan muchos trabajos previos, lo cual no siempre es posible, sobre todo si 
estamos en un país emergente. 

A continuación daré un ejemplo tomado de la tesis de Bernal (2014): 

estilo erudito 

" ... La gestión comunitaria del agua es un fenómeno observable en casi to
das las sociedades, como respuesta a la necesidad de manejar el agua para suplir 
las necesidades vitales de toda comunidad [ ... ] Se estima que hoy existen 80 000 
de estas organizaciones en Latinoamérica, surtiendo agua para más de 40 millo
nes de personas (AVINA, 2011, p. 24). En Colombia, los "acueductos comunita
rios" son aproximadamente 11 500 abasteciendo a aproximadamente 8 millones 
de personas (MAVDT, 2005). 

En América Latina, las coincidencias culturales, históricas y ecológicas del 
abasto comunitario de agua apuntan a una problemática común, con diferen
tes orientaciones de política pública según cada Estado. La ONU, la CEPAL, la 
UNICEF, el BANCO MUNDIAL, el BID, entre otros organismos internaciona
les, han puesto especial atención en la búsqueda de fórmulas institucionales que 
permitan mejorar el acceso y la disponibilidad de agua potable y saneamiento 
básico para los grupos de población con mayores índices de necesidades básicas 
insatisfechas. La construcción del concepto de gestión comunitaria del agua es 
expuesta con detalle en el documento "Scaling Up Local and Community Driven 
Development (LCDD). A Real World Guide to Its Theory and Practice" (en espa
ñol puede traducirse como "Mejorando el Desarrollo Conducido por la Localidad 
y la Comunidad. Una Guía de Alcance Mundial para su Teoría y Práctica) editado 
por Hans Binswanger-Mkhize, Jacomina de Regt y Stephen Spector (2009). 

[ ... ] Atendiendo a esta tendencia mundial, en los países de América Lati
na se propició la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y la ges
tión administrativa de los operadores de los grandes centros urbanos que son 
compañías públicas o privadas que operan sistemas públicos para recibir uti
lidades, empresas que tienen pocos incentivos para extender sus conexiones a 
regiones rurales apartadas u ofrecer el líquido por un precio accesible (National 
Geographic, 2010), destinando muy pocos recursos humanos o económicos para 
las áreas rurales. Por ello, hoy se observa en Latinoamérica y el Caribe, que los 
niveles de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento son signi
ficativamente más altos en las áreas urbanas que en las áreas rurales. A ello se 
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suma que la mayoría de las personas sin acceso a los servicios de agua potable y 
saneamiento pertenecen a grupos de bajos ingresos, situación que se agudiza en 
el escenario rural (Jouralev, 2004). 

[ ... ] Las comunidades no reaccionan negativamente a la existencia de reglas 
y normas, al contrario, reconocen su importancia. Lo que no se acepta fácilmente 
es la imposición de las mismas por parte de las entidades de control sin ninguna 
concertación ya veces, sin mayor información sobre las dinámicas propias de las 
comunidades. Es más, las comunidades reconocen su responsabilidad frente al 
agotamiento del recurso (individualismo, desorganización) pero también consi
deran necesario tener mayores oportunidades de capacitación, información pre
cisa, apoyo a actividades productivas sostenibles, entre otras ... " (Bernal, 2014, 
pp. 32-34). 

estilo '"""",,,.. ... 

Como su nombre lo indica, suele usarse cuando existe poco material publi
cado sobre el tema o el tesista encontró poco sobre el asunto (es lo más seguro). 
El estilo descriptivo, por lo general, inicia con definiciones y se extiende de forma 
amplia sobre los aspectos más elementales de la cuestión. Vamos a suponer que 
trabajamos sobre la calidad y no existen trabajos previos. Entonces, el tesista se re
godearía explicando la historia del movimiento, los principales pensadores (Juran, 
Ishikawa, Deming, etc.), y hablando de la experiencia mundial y otras cosas por el 
estilo, que como muchos saben, han sido repetidas hasta la saciedad. Sin embargo, 
esta descripción sólo es válida cuando hay poco sobre el tema en el país y la tesis 
será la primera que rescate los aspectos básicos. Como se ha mencionado, esto es 
muy raro, por ello el estilo descriptivo difícilmente se justifica en realidad, no obs
tante, es muy usado, bien sea porque el tesista es perezoso o porque tiene prisa por 
acabar su investigación y es muy sencillo "fusilarse" groseramente páginas comple
tas. Esta práctica es fácil de detectar, ya que suele haber gran diferencia entre lo que 
copia y lo que escribe el investigador novato. Por ello, es oportuno reiterar que una 
buena tesis no es por necesidad amplia. La honestidad es un valor de los científicos 
y es mucho mejor una breve pero honesta revisión, que una elaborada de forma 
tramposa. Todas las citas que aparecen en el texto deben figurar en la bibliografía: 
cuando el trabajo concluye, con ayuda de alguien, debe uno revisar cita a cita que 
esto concuerde. Es una medida de calidad de tesis. 

Ejemplo del estilo descriptivo que busca ilustrar este tipo de estilo cuando 
se usa adecuadamente. 

.,. "Definiciones conceptuales y operacionales del modelo ex ante. 
Método de evaluación de competencias directivas del IMSS 

Sobre las variables principales: 

Las competencias clave conocidas también como eore eompetenees es un 
concepto introducido por Prahalad y Hamel en 1990 que se refiere a los resulta
dos que genera un conjunto de habilidades y técnicas que crean valor adicional 
para el cliente (Prahalad y Hamel, 1990). Aunque el trabajo original de estos 
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autores está referido a las organizaciones, el concepto ha sido extrapolado a 
las competencias que debe tener un directivo para gestionar una organización 
que es capaz de dar resultados sobresalientes. En el caso del IMSS, al ser una 
organización híbrida, ya que entrega resultados a su consejo técnico del IMSS, 
integrado por representantes patronales, de los trabajadores y funcionarios su
periores del gobierno federal mexicano. En este caso, por competencias clave se 
entenderá la capacidad que tiene un directivo del IMSS de gestionar el cambio, 
su habilidad de crear valor y la inteligencia emocional con la cual se trabaja en 
un entorno institucional y con gran relación con el gobierno central. 

Las competencias gerenciales han sido definidas por Robert Katz por un 
conjunto de tres: las técnicas, las humanas y las conceptuales. Las habilidades 
técnicas suelen identificar a procesos de conocimiento y eficiencia. Los direc
tivos usan los procesos y las técnicas como herramientas en un área específica. 
Las habilidades humanas, por el contrario, suponen interactuar con las perso
nas, ya que el directivo interactúa y coopera con empleados para lograr los ob
jetivos. Las variables conceptuales están asociadas a la formulación de ideas, 
para ello, los directivos deben entender relaciones abstractas, desarrollar ideas 
y solucionar problemas creativamente (Katz, 1974). 

En el caso del IMSS, y como resultado de trabajo con grupos focales, se 
concluyó que debían ser: el liderazgo, la negociación, el trabajo en equipo, la 
innovación y la gestión de la equidad. 

Las competencias técnicas, según Katz, son el conocimiento especializado, la 
habilidad analítica dentro de esta especialidad y la facultad que tiene el directivo 
para usar las técnicas y herramientas de un directivo. En el caso del IMSS, por ser 
una institución pública, estas habilidades técnicas están asociadas a la experiencia, 
el dominio de su especialidad y el dominio de las tecnologías tanto de comunica
ción e información como de aprendizaje, las llamadas TIC-TAC ... " (Rivas, 2014). 

Aunque el estilo descriptivo puede ser usado con precisión, y ser también 
un estilo digno y claro. En su peor versión, hay muchas hojas sin ningún pie de 
página y ninguna cita a ningún autor. En el mejor de los casos, hay una o dos 
fuentes citadas después de muchas páginas. 

Sobre el estilo descriptivo "plagiario" no daremos ejemplos, ya que es 
muy fácil de detectar correlacionando las citas del corpus con las referencias. 

Disponibilidad de bases de datos en administración en las universi
dades mexicanas 

Como resultado de una investigación realizada por Trejo (2001), este au
tor identificó las bases de datos disponibles para el ámbito de la administra
ción que existen en las diferentes universidades mexicanas. Trejo encontró 
(para sorpresa de aquellos que tienen la autodenigración en la punta de la 
lengua), que las universidades públicas son la mejor alternativa y la más eco
nómica para acceder a los bancos de datos. 

En su investigación, estudió seis variables que determinan la disponibili
dad de bases de datos: global, acervo, recursos técnicos, condiciones de servi
cio, nivel de utilización y promedio de la capacidad de servicio. 

Esta investigación, sin embargo, ha quedado obsoleta con el paso del tiempo 
y felizmente hay formas mejores, más abiertas y más baratas de acceder al estado 
del arte, que ir a cada una de las bibliotecas a pie a hacer las búsquedas in situ. 

105 



Cap. 5. La revisión del estado del arte 

En México existe el CONRICYT, que un consorcio de universidades crea
do para que todos los estudiantes, particularmente los de universidades pú
blicas, puedan acceder a los mejores bancos de datos. Este consorcio es una 
idea magnífica y maravillosa. En el pasado sólo las grandes universidades po
dían permitirse comprar los bancos de datos, que pueden costar millones de 
dólares y que sólo unos cuantos investigadores usan. Para evitar esto, se creó 
este consorcio y se negoció con las casas editoras para que con el apoyo del 
CONACYT todas las escuelas públicas, incluso las de provincia, pudieran tener 
acceso a los fondos científicos. 

Qué es el 

Es el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecno
lógica fundado por nueve instituciones, que son: la Secretaría de Educación 
Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Poli
técnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y la Corporación Universi
taria para el Desarrollo de Internet. 

Desde 2010 se contrataron ocho recursos de información científica y tecno
lógica en formatos digitales, que involucra a 445 lES Y Centros de Investigación 
públicos del país, por un monto aproximado de 167.6 millones de pesos, esto es, 
unos 15 millones de dólares. 1 

El CONRICYT entró en operación en enero de 2011. En 2013 se llevó a 
cabo la contratación de un paquete de seis recursos, para sumar 21 recursos 
de información científica y tecnológica. También se redactaron las Normas que 
regulan la incorporación de Instituciones Particulares de Educación Superior al 
Consorcio. [ ... ]. En 2015, el CONRICYT cuenta con 12 182 títulos de joumals; 
56 658 títulos de e-books y 70 bases de datos referenciales, de tesis, patentes, ca
sos clínicos, fármacos, tres herramientas clínicas médicas. Además de Coleccio
nes de Revistas de Acceso Abierto, que ofrecen diversos títulos para su consulta 
(CONRICYT,2015). 

Las editoriales contratadas en la primera etapa fueron las más utiliza
das por los investigadores, académicos y estudiantes: la American Mathema
tic al Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers; Science AAAs; 
Springer; Thomson Reuters y Elsevier; además de las integradoras Gale Cen
gage Learning y EBSCO. Todos los contratos son multianuales y se negociaron 
directamente con las casas editoras o con sus distribuidores exclusivos, para 
garantizar las mejores condiciones y tasas de pago, incluyendo capacitación 
para los usuarios finales. 

El CONRICYT ofrece a los usuarios autorizados acceso rápido y sencillo 
a las publicaciones electrónicas suscritas, así como al Índice de Revistas Mexi
canas de Investigación Científica y Tecnológica, clasificado por el CONACYT, 
a documentos de Acceso Abierto (Open Access) y a los Calendarios de Capaci
tación, entre otros servicios y recursos. 

¡Para el año 2016 el monto había crecido 1 600 millones de pesos (Tagueña, 2016). 

1 

Revisión del estado del arte 

Las revistas electrónicas y bases de datos constituyen recursos electrónicos 
de información que permiten a la comunidad del CONRICYT estar al tanto de 
lo que se publica en las diferentes disciplinas científicas. Los usuarios pue
den consultar los recursos de manera simultánea, sin limitaciones de acceso o 
tiempo, ya que los recursos están disponibles las 24 horas los 365 días del año. 
Por si fuera poco, el CONRICYT permite las consultas desde casa si uno es 
miembro dd Sistema Nacional de Investigadores. Uno debe llenar un sencillo 
cuestionario, disponible en la página web (CONRICYT, 2015). ' 
" Adicionalmente, las Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación que forman parte de la población objetivo del CONRICYT es
tán clasificadas de la siguiente manera: Universidades Públicas Federales, 
Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo 
Solidario, Universidades Politécnicas, Universidades Tecnológicas, Institutos 
Tecnológicos Federales y Descentralizados, Instituciones de Salud Pública, 
Centros de Investigación Públicos. 

Si existen problemas de conectividad o si el tesista estudia en una univer
sidad privada se recomienda asistir a alguna de las nueve instituciones funda
doras, desde donde se puede acceder gratuitamente a las bases. El cuadro 5.3 
resume los recursos con los cuales cuenta el CONRICYT. 

Bases de datos 
en editoriales 

ofCrop Soil 
and Environmental 

Science Societies 
(ACSESS) 

American Association 
for the Advance of 
Science (AAAs) 

American Chemical 
Society (ACS) 

American Institute 
of Physics (AIP) 

American 
Mathematical 
Society (AMS) 

American Medical 

Association 
American Physical 

Society (APS) 
American Society for 

Biochemistryand 
Molecular Biology 

American Society for 
Microbiology (ASM) 

Annual Reviews 
Association for 

Computing 
Machine (ACM) 

Cuadro 5.3. Recursos que contiene la web del CONRICYT. 

Colecciones de 
revistas con bases 
de acceso abierto 

Emerald 

Nature 

Oxford 

Springer 

re~g 

Repositories 
Sl.Ipport 
Project 

Sitios web de acceso gratuito 
y abierto a todo público 

Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal 

~, ......... , .... _ ................... _ .............. . 

Ofrece alrededor de 330 mil registros 
bibliográficos de artículos, ensayos, y 1 500 

revistas de América Latina y el Caribe 

Ofrece alrededor de 336 mil registros 
bibliográficos de artículos, publicados 
en cerca de 1 500 revistas 

México está conformada por las colecciones 
de revistas académicas de 15 países, es 
desarrollada por la DGB de la UNAM 

Permitir que la literatura científica producida 
en y sobre Iberoamérica esté rápida y 
eficazmente disponible al público en general 

Contribuye a fortalecer la capacidad de 
los repositorios institucionales 

El objetivo del DOAJ es mejorar la 
visibilidad y la facilidad de uso de las 

revistas científicas de acceso abierto 



Cuadro 5.3. (Continuación), 

Bases de datos 
en editoriales 

ASTM International 
BioOne 
CABI Publishing 
Cambridge 

University Press 
Chicago University 

Press 
Decision Support 

in Medicine 

EBSCO 
Elsevier B. V. 
Emerald 
Encuentr@ 
Gale Cengage Learning 

IEEE 
Institute of 

Physics (lOP) 

JSTOR 
Lippincott Williams 

yWilkins 
McGraw-Hill 

Education 
National Academy 

of Sciences 
Nature 
Oxford University 

Press 
Walters Kluwer-OVID 
ProQuest 
Royal Society of 

Chemistry (RSC) 
Royal Society 

Publishing 
SciFinder Chemical 

Abstract Service's 
(CAS) 

Society for Industrial 
andApplied 
Mathematics (SIAM) 

SPIE Digital Library 
Springer 
Springer e-Books 
Taylor and Francis 
Thomson Reuters 
VLex 
Walters Kluwer 

Colecciones de 
revistas con bases 
de acceso abierto 

Wiley 

FUENTE: Elaboración propia a partir del (CONRICYT, 2015). 

" Open Access Perú 

a la literatura científica y académica 

CIBERTECÁRIO 

0.2 

1 

Sitios web de acceso gratuito 
y abierto a todo público 

El objetivo es promover el desarrollo y la difusión 
de información para la medición y el análisis 
de la ciencia, la tecnología y la innovación 

Portal-Wiki dedicado al tema del Acceso 
Abierto en La Universidad de los Andes, 
Mérida, Venezuela y en Latinoamérica 

Diseminación sin restricciones económicas 
y legales de la información científico-

las revistas, los repositorios 

Blog dedicado a los recursos electrónicos de 
open access en internet administrado por 
Carolina De Volder, Lie. en Bibliotecología 

Este blog es para compartir conocimientos 
y experiencias, promover el acceso 
abierto a la literatura científica 

La ecología de los repositorios 
interacción entre sociedad, producción 
científica y acceso a la información 

Repercusión del acceso abierto a la literatura 
científica en las Bibliotecas Universitarias 
Españolas. Contenidos Abiertos Reutilizables, 
Blog sobre Contenidos Abiertos, Recursos 
educativos compartidos y contenidos de todo 
tipo relativos al mundo de la educación que 
desean ser compartidos por toda la comunidad 

Este sitio está dedicado a las cuestiones 
relativas al acceso abierto y es mantenido 
por el Instituto Brasileño de Ciencias 
de la Información y Tecnología 

Preservación de los contenidos de 
Preservación científica por revistas 
de contenido de acceso abierto 

Información de las bibliotecas y tecnología, 
con especial énfasis en el acceso abierto 
a la literatura científica (Open Access) 

El Directorio de Acceso Abierto (OAD) es un 
sistema donde el usuario puede modificar o 
crear contenido de forma rápida y sencilla, 
teniendo libre acceso a programas de becas, 
así como a artículos de temas científicos 

Wikipedia 

Google Scholar 

Google Finance 

Windows Live 
academic 

Scirus 

Revisión del estado del arte 

Resulta abrumadora la cantidad y la calidad de bases de datos a las que se 
puede tener acceso desde la página del CONRICYT. Sorprende que esta base de 
datos sea desconocida por los profesores de universitarios del país. Aunque es 
una incitativa para México que podría ser emulada por otros países hermanos de 
Latinoamérica, desde esta web pueden accesar investigadores de todo el mundo, 
ya que funciona también como un repositorio, esto es, una bandeja de conoci
miento de la que puede servirse quien tenga necesidad o deseos de ello. 

En el cuadro 5.4 se resumen las direcciones electrónicas de ~las bases gra
tuitas y de pago, las cuales incluyen tesis doctorales y las bases de datos mencio
nadas con antelación. Esta tabla la he construido a través de los años y siempre 
estoy al pendiente de que las ligas estén actualizadas, ya que en las bases de datos, 
como son empresas, no son raras las adquisiciones y fusiones. 

Cuadro 5.4. Bases de datos gratuitas y con costo, 

Bases de datos gratuitas 

Enciclopedias 

Características 

Enciclopedia escrita por académicos, en inglés 

Enciclopedia abierta, actualizada libremente 
por académicos de todo el mundo 

Dirección web 

http://www.scholarpedia.org/ 
article/ Main_Page 

https://es.wikipedia.org/wiki/ 
Wikipedia:Portada 

Bases de revistas y documentos científicos 

artículos científicos de distintas 
revistas en sistema open acess, en inglés 

Proporciona información financiera mundial y 
por país 

Ofrece información sobre información en 
texto completo y librerías en todo el mundo 

Información científica sobre distintos temas 

https://scholar.google.com.mx 

https://www.google.com/finance 

http://es.masternewmedia. 
org/2006/04/19/bus 
cador _academico_de_ 
microsofcwindows.htm 

http://www.ecured.cu/Scirus 

Scientific Commons Contiene publicaciones científicas 
en distintos idiomas 

http://creativecommons.org/science 

academicsblogs.net 

RedlRIS 

Scival (Scopus) 

Instituto 
Nacional 

Blogs científicos en español 

científicas del 

Tesis doctorales 

de México 

1 

http://rosemont.edu/blogs/ 
academics/index.php 

http://www.rediris.es/ 

http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/ 



Cuadro 5.4. (Continuación). 
~_.-

Bases de datos gratuitas 

Enciclopedias 

Características web 
.. _ .... __ . __ ... 

TDR. Tesis ¡ Contiene una base de 23 mil tesis, 12 mil de http://www.tesisenred.net/ 

doctorales en red ellas con texto completo de distintas 
universidades españolas 

European thesis Contiene una base de tesis de distintas http:! !www.dart-europe. 

universidades europeas eu!basic-search.php 

Bases de datos con tesis, libros y articulos de pago 

Proquest digital Contiene una base de datos de más de 2 http://www.proquest.com/products-

dissertations millones de tesis de maestría y doctorado services!pqdtglobal.html 

Questia Es la librería virtual más grande del mundo. https:!!www.questia.com! 

Contiene libros, artículos científicos y de 
divulgación 

Webof Contiene información científica, así como http://wokinfo.com/products_ 

el Journal Citation Reports, que nos tools! analytical!jcr! 
proporcionan los famosos índices de 
que tan locos vuelven a los '0 :lores 

Base de datos que contiene cientos de 
Disponible con acceso abierto en ellPN 

Información sobre ciencias de más de 7 000 https:! !www.elsevier.com! 

revistas 

FUENTE: Rivas, 2015. 

Contacto con investigadores que trabajan en el tema 

Establecer contacto con investigadores activos en el tema da buenos fru
tos. Uno de los aspectos que más demora una tesis es la construcción del mar
co teórico, por ello, charlar con quienes tienen experiencia o están trabajando 
en el tema ayuda mucho a dirigir esfuerzos precisos, ya que consultan bibliote
cas y bancos de información, incluso es posible que faciliten artículos o copias 
parciales de sus propias investigaciones. En todos los casos, es necesario citar 
la fuente, y darle el crédito que corresponda por esta labor cooperativa. 

Una recomendación para no terminar odiando a todos los investigadores 
del mundo que pueden parecer pedantes si uno les pregunta simplezas o cosas 
básicas, es acercárseles una vez que uno haya revisado por su cuenta el campo 
y que domina el discurso, los modelos y el terreno que pisa. Para hacer produc
tiva esta actividad, es necesario recordar que los investigadores son personas 
ocupadas (aunque no lo parezca), entonces no es raro que se desesperen ante 
preguntas inocentes que revelen un desconocimiento total sobre el tema, si de 
alguien huye un investigador prestigioso es de aquellos que le hacen perder el 
tiempo con tesis que nunca se llevarán a cabo o sobre los que han tenido una 
idea al ver pasar un investigador, si uno ya ha buscado por su cuenta cierto 
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Referencias 

material, algo que pueda ayudar y hacer interesarse investigador en nuestro 
trabajo es ofrecerle alguna copia de la información conseguida; esta es una 
llave que puede abrir los corazones más duros y las agendas más apretadas. 
Yo tenía un alumno que me obsequió un libro de poesía y ésta fue el inicio de 
una gran amistad. Arte y ciencia siempre se juntan en el tiempo y la vida de un 
investigador. 

ES 

La revisión del marco de referencia incluye: la descripción del marco con
textual, la revisión del marco teórico y la revisión del estado del arte que debe 
llegar hasta la identificación de modelos que expliquen el fenómeno a estudiar. 

Las nuevas tecnologías han tenido impacto en la investigación, al punto 
de que la mayor parte del llamado estado del arte se puede consultar por la 
red, facilitando el problema de búsquedas, sus costos y la oportunidad única 
de llegar a los mejores investigadores y a las últimas novedades del campo. En 
México existe el CONRICYT que ha sido una maravillosa inciativa de nueve 
universidades públicas, y el CONACYT, que ha potenciado en 10 años las pu
blicaciones en todo el país. 

En este capítulo se ofrece también un resumen de los bancos de datos y 
sus direcciones en bancos electrónicos, tanto de paga como gratuitos, fuera 
del CONRICYT. 

Bernal, A. Y. (2014). Modelo de Co-gestión para Organizaciones Comunitarias de Servi
cios de Agua Potable y Saneamiento -OCSAS- en áreas rurales de Colombia. Méxi
co. Tesis de doctorado. ESCA Santo Tomás, Instituto Politécnico Nacional. 

CONRICYT. (2015,06 de 12). Consorcio Nacional de Recursos de Información Cientí
fica y Tecnológica. Obtenido de: http://www.conricyt.mx!index.php 

CONRICYT. (2015, 12 de 11). CONRYCYT. Obtenido de: Misión. http://www.conricyt. 
mx! acerca -del-consorcio/con texto-y-alcances 

CONRICYT. (2015,3 de 12). Formato de Registro Remoto. Obtenido de: http://acceso. 
conricyt.mx!auth!registration.php?profile=sni 

Davis, G. y Parker, C. (1997). Writting the doctoral Dissertation. Boston: Burrons. 
Galicia, S. (2015). Estructura de Recursos Humanos y eficiencia en las empresas que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. México. Protocolo de doctorado DCA. 
ESCA STO Instituto Politécnico Nacional. 

Rivas, L. A. (2014). Método de evaluación de competencias directivas de los funcionarios 
públicos superiores en el IMSS. México: Luis Arturo Rivas Tovar. 

Rivas, L. A. (2015). Curso de Actualización: Las 9 competencias de un investigador. 
México: European Institute of Management. 

Tagueña J. Conferencia magistral inaugural. México: Entrepares. 
Trejo, E. (2001). Disponibilidad de bancos de datos en administración en las principa

les universidades del área metropolitana de la Cuidad de México. Tesis de maes
tría en Administración de Negocios. ESCA STO Instituto Politécnico Nacional. 
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• 
I 

j Explicar qué son las variables 
independientes. 

j Explicar qué son las variables 
dependientes (véase el modelo LART) 

Explicar el concepto y la utilidad 
../ del diagrama sagital. 

Describir la importancia de 
../ las definiciones conceptuales 

y operacionales. 

Describir las categorías de análisis 
y subcategoría de análisis. 
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DEfiNICIÓN DE VARIABLES O CATEGORíAS DE ANÁLISIS BAJO ESTUDIO 

En este apartado se deben identificar con claridad las variables a estudiar, 
o las categorías de análisis; esta fase se resalta en gris en la figura 6.20 
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Método lART. Planteamiento del problema de investigación 
~~~~- ~~~~~~~~~~~--~~~~-,,-~----..... : .. ~----_./ 

Fase I 

Antecedentes 

• Entorno general de la 
organización o del sistema 

• Variables organizacionales o 
del sistema 

• Productos y servicios 

• Clientes y tecnologías 
Organigrama 

• Descripción del contexto 

~,~ ,."V' ". Definición de las', Fase VII 

variables a estudiar o ') Tipo de la ... 

[ categorías de anális~ InvestlgaClon 

I / 

• Variables independientes I • Investigación 

Variables dependientes I cuantitativa 
• Diagrama sagital • Exploratoria, descriptiva, 

• Definiciones i correlaciona!, explicativa 

conceptuales I . Investigación cualitativa 
Definiciones • Experimento 

operacionales I . Análisis de interés 

• Cate~~rías d~".fl~!~~ complejo 

Congruencia del planteamiento 

Fase 11 ~ '11' ---Fa-S-e-II-¡ ~~~>" 
De definición de la > ' Objetivo de la 
problemática / I investigación .. 

Fase IV 

Justificación de la 

investigación _______________ / I / 

• Hechos observados y 
comprobados 

• Explicaciones validadas 

• Consecuencias 

• Posibles soluciones 

• Trascendencia de la 
prognosis 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos 

• Resumen gráfico 

• t 

• Relevancia práctica 

• Importancia teórica 

• Valor social 
• Importancia 

metodológica 

Fase V. Revisión del estado del arte 

FaseVm 
Hipótesis o 

preguntas de 

investigación 

• Hipótesis general 
Hipótesis específicas 

• Categorías de análisis 

• Subcategorías de 
análisis 

Congruencia del modelo 

Fase IX 
Diseño de la 

investigación 

• Método de recolección 
de datos (experimental/ 
no experimental) 

• Universo 

• Muestra 
Sujetos de investigación 

• Horizonte temporal y 
espacial 

~ , .... X > ,,,,X," ""XII~) M d I d El b ' .. d . ') Cuestionario guía de o e o e a oraClon e matriz 
· " .. .. ' observación o uía de 
InvestlgaClon ex ante metodologlCa / . g 

/ entrevista 

• Diagrama de variables 
Cuadro de congruencia 

• Matriz metodológica 

• Cuestionario, guía de 
observación o guía de 

entrevista 

• Definición de 

dimensiones, 

indicadores, ítems o 

preguntas 

• Trabajo de campo 

Figura 6.2. Modelo LART. Planteamiento del problema de investigación. (FUENTE: Elaboración propia). 



Cap. 6. La definición de variables o categorías de análisis 

Una variable es "algo" que aunque resulte tautológico, "varía o cambia de 
valor". Por lo general, una variable contiene algún factor decisivo en la expli
cación de un fenómeno. Las variables presentan diferencias en términos de su 
magnitud, por ello están asociadas a unidades concretas: dinero, tiempo, com
bustible, "puntos", etcétera. Una variable puede asumir diferentes categorías 
o valores numéricos. 

Uno de los artilugios que usa la ciencia es el llamado reduccionismo. Esto es 
una estrategia para reducir la complejidad de un fenómeno y explicarlo en pocas 
variables; las más importantes y significativas para explicar un fenómeno. 

Para dar un ejemplo mental de una variable, hay que imaginar que se desea 
estudiar la composición de la habitación de un adolescente (variable indepen
diente) y se tienen sólo cinco bolsas para ordenar todo lo que ésta contiene. Cada 
bolsa es una variable que debe explicar de forma clara el contenido. Para seguir 
este ejemplo, supóngase que las cinco bolsas son: muebles, libros, discos, ropa y 
accesorios. Las cuatro primeras variables son claras por sí mismas, sin embargo, 
la última (accesorios) resulta oscura. Si por la diversidad del contenido, no hay 
más remedio, habría que definirla operacionalmente, por ejemplo, "esta bolsa 
contiene, perfumes, jabones, y accesorios electrónicos para cuidado personal", 
no obstante, si tal es su contenido quizás esta variable sería más clara si dijese: 
"artículos para el cuidado personal". 

En la investigación se hace algo similar. Un investigador trata de entender un 
fenómeno simplificando su explicación a un conjunto reducido de variables que 
faciliten su comprensión. Hay ocasiones en las que esto no es posible, sin embar
go, en muchos sentidos la investigación busca describir, correlacionar o explicar 
fenómenos de la manera más sencilla y entendible. 

Muchas de la pruebas estadísticas que más éxito tienen en las ciencias so
ciales son -por ejemplo- el análisis factorial exploratorio que busca identificar 
las variables más importantes que explican un fenómeno de acuerdo con sus 
cargas factoriales. Esta técnica será explicada detalladamente en un capítulo 
posterior. 

El primer problema para un investigador es aislar las variables clave y 
darles un nombre claro, por ejemplo: calidad, motivación, eficiencia, rotación, 
remuneración, etcétera. 

Desde el punto de vista matemático, una variable suele ser definida por 
una de las últimas letras del alfabeto (x, y, z). Las categorías numéricas suelen 
asociarse a estos símbolos, definiendo así las variables. 

En la investigación existe un proceso lógico para la identificación de una 
variable que inicia con la comprensión del entorno que rodea al problema a 
estudiar. El estudio del contexto, por lo general, es una variable que debe ser 
considerada. 

El siguiente paso consiste en aislar e identificar el problema y distinguirlo 
de los síntomas, es decir, se debe ir a las causas, no a sus efectos. En la medida 
en que un fenómeno se puede medir y reproducir, su comprensión aumenta. 
Gráficamente este proceso puede ser representado en la figura 6.3. 

Una idea que conviene reiterar es que en las investigaciones cuantitativas, 
las variables deben especificarse con independencia del tipo de investigación 
por efectuar (descriptiva, correlacional o causal), en las que son comunes los 
términos de variables dependientes y variables independientes. Una variable 
dependiente, como su nombre sugiere, es la que puede ser explicada por la 
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I~--- Aislar e-¡ I '1' r~-' 
identificar el i,! ,Determinar 'L Determinar 

problema y no!~ la unl~a~ I las vanables 
los síntomas ¡ de analisls, relevantes 

.-------: L ____ ~~ _____ 1 

Entender-el-'I 

entorno que " 

determina el I 
1-

I 

Definirlosl 
conceptos y I 

problema por 
estudiar ¡-

plantear las I 
hipótesis de 
investigación I , 

Figura 6.3. Proceso de identificación de variables. 

influen~ia de otras v.ariables; y la variable independiente determina o explica 
una vanable dependIente. Por ejemplo, el sueldo de una persona (variable de
pendiente) puede ser explicado por ciertas variables independientes, como son 
los estudios realizados, la experiencia profesional, los antecedentes familiares, 
la escuela de origen, etcétera. 

En las investigaciones cualitativas, a veces, las variables no se conocen 
a priori y suelen ser el resultado de la investigación, ya que los fenómenos no 
son estructurados y las explicaciones no surgen hasta que los procesos de 
i~vestigaci~~ .concluyen. Por ~llo se suele recomendar la palabra catego
na~ .d~ anahs~s en el caso de mvestigaciones cualitativas. Una categoría de 
an~hsls perr~llte ordenar un trabajo descriptivo. Ejemplo: supóngase que se 
~Ulererr. exr:h~ar las razones del aumento de la violencia criminal que expe
nmento MeXICO de 2006 a 2012. Se proponen cinco categorías de análisis: 
grado de conflictividad social, desigualdad, pobreza, tolerancia a la violencia e 
impunidad. 

El DIAGRAMA SAGITAL 

El diagrama sagital es un esquema comprensivo que establece la relación 
entre las ~ari~bles bajo estudio. En él se especifican, de una manera muy gene
ral, las prmCIpales causas que determinan el fenómeno a estudiar. 

Alg{~nos investigad~;es. suelen confund~r el diagrama sagital con los diagra
mas de cola de pescado, sm embargo, a dIferencia de aquél no siempre las re
laciones entre variables tienen una relación causa-efecto, sino que, dependiendo 
del problema, los diagramas pueden representar distintas asociaciones, como la 
simple .d~scripci.ón~ la correlación o la exploración. El diagrama sagital puede 
tener dIstmtos dIsenos de acuerdo con el tipo de investigación que se realiza. Su 
utilidad radica en el grado de abstracción que permite resumir, en un sencillo 
esquema, las influencias de las distintas variables bajo estudio. 

Un diagrama sagital no es lo mismo que un diagrama de variables este úl
timo, como veremos, es mucho más detallado y da información amplÍa sobre 
las variables y sus dimensiones. 
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Cap. 6. La definición de variables o categorías de análisis 

El diagrama sagital, dicho de una forma llana, es una gráfica que muestra 
lo relevante sin dar detalles innecesarios (figura 6.4), puesto que en este nivel 
de avance de la investigación estas precisiones no se requieren. Los diagramas 
sagitales se dividen en dos: diagramas ex ante, que son los que se dibujan al 
inicio de la investigación, cuando se inicia el planteamiento del problema; y 
los diagramas ex post {acto, que son los que resultan de la evidencia empírica 

encontrada. 

Descriptivo 

Orígenes sociales Antecedentes formativos 

~~-"---:;L-. Perfil 
sociodemográficos 

Variables Variables 

económicas demográficas 

Correlacional 

Aprendizaje Tecnología 
+ 

Conocimiento 
tácito 

+ 
Clima Cultura 

Exploratorio 

Vigencia del 

estadode ~. eTemor 
derecho ~. __ .-._. 

Poder 1 Liderazgo 'd b ~ Incerti um re 
proveedor L encaci~uesJ 

~Nivelde 
instrucción 

Cualitativa 
,...----------

/"'...---- -----..~ 

//Educación de Experiencia~" \ 
I los padres vitales 

f Éxito social y 

\ economlCo J 

\" Valores Intelig:ncia J 
~,. emoClonal/ 
~ _____ Formaci~ 

Figura 6.4. Ejemplos de diagramas sagitales. (FUENTE: Elaboración propia). 

Este diagrama ex ante es el que sugiere la revisión de la bibliografía; re
sume los hallazgos y asociaciones que han encontrado los estudiosos que han 
revisado el fenómeno en el pasado. 

A veces uno decide usar un modelo específico o bien en otras ocasiones 
uno construye un diagrama inédito, ya que el fenómeno o los sujetos de inves
tigación que estudiamos nunca han sido analizados. 

Es posible decir que el propósito final de la revisión de la literatura y el 
estado del arte es encontrar esta gráfica o diagrama ex ante. 

Todas las investigaciones formales de tipo cuantitativo deben tener su 
diagrama ex ante. Si éste no aparece en la tesis ésta estará mal hecha. 

Una vez que se ha dibujado el diagrama sagital, se tienen claras las rela
ciones que presentan las variables o las categorías de análisis bajo estudio y se 
debe proceder a la definición de cada una de ellas. La definición de los concep
tos implica decir de forma clara qué se entiende por el concepto. La definición 
de conceptos tiene dos fases: definición conceptual y definición operacional. 

En la figura 6.5 se incluye un ejemplo tomado de la tesis doctoral de Nava 

(2004). 
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Variables independientes Dimensiones 

Evaluación de 
la estrategia 
de calidad 

¡---
I 

¡Implantación I 

Implantación 

Aceptabilidad 

Activa 

Comunicación/integración 
interdepartamental 

Trabajo documental 

Participación del personal 

Involucramiento 
! de la dirección . -.... __ ... __ .- --------------" 

I Ed" .' 
! ucaclOn yentrenamlento I 
~ ________ . ____ .. _. ____ 1 

Experiencia previa en 
actividades de calidad 

Desempeño del equipo 

Enfoque de fracaso 

Manejo del sistema 
de información j 

Variables dependientes 

Desempeño de 
la organización 

Mejora en la calidad 

Costo J 
Ventas 

1.'---
Internacionalización 

Satisfacción del cliente 

Control 
estratégico 

I---_--+-~I--.. 
I Control de no conformidades 

Auditoría interna 

Figura 6.5. Diagrama de variable ex ante. (FUENTE: Nava, 2000). 

DIAGRAMA EX POST FACTO 

U na vez que la investigación se ha realizado y la evidencia ha sido encon
trada, se dibuja el diagrama ex post {acto que puede validar el modelo ex ante 
o desaprobarlo. 

Este diagrama por lo general se pone en el apartado de conclusiones y no 
debe ser olvidado. 

Si uno realiza una investigación de hipótesis con asociación de variable 
~iempre debe poner el diagrama ex post {acto, de otra forma el diagrama estará 
Incompleto (véase figura 6.6). 
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Variables independientes 

(0.80) 

Dimensiones 

Factibilidad y adecuación 

Aceptabilidad 

Activa r' (0.077) 

Comunicación/integración 
interdepartamental 

Participación del personal 

Involucramiento 
de la dirección 

Educación y entrenamiento 

Experiencia previa en 
actividades de calidad 

Enfoque de proceso 

Manejo del sistema de 
información (Política, 

objetivos, indicadores, etc) 

Control de no conformidades 
acciones correctivas, 

y preventivas 

Auditoría interna 

r' Coeficiente de determinados 

(x) Correlación de Pearson 

Variable 

1 ____ ' Dimensiones 

(0.48) 

,-·r--·-í----r····--!--·--·-·~··--·-i 
! I I _ 1 CorrelaClon leve I 
I r I t 0.20 I t - i casi insignificante ___ i 
¡--'--.. -.. ·-·-¡'----r-r·----- ., -1 

I 
:j 'i i Baja correlaclon, I 
r de! 0.20 I 0.40 I = I definida pero baja! 

. r I de I 0.20 I 0.70 I = I Correlación mo~erada I 
i.-¡I-t----J.-.. --r.----L- _s.~~~~~~ ___ ~. 
' 1, I ' ¡¡Correlación I 

r I de 0.20 l. 0.90 ! = l. moderada alta I ___ o_o --+~--'-'--1 
-l [ i I - i Correlación altísima, l. 

I r I de 0.20, 1.00 - I . 'f' ! I ¡ muy slgnl Icante , 
i I! ' 

(0.53) 

(0.48) 

Figura 6.6. Diagrama ex post facto. (FUENTE: Nava, 2000). 

DEFINICIONES 
Y IClONES 

En una investigación debe haber tantas definiciones como variables existan. 
Todas las variables deben definirse de una manera conceptual y operacional. 

Esto es muy importante enfatizado. Una investigación que no define las 
variables que usa está mal realizada. 

Para ello, lo recomendable es remitirse a autores que han trabajado el 
tema y que por lo general tienen su propia definición. No hay consenso en rela
ción con las definiciones que deben estudiarse, pero el sentido común sugiere 
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Definiciones conceptuales y definiciones operacionales 

que éstas han de ser las más claras y representativas, es decir, se debe incluir 
a los autores clásicos del tema. 

Definición conceptual. Es una definición "libresca" hecha con el apoyo de 
un diccionario, una enciclopedia o libros especializados. Por lo general se bus
can al menos tres definiciones sobre un concepto para comparar los enfoques 
de los distintos autores. 

En el cuadro 6.1 se dan ejemplos de definiciones conceptuales y operacio-
. .pales en una investigación sobre competencias. -

Cuadro 6.1. Diferencia entre definiciones conceptuales y operacionales. 

Definición conceptual Definición operacional 

Las competencias gerenciales: Es un conjunto de 
tres competencias: Las técnicas, las humanas y 

Es el liderazgo, la negociación, la innovación y la 
de la diversidad que tiene un directivo deIIMSS. 

las conceptuales. Las habilidades técnicas suelen 
identificar a procesos de conocimiento y eficiencia. 
Los directivos usan los procesos y las técnicas como 
herramientas en un área específica. Las habilidades 
humanas por el contrario suponen interactuar 
con las personas, ya que el directivo interactúa y 

con empleados para lograr los objetivos. 
conceptuales están asociadas a la 
de ideas, para ello, los directivos deben 

relaciones abstractas, desarrollar ideas y 
problemas creativamente (Katz, 1974). 

FUENTE: Rivas, 2014. 

Otra forma más estructurada de determinar la definición operacional 
consiste en mencionar las dimensiones e indicadores que definen a la variable. 
Dicha definición se puede hacer estudiando la matriz metodológica que se ex
plica en el capítulo 10 de esta obra. 

Categorías de análisis 

Esto es el equivalente a las variables para una investigación cuantitativa. 
Una categoría de análisis es una estrategia metodológica para describir 

un fenómeno que estamos estudiando mediante categorías de estudio que se 
sugiere nunca sean más de cinco. 

Es importante ser claro en la explicación; poner demasiadas categorías 
sólo generará confusiones y dispersión en el análisis. 

Así como en las variables hay dimensiones e indicadores, en las categorías 
de análisis existen sub categorías e indicadores que nos guían en la investigación. 

Las categorías de análisis tienen una característica dual que puede con
fundir. Se pueden usar como equivalente de las variables y como un sucedá
neo de las hipótesis. En el capítulo 8 ampliaremos esta explicación y se darán 
ejemplos orientadores. 
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Cap. 6. La definición de variables o categorías de análisis 

A manera de corolario y perdonando que sea reiterativo, debemos recor
dar lo siguiente: en las investigaciones cuantitativas debe haber un diagrama 
sagital, un diagrama ex ante y un diagrama ex post {acto. Esta es la forma de 
medir una variable. 

En la investigación cualitativa debe haber categorías de análisis, subcate
gorías e indicadores. Esta es la forma de medir una categoría de análisis. 

En ambos casos deben incluirse las definiciones conceptuales y operacio
nales de cada categoría de análisis. 

Son los conceptos que se usarán en una investigación que pueden definir
se en forma clara. 

Las categorías de análisis tiénen las siguientes características: 

• La idea de identificar categorías es categorizar en unidades más simples el 
objeto de la investigación. 

• Las categorías de análisis surgen a partir de la revisión del estado del arte o 
del marco teórico y con ellas se define qué y cuáles son los conceptos que se 
usarán para explicar el tema de investigación, las categorías también defi
nen cuáles son los límites y alcances de la investigación. 

• Es recomendable identificar un máximo de cinco categorías, así como un 
máximo de tres subcategorías. De otra manera, la investigación será difícil 
de entender. 

ID No se debe perder de vista que la idea de identificar las categorías de análisis 
es reducir la realidad a conceptos claros y sencillos de comprender. 

ID Las categorías de análisis suelen dividirse en sub categorías que permiten 
clarificar los conceptos que se estudian. 

1» Es muy importante remarcar que dichas categorías deben tener validez teó
rica. Es decir, deben estar sustentadas en trabajos de investigadores previs
tos que se han ocupado del problema. 

A continuación se presenta un ejemplo: 

Tema de investigación: "La certificación de las policías estatales en 
México". 

1. El proceso de certificación de las policías. 
2. Participantes y dictaminadores de la confianza en la certificación. 
3. El avance en la certificación por entidad federativa. 
4. Relación entre el avance de la certificación y la seguridad (Llanos-Ri

vas, Trujillo y Lambarry, 2014). 

Después se tienen que definir operacionalmente las categorías, de acuer
do con el marco teórico, las sub categorías surgen dentro de las mismas cate
gorías, son como una precisión de cada categoría que evitará perdernos en la 
investigación. 

En el cuadro 6.2 se menciona otro ejemplo más estructurado de esta ope
racionalización aplicada a una investigación sobre el diagnóstico de escuela 
verde en las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. 

1 

Categorías de' Definición 
análisis conceptual 

Educación Es la base de un 
ambiental nuevo estilo de 

vida que impulsa 
la práctica 
educativa abierta 
a la comunidad 

I local y global para 
que los miembros 
de la comunidad 
educativa 
participen, según 

i sus posibilidades, en 
la tarea compleja y 
solidaria de mejorar 

, las relaciones con 
los seres humanos 
entre sí y con el 
medio ambiente 
(Eusko, 2006) 

Cuadro 6.2. Ejemplo de operacionalización aplicada 

a una investigación. 
¡ I ¡ Definición Categorías de 

I operacional I análisis 
I 
I Es la estrategia Programas de fomento 
¡ de una escuela de actividades 

I 

para desarrollar educativas 
programas de 
fomento de 

i actividades 
I educativas, la 

I 

promoción 
ecológica-axiológica 

I y la incorporación 
! en los planes de Promoción ecológica-

! 
estudio del cuidado axiológica 

¡ del medio ambiente 

Incorporación en los 
planes de estudio 
del cuidado del 
medio ambiente 

Subcategorías 
de análisis 

Sesiones de orientación 
ambiental 

-
Promover días de campo 
y responsabili social 

Conferencias 

Seminarios, cursos 
y talleres 

Trípticos 

Carteles 

Ejemplo de autoridades 
y docentes 

Materias de estudio del 
medio ambiente en el 
programa de estudio 

Análisis de contenido 
de programas 

---------------

FUENTE: Elaboración propia a partir de Esquivel, 2014. 

CONCLUSIONES 

Una de las estrategias que se usa en la ciencia convencional es el llamado 
reduccionismo, que busca reducir la complejidad de la realidad a unas cuantas 
variables o categorías de análisis. 

La definición de las variables o de las categorías de análisis es el primer 
paso para realizar una investigación. Puesto que la determinación de las va
riables y sus relaciones constituyen una parte fundamental en la delimitación 
del problema, el estudio de este proceso debe realizarse de manera clara. En 
este sentido, el uso de diagramas sagitales ayuda a clasificar el problema de 
investigación. Por cada variable que se incluya en este diagrama, debe haber 
dos tipos de definiciones: una conceptual o de ((libro" y otra operacional que 
es la forma en la que el investigador realiza la medición. 

Este capítulo es importante porque cualquier investigación que se haga, 
siempre debe tener un diagrama sagital, así sea la investigación de tipo cuali
tativo. 

Si la investigación es de tipo cuantitativo y es correlacional o explicativa 
siempre debe tener además un diagrama de variables ex ante y ex post {acto. 

Si la investigación es cualitativa debe haber categorías de análisis, subca
tegorías de análisis e indicadores. 

Este orden es fundamental para hacer una tesis congruente y de calidad. 

123 

I 
I 
I 

1

I 

! , 

I 

I 



ECO-Schools. (2015, 08 de 12). Eco-Schools. Obtenido de: http://www.eco-schools.org/ 
Esquivel, A. (2014). Evaluación de las escuelas y centros de investigación del Instituto 

Politécnico Nacional bajo el Enfoque de Escuela Verde. México. Tesis de maestría. 
ESCA STO Instituto Politécnico Nacional. 

Katz, R. L. (1974). 5kills of an Efecctive Administrator. Boston: Harvard Business Re-
view. 

Llanos, L., Rivas, L. A., Lambarry, F. y Tmjillo, M. (2014). Certification ofthe State Po
lice and its Relationship with the Perception of Security In Mexico. /ntemational 
Joumal of Business and Management, 9(54),44-56. 

Nava, V. (2000). La Evaluación de las Organizaciones Mexicanas Certificadas con la 
Norma /50- 9000- 2000. México. Tesis doctoral Universidad La Salle. 

Rivas, L. A. (2014). Método de evaluación de competencias directivas de los funcionarios 
públicos superiores en el /M55. México: Luis Arturo Rivas Tovar. 

124 

• 
I 

• 
I 

o 
::::J 

Q.. 

rcJ 
U 

• 
I 

• 
I 

Explicar los distintos tipos de 
investigación que existen. 

Explicar los tipos de 
investigación cuantitativa. 

Explicar las técnicas de 
investigación cualitativa. 

Explicar los tipos de experimento. 

Explicar qué son los métodos mixtos. 



[ ____ MO~~O lART. Tipos d~~VeS~g~~ ____ J 
Título 

Objetivo 

general 

Objetivos L\ específicos 

\-~ ?=-'~ 'C~/ 
V/Idea de\'-

I ¿Existe esta 

1 ~ínea de " 
1 InvestlgaClon 
I en la escuela? 

(investigación \ 
,'1 \ ' \ <:: i (infOrmaciOn,) 
',~ , experiencia, 

1 

Preguntas de 

investigación 

'---' 

Planteamiento del problema ! Revisión del 

I[ estado del arte 
Antecedentes 

1

1 Libros recientes Problemática por estudiar 
d Problema de investigación 

1 Revistas e, 
'1 investlgaClon (objetivo general, objetivo 

I 
Bancos específico, preguntas de 
electrónicos investigación, resumen gráfico, 

, Bibliotecas justificación) 

\ 

Presentación del 

examen de grado 

I Selección de 

I jurado 

;,,\ interés»)/\ 
¡ / ',,-~ ''----l Justificación 
!' V 

1 especializadas Variables por estudiar o 

Búsqueda en , categorías de análisis , 

\ Redacción de tesis 
Prueba de 

hipótesis o 

respuestas a 

preguntas de 

investigación 

Diseño y 
tipo de 
investigación 

Etapa I 

Idea de 

Exploración 

inicial de la 

bibliografía 

sobre el 

problema y 
el contexto 

investigación 

, internet I Cuadro de congruencias, 

!, Tesis de maestría y \----!P Diagrama sagital _ 
r-.:-:---'L---" doctorado TIPO DE INVESTIGACION 
I ¿EXiste L"i Contacto con i Diagrama de variable (caso de 
¡ director de 1 ~ \ '\ ' ", , 'ca) 1, '1' investigadores InvestlgaClon emplfl 

1 
tesIs en la \ H'" tas de 

1 que trabajen el l Ipotesls o pregun 
t escuela para 1 I investigación 
1 esta tesis? ¡t' i tema ____ ~, 
L,______ Modelo ex ante 

Matriz metodológica 
Diseño de la investigación, 

universo y muestra 
Sujetos de investigación 
Horizonte temporal y espacial 

Validez y confiabilidad 

Métodos estadísticos 

Instrumento de recolección 

de datos 

Análisis estadístico 

r'f'> de datos 

Revisiones con el 

director (máximo 

10 citas) 

\ ::~:j: d>/ __ -
L::; 

Etapa V 

Etapa 11 
Etapa m Etapa IV Trabajo de campo, análisis 

Formalización 

de la idea 

_.1, Revisión del "h Método de 
estado del investigación 
arte 

'Figura 7.1. Modelo de LART Tipos de 
investigación, (FUENTE: Elaboración propia). 

estadístico, redacción de 
v 

tesis y presentación de 

examen de grado 
L--_ ---

PARTE IV. 

Existen cuatro grandes tipos de investigación: las cuantitativas, las cualita
tivas, los experimentos y las investigaciones de sistemas complejos. Cada una de 
ellas supone diferentes complejidades y su dominio tiene que ver con la práctica. 
Las investigaciones cuantitativas son muy valoradas por la comunidad científica 
internacional y son las que más se publican en las revistas internacionales de ma
yores puntajes. La cualitativa se va abriendo paso, luego de ser utilizada en forma 
abusiva por algunos para justificar casi cualquier charla de café. Los experimen
tos son raros en la administración, ya que las variables por estudiar suelen ser 
difíciles de controlar en los problemas administrativos. En las ciencias exactas los 
experimentos son comunes y es la técnica reina de ese campo del saber. 

Existen cuatro formas de investigación: 

<D Investigaciones cuantitativas. 
111 Investigaciones cualitativas. 
111 Experimentos. 
e Análisis de sistemas complejos. 

La figura 7.2 ilustra esta fase en el método LART. 

1. La motivación y las necesidades del 
hombre, por Abraham Maslow. 

2. La interpretación de los sueños, por Sigmund Freud. 
3. Los principios de la administración 

científica, por F. Taylor. 
4. Un concepto de corporación, por P. Drucker. 
5. La gestión del conocimiento, por J. Nonaka. 

Figura 7.2. Investigaciones exploratorias, 
(FUENTE: Elaboración propia), 
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Existen cinco tipos de investigación cuantitativa: 

1. La investigación exploratoria. 
2. La descriptiva. 
3. La correlacional. 
4. La explicativa. 
5. La investigación-acción. 

1. Investigación exploratoria. Como su nombre lo indica, este tipo de 
investigación abre un campo de conocimiento y se diseña porque no exis
ten trabajos previos, literalmente ((explora un continente del saber". Estas in
vestigaciones son raras en el ámbito internacional, sin embargo, en un país 
subdesarrollado en materia de investigación puede ser que esto ocurra, bien 
sea porque no se ha escrito nada al respecto (esto es más común) o porque 
el candidato no ha encontrado nada. Ejemplos de investigación exploratoria 
(figura 7.3). 

Para que una investigación sea calificada como exploratoria de verdad, 
es necesario hacer un importante esfuerzo de búsqueda. En la administración 
los trabajos iniciales de Taylor sobre la eficiencia y la productividad son un 
ejemplo de este tipo de investigaciones. 

2. Investigaciones descriptivas. Es un tipo de investigación que describe 
un sistema o una organización. Para justificarse, la descripción de la organiza
ción o el sistema bajo estudio deben ser interesantes y no tener antecedentes, 
o si éstos existen deberán ser muy antiguos y, por tanto, se justifica así realizar 
el esfuerzo de investigar y volver a describir el fenómeno. 

Ejemplo de tesis descriptivas 

Estas investigaciones por lo general hacen uso de la estadística descrip~ 
tiva (promedios, modas, desviación estándar, gráficas de barras de tendencia, 
etc.) y dan información muy general. Desde el punto de vista metodológico y 
estadístico suelen ser muy sencillas, sin embargo, pese a ello pueden ser muy 
relevantes si son las primeras investigaciones al respecto. Grandes decisiones 
administrativas pueden tomarse con base en ellas. Desde el punto de vista 
metodológico, sirven para investigaciones más complicadas, como las correla
cionales y las explicativas. Las investigaciones descriptivas describen al sujeto 
de investigación, sin hacer juicios de valor sobre él, pero analizando las des
cripciones y buscando asociaciones entre ellas. 

Algunos autores (Zorrilla, 2007) incluyen adicionalmente a la investiga
ción descriptiva la investigación analítica, que consiste en establecer compa
raciones entre las variables o grupos de estudio. Sin embargo, toda investigación 
descriptiva de calidad incluye el uso de análisis de datos, y la eros tabulación, 
que analiza la información recabada. Si una investigación descriptiva no hace 
análisis de datos no es una investigación de calidad. 

Un ejemplo de gran interés que tuvo en su momento un enorme impacto 
es la investigación (Escalante, 2009) sobre los homicidios en México. En la que 
se presenta un sencillo cuadro de los homicidios por cada 100 000 habitantes, 
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Cuadro 7.1. Homicidios por cada 100000 habitantes en México de 1990 a 2007. 
México: Homicidios por entidad federativa . 
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Cap, 7, Tipos de investigación 

3. Investigaciones correlacionales. Las tesis de este tipo buscan medir 
el grado en que están asociadas dos o más variables. Esta asociación puede ser 
positiva o negativa. Su principal objetivo es conocer cómo se comporta una 
variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables. 

Es importante destacar que la correlación no busca dar explicación al 
comportamiento de las variables. Podríamos decir que es una primera apro
ximación al fenómeno que sugiere qué variables están implicadas. Lamenta
blemente, este tipo de investigaciones tienen dos problemas. Uno es el de la 
discrecionalidad. Esto se refiere a la imposibilidad de demostrar qué variable 
ocurre en primer lugar y cuál en segundo. Los estudios correlacionales sólo 
nos dan información sobre las variables observadas y por ello no permite esta
blecer su direccionalidad. 

El otro problema es "el de la tercera variable". Que se refiere a la imposi
bilidad de saber si una tercera variable no considerada está también relaciona
da y es el verdadero agente causal. 

Por ejemplo, un investigador puede estar interesado en medir la corre
lación entre la productividad y el horario diurno. Otra investigación podría 
estudiar la correlación entre el desempeño ejecutivo y los montos asignados a 
los bonos de corto plazo; otra entre los beneficios de la capacitación a obreros 
y el grado de instrucción del profesor. 

La figura 7.5 ilustra diferentes tipos de investigaciones correlacionales. 
Las correlaciones pueden tener un sentido positivo. Por ejemplo, a mayor 

satisfacción del cliente, mayor aumento de las ventas. A más horas de dedica
ción al trabajo, mayor nivel de sueldo. O en un sentido negativo: a menores 
niveles de ausentismo, menor probabilidad de ser despedido. O bien mixto: a 
menores niveles de motivación, mayor rotación de personal. 

( '11' i Tipos de investigación correlacional 
,------------------------------------) 

Correlación positiva 

+ 
Transiciones + 
demográficas~ .. . . + CreCimiento economlco 

Actividad empresa~al en / 
la Ciudad de México Correlación mixta 

Precio + 
~ 

+ ¿ Competitividad 
Canales de ~ 

distribución 

Correlación negativa 

Clima laboral -~ 

~Productividad 

Motivación - -

Figura 1.5. Tipos de investigación correlacional. 
(FUENTE: Elaboración propia). 
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La investigación cuantitativa 

Estas investigaciones suelen ser más complejas que las descriptivas o las ex
ploratorias, ya que implican por necesidad usar hipótesis y ser muy rigurosas 
en la operacionalización de los conceptos y la medición de las variables. Para 
un tesista de maestría constituyen, sin duda, un reto, ya que implica entender y 
aplicar conceptos estadísticos más avanzados, como las correlaciones de Pearson 
o Sperman, 3 así como el uso de paquetes de estadística avanzada, aunque en la ac
tualidad incluso los programas de Excel hacen correlaciones y grá~ficas que poco 
tienen que envidiar a otros programas estadísticos. 

4. La investigación explicativa. Esta investigación es la más complica
da de estructurar, ya que requiere un planteamiento conceptual y estadístico 
que demanda los mayores conocimientos en investigación. Para hacer una in
vestigación de este tipo es necesario, además, contar con evidencia empírica 
previa que justifique llegar hasta las causas. Es posible que una misma inves
tigación inicie como exploratoria y se torne descriptiva, estudie correlaciones 
y haga explicaciones sobre el fenómeno. 

Esto a veces ocurre en el caso de las tesis doctorales. Es también frecuente 
que una tesis tenga una parte de investigación documental, otra descriptiva y 
otra correlacional. 

Para hacer investigaciones explicativas, también llamadas causales (ya que 
se estudian las causas del problema), es necesario que ya existan trabajos sólidos 
en el campo, modelos validados, de manera que se busque profundizar aún más 
en algún tópico desconocido que no haya sido estudiado con antelación. 

Ejemplo de estas investigaciones: 

.. Influencias del ambiente familiar y la escolaridad de los padres en el 
éxito ejecutivo de las empresas públicas mexicanas. 

.. Productividad, clima laboral y satisfacción de los trabajadores en los 
hospitales de PEMEX. 

.. Repercusiones de las inversiones en protección del medio ambiente en 
la productividad de las empresas españolas. 

e Calidad del equipo directivo, rentabilidad del sector, factores externos 
y éxito de un negocio. 
Esta investigación busca encontrar explicaciones a los hechos. 

Aunque en principio no se puede afirmar que una investigación sea me
jor que otra, en un país como el nuestro, con tan poca investigación que 
suele realizarse en las unidades en todos los campos, pero particularmente 
en administración, el tipo de tesis es básicamente exploratoria-descriptiva
correlacional. Sólo en los últimos años, con la llegada de nuevas y poten
tes metodologías, como la modelación con ecuaciones estructurales usando 
análisis factorial exploratorio y/o confirmatorio, es que esta investigación 
comienza a florecer y a proliferar. 

Las técnicas de primera generación se dividen en dos tipos: para explo
ración primaria y para confirmación primaria. Dentro de las de exploración 

3El coeficiente de Sperrnan es muy útil cuando hay valores extremos que pueden alterar la significancia 
del valor del coeficiente de Pearson. En el coeficiente de Sperrnan los valores pueden ser cambiados por el orden 
que tienen. Si estudiáramos la población de las cinco ciudades mexicanas más pobladas, estos valores serían: 
Ciudad de México, 8 851 080, Ecatepec 1 655 015, Guadalajara 1 495 182, Puebla 1 434621 y Ciudad Juárez 
1321004. Podríamos remplazar estos datos por el orden Ciudad de México 1, Ecatepec 2, Guadalajara 3, Puebla 
4 y Ciudad Juárez 5 (Wikipedia, 2015). 
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están el análisis 
sis, el análisis factorial exploratorio y las técnicas 
mensional. Dentro de técnicas de confirmación destacan análisis 
covarianza, el análisis de regresión y la regresión múltiple. Con respecto a 
las técnicas de segunda generación, éstas a su vez se clasifican en modela
ción con ecuaciones estructurales, obteniendo parciales mínimos 
y, por lo que respecta a las técnicas confirmación, modela-
ción de ecuaciones estructurales, usando covarianzas y 
confirmatorio. El cuadro resume dos generaciones 
tivariados, que suelen usarse en las investigaciones explicativas a 
hemos referido. 

Cuadro 7/'1,. Técnicas multivariadas de primera 
y segunda generación. 

Análisis de conglomerados 
(Cluster analysis) 

® Análisis de factores exploratorios 
(Exploratory factor analysis) 
Escalamiento multidimensional 
(Multidimensional Scaling) 

" PLS-SEM (Partialleast squares 
structural equation modeling) 

FUENTE: Hair, Hult, Ringle and Sarstedt, 2014. 

Confirmación 

" Análisis de covarianza 
® Análisis de regresión logística 

(logis tic regression) 
" Regresión múltiple 

.. CB-SEM (Covariance-based 
structrural equation modeling) 

" Análisis factorial confirmatorio 
(Confirmatory factor analysis) 

En el capítulo 13 profundizaremos más y daremos ejemplos de cada una 
de ellas. 

U2;aC:lon-:aC1cu)n. Este tipo de investigación suele ser considerada 
investigación cualitativa por la mayoría de los autores de metodología, sin em
bargo, quien esto escribe, clasifica como cuantitativa por su carácter práctico y 
porque tiene una enorme aplicación en administración y la ingeniería; consiste 
en resolver problemas prácticos con una metodología para la toma de decisiones. La 
diferencia básica es que el investigador es también un actor y entra en acción, 
ya que busca resolver problemas. 

En realidad lo que es común a todos los tipos de investigación es nece
sidad de resolver problemas administrativos. 

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en la Universidad Nacional 
tónoma donde se otorgan grados de maestro en ciencias y se 
exige un mayor rigor metodológico, existe debilidad y tendencia a privilegiar 
la investigación empírica con pmeba de hipótesis. Esta ortodoxia es errónea, ya 
que la investigación-acción puede ser más relevante en lo social y su importancia 
práctica puede resarcir sus modestas contribuciones al campo teoría. 

Según el reglamento de estudios de posgrado del las tesis de maes-
tría deben tener cierto rigor metodológico, pero manera relevante un en
foque práctico que resuelva problemas concretos. Textualmente leemos en la 
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fracción 1 del artículo 100: La tesis de maestría deberá ser un trabajo escrito e 
individual que demuestre la capacidad del alumno para resolver problemas del 
área de su especialidad. 

Esta orientación es demasiado general para construir una verdadera guía. 
Sin embargo, debe rescatarse el énfasis en resolver problemas cotidianos. 

La investigación-acción puede ser de seis tipos: 

1. Problemas de toma de decisiones administrativas con metodos cuanti-
tativos. 

2. Formulación y fundamentación de proyectos. 
3. Plan de negocios. 
4. Elaboración. 
5. Análisis de casos. 
6. Diseño y desarrollo de modelos. 

El proceso de toma de decisiones de un problema administrativo, por lo 
regular, toma cinco fases: 

1. Definir el problema. 
2. Identificar alternativas. 
3. Determinar criterios. 
4. Evaluar alternativas. 
5. Seleccionar una alternativa. 

Estas fases distinguen con claridad dos grandes apartados: la selección de 
alternativas y la evaluación de los resultados de la estrategia de solución selec
cionada. 

La relación se muestra en la figura 7.6: 

Definir el problema 

Identificar las alternativas 

Determinar los criterios 

,.------_._---_. 

Seleccionar una alternativa 

Implementar una decisión 

Evaluar los resultados 

Figura 7.6. Proceso de toma de decisiones. 
(FUENTE: Elaboración propia). 
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El uso de procesos de decisión y de métodos cualitativos debe estar prece
dido por cuatro condiciones: 

1. El problema es complejo y el gerente a cargo no puede solucionarlo sin 
ayuda de un análisis cuantitativo. 

2. El problema es especialmente importante y el gerente desea analizarlo 
con detalle antes de tomar una decisión. 

3. El problema es nuevo y el gerente no tiene experiencias previas de los 
cuales tomar ideas. 

4. El problema es repetitivo y el gerente ahorrará tiempo y dinero si rea
liza un análisis cuantitativo. 

Dentro de los métodos cuantitativos para la toma de decisiones, podemos 
mencionar los siguientes: programación lineal, programación lineal integrada, 
programación de proyectos (PERT/CPM) , modelos de inventario, modelos de 
línea de espera (colas), simulación, análisis de decisiones, programación meta, 
pronósticos y modelos Markov. A continuación explicaremos de manera breve 
algunos de ellos: 

Programación lineal 

Es una técnica que sirve para solucionar problemas en situaciones que 
implican minimizar o maximizar a un sujeto. Dicha técnica tiene una función 
lineal con un conjunto de restricciones que limitan el grado de logro de dicho 
objetivo. Sus aplicaciones están orientadas tanto a las áreas de mercadotec
nia (selección de medios), finanzas (selección de portafolios de inversión), ad
ministración de la producción (programación de producción y asignación de 
fuerza de trabajo), entre otras aplicaciones (figura 7.7). 

Programación lineal. Programación lineal integrada, programación de 
proyectos (PERT/CPM), modelos de línea de espera, simulación, análisis 
de decisiones, programación meta, pronósticos y modelos de Markov 

p (x) = R (x) - C (x) 
Donde P (x) son las ganancias y R (x) son los ingresos 

asociados a las unidades y C (x) es el costo 
de la producción de las unidades x. 

Figura 1.1. Métodos cuantitativos. 

136 

Es un enfoque usado para la solución de problemas mediante programa
ción lineal con requerimientos adicionales donde se incluyen valores íntegros. 

En diversas situaciones los gerentes son responsables de planear, pro
gramar y controlar proyectos consistentes en diversas tareas separadas que 
realizan diferentes departamentos e individuos, el PERT (Program Evaluatian 
,and Review Technique) y CPM (Critical Path Methad) ayudan a gerentes a pro
gramar estas tareas tan complejas. 

Ejemplos de tipos de proyectos: 

• Investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos. 
• Construcción de plantas, edificios y autopistas. 
• Mantenimiento de numerosos equipos de gran complejidad. 
• Diseño e instalación de nuevos sistemas. 

Las preguntas de investigación típicas que suelen derivarse de ellos son: 

• ¿ Cuál será el tiempo total para completar un proyecto? 
ID ¿Cuál es la fecha de inicio y de finalización de cada actividad especí

fica? 
ID ¿ Cuáles son aquellas actividades consideradas críticas para poder cum

plir en tiempo y forma el proyecto total? 
• ¿Cuánto tiempo pueden demorar las actividades no críticas, sin incre

mentar el tiempo de realización del proyecto? 

El PERT fue aplicado para llevar a cabo los proyectos de cohetes polares 
en la década los cincuentas. El CPM fue creado para proyectos industriales en 
el caso de que las actividades de tiempo sean conocidas. 

Los programas de cómputo actuales han combinado ambas versiones, 
por lo cual, de manera universal son conocidos como PERT/CPM: 

Modelos de inventario 

Los modelos de inventario son usados por los gerentes para resolver el 
problema dual de tener suficientes inventarios que satisfagan la demanda de 
bienes, y asimismo mantener bajos los costos de mantenimiento de inventa
rios. 

Existen dos tipos de modelos: los que tienen una demanda dependiente y 
los que tiene una demanda independiente. Los primeros se caracterizan por
que la demanda de insumos está relacionada en forma clara con sus compo
nentes y subensambles. 

En los sistemas con demanda independiente existen dos preguntas de in
vestigación básicas: ¿cuánto debe ser ordenado? Y, ¿cuándo el inventario debe 
ser repuesto? 

Los sistemas con demanda dependiente usan modelos determinísticos y 
los de demanda independiente probabilísticos. 
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Estos modelos permiten a los gerentes decidir lo relacionado con la operación 
de las líneas de espera, conocida familiarmente en el análisis cuantitativo como una 
"cola". Esto ha contribuido a crear la llamada teoría de colas. La técnica fue creada 
en los inicios de 1900 por Earlang al estudiar la conexión de líneas telefónicas. Los 
modelos de teoría de colas consisten en fórmulas matemáticas y el estudio de 
las relaciones que determinan las características operativas de una línea de espera 
(Anderson, 2006, p. 514). 

Algunos de los aspectos más relevantes del estudio de la teoría de colas son: 

<w La probabilidad de que las unidades estén en el sistema. 
e El promedio de unidades en el sistema. 
<w El número promedio de unidades en el sistema. 
e tiempo promedio de espera en línea. 
<w El tiempo promedio de cada unidad gastado en el sistema. 
<w La probabilidad de que al arribo de una unidad deba esperar. 
€& El estudio de teorías de colas tiene innumerables aplicaciones en la re

solución de problemas administrativos. 

Quien ha ido a un banco a pagar o a hacer reclamaciones por su servicio 
telefónico, sabe muy bien lo que es una cola. 

Simulación 

Es una técnica usada para modelar un sistema, simulando su operación 
y midiendo su desempeño y la operación con un enfoque sistemático. Por lo 
general utiliza un programa de cómputo. 

" ... Esta es una de las técnicas cuantitativas más usadas en la toma de decisio
nes. Los modelos de simulación, generalmente consisten en expresiones matemá
ticas y lógicas que describen cómo se darán las respuestas a impulsos o entradas 
específicas. Los modelos de simulación tienen dos partes: entradas (inputs), las cua
les pueden ser controlables o no controlables ... " (Anderson, 2006, p. 591). 

Una simulación es en buena medida un experimento. Los inputs incontro
lables por lo general se transforman e interpretan como inputs probabilísticos 
y se determinan de un modo aleatorio. 

El modelo general que representa una simulación puede ser como el de 
la figura 7.8. 

1-------' 
i Entradas no I 
~trolables I 

r----Entradas--IH'LMO:"O JH ""d:-I 
I controlables I I 

figura 7.8. Representación de una simulación. 
(FUENTE: Elaboración propia). 
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<w Desarrollo de nuevos productos. 
Reservación (overbooking) en 

<w Políticas manejo de 
<w Sistema de distribución 
<w Simulación flujos 

espera 

En cada caso deben ser U'-'LHHUl"'-" 

lores que deben estimarse de manera 
de esperar un cliente en una cola. 

manera en 

o un restaurante. 

controlables y algunos va
como el tiempo que deci-

Los modelos de simulación tienen gran en medida que poseen una 
capacidad predictiva y pueden prever los recursos necesarios en contingencias 
extraordinarias. La realidad consiste a menudo en predecir de una manera 
lineal, por ello, los nuevos modelos de simulación incorporan aspectos la 
teoría del caos para predecir fenómenos extraordinarios. Su aplicación más 
extendida en el campo administración ocurre en los sistemas de gestión 
de proveedores y en las áreas de distribución y mantenimiento. 

Esta técnica se aplica cuando los eventos por estudiar se repiten de manera 
constante, pero la respuesta del sistema no puede ser determinada con exactitud. 

Las probabilidades de transición suelen evaluarse para describir mane
ra como los sistemas hacen su transición. 

Los modelos de Markov se han usado para describir la probabilidad de 
que una máquina que funciona en un periodo de tiempo continúe funcionan
do o falle en un momento determinado. Asimismo, los modelos de Markov son 
útiles en investigación de mercadotecnia, donde pueden usarse para descri
bir probabilidad de que un consumidor que compra marca adquiera la 
B, después un periodo 

Esta es quizá la más popular de las formas investigación-acción. Aunque 
existen divergencias al respecto, en mi opinión un plan de negocios es una de las 
formas más acabadas de investigación-acción, con condición de que el plan de 
verdad consolide un negocio y no sea sólo una especulación teórica. 

Según Diccionario de la Lengua Española, palabra negocio tiene va
rias acepciones: negocio es "cualquier ocupación, quehacer o trabajo. Todo lo 
que sea objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés" (p. 1 433). 
Esta definición es limitativa, por lo que es necesario concebir al negocio como 
cualquier actividad donde exista un aumento de valor en una cadena de transfor
mación. De este un negocio puede implicar no sólo la elaboración de un 
producto o la dotación de un servicio, sino todas aquellas labores que generen 
valor para un cliente, siempre y cuando esté dispuesto a pagar por ello. 
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El plan de negocios es llamado en la comunidad administrativa de. varias 
formas: business plan, plan de empresa (España). Las escuelas de negocIOs con 
perfil "profesionalizante" usan casi de manera exclusiva la ela~oración ~e pla
nes de negocios como alternativa de titulación. Este requisito tIene sentldo, ya 
que alguien que estudia un MBA (Master in Business Administr~tion), ~ás que 
un científico busca elaborar competencias para poner en funcIOnamIento un 
negocio exitoso, y no tanto convertirse en un empleado. Por tanto, la reali~a
ción exitosa de un plan de negocios garantiza que el alumno ha comprendIdo 
y aplicado sus conocimientos. . 

El plan de negocios es una de las formas de investigaciones más aplIcadas 
que hay y tiene mucho prestigio en las escuelas de negocios, al grado de ser la 
única forma de titulación en algunas de estas invitaciones. 

Tal como se indica en la página 50, hay críticos sobre este aspecto, sobre 
todo entre profesores que nunca han puesto un negocio y a los que el solo nom
bre les causa malestar que afirman con furia: "Esto no es una tesis de maestría 
y sólo puede admitirse como tesis de pregrado o licenciatura". / 

La verdad es que un plan de negocios bien realizado y con un profundo ana
lisis estratégico del entorno, el sector industrial y la c~mpeten~ia pu~de s~r una 
magnífica tesis de maestría, y por supuesto una maraVlll?sa t~SlS de hcen~la~ura. 
Como tesis de doctorado ya no es aceptable porque la eXIgenCIa de conOClmIento 
original no puede ser demostrada. La estructura de un plan de negocios ya fue 
comentada en las páginas 50 y 51. 

INVESTIGACiÓN CUAUT ATIVA 

Esta investigación con los años ha ganado prestigio, algunos diseños me
todológicos no son considerados científicos, ya que se trata de sim'ples explo
raciones subjetivas. La ventaja de la investigación cualitativa ~onslste ~n .qu.e 
constituye un campo multidisciplinario y con mucha frecuencIa transdlsclph
nario lo cual le da un enfoque multiparadigmático. 

Existen cinco fases de evolución en la investigación cualitativa (Ortiz, 2002): 

1. La etapa inicial que se sitúa de 1900 a 1945 y se caracteriza por docu
mentar experiencias con predominio del positivismo científico. 

2. La fase modernista, de 1945 a 1970, caracterizada por el realismo so
cial, el naturalismo y la etnografía de fragmentos de vida que toman 
especial relevancia. Esta es la etapa de mayor creativida~. Surgen n,:e
vos diseños, como la etnometodología, la fenomenologla, las teonas 
críticas y el feminismo. Esta etapa es considerada la edad de oro del 
análisis cualitativo riguroso. 

3. La etapa de los géneros velados de 1970 a 1986, en donde apar~c~n 
nuevas técnicas, como el interaccionismo simbólico, el constructlvlS
mo, la entrevista naturalista, el pospositivismo, la fenomenolog.ía, la 
teoría crítica, la teoría neomarxista, la semiótica y el estructurahsmo. 
En esta época hay un predominio de la investigación cualitativa apli
cada y la investigación cualitativa política y étnica. Las estrategias de 
investigación y los formatos de reporte se ubican desde las teorías 
de puesta a tierra (grounded theory), los estudios de casos, los métodos 
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históricos, los bibliográficos, los etnográficos, la investigación-acción y 
la investigación clínica. Diversos métodos para recolección de datos 
y análisis de material empírico se ponen a disposición, incluyendo la 
entrevista cualitativa (abierta-cerrada y cuasi estnlcturada), la obser
vación visual, la experiencia personal y los métodos documentales. En 
esta etapa aparecen también los primeros programas de medición y 
análisis de datos cualitativos, junto con el método de narrativa, conte
nidos y semiótica para leer entrevistas y textos culturales. 

4. La etapa de crisis surge a mediados de los años ochentas, cuando ocu
rre una profunda ruptura conocida como crisis de representación. 
Aparecen nuevos modelos de verdad, métodos y representación. Se 
completa la erosión de las normas clásicas de la antropología. 

5. La etapa de la triple crisis, en la cual ocurre una revisión crítica y pro
funda de las prácticas seguidas por ciertos investigadores cualitativos. 
Esto genera dos problemas clave en los supuestos de la investigación 
cualitativa, ya que en adelante el investigador no deberá capturar las 
experiencias vividas (crisis representacional) y se revisan los criterios 
tradicionales de evaluación e interpretación en investigación cualitati
va (crisis de legitimación). 

En la actualidad, para que una investigación cualitativa sea considerada 
científica requiere tres condiciones: 

1. Observadores calificados y competentes. 
2. Objetividad, claridad y precisión en el reporte de las observaciones del 

mundo social, incluyendo las experiencias de otros. 
3. Los sujetos deben ser reales y estar en el universo estudiado, para re

portar sus experiencias. 

El proceso de la investigación cualitativa se ilustra en la figura 7.9: 

Determinar las 
preguntas de 
investigación 

U-:~:~~~~E~~·:_I InvestlgaClon I 
. ____ . ___ . ___ 1 

Gieccionar 
! el método de 

investigación 

Realizar el 
análisis inductivo 
correspondiente 

Diseñar la 
investigación 

Determinar 
los sujetos de 
investigación 

Figura 1.9. Proceso para elaborar una investigación cualitativa. 
(FUENTE: Elaboración propia). 
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Entre las técnicas que tienen aceptación para la <1LnU.H~'" 
podemos citar los siguientes tipos técnicas de investigación 

a) Observación participante. 
b) Teoría en práctica (grounded theory). 
c) Estudio de caso. 
d) Relatos de vida. 
e) Etnobiografía. 
f) Análisis de grupos focales (focus group). 
g) El taller de informantes clave (stakeholders). 

Consiste en participar en la vida y las actividades de los sujetos observa-
dos, según su categoría de sexo, estatus y en que investigador llega 
a situarse para negociar con personas que acogen en función de sus pro-
pios deseos o del en que éstos le colocan (Baburthe, 1994). 

La observación tiene tres etapas: la observación, participa-
ción y la 

La Esta fase requiere cotidiano y verdadero, 
que represente de manera fiel los comportamientos sociales sujetos es
tudiados, a partir de la relación humana que el investigador establece con los 
sujetos. La observación, por lo general, se apoya en métodos recolección de 
datos, como escuchar y consulta de archivos, pero sobre todo compartir la 
vida cotidiana. 

La Esta es la crítica método, ya que el investiga-
dor se involucra con los sujetos, no obstante el científico como observador 
debe prevalecer al participante. La participación, por tanto, es de tipo afectivo 
y psicológico, pero esto no implica que investigador deba convertirse en 
otro, pues la participación no significa imitación o conversión, para que esta 
participación sea de verdad profunda, el investigador debe dominar la lengua 
o la jerga, que un gran número de informaciones de fondo pueden obtener
se escuchando las conversaciones, lo que será imposible para un observador 

la lengua. 
Los datos son, por lo general, testimonios y su re-

gistro ordenado y metodológico es crucial para que las conclusiones puedan 
realizarse con todo el rigor, en razón del carácter no exhaustivo de la técnica, si 
la claridad se compensa con densidad de los testimonios. 

en 

Esto implica una revisión exhaustiva estado arte en cuestión. Se 
considera una contribución estimable al conocimiento, reunir los hallazgos en 
un campo específico de la investigación y efectuar una crítica sustentada contra 
los métodos o teorías existentes, evaluando la evidencia empírica encontrada por 
otros, sin que sea necesario probar los replanteamientos teóricos propuestos. 

Investigación cualitativa 

En este apartado se pueden incluir como una variedad poco usada en el 
campo de la administración: los estudios históricos, que describen e interpre
tan el pasado, por medio de la gestión y la administración de negocios. Entre 
las fuentes de información más utilizadas en este tipo de estudio se contem
plan los discursos, los periódicos, los videos, las decisiones registradas, los 
libros, las revistas y las evidencias físicas. 

Los pilares de metodología de grounded theory son la comparación cons
"tante y la muestra teórica. 

La discusión y el análisis teórico no son bien vistos en una disciplina 
de ejecutantes y ejecutivos (practicioners) , como lo es la administración, sin 
embargo, como ha resumido magistralmente Lewin: No hay nada más prác
tico que una buena teoría. Con ello quiere decirse que sólo las buenas teorías 
se aplican en la realidad; es decir, las teorías que se basan en constnlCciones 
sólidas tienen aplicación en la práctica. Por ello, una buena discusión teóri
ca debe reunir ciertos elementos y la construcción de la teoría debe observar 
un procedimiento metodológico que incluya cuatro pasos: definición clara de 
los objetivos de la investigacióB, formulación de preguntas de investigación, 
creación de la perspectiva teórica y descripción del diseño de investigación, las 
cuales se ilustran en la figura 7.10. 

El proceso metodológico en la teoría en práctica 
(Crounded theory) 

Preguntas de 
investigación 

Propósito 

Diseño de 
investigación 

Perspectiva 

Figura 7.10. Partes de la grounded theory. 
(FUENTE; Elaboración propia). 

Una de las características de esta técnica es el uso de diagramas y mapas 
de datos. Hay tres tipos de diagramas: la representación de eventos en escalas de 
tiempo, los de matriz condicional y los diagramas causa-efecto llamados tam
bién modelos paradigmáticos. Según Strauss y Corbin (1990) estos diagramas 
contienen seis elementos: condiciones causales, fenómeno, contexto, condicio-
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nes intervinientes, estrategia de acción y consecuencias. En el caso del diagra
ma llamado matriz condicional se representa mediante seis niveles de círculos 
concéntricos (figura 7.11). 

Matriz condicional 

Internacional 

Nacional 

Comunidad 

Organizacional 

Funcional 

Grupo 
acción 

Figura 7.11. Ejemplo de diagrama de matriz condicional. 

De los ejemplos de estudios basados en esta metodología que suelen ser 
usados como referencia cabe citar a: 

e) Estudio de caso 

Brown y Eisenhardt, (1997), Desarrollo de productos, 
Hargadon y Sutton, (1997), Innovación, 
Van and Gray, (1994), Joint ventures, 

Son muy utilizados en la investigación sobre administración. Sin embar
go, se critican con frecuencia por su debilidad metodológica. 

Normalmente, se usan para comprender un fenómeno e incluyen los re
sultados del estudio, la razón y situación por las que se estudia el caso, el con-
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texto del estudio, el diseño de la investigación, la presentación de los datos y 
la de los hallazgos. Se trata de trabajos descriptivos que buscan, como su nom
bre sugiere, describir una realidad de la praxis administrativa. Esta modalidad 
es muy usada en el ámbito internacional y cuenta con aceptación entre los es
tudiantes y con legitimidad científica, ya que constituye uno de los apoyos de 
la teoría contingente. Se busca describir experiencias que pueden ser aprendi
das mediante la simulación de situaciones. Su lógica indica que si se estudian 
l<?s casos suficientes, pueden adquirir habilidades ejecutivas por las experien
cias vividas al solucionar el caso. 

Desde el punto de vista metodológico, los estudios de caso se recomien
dan cuando el marco teórico es débil y el ambiente sujeto a estudio es muy 
complejo. 

El estudio de caso es un método inductivo, según afirma Meredith. La 
condición inductiva no debe ser una excusa para que sea débil metodológica
mente, por lo que se recomienda un proceso de exploración-descripción para 
que sea posible arribar a teorías (figura 7.12). 

El modelo educativo Meredith 1993 

Exploración 

Hipótesis 

Aplicación 

Descripción 

Prueba Modelos 

Explicación 

Marco con textual 

Figura 7.12. Modelo inductivo del 
estudio de caso (FUENTE: Meredith, 1993). 

Es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo en su contexto de la vida real, en los 

que los límites del fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en el que las fuentes de información 
son múltiples. 

El estudio de caso dicho de una manera llana, es referir una situación 
real tomada en su contexto y analizar ciertas variables. Se recomienda cuando 
se está interesado en el cómo y el porqué de los hechos, y los investigadores 
tienen poco control sobre los fenómenos sujetos a estudio. Desde el punto de 
vista metodológico, los estudios de caso se ubican en la base de la matriz exis
tencial natural propuesta por Meredith. 
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El proceso de construcción de un caso 

Un estudio de caso consta de tres partes: marco general, acopio y configu
ración de la informática, y análisis de casos. 

El marco general. Se requiere construir un cuerpo de antecedentes que 
permita evaluar la experiencia referida y la descripción de los actores involu
crados. 

El acopio de información. La información necesaria para construir un 
caso proviene, generalmente, de seis fuentes posibles: documentos, archivos, 
entrevistas, observación directa, observación participante y objetos físicos. 
Con estas fuentes se construye un fichero de datos primarios. Es importante 
que la situación que se plantea sea tan fiel como la vivida por los actores. 

Análisis del caso. Existen pocas fórmulas para guiar al investigador 
y cada cual debe desarrollar su propio estilo, sin embargo, hay dos grandes 
estrategias: basarse en proposiciones teóricas realizando una lógica de em
parejamiento (Pattem matching) e inducir un modelo teórico a partir de los 
fenómenos estudiados. 

Uberman y Miles (2002) recomiendan de manera adicional construir una 
rejilla de análisis tras la redacción del caso, con la finalidad de evitar riesgos 
al efectuar una excesiva selectividad en la redacción. La rejilla debe ser muy 
estructurada para facilitar la comparación de la información. Dicha rejilla se 
construye a medida que se progresa en el análisis del caso para agrupar los 
elementos que permiten construir una teoría gradual (cuadro 7.3). 

Existen tres tipos de estudios de caso: el estudio de caso intrínseco, el caso 
instrumental y el estudio de casos múltiples. 

El estudio de caso intrínseco. Se interesa por una situación con carác
ter único o muy raro, o de difícil acceso de manera científica. 

Cuadro 7.3. Estructura de un estudio de caso. 

Paso Actividad 

Definición de la pregunta de investigación y posibilidad 
de establecer un constructor sin teorización ni hipótesis 

Selección de casos I Especificar la población teóricamente, sin muestra aleatoria 

Diseño de instrumentos y protocolos Método de recolección de datos tanto cuantitativos 
como cualitativos e investigadores múltiples 

Introducción al campo Análisis de información y sus traslapes, métodos 
flexibles y oportunos de recolección de datos 

Análisis de datos Búsqueda de patrones comunes usando técnicas di"", O""L'" 

Esbozo de hipótesis Tabulación interactiva de la evidencia encontrada, búsqueda 
de la evidencia empírica y de los porqués en las relaciones 

Comparación con la literatura 
1 

Comparación con la bibliografía similar y con la conflictiva 

Cierre o finalización del proceso cuando Saturación teórica 

las mejoras resultan margil 

FUENTE: Eisenhardt K. M. (1991). 
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caso Describe una situación en la que es po-
sible observar un conjunto de datos comunes y donde los fenómenos resultan 
ilustrativos del objeto de estudio. Por ejemplo: los patrones de la corrupción. 

El de casos múltiples. Se identifican fenómenos recurr~ntes y 
tras haber analizado cada situación por sí misma, se usan en investigaciones 
de tipo inductivo. Álvarez 1., en su estupendo libro de casos mexicanos, dis
tingue siete tipos de casos: teóricos, prácticos, reflexivos, de resolución de los 

"problemas, de aprendizaje individual y gnlpal, activo, y vinculado al paradig
ma cualitativo (Alvarez, 2006). 

El método de relatos de vida sirve para recoger y tratar relatos de perso
nas, relacionados con sus vivencias cotidianas, pasadas o presentes. La entre
vista debe estructurarse de un modo sistemático orientando la descripción de 
los retos, a los conflictos, los cambios acaecidos, las relaciones sociales, las 
derrotas o las condiciones materiales de vida. Por lo general, en el campo de la 
administración esta técnica permite identificar los valores, las creencias y 
las normas que determinan la cultura del fundador de una organización. Los 
resultados obtenidos con esta técnica dependen de la calidad del relato y del 
análisis del contenido que realiza el investigador. 

La técnica tiene cinco fases: integración, elección de informantes, trama 
de la entrevista, acopio de la información y transcripción y análisis e interpre
tación (Mucchelli, 1996). 

Esta expresión fue propuesta por Poirier (1979). Según él, la etnobiogra
fía constituye un método de mayéutica social a partir del informador, que per
mite al sujeto encontrarse y opinar sobre sí mismo, su sociedad y su cultura. 

Desde el punto de vista metodológico, la etnobiografía es un método muy 
reciente, definido también como relatos de vida en etnología. 

Existen dos métodos básicos de etnobiografía: la etnobiografía singular 
y la plural, la primera busca insertar una biografía en un contexto y tiene tres 
etapas: la entrevista de recopilación, la relectura crítica, y el examen crítico 
exterior (que consiste en interrogar a otros informadores que hayan sido tes
tigos de la existencia del narrador). De este modo, etnobiografía se hace 
más profunda y se constituye en un relato único pero polifónico, que permite 
contrastar la información del informante central. 

La segunda, por su parte, consiste en entrecruzar un cierto número de 
relatos de vida, que pueden ser un reducido número de biografías intensivas o 
bien una gran cantidad de biografías extensivas. 

El entrecnlzamiento es la clave de la técnica y es prácticamente territorio 
del arte. Es frecuente que los relatos entrecruzados degeneren en relatos yux
tapuestos, el caso más emblemático es el famoso libro de Oscar Lewis (1963): 
Los hijos de Sánchez, que tanta molestia causó al gobierno del presidente Díaz 
Ordaz en su momento. En esta que en muchos sentidos precedió el esti-

1 



Cap. 7. Tipos de investigación 

lo del boom en la década de los setentas, las historias se cruzan y el lector las 
integra en un coro polifónico desde distintas ópticas. 

Las etapas del método de etnobiografía plural son: la recopilación, la 
transcripción, la contextualización del relato y el análisis de contenido del cor
pus de relatos de vida. 

La recopilación. Implica las actividades de acopio de material, las cua
les se hacen mediante entrevistas centradas en acontecimientos y situaciones 
vividas por el narrador. 

La transcripción. Supone transcribir los relatos grabados en cintas, don
de se debe indicar con claridad: fecha, lugar, nombre del narrador, número de 
cintas, circunstancias, temas. La transcripción es quizá la labor más delicada, 
y es muy importante que sea íntegra y no comentada. En la actualidad es más 
frecuente grabar audiovisuales, sin embargo, es muy común que los entrevis
tados se sientan más rígidos y se relajen menos en estas circunstancias, ya que 
la cámara intimida. 

Situar socioculturalmente un relato. Cada relato debe ser releído por 
el narrador y a partir de esto se pueden establecer (( contrabiografías", es decir, 
relatos temáticos que involucran a los autores citados por el narrador. Es muy 
importante describir el contexto económico y social en el cual se insertan las 
historias, de otra forma el lector hará juicios de valor sesgados. 

Análisis del contenido del corpus del relato. La acumulación de relatos 
y el entrecruzamiento suelen generar un volumen de información que requiere 
integrarse en un análisis del corpus, el cual debe ser descriptivo y taxonómico, 
de modo que permita hacer categorizaciones. Es recomendable iniciar este 
análisis de corpus mediante un programa del narrador, que consiste en un 
brevísimo resumen del relato de vida del sujeto de estudio en el que se indica 
su estado civil, profesión y nivel de estudios en relación con la investigación. 

El análisis de contenido. Suele realizarse mediante un inventario léxico 
de los sinónimos de expresiones especializadas o personalizadas en torno a 
una palabra con base temática: liderazgo, motivación, éxito, etcétera. 

El análisis léxico es una relectura que permite entrar en el discurso de los 
narradores, sin desnaturalizar demasiado el relato oral y abrir la problemática. 
Es en realidad una rescritura para identificar los llamados "nudos de sentido" 
que es la manera como se identifican los temas abordados por el narrador. 

Como resultado de lo anterior, se establecen "rejillas de lectura", que po
sibilitan remplazar el flujo espontáneo y repetitivo de los relatos por una es
tructura que facilite la comparación. Las rejillas de análisis permiten establecer 
categorías que conjuntan los relatos plurales en un discurso único, que conserva 
las variaciones personales (Mucchelli, pp. 108-112). 

f) Análisis de grupos focales (focus group) 

El grupo focal (focus group, en inglés) es una técnica cualitativa de 
estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias so
ciales. Consiste en la reunión de un grupo de personas, entre ocho y 12, con 
un moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión (véase 
cuadro 7.4). 
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Grupo 
focal 

3 

4 

Preguntas para el 

Pregunta inicial 

Pregunta de 
seguimiento 1 

¿La gente recibe ¿Cree que la evaluación del 
reconocimiento de desempeño es objetiva? 
acuerdo con su desempeño 
y el logro de sus metas? 

" 

que el 
ambiente laboral es 
equitativo en cuanto 
a género, orientación 
sexual, étnica y religiosa? 

¿Considera que todos 
los empleados en la 
CNBV tienen las mismas 
oportunidades de recibir 
un reconocimiento? 

¿Considera que hay 
preferencias por 
una tipología física 
de personas? 

¿Cómo 
comunicación 
sus superiores? 

¿Considera que 
los empleados con 
relaciones con directivos 
importantes son tratados 
con más respeto? 

Pregunta de 
seguimiento 2 

sugerencias 
haría para mejorar? 

sugerencias 
para mejorar? 

Resultado de la 
encuesta por indagar 

La gente recibe 
reconocimientos de 
acuerdo con el desempeño 
y logrocle sus metas 
(reconocimiento, 
evaluación de desempeño) 

Promociones y ascensos 
(mérito, igualdad 
de oportunidades
promociones, ascensos) 

¿Sugerencias para mejorar? Ambiente laboral 
equitativo y libre 
de privilegios 
(equidad de género, 
respeto a la diversidad, 
preferencia étnica) 

¿Sugerencias para mejorar? La gente se 

formal y 
para evitar conflictos 
personales 
Las personas evitan 
"grilla" para obtener 
beneficio personal 
(comunicación, 
comunicación con 
jefes, comunicación 
informal, radio pasillo) 

¿Sugerencias para mejorar? Los colaboradores 
tienen las mismas 
oportunidades de recibir 
un reconocimiento 
(igualdad de 
oportunidades, respeto, 
relaciones con directivos) 

FUENTE: Rivas, 2013b. 

En las sesiones de grupo tradicionales se elaborará un guion de desarro
llo, el cual servirá para iniciar y cerrar la discusión. 

La dinámica se inicia con una pregunta de salida que sea lo suficiente
mente amplia pero precisa para estudiar un aspecto concreto de la realidad 
que se desea indagar. 

Lo importante es que los sujetos seleccionados entren en confianza y pos
teriormente puede haber una pregunta de seguimiento. 

Es recomendable que las sesiones sean grabadas para después poder ana
lizar la información con algún software de apoyo. 

Como ejemplo de esta técnica, el cuadro 7.4 resume una investigación que 
llevé a cabo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Rivas, 2013b). 
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En este caso la metodología de investigación realizada fue siguiente: 
La conformación de los Focus Group se realizó atendiendo los siguientes as

pectos. 
Se eligió una muestra estratificada por edad, género y tipo de puesto 

con la finalidad de crear un diálogo intra-nivel entre la institución y confron
tar las visiones y los puntos de vista sobre los aspectos que están creando 
insatisfacción. 

Se realizaron oficios membretados de invitación individualizados y se lan
zaron tres oleadas para favorecer la participación y se realizaron tres llamadas: 
una de confirmación y dos de re confirmación. Tambien se diseñó un formato de 
reconfirmación. 

Puesto que los días de la investigación coincidieron con protestas masivas 
de profesores que estrangularon la circulación, la Dirección de Recursos Hu
manos y Organización realizó una nueva oleada de oficios para los últimos dos 
grupos. 

En total participaron 53 empleados. Los grupos focales válidos fueron nue
ve ya que en uno asistió sólo una persona y fue cancelado. La pregunta corres
pondiente a la equidad se integró como pregunta en el grupo focal 9. 

Fueron grabadas nueve sesiones (dos horas de grabación por cada grupo) 
de los grupos focales para documentar el uso del software ATLAS ti. 

El cuadro siguiente resume las preguntas de salida y seguimiento que fue
ron planteadas como objeto de la investigación. 

Los resultados del taller se presentan resumiendo las respuestas obteni
das a las cuestiones aplicadas por un par de tomadores de nota (note takers). 

1 

1.1. ¿La gente recibe reconocimiento de acuerdo con su desempeño y el 
logro de sus metas? 

No, no hay igualdad, no hay incentivo de acuerdo con el desempeño. 
Se da el mismo caso en bonos anuales: no tiene bono anual. La califica

ción que le den pega en el desempeño, la de 100 es para alguien perfecto, les 
piden comprobar 100 con unplus, tienen ciertas desventajas, hay cuotas. No 
son objetivos. 

1 Pregunta de seguimiento. ¿Cree que la evaluación del desempeño es 
objetiva? 

Respuesta: 

No, se ponen de acuerdo entre vicepresidentes para ver a quién le toca el 
bono. Se ponen de acuerdo, la evaluación es una simulación. Las calificacio
nes no son verdaderas. 

Se manipulan las evaluaciones, lo cual provoca confrontaciones entre 
compañeros. 

Se acuerda una calificación al evaluar, asimismo en el método de 360 
grados usado en ejecutivos, los jefes se ponen de acuerdo para calificar mal. 

La retroalimentación sólo se da en el método de ejecutivos. El sistema 
sólo sirve para cohonestar decisiones ya tomadas, las plazas están destinadas 
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y se necesita un 9 para pasar. Lo que importa en la CNBV, son los contactos 
que se tengan. 

1.3. ¿Qué sugerencias haría para mejorar? 
Se sugiere hacer actividades de recreación, como cursos en el extranjero, 

becas, flexibilizar horarios, incorporar acciones de teletrabajo, combinar equi
pos de personas mayores y jóvenes. 

Se debe mejorar la evaluación del personal que se percibe falsa y que 
desmotiva. ~ 
" Las conformaciones de los comités de selección y de evaluación deben ser 

más representativas y multipuesto, no sólo por jefes. Se debe poner a emplea
dos prestigiosos en dichos comités. 

Se sugieren más apoyos para seguir estudiando. 
En la evaluación influye mucho la edad (para mal, si se tienen muchos 

años en la comisión) y la última palabra la tiene un director. 
El detalle de la evidencia capturada en los videos y contrastado con la toma 

de notas se describe en la figura 7.13. La gráfica resume el número de veces en 
que se repitió el juicio de valor. En este caso 10 veces para evaluación del desem
peño y reconocimiento. Los números entre corchetes son los minutos y segundos 
en que fue emitido el juicio de valor por alguno de los participantes. 

G) El taller de informantes dalle (stakeholders) 

Esta es una técnica que recomiendo mucho, ya que permite responder a 
cuatro objetivos: obtener información, generar conocimiento colectivo, vali
dar juicios y hallazgos y acordar planes de acción. 

Esta técnica se sugiere usar cuando se requiere obtener resultados muy 
rápidos y existen muchos sujetos de investigación especializados que requi~
ren trabajar juntos para acordar planes de acción. 

El proceso para generar confianza y generar conocimiento incluye las 
siguientes fases: 

e Definición de una agenda de trabajo que puede ser de uno a tres días de 
trabajo intensivo. 

e Levantamiento de información relevante de interés general. 
lID Validación de información en grupos de trabajo mixtos. 
lID Confrontación de la información recabada. 
e Construcción de consenso. 

En la segunda fase de la técnica se busca que los participantes acuerden 
planes de acción para solucionar la problemática detectada. Esto supone las 
siguientes actividades: 

lID Identificación de prioridades. 
• Identificar las principales estrategias. 
" Análisis de factibilidad, adecuación y aceptabilidad por los grupos de 

poder de cada estrategia de acción. 
• Establecimiento de un plan y cronograma de trabajo. 
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G Establecimiento de la estrategia de implantación bajo el modelo LART 
de ocho aspectos. 4 

G Asignación de responsabilidades. 

La técnica permite simultáneamente informar, armonizar el conocimien
to entre los participantes, crear confianza mutua y llegar a acuerdos sobre un 
tema específico. 

Usé esta técnica para la creación del modelo de gestión del nuevo sistema 
de justicia penal en México. En el diseño de los participantes clave, se identi
ficaron a cinco actores que tienen que ver con el sistema de justicia penal. Los 
policías, los agentes del ministerio público y los procuradores, los defensores, 
los jueces y los directores de las prisiones. 

El taller se diseñó para un trabajo de tres días y como resultado de lo 
anterior se realizó un diagnóstico de la situación en los siguientes estados: 
Morelos, Zacatecas, Aguascalientes y Coahuila. Asimismo, se diseñó el plan 
de acción para el establecimiento del modelo de gestión en cada uno de los 
estados. 

Esta técnica también es muy recomendable para los talleres de dirección 
estratégica en una organización. 

Software para análisis cualitativo 

La creciente popularidad de la investigación cualitativa ha dado origen a 
la aparición de distintos softwares de apoyo que permiten la relación de ma
pas, fotografías, videos y análisis de textos con el fin de crear las categorías de 
análisis que permiten arribar a conclusiones válidas. 

El cuadro 7.5 muestra los diversos softwares que existen en el mercado. 
La mayoría son de pago, pero todos ofrecen versiones limitadas de prueba que 
se pueden descargar gratuitamente y casi siempre son suficientes para realizar 
una investigación convencional. 

Nombre del 
software 

QDAMiner 

Cuadro 1.5. Software de métodos cualitativos. 

Características 

Análisis de datos textuales tales como 
transcripciones de entrevistas y noticias, 

Análisis de datos cualitativos, en especial 
para procesos de investigación de áreas de 
las ciencias sociales. Procesa los formatos 
de texto, de audio y video 

Página electrónica 

<http://provalisresearch.com/es/ 
products/software-de-analisis
cualitativo/freeware/> 

<http://atlasti.com/free-trial-version/> 

4Los ocho aspectos de la implantación de acuerdo al modelo LART son: La estructura de organización, 
interdependencia de tareas, los mecanismos de coordinación, el poder y la centralización, las competencias del 
personal, los estilos de liderazgo, los sistemas de información y los sistemas de evaluación y recompensas consi
derados criticos para llevar a cabo una implantación exitosa (Rivas, 2014). 
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Cuadro 7.5. (Continuación). 

Nombre del 

AQUAD 

Características 

Organizar, analizar y encontrar ideas no 
estructuradas o datos cualitativos como: 
entrevistas, respuestas de la encuesta 
de composición abierta, artículos, 
medios sociales contenido web 

<http://www.aquad.de/es/> Análisis cualitativo con el paquete R 
(código abierto) para análisis estadístico I---.... -.--... --.F-~-=-.:~':'-... -....... --... :...:-.-.--.... ___ ._._ .. _________ ._ .... _........J] ______ - ---- ---- .--.. 

Análisis de datos cualitativos, teoría <http://www.maxqda.com/lang/es> MAXQDA 
fundamentada y métodos mixtos de 
investigación-análisis y la codificación de 
cualquier tipo de dato no estructurado, 
tales como: entrevista, artículos científicos, 
archivos multimedia o datos de Twitter L-________ L-______ __ 

FUENTE: Elaboración propia. 

EXPERIMENTOS 

Los experimentos son otra forma de diseño de investigación. A diferencia 
de los diseños cuantitativos y cualitativos descritos, donde los investigadores 
se contentan con el estudio que guardan las variables por estudiar y reportan 
los hallazgos una vez que han ocurrido (investigación ex post (acto), en los 
experimentos el investigador puede controlar alguna de las variables indepen
dientes y observar sus efectos en la variable dependiente. 

Un experimento es un estudio en el que se manipulan de manera intencional una o más variables. Las 
consecuencias de la manipulación suponen el control por parte del investigador. 

De la definición anterior, se desprende que la manipulación intencional 
de variables es el rasgo característico de un experimento. En una investiga
ción, manipular significa hacer variar o asignar valores a una variable. 

Por el contrario, la variable dependiente no se manipula, se mide, de tal 
forma que pueda estudiarse el efecto que produce la manipulación de varia
bles independientes. La manipulación de una variable independiente puede 
realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación y la presen
cia-ausencia de la variable independiente. 

En los experimentos es común que se creen dos grupos: uno de ellos lla
mado experimental, que es donde se manipulan las variables, y otro que se 
llama de control, que es donde está ausente la variable manipulada. Suponga
mos que queremos probar el efecto de la reducción de la jornada, previo 'pacto 
con el sindicato, sobre la productividad. Se acuerda que un grupo expenmen
tal deje de laborar los sábados, y otro grupo llamado de control sigue trabajan-
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do normalmente. Se mide la producción automóviles durante tres meses y 
se evalúa si la ausencia en el día sábado afectó la productividad. 

En ocasiones los experimentos pueden manipular la variable en más de 
dos grados. La ventaja de usar distintos grados en la manipulación de varia
bles es que permite distinguir si la variable manipulada afecta la variable de
pendiente y la cantidad de variación produce efectos sustantivos. 

Por ejemplo, si deseamos medir el grado de autoritarismo en el estilo de 
l~derazgo y sus efectos en la productividad en trabajadores de la construcción 
por parte de dos capataces, uno muy autoritario, y otro que aplica con rigidez 
la normatividad, pero que hace excepciones racionales y controladas: 

Xl representaría el estilo ligeramente autoritario. 
G X2 liderazgo autoritario. 
® X3 liderazgo muy autoritario. 

Cuando es necesario establecer grados, es importante recordar que la ma
nipulación de cada grado implica la evaluación en dos grupos: el de control y 
el experimental. 

La realización de un experimento supone un conocimiento claro del modo 
de operacionalización de una variable, ya que la manipulación implica trasla
dar un concepto teórico en una serie de operaciones concretas y actividades 
por realizar y medir. En ocasiones esta traslación teórica resulta muy compli
cada, por ello se recomienda seguir algunas sugerencias para la manipulación 
de variables en experimentos: 

1. Consultar experimentos antecedentes. Esto hace posible obtener una 
idea relacionada con la manipulación de la variable dependiente. 

2. Evaluar la manipulación antes de que se conduzca el experimento. 
Esto permite probar si la manipulación no ha sido errónea y si esta
mos midiendo lo que pretendemos medir. 

3. Incluir verificaciones para la manipulación. Esto supone entrevistar a 
los sujetos de estudio para comprobar que la manipulación de la varia
ble está surtiendo efecto y es detectada. 

En los experimentos existen tres condiciones para considerarlo verdade
ramente puro: la manipulación intencional de variables, la medición del efecto 
que la variable independiente tiene sobre la dependiente y el controlo validez 
interna por parte del investigador. 

En términos llanos, tener control significa saber cuándo ocurre la rela
ción entre la variable dependiente y la independiente. Cuando este control se 
detecta con facilidad, se habla de una relación casual, y cuando no se logra 
esta relación se concluye que el control no existe y, por tanto, no es correcto 
hablar de un experimento. En términos científicos, controlar un experimen
to implica controlar las influencias de variables extrañas. Y si éstas se mani
fiestan, sus efectos se aíslan y son conocidos. El concepto de validez interna 
es fundamental para considerar como válido un experimento. La validez inter
na se logra mediante dos actividades cruciales: la existencia de varios grupos 
de comparación (dos como mínimo) y la equivalencia de los grupos en todo. 
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La existencia de al menos dos grupos garantiza la comparación de resul
tados. Por ejemplo, si hiciéramos un experimento entre niños de la calle, no 
sería válido elegir a un niño de 8-10 años y a otro de 12-14 años, ya que la edad 
es un elemento diferenciador que no hace equivalentes a los grupos. 

Un ejemplo fallido de equivalencia entre grupos se ilustra a continuación: 
Supongamos que deseamos medir la cultura organizacional y se ha deci

dido evaluarla en los siguientes grupos (cuadro 7.6): 

Cuadro 7.6. Ejemplo de dos grupos 
no equivalentes. 

Grupo 1 Grupo 2 

2 ejecutivos 4 ejecutivos 

3 mandos medios 1 mando medio 

6 técnicos especializados 12 técnicos especializados 

15 empleados administrativos 23 empleados administrativos 

Para lograr la equivalencia inicial en un experimento, existen dos técnicas 
básicas: la asignación del azar entre la elección de los sujetos del grupo y el 
emparejamiento (matching). 

El proceso de emparejamiento consiste en igualar los grupos en relación 
con alguna variable específica, por ejemplo, puntuación en la evaluación del 
desempeño. 

La técnica de emparejamiento consiste en buscar pareja a cada sujeto, de 
modo que la variable en estudio sea equivalente. 

En el cuadro 7.7 puede observarse la manera clara que los sujetos 1 y 2 
deben ir en dos grupos diferentes. Este emparejamiento quedaría como sigue: 

Cuadro 7.7 

Sujeto Calificación 

2 98 
4 97 
5 96 
7 93 
10 98 
12 88 
14 80 
15 77 

Como se observa, en los últimos sujetos el emparejamiento no es tan pre
ciso, por lo que se recomienda que los grupos tengan preferentemente más 
de 15 sujetos y, en condiciones de igualdad, es mejor hacer uso del azar para 
lograr la equivalencia inicial. .. . 

En los textos relacionados con experimentos suele usarse la SIgUIente SIm-

bología: 
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Experimentos 

@ R: Asignación al azar. 
@ G: Grupos de sujetos (Gl grupo 1, G2 grupo 2). 
@ X: Tratamiento, estímulo o condición experimental (presencia de algu

na modalidad de la variable independiente). 

Una medición de lossujetos del grupo (prueba, observación, cuestionario, etc.). 

@ Ausencia de estímulo, nivel cero de la variable independiente. Se indica 
que se trata de un grupo de control. 

El ejemplo de aplicación se muestra en el cuadro 7.8. 

RGl 
Selección 

al azar del 

grupo 1 

Cuadro 7.8. Simbología para 
experimentos 

X RG2 
Se aplica una Se administra Selección 

medición un estímulo al azar del 

grupo 

existe 
estímulo 

Es el grupo 

de control 

En los experimentos se distinguen grados de pureza metodológica. Cuan
do no hay elección al azar entre los sujetos ni emparejamiento, se habla de 
un casi experimento, que por lo demás es idéntico metodológicamente a un 
experimento. Asimismo existen los preexperimentos, en los cuales el grado de 
control es mínimo. 

Además de las características enunciadas (control, manipulación de varia
bles y validez interna) un experimento verdadero debe tener validez externa 
que es la posibilidad de generalizar los resultados a situaciones no experimen~ 
tales, así como a sujetos y poblaciones, aunque esto no siempre es posible. 

Las fases para realizar un experimento son: 

1. Selección de las variables relevantes. 
2. Especificar el nivel de manipulación. 
3. Controlar el ambiente del experimento. 
4. Escoger el diseño del experimento. 
5. Seleccionar y asignar los sujetos. 
6. Realizar la prueba piloto. 
7. Analizar los datos y demostrar la validez externa. 

Los experimentos pueden ser de una gran complejidad, por tener un ca
rácter panorámico, este trabajo no profundizará en ellos, sólo se afirma que 
la variedad entre experimentos puede ser de cuatro tipos básicos: dos experi
mentales y dos de control (Diseño de Salomón). Cuando se necesita observar 
el efecto en el mediano y largo plazos se diseña una serie cronológica múltiple 
que efectuará varias observaciones en relación con una variable a lo largo del 
tiempo. 

También es posible que se desee observar la repetición del estímulo en el 
tiempo, es una serie cronológica de mediano plazo. Para estudiar, por ejemplo, 
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los efectos de una campaña educacional relacionada con el consumo racional 
de agua hecha en dos momentos. . . 

Asimismo, es posible que se desee manipular más de dos vanables m-
dependientes e incluir más niveles de presencia .en ca~a un~ de ellas, para lo 
que se diseña un análisis factorial. Lo que permIte al mvestlgador e~aluar los 
efectos de cada variable independiente relacionadas con la dependlente, por 
separado, y los efectos de las variables independientes de manera conjunta. 

Estas investigaciones requieren métodos estadísticos avanzados, como el 
análisis de varianza factorial (ANOVA) y el análisis de covarianza (ANCOA), 
con la variable dependiente medida en intervalos y la ji cuadrada para múl~i
pIes grupos con esa variable medida normalmente. Cuando se agr~gan mas 
variables dependientes se convierten en diseños multivariados expenmentales 
y se usa el análisis multivariado de varianza (MANOVA). 

En la práctica es cada vez más popular y frecuente combinar los métodos 
de investigación en una misma tesis. . . 

Los métodos mixtos pretenden minimizar las debilidades de una mvestl-
gación exclusivamente cualitativa o cuantitativa. . 

Una característica clave del enfoque mixto es que rechaza el duahsmo que 
se establece entre lo cuantitativo y lo cualitativo. 

Los métodos mixtos tienen una historia relativamente reciente. En 1959, 
Campbell y Fiske son los primeros que sugieren la idea de ~e:::clar difere~tes 
métodos. En 1973, Sieber propone combinar los datos cualItatlvos y cuantlta
tivos. En 1979, Jick propone las primeras metodologías para hacer converger 
o triangular diferentes fuentes de datos. Por último, tanto en 1989 ~0I?0 en 
2003, Tashakkori, Teddlie y Creswell proponen los primeros procedImIentos 
ampliados de métodos mixtos. . 

Se distinguen tres tipos básicos de métodos mixtos: el secuenClal, el con-

currente y el transformativo. 
En el diseño secuencial se recopilan los datos cuantitativos, se realiza 

su análisis, se recolectan los datos y se realiza la interpretación entre ambos 

métodos. 
En el concurrente se recolectan los datos cuantitativos, se realiza el aná-

lisis cuantitativo, simultáneamente otro investigador del equipo recolecta los 
datos cualitativos y realiza el análisis y se estudian los resultados de la compa
ración de datos en cada variable o categoría de análisis. 

En el transformativo se crean códigos para los datos cualitativos, enton
ces se cuenta el número de veces que aparecen los datos, lo que permite al 
investigador comparar los datos cualitativos con los cuantitativos. . 

Independientemente del método que se decida usar, es necesano que .se 
validen las fases tanto cualitativas como cuantitativas del estudio, esto permIte 
comprobar la exactitud de los datos mencionados. . . 

Como se ve, usar métodos mixtos no es hacerlo sm orden y sobre todo sm 
comparación. Si en el diseño de la investigación decimos que estamos usa~do 
un método mixto, esto nos obliga a comparar los resultados de ambos meto
dos con alguno de los procedimientos referidos. 
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CONCLUSIONES 

La palabra modelo puede resultar excesiva para referirse a todas las tesis. 
Sin embargo, la identificación de variables por estudiar, así como el diseño del 
diagrama sagital, son actividades universales que no están de más, ya que le 
dan claridad al método de investigación. 

Un aspecto central que aborda este capítulo es la existencia de ciertas ta
" reas críticas para asegurar la congruencia del modelo de investigación, como 

el definir conceptual y operacionalmente cada variable. 
Los diagramas sagitales ayudan enormemente en la tarea de operaciona

lizar las variables. Asimismo, se explica la diferencia entre investigación cuali
tativa y cuantitativa, y los experimentos cuyo uso es raro en la investigación en 
administración y negocios, ya que requieren control y manipulación de alguna 
de las variables sujetas a estudio, algo difícil de conseguir en una organización. 

La relevancia de una investigación no está en función de las modas, sino 
que es el tipo de problema y la investigación que exista en el campo lo que la 
determina. Recientemente, el uso de la investigación cualitativa, concretamen
te el uso de los estudios de caso, han hecho popular a esta técnica. Sin embar
go, es necesario prevenir en relación con el abuso de este tipo de diseños, ya 
que a cualquier charla con amigos se le llama ahora entrevista etnográfica. 
Por ello, y en contra de los vanguardistas de café, se recomienda que ante la 
duda se elija un diseño cuantitativo, que en general es más confiable y posi
ble de darlo a conocer de manera más fácil, ya que la evidencia empírica en 
estos diseños está asegurada. La investigación cualitativa es seductora, pero 
se recomienda usarla cuando se dominen los métodos cuantitativos, ya que 
frecuentemente se evade la dificultad de enfrentarse a la estadística y su estu
dio con un diseño cualitativo, con lo cual no se contribuye al avance del cono
cimiento ni al desarrollo de competencias básicas para un investigador. 

En los últimos años se han popularizado los métodos mixtos que bus
can reducir los inconvenientes de la investigación cuantitativa y la cualitativa. 
Su uso requiere, sin embargo, rigor y disciplina. Si se usa un método mixto 
entonces es obligada la comparación entre los resultados de ambos tipos de 
investigación. 
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i s de hipótesis 

Describir y explicar cómo se elaboran 
las hipótesis y explicar sus diferencias. 

Describir la forma en que se definen las 
variables conceptual y operacionalmente. 

Orientar en relación con la forma de 
elaborar el diagrama sagital, así como en 
relación con sus distintas variedades. 

Explicar las relaciones entre el diagrama 
sagital y los tipos de hipótesis. 

Definir y dar ejemplos de categorías 
de análisis para el caso de las 
investigaciones cualitativas. 



Título 
Objetivo 
general 

Objetivos 6 específicos 

Ideade N 
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¿Existe esta 

línea de 
investigación 
en la escuela 

investigación Pregunt 

<:J (infor~aci~n, [::> investig 

as de 
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eXperienCia, 

~ \ interés) 1/\ 
V ~ Justificaci 

V 
ón 

Diseño y 
tipo de 
investigación 

Exploración 
inicial de la 
literatura 

sobre el 
problema y 
el contexto 

, 
¿Existe 
director de 

tesis en la 
escuela para 

esta tesis? 

. r Etapa 11 Etapa I 

-"-1 Formalización Idea de 
investigación de la idea 

Modelo lART. Tipos de hipótesis 

Revisión del Planteamiento del problema I Presentación del 
examen de grado estado de arte 

Antecedentes Selección de 
Libros recientes Problemática jurado 
Revistas de Problema de investigación 

Redacción de tesis 
investigación (objetivo general, objetivo 

Bancos específico, preguntas de 
Prueba de 

electrónicos investigación, resumen gráfico, 
hipótesis o 

Bibliotecas justificación 
respuestas a 

especializadas Variables por estudiar o 
preguntas de 

Búsqueda en categorías de análisis, tipo de 
investigación 

internet investigación, diagrama sagital. 
f--¡.e Tesis de maestría y H!> Cuadro de congruencias Análisis estadístico 

doctorado Diagrama sagital de datos 

~ Contacto con Diagrama de variables (caso de 
Revisiones con el 

investigadores investigación empírica) 
director (máximo 

HIPÓTESIS O PREGUNTAS DE que trabaje el 
INVESTIGACIÓN 

10 citas) 
tema 

Modelo ex ante 

l;~~J--Matriz metodológica campo 
Diseño de la investigación, 

universo y muestra 
Sujetos de investigación 
Horizonte temporal y espacial 

Validez y confiabilidad 
Métodos estadísticos 
Instrumento de recolección 

de datos 

Etapa V 
Etapa 111 Etapa IV Trabajo de campo, análisis 

" Revisión del Método de estadístico, redacción de 
estado del investigación tesis y presentación de 
arte exámenes de grado 

Figura 13.1. Modelo de LART. Tipos de hipótesis. 
(FUENTE: Elaboración propia). 
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Como se ha dicho con antelación, la elaboración de la hipótesis no es algo 
imprescindible en una investigación en ciencias sociales, sin embargo, las hi
pótesis constituyen el eje de la investigación científica tradicional, es decir, la 
investigación empírica en donde se operacionalizan variables, se toman mues
tras, los instrumentos son validados y los sujetos de estudio son seleccionados 
racionalmente. 

Existen diferentes opiniones entre los investigadores en relación con las 
hipótesis, y no es raro que tal diversidad de opiniones muchas veces sea pro
ducto de una ignorancia supina que confunde a los estudiantes. 

La figura 8.2 ilustra el proceso en el método LART. 

¿QUÉ 

Las hipótesis son proposiciones tentativas que tienen como objetivo expli
car un fenómeno. Una hipótesis siempre ve hacia adelante. Aunque hay hipó
tesis de diferentes tipos, como veremos en este apartado, una hipótesis puede 
ser una pregunta formulada de tal modo que se pueda prever una respuesta. 
Asimismo, una hipótesis también puede ser expresada como la relación entre 
dos o más variables. 

En cualquier caso, ya sea que se plantee como pregunta, como afirmación 
o como relación de variables, las hipótesis deben tener las siguientes caracte
rísticas: 

@ Ser conceptualmente claras: los conceptos deben estar definidos con
ceptual y operacionalmente. 

@ Deben tener referentes empíricos. Ninguna hipótesis debe llevar jui
cios morales o juicios de valor. Por ejemplo: "los negros y los indios 
son perezosos, por eso son pobres". "Las mujeres son más débiles a los 
hombres", "todos los latinos toleran la corrupción". La lista de dispa
rates podría crecer según la imaginación de cada cual, por esta razón 
ciertas prevenciones son necesarias en la redacción de hipótesis. 
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¿Qué es una hipótesis? 

@ Las hipótesis deben ser específicas, las operaciones y las predicciones 
que sugieren deben estar expresadas en forma clara. 

CD Deben estar relacionadas con técnicas disponibles. 
ID Deben estar asociadas con un cuerpo teórico que contenga evidencia 

empírica, es decir, investigaciones de campo que aporten datos mate
máticos o estadísticos que garanticen que los hallazgos son reproduci
bles. 

Las hipótesis, pese a su importancia, sólo se usan en trabajos de investi
gación cuantitativa de tipo descriptiva correlacional o causal. En las investiga
ciones de tipo cualitativo nunca se usan, salvo en los casos en los que se desee 
buscar explicaciones y se disponga de investigaciones cualitativas previas. Sin 
embargo, no se debe olvidar que en la investigación cualitativa las hipótesis 
son un producto de la investigación y no un insumo, por lo cual se plantean en 
todo caso a posteriori y como consecuencia de la propia investigación. 

Antes de formular una hipótesis se requieren clasificar dos aspectos bá
sicos: una definición clara de los conceptos y la determinación de variables 
que intervienen en la investigación. La definición de conceptos, como hemos 
explicado, se hace en dos niveles: definición conceptual y definición opera
cional. 

En el campo de la administración, un modelo es una representación 
esquemática de un fenómeno que explica, de manera sencilla y comprensi
ble, las relaciones entre las variables que determinan la ocurrencia de dicho 
fenómeno. 

La búsqueda de modelos en la revisión de la literatura es uno de los 
objetivos fundamentales en cualquier investigación que se precie de ello. 
En el pasado los modelos duraban mucho y con el tiempo se convertían en 
clásicos. Sus valoraciones se hacían en función de la capacidad de predecir 
universalmente fenómenos organizativos, sin embargo, en la sociedad de la 
información, los modelos han adquirido un carácter cada vez más contin
gente y específico y son de una fugacidad que asombra. Un ejemplo: Trujillo 
(2006), al revisar la literatura relacionada con la inteligencia, encontró más 
de ¡2000 modelos! Cuando refinó la búsqueda a inteligencia emocional, esta 
cantidad se redujo a 140 y aunque era mucho más pequeña, resultaba des
bordante para ser analizada, ya que agrupa distintas disciplinas y enfoques. 
Cuando el tema se refinó aún más a "modelos de inteligencia emocional para 
la organización", los modelos se reducen a seis, una cantidad razonable que 
permite estudiar e integrar una tesis. 

Por lo general, un modelo se expresa por medio de sus relaciones, casi 
siempre mediante líneas con flechas se expone el sentido de las relaciones en
tre las variables. Los modelos cambian de rigor y precisión dependiendo del 
tipo de investigación que se trate y como se ha mencionado, en el caso de la 
investigación cualitativa el modelo es el resultado del trabajo de investigación, 
no su punto de partida. Para tener más claridad en un tema tan complejo, se 
explicarán a continuación los distintos tipos de hipótesis y se pondrán algunos 
ejemplos. 
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Existen cuatro tipos de hipótesis: de investigación, nula, alternativa y es
tadística. 

Las hipótesis de investigación también son llamadas hipótesis de trabajo por 
algunos autores y se caracterizan por ser proposiciones tentativas que relacionan 
dos o más variables. Se les representan con los símbolos Hl, H2, y ... Hn. 

Dentro de las hipótesis de investigación se distinguen tres tipos: descrip
tivas, correlacionales y explicativas. 

Las hipótesis descriptivas, como su nombre lo sugiere, son proposiciones 
que describen de manera tentativa el objeto de estudio. Algunos autores como 
Kerlinger (1980) llaman a estas hipótesis univariadas. Ejemplos: 

• La rotación de personal en las maquiladoras de Ensenada ha sido supe
rior a 50 % en el último año. 

• La edad promedio de los delincuentes en la Ciudad de México oscila 
entre los 18 y 22 años. 

• Los niños de la calle tienen ingresos de 300 pesos diarios en promedio. 

No todas las investigaciones descriptivas requieren de hipótesis, y es fre
cuente que sólo se formulen preguntas de investigación que en la tesis se de
ben responder de manera obligatoria en el apartado de conclusiones. 

Las hipótesis correlacionales. Establecen correlaciones entre dos o más va
riables. Las correlaciones pueden ser positivas, negativas o mixtas. Ejemplo: 

• A mayor tiempo de capacitación, mayor productividad (correlación po
sitiva). 

• A menor retroalimentación por parte del supervisor, menor autoestima 
(correlación negativa). 

• A mayor satisfacción del cliente menor número de reclamaciones (co
rrelación mixta). 

Las hipótesis correlacionales suelen representarse de la siguiente forma: 

X [3--------------------------------------a. Y 

En una hipótesis correlacional el orden no es importante, ya que ninguna 
variable antecede a la otra, pues no hay relaciones de causalidad, sino de co
rrelación, y esta correlación puede ser variada en dos sentidos. Una variedad 
de las hipótesis correlacionales son las diferencias de grupos, que suelen rela
cionar más de una variable. Su finalidad, sin embargo, no es por necesitar la 
correlación, sino la comparación de grupos. 

Otra diferencia significativa consiste en que la hipótesis de diferencia de 
grupos en una variable adquiere un número limitado de valores. Las hipótesis 
correlacionales suelen probarse con una correlación de Pearson o Sperman 
(dependiendo si las pruebas son paramétricas o no paramétricas).l Sin em-

'Las pruebas paramétricas se usan en muestras que se distribuyen normalmente, las escalas de me
dición son por intervalos o por razón y la varianza de las poblaciones es homogénea. De manera adicional, 
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bargo, las hipótesis de diferencia de grupos pueden requerir otros métodos 
estadísticos, como los análisis de varianza y covarianza. 

Las hipótesis causales, buscan una explicación o causa de entendimiento 
entre las variables involucradas. Correlación y causalidad son dos conceptos 
asociados pero distintos. Para establecer la causalidad entre las variables, an
tes se debe haber encontrado correlación. 

Metodológicamente, las hipótesis causales requieren una mayor habili
~ad por parte de 10$ investigadores, pues exigen un conocimiento profundo 
de métodos estadísticos avanzados. Una hipótesis causal se representa como 
sigue: 

X ----------------------------------------7 Y 

Existen tres tipos de hipótesis causales: las bivariadas, las multivariadas 
y con variable interviniente. Sus diferencias se muestran gráficamente en la 
figura 8.3. 

Bivariada 

Nivel de Ingreso 
estudio mensual 

X lO Y 

Causal con variable 
interviniente 

Escolaridad Ingreso 
de los padres mensual 

X------1II>-IOY 

t 
Escuela donde 

estudió 

Hipótesis 

Recursos 
humanos 
X 

Precio 
y 

Multivariada 

~mpetitividad 
--------=:: y 

TI' ~ 
zecnoogla~ 

Distribución 
w 

Figura 8.3. Hipótesis causales. 

Argumentación de las hipótesis 

Independientemente del tipo de hipótesis que se decida usar, es importante 
que las hipótesis sean antecedidas de una argumentación como resultado del 
análisis a los hallazgos de trabajos previos, identificados en la búsqueda de la 
literatura relevante sobre el tema. Aunque no hay reglas fijas sobre ello, se reco-

la causa debe ocurrir antes que el efecto. En este caso el orden si es importante, ya que los cambios de una 
causa provocan los cambios en el efecto. Frecuentemente, cuando se aplican técnicas causales se debe de
mostrar previamente su normalidad y colinealidad. 
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mienda que se presente la argumentación como una discusión de los hallaz
gos, tratando en lo posible de poner evidencias contradictorias que permitan 
ampliar la perspectiva del lector. Es común que se use también un criterio his
tórico, es decir, que se presenten los trabajos más antiguos, hasta los recientes. 
Sin embargo, dada la enorme cantidad de trabajos previos en casi todos los 
campos del saber, se debe preferir los trabajos más relevantes y actuales. Es de 
interés ofrecer posiciones encontradas que permitan asumir alguna conclu
sión sobre el estado del conocimiento. 

A continuación se ofrece un ejemplo de cómo se debe realizar dicha argu
mentación, para una investigación sobre el comportamiento de los internautas: 

" ... De acuerdo con el estudio de Nielsen Netratings (2004) sobre comportamiento de 
los internautas, 76 % de los internautas de EUA utiliza los buscadores, que continúan siendo 
la herramienta más utilizada para navegar por la web. Como tendencia destaca que los com
pradores online acuden a los buscadores no sólo para localizar las tiendas sino para realizar 
comparaciones de productos. Esto según el estudio conjunto realizado por ComScore. 

En el trabajo de Networks y DoubleClick (2005) se monitoriza la utilización que hacen 
los usuarios durante 12 semanas antes de la compra online. El estudio revela que más de 
50 % de las decisiones de compra empiezan en los buscadores, destacando el elevado número 
de consultas realizadas varias semanas antes de la compra. 

Para Dréze y Zufryden (2004) la visibilidad en internet -medida según el posiciona
miento en buscadores, directorios y otras fuentes- es el precursor del tráfico a la web. En su 
estudio se construye un índice de visibilidad y se contrastan varias hipótesis, incorporando 
preguntas de un cuestionario telefónico realizado a 100 empresas de internet. La visibilidad 
online se relaciona con el tráfico a la web y es capaz de predecirlo. Se muestra que tiene más 
impacto significativo para generar tráfico que los gastos en publicidad o el conocimiento de 
marca. 

Expuesta la importancia de los buscadores para generar tráfico, las empresas que ven
den productos por internet precisan que esté bien posicionada en buscadores, es decir, que 
cuando un internauta ponga una palabra clave relacionada con los productos que comerciali
za la empresa, aparezca la web en las primeras posiciones del buscador. Por ejemplo, para una 
librería online es importante que al poner una palabra clave como "libros", o el título del libro 
solicitado aparezca en las primeras posiciones del buscador la tienda virtual. Para determinar 
la posición que ocupa en los resultados de la búsqueda, los buscadores utilizan algoritmos. 

Dichos algoritmos son los responsables de determinar la "relevancia en el buscador". 
Un ejemplo es el algoritmo PageRankTm, el verdadero corazón del buscador Google. Véase 
Brin y Page (1998). 

Por ello podemos plantear la siguiente hipótesis: Hipótesis 2a. 
La "relevancia en buscadores" tiene un efecto positivo en los "clientes potenciales ... " 

Serrano C. (2015). 

Otros tipos de hipótesis para investigaciones 
de una variable 

En este campo se ubican las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Las 
hipótesis nulas como su nombre lo dice, niegan un hecho social o natural. 

La hipótesis nula consiste en una afirmación acerca de la población de 
origen de la muestra. Usualmente, es más simple decir que tiene un menor 
número de parámetros que la alternativa. Se designa a la hipótesis nula con el 
símbolo HO. 
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La hipótesis alternativa es igualmente una afirmación acerca de la población 
de origen. Muchas veces, aunque no siempre, consiste simplemente en negar la 
afirmación de HO. La hipótesis alternativa se designa con el símbolo H1. 

En el caso más sencillo, en el cual las dos hipótesis se refieren a un único 
valor del parámetro, las hipótesis por lo general se refieren a un parámetro e 
(theta). La formulación es: 

HO: e = eo 
H1: e = el 

En la teoría del contraste de hipótesis este tipo de planteamiento se cono
ce como contraste de hipótesis simple contra simple. 

Así pues, una hipótesis simple postula que el parámetro e sólo puede to
mar un valor, o bien, más técnicamente, que el conjunto de parámetros asocia
do a una hipótesis simple consiste en un sólo punto (Grupo innovación, 2014). 

Por ejemplo, si la hipótesis de investigación propone: "la competitividad 
de los campesinos en México está determinada por los apoyos del gobierno", 
la hipótesis nula postularía: 

"la competitividad de los campesinos en México NO está determinada por 
los apoyos del gobierno". 

Independientemente del tipo de hipótesis que se use, éstas siguen la lógica 
variable-diagrama sagital-diagrama ex ante-diagrama ex post [acto. Es impor
tante que tanto el diagrama sagital como el diagrama variable aparezcan jun
tos en el trabajo, para que la redacción de las hipótesis sea congruente y estén 
asociadas al modelo. 

Un error común entre los investigadores novatos es la falta de coinciden
cia de las variables con las que aparecen en el diagrama sagital y en el diagra
ma de variables, o bien, que las relaciones entre variables sean distintas. 

Por ello, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Se debe redactar la hipótesis general como una explicación global de 
las variables involucradas en la investigación, las cuales están relacio
nadas con el modelo seleccionado. Si una hipótesis no menciona las 
variables del diagrama sagital estará mal escrita y la investigación será 
un desastre. 

2. Las hipótesis particulares se deben ocupar de las relaciones de cada 
variable individual con la variable dependiente. 

3. Usar el cuadro de congruencia llamado "matriz de congruencia del mo
delo". 

A continuación daremos un ejemplo de la congruencia entre el diagrama 
sagital, el diagrama de variables y las hipótesis para una investigación causal 
que he llevado a cabo y dio como resultado el modelo de competencias direc
tivas LART (Rivas, 2014). 

Por ejemplo, congruencia del diagrama sagital, el diagrama de variables 
y la redacción de hipótesis basada en el Modelo LART de competencias direc
tivas. 
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Este ejemplo tiene tres pasos. En el primero se dibuja el diagrama sagital, 
en el segundo se detalla el diagrama ex ante y en el tercero se describen las 
hipótesis. Es importante notar que la congruencia es absoluta en cada fase. Es 
decir, las variables del diagrama sagital son también las del diagrama ex ante 
y son también las que se mencionan en la hipótesis general y a cada una de las 
tres (una por cada variable) hipótesis específicas. 

El diagrama sagital se ilustra en la figura 8.4. 

Diagrama sagital. Modelo de competencias 
directivas lART 

Competencias generales 

Competencias clave 
>-____ ----'10>1 Competencias 

directivas 

Figura 8.4 

Paso A. Diagrama sagital; Paso B. Diagrama ex ante 

En la figura 8.5 se detallan las dimensiones que tiene cada variable, este 
modelo está basado en la revisión de la bibliografía sobre el tema. Cada asocia
ción está probada en hallazgos previos de otros estudiosos de este tema. 

Paso e Matriz de congruencia del modelo 

En esta matriz se redacta la hipótesis general y las tres hipótesis especí
ficas. Nótese que hay una absoluta congruencia. Se recomienda diseñar esta 
matriz para no perderse en la redacción de las hipótesis (cuadro 8.1). 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Como se ha mencionado en su oportunidad, no todas las investigaciones re
quieren hipótesis, sólo las de tipo cuantitativo que realicen investigación formal. 
Las investigaciones cualitativas, y ciertas investigaciones cuantitativas, como las 
de tipo descriptivo, sólo requieren formular las preguntas de investigación. 

Las preguntas de investigación constituyen la guía de la investigación, se 
plantean al inicio para responderlas en el proceso de investigación mismo y al 
final, en el apartado de conclusiones. 

Es común que en muchas investigaciones mal estructuradas las pregun-
tas nunca sean respondidas, ya que el tesista por lo general llega exhausto al 
final de su trabajo y concluye de una manera caótica y desestructurada. Las 
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Variables 
interdependientes 

Competencia 
clave CC 

I Com~etencias ·L 
I gerenciales CG. I 

Dimensiones 

Gestión del cambio 

Creación del valor 

Inteligencia emocional i 
... ______ . _~ ___ .. ~ ____ ....• 1 

" 

Variables 
dependientes 

Competencias 
directivas 

L __ ~_ Exportación 
-----' 

Competencias 
técnicas CT. 

Dominio de la especialidad 

Gestión de tecnologías 

Figura 8.5 

Cuadro 8 1 Matriz de co g .. n ruenCla 

i 
Variables en el Variables en el 

Variables por estudiar diagrama sagital diagrama ex ante 

Competencias clave Competencias clave Competencias clave 

Competencias Competencias Competencias 
gerenciales gerenciales gerenciales 

Competencias técnicas Competencias técnicas "I-'t:Lt:"Ud' técnicas 

. , 
FUENTE. ElaboraClon propia a partir de Rlvas, 2014 . 
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Hipótesis general Hipótesis específicas 

HG. Las competencias Hl. Las competencias 
directivas están clave están asociadas 
relacionadas positivamente a 
positivamente con las las competencias 
competencias clave, directivas 
las competencias 

f.--.~_ .... __ ._ .......... _-

gerenciales y las 
H2. Las competencias 

competencias técnicas 
gerenciales 

I 
están asociadas 
positivamente a 

I las competencias 
directivas 

f---.... _.--._~ .. - ... 

H3. Las competencias 
técnicas están 
asociadas 
positivamente a 
las competencias 
directivas 
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preguntas de investigación deben ser respondidas una a :rna en el apartado de 
conclusiones, si no es así, la investigación se considera mconclusa y no debe 
ser aceptada por sus sinodales. . / . 

Las preguntas deben estar relacionadas con los objetos especIficos y aun-
que no necesariamente deben ser iguales, una buena idea es plantear en forma 
de pregunta el objetivo específico asociado. 

En una tesis, en la mayoría de los diseños metodológicos, las preguntas de 
investigación hacen las veces de las hipótesis, incluso algunos investigadores 
las llaman hipótesis de trabajo (Andrade, 2003). . . 

Independientemente de si la investigación es cualitativa o cuantItatlva, las 
preguntas de investigación deben formularse con toda claridad. . 

Para evitar confundirnos se deben reiterar estas dos recomendacIOnes 
que nunca debemos olvidar: 

En una investigación cualitativa se deben poner las categorías de análisis y 

las preguntas de investigación. . / . 
En una investigación cuantitativa se deben poner las hlpotesls y las pregun-

tas de investigación. . 
Esto constituye el corazón de la tesis y es la base de su congruencIa me-

todológica. . . . ' 
Como se aprecia, la correlación entre preguntas y obJ~tlvos de la mve.stl-

gación, es total. No se nos debe de olvidar esta congruencIa. Debemos evItar 
usar sinónimos y palabras similares. No es recomendable, ya que cada ~alabra 
tiene un significado; es por ello que aquí también debemos ser neurótlcos en 
la correlación entre preguntas y objetivos específicos. 

El cuadro 8.2 ejemplifica la correlación entre objetivos y preguntas de 

investigación. 

Cuadro 8.2. Ejemplo de la correlación entre objetivos generales 
y preguntas de investigación. 

Objetivos específicos 

Conocer la estructura energética mundial y sus perspectivas 

Identificar a los países líderes en energías 
renovables, en especial la eólica 

Identificar el empleo generado por la energía eólica 

Identificar el monto de la inversión en I+D+i en energía eólica 

Detectar quiénes son los principales 
inversionistas en eólica 

Describir la evolución de la investigación en energía eólica 

Detectar las medidas tomadas para 
fomentar las energías renovables 

Identificar la cadena de 

FUENTE: Martínez-Rivas-Vera, 2014. 
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Preguntas de investigáción 

es la estructura energética mundial, y cuáles 

son las perspectivas en los años siguientes? 

¿Quiénes son los países líderes de energías renovables (eólica)? 

¿Qué cantidad de empleo se genera por 

se invierte en I+D+i en energía eólica? 

son los principales inversionistas en energía eólica? 

son las medidas que se han tomado 
el desarrollo eólico? 

CONCLUSIONES 

Las hipótesis son afirmaciones relacionadas con un fenómeno, dichas 
a?rmaciones están sustentadas en el conocimiento previo de manera empí
nca, lo cual hace a las hipótesis válidas y sensatas. Existen distintas clases de 
hipótesis que varían tanto como el tipo de investigación que se efectúe. 

Aunque las hipótesis son muy importantes en un trabajo científico, no en 
"t?das las investigaciones necesitan plantearse para ser de verdad un trabajo 
nguroso. 
. E.n las investigaciones cualitativas se usan categorías de análisis que son 
el eqUIvalente de las hipótesis. 

Tanto si se usan hipótesis o categorías de análisis, el orden es muy impor
tante y la claridad en cómo se medirán los conceptos también lo es. 
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Explicar las características de los 
diseños observacionales frente 
a los que miden actitudes. 

Describir el concepto de universo. 

) Tipificar las clases de universo. 

/' Distinguir los tipos de muestreo. 

Explicar los tipos de muestreo aleatorio. 

Explicar los tipos de 
muestreo no aleatorio . 

. Describir el concepto de 
.,./J 

sujetos de investigación. 

Definir los conceptos de horizontes 
temporal y espacial bajo el modelo LART. 



Objetivo 
Título general 

Objetivos 6 específicos 

\:¡~a~y 

Modelo LART. Diseño de la investigación ~ 
-~ ---- ---------- -~-----------------

,- Revisión del Planteamiento del problema Presentación del 

¿ Existe esta estado del arte , examen de grado 

línea de Antecedentes 

J investigación Libros recientes Problemática por estudiar 
en la escuela? Revistas de Problema de investigación 

Selección del 

T investigación (objetivo general, objetivo 

s de Bancos específico, preguntas de 

(

investigacíÓn\ '-'. Pregunta <J (infOrmací~n,)f> investiga ción electrónicos investigación, resumen gráfico, 

. jurad~_,_ .... 
Redacción de tesis 

Prueba de 

hipótesis o 

respuestas a 

preguntas de 

investigación 

\ eXperienCia, 

/'S"~n~~rés)//\ e> ~~ '<i Justificació 
~- V 

Diseño y 
tipo de 

investigación 

Exploración 

inicial de la 

literatura 

sobre el 

problema y 
el contexto 

n 

Bibliotecas 

especializadas 

Búsqueda en 

internet 
Tesis de maestría y f--jI;o 

¿Existe doctorado -Contacto con director de 

tesis en la investigadores 

escuela para que trabajen en el 

esta tesis? tema 

Etapa 111 
Revisión del 

estado del 

arte 

justificación). 
Variables por estudiar, tipo de 

investigación, diagrama sagital 

Cuadro de congruencias 

Diagrama sagital 
Diagrama de variables (caso de 

investigación empírica) 

Hipótesis o preguntas de 

investigación 
Modelo ex ante 
MATRIZ METODOLÓGICA 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACiÓN, UNIVERSO 

Y MUESTRA 
SUJETOS DE INVESTIGACiÓN 

HORIZONTE TEMPORAL Y 

ESPACIAL 
Métodos estadísticos 

Validez y confiabilidad 

Instrumento de recolección 

de datos 

-J3p 

Análisis estadístico 

de datos 

Revisiones con el 

director (máximo 

10 citas) 

Trabajo de ~ 

camp:! 

Etapa V 

Etapa IV 1 Trabajo de campo, análisis 
~~~"'~" estadístico, redacción de --y Método de I 

investigación 

~
esis y presentación de 

exámenes de grado 
.... _ ..... _ .. " ..... __ . _.--_._----

Figura 9.1. Método LART, Planteamiento del problema 
de investigación. (FUENTE: Elaboración propia), 

DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN 

En esta fase deben precisarse la manera o los medios que usará el investi
gador para contestar las preguntas de la investigación o el modo en que com
probará las hipótesis definidas. 

La figura 9.2 muestra esta fase en el cuadro de congruencia LART. 

Ejemplo. Supongamos que desea saber lo que piensa su jefe en relación 
con su desempeño. Para responder a esta ((pregunta de investigación", usted 
podría diseñar varios métodos de investigación. Lo más fácil sería ir y pregun
tarle directamente, arriesgándose quizá a recibir una mala noticia. En relación 
con esta pregunta, pueden asociarse diferentes hipótesis: buen desempeño, 
excelente, o deficiente. Las hipótesis no deben basarse en juicios de valor. Por 
tanto, dichas hipótesis, en nuestro ejemplo, deberían apoyarse en la revisión 
del resultado de las evaluaciones de desempeño en su expediente de los últi
mos tres años. Otro diseño sería preguntar a un amigo en común qué piensa el 
jefe de usted. Y otro, sería aplicar un cuestionario a los que ocupan un puesto 
similar al suyo y colaboran con su jefe, qué piensan de su desempeño. Estos 
caminos son diferentes diseños de investigación. 

Es un plan que determina la estructura de investigación que permita responder las preguntas de hipóte
sis o investigación. Este plan expresa con claridad tanto el problema de investigación, como los medios 
para obtener fuentes de información y la evidencia empírica necesaria. 

De esta definición es posible enfatizar cinco ideas fundamentales: 

• Es un plan que describe con claridad los tiempos y las actividades. 
• Está relacionado siempre con las preguntas de investigación y las hipótesis . 
• Orienta la selección y los tipos de fuentes de información. 
• Es el marco que especifica las relaciones entre las variables de estudio. 
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Diseño de la investigación 

11 Ofrece una descripción de los procedimientos que se usan en cada acti
vidad de la investigación. 

En la investigación sobre administración y negocios, los diseños de in
vestigación se clasifican de modo diferente, atendiendo a distintos enfoques 
o descriptores corno: el tiempo, las fuentes de investigación, la profundidad 
requerida, el ambiente de investigación, el propósito de estudio, el poder de 
investigación sobre las variables, los métodos de recolección de datos o la per
cepción de los sujetos de investigación. Todos estos enfoques se resumen en el 
cuadro 9.1. 

Cuadro 9.1. Criterios para clasificar los diseños de la investigación. 

Criterio Tipo de diseño 

Grado de claridad de las Estudios exploratorios 
preguntas de investigación Estudios formales 

--------_._----
Método de colección de datos Estudios observacionales 

I:~der del investigador sobre 

Medición de actitudes 

Experimentos 
las variables bajo estudio Investigaciones ex post jacto 

Propósito del estudio Descriptivo 
Causal 

Dimensión del tiempo Transaccional 
Longitudinal 

Amplitud y profundidad del estudio Estudio de caso 
Estudio estadístico 

I Ambiente de la investigación Estudio de campo 
Investigación de laboratorio 

I Simulación 

r Percepción de los sujetos Rutina actual 
I de la investigación Rutina modificada 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de Cooper-Schneider (2000). 

Grado de claridad de las preguntas 
de investigación 

I 

I 

I 

I 
I , 

, 

I 

I 

Aquí se desarrollan dos tipos de investigaciones: los estudios explorato
rios, que se desarrollan cuando hay pocos o nulos antecedentes de investiga
ción y, por tanto, las preguntas de investigación se realizan de manera amplia 
y general. De allí su nombre: se explora un campo desconocido y con el cuida
do de alguien que desconoce el terreno que pisa, se ofrecen elementos básicos 
para futuras investigaciones que permiten profundizar en el campo. 

La investigación actual relacionada con el planeta Marte es un buen ejem
plo. Las especulaciones relativas a la existencia de agua en este planeta y las 
preguntas que se formulan son paradigmáticas de este tipo de diseños explo
ratorios. 
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Por el contrario, cuando existen amplios antec~dentes en. esa .materia e~ 
posible pensar en estudios formales de tipo conve.r:clOnal, que ?mphcan elabo 
rar hipótesis en las que se especula sobre la relaclOn entre vanables. 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La figura 9.3 ilustra los dos tipos de diseños básicos: los est~dios o~serva
cionales y las investigaciones donde se recaban opiniones y se mIden actItudes. 

~ .' ., / 

"" Preguntas de mvestlgaclon 

~. o hipótesis de 

¿Medición de actitudes 
¿Medición de condiciones 

". investigación 

"'~ 
conductuales, eventos y ". 

". I intenciones? I d' ., d 

Estudios 
observacionales 
L--_____~ 

~ 
motivacionales o 

procesos? ·• .• ,Pregunta para a I ¿Escala de me ICl0n e 
1...-----------"" medición /·L---------~)ol actitudes? 

No conductuales 

I 
J 

Análisis no verbal 

Análisis lingüístico 

Análisis extralingüístico 

[ Análisis espacial 

Análisis de registro 
-----, 

I Análisis de condiciones ! 
f-----+---i 

/ L--______ _ 

de cuestionario? 

Figura 9.3. Estudios observacionales. 
FUENTE: Cooper-Schinder (2000). 

Los estudios observacionales pueden ser de dos tipos: conductuales y no 

conductuales. 

Los estudios observacionales son investigaciones efectuadas en sujetos no humanos y pueden 

ser conductuales o no conductuales. 
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Método de recolección de datos 

Los estudios conductuales pueden ser de cuatro tipos: análisis no verbal, 
análisis lingüístico, análisis extralingüístico y análisis espacial. 

El análisis no verbal es aquel en el que se estudian actitudes y conductas 
de un sujeto mediante la observación, esto requiere una forma de registro de 
hechos. Cuando se miden actitudes, es necesario que dicho formato o cuestio
nario sea sistemático y reúna las variables que se van a estudiar. 

Los estudios que miden opiniones o actitudes se mencionan en el capítulo 10. 

Poder del investigador sobre manipulación 
y el control de variables 

Existen dos grandes tipos de diseños de investigación. Los experimentos y 
las investigaciones ex post facto. Es decir, aquellas en las cuales el investigador 
no puede manipular las variables y sólo describe los fenómenos en estudio. 

Hemos explicado los experimentos con relativa amplitud en el capítulo 
anterior, por ello, en este apartado expondremos brevemente los diseños ex 
post {acto ya descritos dentro de los que caben las investigaciones cualitativas 
y cuantitativas. 

Diseño de acuerdo con el horizonte de tiempo 

La investigación se divide en longitudinal y transaccional. Los diseños 
longitudinales se realizan a lo largo de un espacio y tiempo, por ejemplo, du
rante una década. Esta investigación es muy costosa y sólo puede ser finan
ciada por grandes instituciones. Como ejemplo, supongamos que queremos 
estudiar: la investigación transaccional como una fotografía de un hecho y la 
longitudinal como un video. La opinión de los mexicanos sobre el tratado de 
libre comercio en la última década o respecto al aborto en los últimos 20 años, 
son ejemplos de investigación longitudinal. 

Es evidente que estas investigaciones requieren una persistencia y una 
determinación a toda prueba, así como grandes recursos, por tanto, se ubican 
fuera de la pretensión de un tesista individual. 

La investigación transaccional se lleva a cabo en un momento específico. 
Es decir, es como la fotografía de una realidad concreta al momento de hacer 
la investigación. Esta investigación es la más común entre estudiantes e inves
tigadores. Su problema es que pronto se vuelve obsoleta. Por lo general, una 
tesis de maestría tarda un año en terminarse, luego de que han sido concluidos 
los estudios. 

Diseño con base en la amplitud y profundidad 
del estudio 

Se distinguen los estudios de caso que, como su nombre lo sugiere, tienen 
un limitado alcance de profundidad, y sus hallazgos están lejos de ser traslada
bles a otros casos o a otras empresas. Lo que le da a una investigación su poder 
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de generalización es el rigor estadístico en la toma de muestras y la observan
cia estricta de la aleatoriedad en la elección de los sujetos, características que 
definen a los llamados estudios estadísticos. 

Ambiente de la investigación 

En atención a este descriptor, existen tres tipos de diseño: los estudios de 
campo, los experimentos y las simulaciones. Los estudios de campo, como su 
nombre lo sugiere, son investigaciones que se realizan in situ, es decir, en el si
tio donde se encuentran los sujetos de investigación; si se trata de directivos, de 
obreros o de estados financieros, el investigador va al campo de observación o 
de entrevista para obtener la evidencia necesaria. 

Los experimentos de los que ya hemos hablado se realizan en condiciones 
controladas y en laboratorios. Finalmente, las simulaciones se usan para imi
tar la realidad, cuando es difícil o imposible, se realizan estudios de campo del 
conocimiento. Las simulaciones se valoran por su capacidad predictiva y la in
tegridad con las que incorporan a la simulación el mayor número de variables 
significantes que explican un problema. 

Percepción de los sujetos de investigación 

Estos diseños se distinguen por la forma en que los sujetos perciben la 
investigación. Si su rutina normal y sus actividades no se alteran por ella, se 
denomina rutina actual. Si, por el contrario, se establecen reglas para la ob
servación o para la entrevista que hacen artificial y controlada la rutina, esto 
debe señalarse, ya que las variables deben estar bien claras para no alterar las 
conclusiones y los hallazgos con datos espurios o actitudes que en la realidad 
los sujetos no tendrían. En principio, es muy importante respetar las condicio
nes de normalidad en la investigación, y se sugiere no alterar las rutinas, sin 
embargo, en la práctica esto no siempre es posible, por la capacidad de comu-

. nicación informal que existe en todas las organizaciones. 
De manera adicional a la precisión del tiempo, el investigador debe esta

blecer cuál es el universo, la my.estra, los sujetos de investigación, el horizonte 
temporal y espacial, así como detalles del modelo de recolección de datos y el 
modelo que se usará. 

~ Befinic:ión universo 

El universo comprende todos los sujetos considerados en la investigación, a los cuales idealmente se 
les deberá observar o estudiar. El universo, como su nombre lo indica, lo abarca todo. Sin embargo, 
en investigación cada investigador tiene su propio universo, así como cada cual debe llevar sobre 

sí distintas realidades y preocupaciones. 

Por ejemplo, alguien interesado en estudiar a las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), puede pensar que su universo son todas las Pymes. Aspira-
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Muestra 

ción insensata, pues hay cerca de 3 000 000 de ellas en México, y un número 
similar en países desarrollados. Considerar este universo es, como se ha dicho, 
un craso error. El universo debe ser algo asumible por el investigador que, se 
entiende, hará la investigación con recursos propios, por lo cual este universo 
es algo inalcanzable y, por tanto, debe ser refinado. El universo sería Pymes 
que hacen serigrafía en las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; o en 
un municipio o incluso en una colonia dependiendo del número de empresas 
que existen. 

MUESTRA 

La muestra es como la probada de queso que se recibe en un supermer
cado o el breve chorro de vino que se escancia en una copa de un restaurante. 
Una probada representativa de un universo. 

Existen dos tipos básicos de muestreo: el probabilístico y el no probabilís
tico. La diferencia básica entre ambos radica en la oportunidad que tienen los 
sujetos de investigación de ser seleccionados. En una muestra aleatoria, la opor
tunidad es la misma para todos, ya que depende del azar (cuadro 9.2). 

En una muestra no aleatoria, los sujetos tienen un sesgo en su elección, 
bien sea por comodidad del investigador, por economía o porque se considere 
justificante que la no aleatoriedad no le resta valor a los hallazgos y capacidad 
de generalización, bien sea porque se trate de expertos exquisitos o bien por
que sea absurdamente insensato aplicar el azar. 

Cuadro 9.2. Tipos de muestreo. 
----

I Aleatorio I No aleatorio ~I 
I Al azar simple I Conveniencia 

'1

1 
Al azar complejo I Propositivo 
Sistemático I Juicio . 

I (/úster I Cuota 
I Estratificado l' Por expertos 
I Doble Bola de nieve . 

En la práctica, las muestras aleatorias son costosas y requieren mayor 
tiempo. Es deseable hacer muestra aleatoria, ya que esto garantiza la repre
sentatividad de los hallazgos y su potencial universalización a otras reali
dades, sin embargo, una muestra no aleatoria no es por necesidad mala si 
los sujetos son seleccionados con rigor y las causas de la no aleatoriedad se 
justifican con suficiencia. 

La selección de una muestra aleatoria tiene varias consecuencias para la 
investigación, entre ellas: 

'" Los entrevistadores o los diseñadores de la investigación no pueden 
modificar la selección hecha. 

11 Sólo aquellos elementos seleccionados de la muestra original deben ser 
incluidos. 
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" Las situaciones se excluyen excepto cuando se especifiquen claramente 
y se controlen las sustituciones con base en reglas de decisión clave. 

En la práctica esto es difícil de cumplir, ya que es frecuente que en una 
investigación algunos sujetos se nieguen por completo a participar, o su locali
zación y entrevista sea difícil o imposible. 

Con relación al tema del muestreo se escriben muchas sandeces, sobre 
todo por quienes escriben libros de metodología sin haber sido investigadores. 
Dentro de las tonterías que suelen mencionarse, y que lamentablemente se 
vuelven un lugar común, cabe mencionar: 

" Una muestra debe ser tan grande como se pueda, de lo contrario no es 
representativa. 

" Una muestra debe ser estrictamente proporcional al universo estudiado 
para ser válida. 

Es verdad, sin embargo, que sí debe haber correspondencia entre la mues
tra y el universo. Por ejemplo, no puede afirmar que está analizando los proble
mas de financiamiento en las Pyrnes mexicanas y estudiar sólo a 23 empresas. 

Algunas variables que determinan el tamaño de la muestra son: 

e La dispersión o varianza entre la población estudiada. 
ca El grado de precisión deseado en los resultados. 
" Si el universo es pequeño, la muestra debe ser más grande. 
ca Si se desea que los resultados generalicen la población, la muestra debe 

ser más grande. 
41& Si el número de subgrupos de la muestra es muy grande, la muestra 

también debe ser grande. 

Krejcie y Margan proponen el cuadro 9.3 que orienta con respecto al ta
maño de la muestra en relación con el tamaño del universo. 

A continuación se analizarán las características de cada tipo de muestra. 

Muestreo aleatorio 

Muestra al azar simple. Se selecciona la muestra con ayuda de algún 
software, usando una tabla de números aleatorios o bien una calculadora que 
genere números aleatorios. 

En esta muestra cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegi
do, de la misma forma que la rifa de un automóvil con ayuda de un sombrero. 

Si un elemento falla o no puede ser entrevistado, se debe usar de nuevo el 
sistema de números aleatorios. 

Este muestreo es difícil de realizar, ya que requiere una lista del universo 
a estudiar, el cual no siempre está disponible, puede ser muy costoso y requie
re mucho tiempo. 

Muestreo sistemático. En este muestreo cada elemento de la población 
(K) se selecciona mediante un inicio aleatorio que va del 1 a k y que se deter
mina dividiendo el tamaño de la muestra dentro del tamaño de la población 
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15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

Cuadro 9.3. Tabla para definir una muestra a partir 
de una población 

S N S N 

10 220 140 1200 
14 230 144 1300 
19 240 148 1400 
24 250 152 1500 
28 260 155 1600 
32 270 159 1700 
36 280 162 1800 
40 290 165 1900 
44 300 169 2000 
48 320 175 2200 
52 340 181 2400 
56 360 186 2600 
59 380 191 2800 
66 400 196 3000 
70 420 201 3500 
73 440 210 4000 
76 460 214 4500 
80 480 217 5000 
86 500 226 6000 
92 550 234 7000 
97 600 242 8000 

103 650 248 9000 
108 700 260 10000 
113 750 265 15000 
118 800 269 20000 
123 850 274 30000 
127 900 278 40000 
132 950 285 50000 
136 1000 288 75000 

1100 100000 

S 

297 

302 

306 
~ 

310 

313 
317 

320 

322 

327 

331 

335 

338 

341 

346 

351 

354 

357 

361 

364 

367 

368 

370 

375 

377 

379 

380 

381 

382 

384 

FUENTE: Krejcie y Morgan (1970). N es la población objetivo y S es el tamaño de la mues
tra simple. 

para obtener un ratio que se aplicará como referencia; el paso a consiste en 
identificar el ratio, establecer el inicio aleatorio, definir la muestra establecien
do cada K de entrada. 

Muestra estratificada. Este tipo de muestreo asume que una mues
tra, por lo general, puede dividirse en diferentes grupos y subgrupos; por 
ejemplo, en una empresa con ejecutivos, empleados y técnicos, éstos pue
den subdividirse por sexo, edad u orígenes sociales. Una vez que se han 
identificado los estratos se aplica a cada uno de ellos un muestreo simple. 
El muestreo simple es muy utilizado porque mejora la eficiencia estadística 
y proporciona datos valiosos para el análisis de las subpoblaciones de una 
muestra. En una estratificación ideal, cada estrato debe ser homogéneo en 
lo interno y heterogéneo en lo externo. 

Muestra por clúster. También llamada muestra por conglomerados. Ésta 
divide a la población en grupos, seleccionados de forma aleatoria. Esta defini-
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ción puede confundirse con la muestra estratificada, sin embargo, difieren en 
algunos aspectos, como se muestra en el cuadro 9.4. 

Cuadro 9 4 Muestra por clúster .. 
:L:. Muestreo e'''ULlJ'LUUU 

Muestreo clúster 

Asegurar la homogeneidad dentro de los grupos Asegurar la heterogeneidad dentro de los 

y la heterogeneidad dentro de los subgrupos subgrupos y la homogeneidad entre subgrupos 

Selección aleatoria de elementos 
Selección aleatoria de subgrupos, a los cuales 

dentro de cada subgrupo 
les hace un estudio de profundidad 

FUENTE: Cooper, Schindler, 2000. 

Muestreo doble. Esta técnica consiste en hacer dos muestras: una inicial 

exploratoria y otra más refinada. 
Muestreo no aleatorio. Primero se toma una muestra de los interesados 

en participar a partir del directorio telefónico, y luego, de los que ya han acep
tado, se selecciona otra muestra también aleatoria. 

Conveniencia. Este es el más fácil y barato de los métodos de muestreo. 
Un ejemplo de éste son las clásicas investigaciones de banqueta que hace~ 
ciertas televisoras. En este tipo de muestreo, el investigador no tiene control m 
precisión sobre los sujetos de investigación, y sólo se justifica cuando se trata 
de investigaciones exploratorias de las cuales hay poca información, o cuando 
se quiere obtener información rápida sobre un tema de gran actualidad. 

Muestra propositiva. Este tipo de muestra tiene dos variedades: el mues
treo por juicio y el muestreo por cuota. En el muestreo por juicio los sujetos de 
investigación son seleccionados conforme a un criterio racional que justifique 
la selección. Pueden ser expertos en el tema por investigar. En el muestreo 
por cuota se busca que los sujetos elegidos sean representativos del objeto de 
estudio, y que las cuotas reflejen la constitución del universo. Por ejemplo, si 
hacemos una investigación entre estudiantes debemos entrevistar a hombres 
y mujeres, y a originarios de escuelas públicas y privadas para que la muestra 

sea representativa. 
Usualmente, las categorías de división de cuotas son: género, nivel de es-

tudios, religión, estrato socioeconómico, militancia política, etcétera. 
. Muestreo de. bola de nieve. Este tipo de muestreo se. usa cuando se·cono

cen poco las formas de acceder a los sujetos de investigación. Por ejemplo, pa
dres con hijos de la calle. Conocer a ciertos niños de la calle nos conduce a otros 
niños que están en la misma situación, y así podemos acceder a ellos. 

Este tipo de muestreo suele aplicarse para abordar temas considerados 
tabú, por ejemplo, fraudes, orientación sexual poco convencional, conductas 
antisociales, pertenencia a grupos ocultos como los masones, etcétera. 

Independientemente del tipo de muestreo por usar, una recomendación 
fundamental que les doy a los que han decidido hacer su tesis es no hacer nin
guna investigación si no tiene garantizado el acceso a los sujetos de investigación 
o se tiene una estrategia creíble de acceso a ellos. Elegir sujetos sin contacto con 
ninguna relación cercana que los conozca requiere una gran inversión de tiem-

po y puede ser muy frustrante. 
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Sujetos de investigación 

Por supuesto, muchos .sujetos de gran interés son difíciles de acceder y 
n? por ello debemos renunCIar a estudiarlos, ya que resulta de enorme interés. 
Sm em~argo, muchas veces el diseño de la muestra es lo más difícil de hacer 
~n un~ m~:stigación y esto condiciona muchas veces la calidad general de la 
lnvestIgaclOn. 

. . ~n una. investigación que realicé para estudiar el clima laboral en la Co
~ISlO~ N~~lOnal Bancaria y de Valores en México, lo más difícil de toda la 
)nvestIgaclOn, y lo que más tiempo, energía y dinero consumió~ fue el diseño 
de la muestra. Yeso que se tenía el apoyo absoluto de la dirección de Recursos 
Humanos., Decidir el tiP? de puestos, su nivel jerárquico, su edad, su antigüe
?ad y S;t genero fue el prImer gran reto. Diseñar la estrategia de invitación (que 
mcluyo pagarles un desayuno en un restaurante de lujo cercano a su trabajo) 
en 10 grupos fo~ales que permitiesen analizar los problemas más importantes, 
fue.lo qu.e mas tIempo consumió de la investigación. Se tuvieron que elaborar 
varIOS ?ficios d~ invit~ción y hacer "oleadas" de recordatorios. Sólo así se pudo 
garantIzar la aSIstencIa del número mínimo de participantes para asegurar la 
representatividad de los hallazgos. 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

La de?nición clara de los sujetos de investigación es determinante para 
un buen dIseño de investigación. 

Se entiende por sujeto de investigación, a la caracterización del objeto de estudio, identificando co~n~ 
el.lo ~a~ fuentes ~e ~nformación para el investigador. Éstas pueden ser empleadas, directivos, archivos 
hlstoncos, e~tadl.stlcas, entr.evistas, testimonios orales o escritos, en fin, todo aquello que constituya 
una fuente fidedigna y confiable de evidencia empírica. 

Es ,~uy i~portante ~ue los sujetos de investigación sean los más precisos, 
para aSI IdentIficar la calIdad de las fuentes de información. . 

Por ejemplo, si s~ está ~nteresado en investigados procesos de manufactu
ra .de las Pymes que trabajan el aluminio en la Ciudad de México, definir como 
sUjetos a las Pyrnes es incorrecto, ya que los sujetos deben ser los procesos de 
manuf~ctura (los cuales se estudian mediante la observación directa) o bien, 
el dueno del taller de producción metalmecánica, al cual se entrevista o se le 
aplica un cuestionario, dependiendo del diseño que elija el investigador. 

En el cuadro 9.5 se presentan algunos ejemplos de sujetos de investigación. 

Horizonte temporal yespadal 

Se refiere al tiempo que durará la investigación y el lugar o lugares donde 
se llevará a cabo. 
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Cuadro 9.5. Sujetos de investigación. 

Título de la 
investigación 

Inteligencia emocional y productividad en 
los centros de investigación CONACYT y del 
Instituto Politécnico Nacional (Trujillo, 2006) 

Disponibilidad de bancos de datos en administración 

en las principales universidades del área 
metropolitana de la Ciudad de México (Trejo, 2000) 

Sujetos de 
investigación 

Son de dos tipos: Expertos nacionales en 
el tema de la seguridad pública y bases de 
datos sobre la variable que determinan la 

de la' policía est~tal en México 

Son de tres tipos: Directores de centros de 
investigación CONACYT en México y del Instituto 
Politécnico Nacional. Base de datos sobre el tema de 
la producción de dichos centros de investigación 

Son de dos tipos: La revisión del acervo electrónico 
de las bibliotecas de universidades públicas y privadas 
en México (formato de observación) y entrevistas 
a los responsables operativos de las bibliotecas 

Una investigación de maestría, no debe durar más de un año efectivo, el 
caso más rápido que conozco implicó un esfuerzo de nueve meses, justo lo que 
dura un embarazo y la comparación quizá no es casual, ya que la investigación 
es una forma de creación que da origen a un nuevo ser, en este caso, un ente 

de nuevo conocimiento. 
Una investigación de doctorado implica un esfuerzo mínimo de 24 meses, 

ya que la revisión del marco teórico es más profunda y el trabajo de campo 

más amplio. 
El horizonte espacial se refiere al lugar donde se hizo la investigación, y 

éste puede ser una empresa o un grupo de ellas, una delegación o un estado. 
Las investigaciones de carácter nacional en el caso de las maestrías son raras, 
y los casos que se reconocen tienen muestras insuficientes, por lo que cabría 
afirmar que son supuestamente nacionales no en el sentido de totalidad, sino 
en lo relacionado con la precisión y la claridad metodológica con la que se ha 

llevado a cabo la investigación. 
Las mejores tesis que se han visto en el campo, son referencias muy preci-

sas y detalladas de uno o varios casos, o universos muy delimitados, asumibles 
por un investigador estudiante de maestría que rara vez es de tiempo comple-
to, por lo cual no se puede exigir una investigación nacional. . 

Casi siempre se inicia una investigación con muchas expectatIvas; a veces 
cuando se efectúan las primeras investigaciones se controla el "complejo de 
salvador de la patria". Se piensa, "esta investigación va a ser leída por todos 
y va a resolver el problema del desempleo" o de los niño; de la calle, o ,d~ la 
competitividad de las Pymes, de las barbas de San Anton o de la PunSlma 

Concepción. / . 
Esta aspiración, como se ha mencionado, no deja de ser un afan estIma-

ble, pero también es una insensatez que debe ser desechada. El cuadro 9.6 
ejemplifica tres tipos de horizontes temporales y espaciales. . ' 

Para finalizar, se ilustra un ejemplo del diseño completo de una InVestI
gación basada en la tesis realizada por Llanos (2014), de la que fui director. 
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Cuadro 9.6. Ejemplo de horizonte temporal y espacial. 

Análisis de las políticas públicas en materia 
de tul"ismo de 1973 a 2003 (Oviedo, 2007) 

Competitividad de los productores de 
naranja de Álamo, Veracruz (Bada, 2003) 

Análisis de las campañas de marketing 
ambiental en los programas de calidad del 

aire 2000-2006 en la zona metropolitana de 
la Ciudad de México (Maldonado, 2007) 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las tesis citadas. 

Horizonte temporal y espacial 

Veracruz, realizada de enero a junio de 

de México. De 2000 a 2006 ' 

Ejemplo de un diseño de investigación 

'" " ... El objetivo general de la investigación es el de determinar si el desarrollo 
organizacional, axiológico, humano y tecnológico, explican la eficacia de la 
policía estatal preventiva mexicana. 

'" La pregunta principal de la investigación: ¿El desarrollo organizacional, axio
lógico, humano y tecnológico, explican la eficacia de la policía estatal preven
tiva mexicana? 

'" La hipótesis de la investigación: el desarrollo organizacional, axiol6gico, hu
mano y tecnológico, explican la eficacia de la policía estatal preventiva mexi
cana. 
La hipótesis, por su propia esencia, al plantear una relación entre diver
sas variables independientes y una dependiente, requiere ser causal multi
variada [ ... ]: 

" La hipótesis nula: el desarrollo organizacional, axiológico, humano y tecnoló
gico, no explican la eficacia de la policía estatal preventiva mexicana. 
Para poder identificar las relaciones y/o efectos que causan cada una de las 
cuatro variables independientes en la variable dependiente, la investigación 
de esta segunda etapa requiere: 

lO Un alcance, del tipo correlaciona!, debido a que el propósito de los estudios 
correlacionales es el de evaluar la relación, ya sea estadística o no estadísti
ca, dependiendo si provienen de una investigación cuantitativa o cualitativa, 
que existe entre dos o más conceptos o categorías de análisis. Los estudios 
correlacionales cuantitativos miden el grado de relación entre dos o más va
riables, en otras palabras, cuantifican relaciones expresadas en una hipótesis 
sometida a prueba. Los estudios correlacionales cualitativos no miden ni se 
establece numéricamente su magnitud, sino que las relaciones se descubren 
durante el propio proceso de la investigación, esto es, se van induciendo. 

lO Un diseño no experimental, debido a que las cuatro variables independientes 
de la investigación sólo pueden observarse como son, dentro de su contexto 
natural, no pueden ser manipuladas para su análisis. 

lO Una dimensión temporal del tipo transeccional, puesto que se desea conocer 
. la eficacia de las organizaciones de los cuerpos de policía en un momento 
dado. La investigación considera una restricción de temporalidad de los he
chos ocurridos entre enero de 2011 y diciembre de 2012, así como la opinión 
sobre éstos, recolectada entre enero y agosto de 2013 a (7 altos cargos) exper
tos en materia de seguridad. 
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.. Unidades de análisis (sujetos de estudio), que son cada una de las policías 
estatales preventivas mexicanas y los 7 expertos mencionados. 

.. Un universo de estudio, integrado por las 32 organizaciones de policía esta
tal preventiva de la República Mexicana. Debido al tamaño del universo, no 
es relevante proceder a realizar una muestra, por lo que se revisan los datos 
disponibles de las 32 entidades federativas. 
Tomando en consideración los supuestos anteriores, el plan para obtener la 
información requerida para cuantificar y analizar las variables identifica
das, observando las características de la información disponible, requiere de 
un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo; ya que una cantidad 
importante de la información se puede obtener de las bases de datos oficia
les en materia de seguridad que se encuentran registrados, actualizados y 
disponibles para fines académicos en las páginas de internet de los estados, 
del SESNSP, y del INEGI; sin embargo, otro conjunto de información re
quiere obtenerse a través del uso de técnicas de entrevista para describir e 
interpretar aspectos de la realidad que no son directamente observables: 
impresiones, intenciones o pensamientos, así como acontecimientos ya ocu
rridos con anterioridad, a expertos en materia de seguridad pública ... 
[ ... ] Para facilitar el manejo de los indicadores cuantitativos, éstos se codi
fican con un consecutivo utilizando el formato siguiente: XC, en donde el 
componente X corresponde a los indicadores cuantitativos, y el componente 
C a un consecutivo del indicador respectivo. En el Anexo 11 sé presenta la 
codificación que se utiliza para los 39 indicadores de las dimensiones de las 
variables de estudio, en el que se asigna un número consecutivo al indicador 
respectivo, en adición a la codificación del indicador, se da una breve des
cripción y el nivel de medición. 
Para facilitar el manejo de los indicadores cualitativos, éstos se codifican 
con un consecutivo utilizando el formato: TC, en donde el componente T 
corresponde a los ítem s cualitativos, y el componente C a un consecutivo del 
ítem respectivo. En el Anexo 12 se codifican 16 ítem s de las variables de es
tudio que se pueden obtener vía la entrevista semiestructurada cualitativa. 
En particular, en el Anexo 13 se presenta la matriz de operacionalización de 
las variables independientes, y en el Anexo 14, la matriz de la operacionali
zación de la variable dependiente. 
[ ... ] La entrevista para obtener la información cualitativa se basa en la me
todología de la entrevista semiestructurada, y se apoya en los ítems identifi
cados en la matriz de operacionalización de las variables causales. 
La metodología de la entrevista semi estructurada requiere de una guía que pro
duzca un discurso continuo apegado a una cierta línea argumental, con la salvedad 
de que al entrevistado se le permite adecuar las respuestas que va proporcionando 
con una mayor autonomía que "LID cuestionario rígido. Independientemente de esta 
libertad, la entrevista siempre debe ser dirigida por el entrevistador, con el apoyo 
de la guía respectiva, conservando la iniciativa, limitándose a indagar, a precisar 
su pensamiento y a orientar la entrevista de modo que se entre de lleno en los ítems 
[ ... ] La entrevista que se utiliza es de corte formal, en donde el investigador se pone 
en contacto con los sujetos entrevistados, solicitando el día y la hora en la que se 
llevará a cabo la entrevista. Independientemente de la rectitud de la cita, la entre
vista se desarrolla en un ambiente y clima conocidos para el entrevistado, y se utili
za un adecuado proceso de rapport, a fin de obtener una información espontánea. 
Las conversaciones no son grabadas, a fin de evitar que se desincentive abordar 
un tema por miedo a la evidencia; exclusivamente se limita a la conversación y a 
tomar notas ... " (Llanos, 2014, pp. 161-177). 

1 

El diseño de la investigación implica tomar decisiones importantes con 
respecto a los medios que usará el investigador para dar respuesta a las pre
guntas de investigación o para probar una hipótesis. En la práctica, es posible 
combinar varios tipos de diseño. Por ejemplo, una investigación puede ser des
criptiva, transaccional, con observancia de la rutina actual de tipo estadístico 

,y una investigación ex post {acto. Todo a la vez. 
Es muy importante que en la parte del método de investigación se consig

ne~ todo~ los. ~spectos ~elevantes del universo, el tipo de muestra, los sujetos 
de lllvestlgaclOn, el hOrIzonte temporal y espacial y toda aquella información 
relevante, y que sea descrita con honestidad. 

Es im~ortante reafirmar que ninguna investigación es mejor que otra, 
to~os los dIseños son valiosos si contribuyen a expandir el campo de conoci
mIento. 

El garantizar el acceso a los sujetos de investigación es muchas veces el 
quid de un tabajo de calidad. 

No obstante, en la práctica los diseños suelen combinar diversos sujetos 
de investigación. 
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Describir el proceso de construcción 
de un modelo cualitativo. 

Describir el proceso de creación 
de un sistema complejo. 
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Figura 10.1. La construcción del modelo, 
(FUENTE: Elaboración propia), 

PARTE IX. MODELO DE INVESTIGACIÓN 

La palabra "modelo" parece un concepto muy complicado, propio de 
científicos. Sin embargo, la vida diaria tiene gran cantidad de ejemplos de un 
modelo para explicar conductas y actitudes de otros. Hemos escuchado ex
presiones como: "es impuntual y perezoso, el clásico burócrata" o "es un líder 
autoritario y manipulador"; o hablando de una empresa, "es la clásica oficina 
de gobierno dirigida por directivos incapaces y corruptos". Todas estas expre
siones encierran reducciones didácticas de la realidad que las hace entendibles 
para todos. 

Según Jeffers (1982) un modelo sería la representación de las relaciones 
entre algunas cantidades o cualidades definidas formalmente (generalmente en 
términos matemáticos o físicos). Realmente bajo el término de modelo caben nu
merosos productos que van desde un simple esquema mental, hasta los sofistica
dos modelos de simulación numérica. 

o a Definición de modelo' Q 

Es descripción y representación esquemática, sistemática y conscientemente simplificada de una par
te de la realidad, realizada mediante símbolos, signos, formas geométricas, fórmulas matemáticas o 
palabras. 

Un modelo metodológico responde a cinco preguntas básicas: ¿qué?, 
¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuándo? y, ¿dónde? Un modelo identifica las variables 
importantes para entender un problema, específicamente cómo se interrela
cionan y por qué se identifican las condiciones bajo las cuales estas variables 
pueden o no estar relacionadas. 

En el mundo de la administración y las ciencias sociales el uso de la pala
bra "modelo" está muy extendido, aun cuando no siempre es preciso, existe la 
tendencia de llamar "modelo" a cualquier diagrama. Por ello, es importante se
ñalar que un modelo no es una representación banal de la realidad que podría 
desnaturalizar el objeto de estudio, sino una reacción del objeto de estudio a 
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Cap, 10, La construcción del modelo 

sus características más significativas. Por tanto, la "modelización" es una tarea 
de alta abstracción que requiere destacar aquellos elementos que explican un 
fenómeno y lo caracterizan mejor, para luego establecer los lazos dinámicos 
que los unen. 

Para que un modelo cumpla con el propósito de reducir la realidad sin 
deformarla se requiere una buena revisión del estado del arte (literatura recien
te), de modo que se elijan con cuidado los elementos que integran el modelo 
y se definan las reglas bajo las cuales opera. Este fundamento teórico en los 
modelos es vital, ya que la ciencia avanza paso a paso, y para crear un nue
vo modelo se necesita probar que se conoce lo que se ha escrito sobre el tema 
y que los modelos previos no operan o no explican la realidad, con lo cual se 
justifica una nueva asociación de variables y, por tanto, un nuevo modelo. La 
figura 10.2 ilustra la construcción del modelo. 

En nuestra época de pragmatismo feroz, todo lo teórico tiene mala pren
sa. A una persona preparada o incluso a un profesional que se actualiza suele 
diagnosticársele con la descalificación: "es un teórico". Los profesores univer
sitarios también tienen mala fama en ese sentido, y es común que sean critica
dos por pertenecer a un mundo ideal sin referencia con la práctica, como si no 
fuera imprescindible para un investigador escudriñar la realidad para enten
derla mejor. Es oportuno, en esta tímida reivindicación por el conocimiento 
y la teoría, recordar que Kurt Lewin (1945) solía afirmar "no hay nada más 
práctico que una buena teoría" (Partington, 2002, p. 46). 

Con esto se expresa que cuando una teoría es verdaderamente buena ex
plica la realidad y, por tanto, se aplica y es "algo práctico y útil". Una mala teo
ría será también una mala práctica. Así, en la modelización, la buena teoría se 
distingue de la mala por la profundidad con la que el investigador ha revisado 
el conocimiento existente. 

funciones de un modelo 

No existe consenso acerca de las funciones de un modelo, sin embargo, sus 
funciones son cuatro: organización, heurística, una función de previsión y de 
medida. En efecto, un modelo debe dar una idea global de organización y una 
explicación integral de cómo interactúan las variables. Es heurística porque un 
modelo debe partir siempre de un cuerpo teórico, probado, es decir, debe tener 
validez empírica. Dicho de un modo no tan elegante, debe estar apoyado en datos 
que prueben sus asociaciones. Un algoritmo que implica pruebas o aproximacio
nes para llegar a una solución final. Es decir, usar un modelo permite realizar 
aproximaciones a la realidad. La función de previsión del modelo consiste en que, 
al simular la realidad, su uso nos da una idea del resultado que podemos esperar 
y, finalmente, la función de medida estriba en que, por lo general, un modelo in
dica unidades de medición que permiten cuantificar los efectos o consecuencias 
de la interrelación del modelo. 

Para Cooper (2002), las funciones de un modelo son tres: descripción, 
explicación y simulación. 
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Cap. 10. La construcción del modelo 

• Descripción. Describe la conducta de los elementos en un sistema don
de la teoría es inadecuada o no existe. 

• Explicación. Amplía la exposición de una teoría bien desarrollada o me
jora el entendimiento de conceptos clave. 

• Simulación. Clarifica las relaciones estructurales de conceptos e intenta 
revelar el proceso de relación entre ellos. 

Los modelos pueden ser estáticos o dinámicos, según se fijen en un espa
cio determinado o bien representen una evolución del sistema en el tiempo. 

En la ciencia, la construcción de modelos varía dependiendo del tipo de 
investigación y el campo del saber. ASÍ, debemos distinguir los modelos cuan
titativos y los modelos cualitativos. 

TIPOS DE MODELOS 

Existen seis tipos de modelos. 

" ... Modelos físicos. Son representaciones a escala. Esta escala no es nece
sariamente la misma entados los ejes. Este tipo de modelos son muy usados en 
la arquitectura y la ingeniería. Ejemplos: las maquetas y los prototipos. 

Modelos matemáticos. A través de una formulación matemática preten
den representar fenómenos o relaciones entre ellos. Existen distintos tipos de 
modelos matemáticos: 

a) Modelos detenninistas. Asumen que los datos y fórmulas empleadas son 
lo suficientemente exactas como para determinar un resultado preciso. 
Por ejemplo: las fórmulas de la Ley de gravitación universal de Newton. 

b) Modelos probabilísticos. En estos modelos no hay datos precisos, tan 
sólo probabilidades. Por ejemplo, algunas de las formulaciones de la 
Relación de indeterminación de Heisenberg. 

c) Modelos numéricos. Estos modelos permiten "experimentar" a través 
de simulaciones de modelos matemáticos o lógicos en una computado
ra. Por ejemplo: Simulación numérica y Método de Mantecado. 

Modelos gráficos. Usan líneas, vectores, superficies o símbolos para des
cribir la realidad que pretenden representar. 

Modelos analógicos. Se basan en las analogías que se observan desde el 
punto de vista del comportamiento de sistemas físicos diferentes que, sin em
bargo, están regidos por formulaciones matemáticas idénticas. Por ejemplo, el 
modelaje de sistemas de aguas subterráneas ... " (Wikipedia, 2015). 

Modelos conceptuales. Se representan con un mapa de conceptos y sus 
relaciones. Estos modelos implican un alto nivel de abstracción. Por ejemplo: 
modelo diamante de Porter y el modelo cíclico de la evolución del universo de 
Cad Sagan. 

Modelos complejos. Estos modelos son relativamente nuevos y se apoyan en 
la técnica yen softwares como: Lenguajes de programación (C, C++, Java, Python, 
etc.). Paquetes gratuitos de programación (StarLogo, NetLogo, Repast, etc.). Pa
quetes de software comercial (MATLAB, Mathematica, MS Excel, etc.). 
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Construcción de un modelo cuantitativo 

En síntesis, aunque hay distintos tipos, hay tres grandes grupos de mo
delos: 

Los modelos descriptivos. Que buscan definir al sistema bajo estudio 
mediante imágenes, gráficas o incluso biografías. 

Los modelos basados en reglas. Que buscan predecir estados futuros de 
los fenómenos estudiados, mediante teorías, principios y ecuaciones. 
" Modelos basados en sistemas complejos. Que buscan definir al sistema 
a través de la definición de sus partes e interrelaciones, determinar sus estados de 
evolución, y describir mediante la simulación cómo cambian esos estados en 
el tiempo. 

CONSTRUCCiÓN DE UN MODELO CUANTITATIVO 

El procedimiento para construir un modelo supone un procedimiento de 
cinco pasos (figura 10.3). 

Búsqueda 
exploratoria 

Análisis 
exhaustivo de la 

problemática 

Determinación 
de variables I 

I 

Establecimiento 
del modelo 

Identificar l 
relaciones entre I 

variables , 

Figura 10.3. Diseño de un modelo. 
(FUENTE: Morales, 1999). 

1. Búsqueda exploratoria de la información. 
2. Análisis exhaustivo de la problemática. 
3. Determinación de las variables que participan en el modelo. 
4. Identificación de las relaciones entre conceptos. 
5. Diseño del modelo, el cual puede incluir funciones matemáticas y grá

ficas. 

Como podemos observar, la construcción de un modelo es un proceso que se 
valida permanentemente cuando aparecen nuevos conceptos teóricos que res
tan capacidad explicativa a un modelo. Los nuevos hallazgos que suelen prove-
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Cap. 10. La construcción del modelo 

nir de investigaciones empíricas obligan a un proceso de aceptación o rechazo 
de nuevos conceptos; este proceso se explica en la figura 10.4. 

Inclusión de un 
nuevo concepto en 

el modelo 

¿El criterio de 

aceptación se 
cumple? 

¿Hay más 
conceptos? 

Se incluye como 
parte del modelo 

Figura 10.4. Aceptación de un concepto de modelo. 
(FUENTE: Morales y Téllez, 1999). 

En la figura 10.5 se cita un modelo para medir la ventaja competitiva 
de las naciones, según Porter, y otro para la gestión del conocimiento en una 
organización. En ambos casos, tenemos modelos gráficos con flechas que des
criben con claridad las relaciones y el proceso asociativo entre las variables. 

Fases en la constnu:dón de modelos cuantitativos 

La construcción de un modelo tiene cuatro etapas: el diagrama de va
riables, la matriz metodológica, el instrumento de recolección de datos, y las 
pruebas de validez y confiabilidad. 

Esta precisión de contenido de un modelo no es ociosa, ya que es frecuen
te que muchos estudiantes se refieran a un modelo que incluso se ha publicado 
en algunas revistas (aunque dicho modelo sea ampliamente citado), cuando en 
realidad es una ocurrencia oscura donde no hay evidencia de prueba empírica. 
Esta condición es imprescindible en un modelo para ser considerado como tal, 
pero, ¿qué es la evidencia empírica? 
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Modelo de gestión del conocimiento I 
,--_~de~O'dell y Grayson. 1988 I 

Organizar Causalidad 
... , , , , 

Modelo de diamante de competitividad 
de Porter 

Figura 10.5. Ejemplos de modelos descriptivos. 

Es la comprobación estadística y matemática de que las relaciones encontradas han sido medidas, y 
éstas pueden ser recalculadas y evaluadas. 

Diagrama de variables 

En la investigación, en el campo de la administración, los modelos suelen 
expresarse en un diagrama de variables (figura 10.6). A diferencia del diagra
ma sagital, el de variables incorpora las dimensiones e indica la relación entre 
variables mediante flechas que señalan el sentido de dichas relaciones. 

El diagrama de variables es imprescindible en una tesis de tipo empírico 
y se agradece en otros tipos de diseño metodológico, incluso en los cualitati
vos cuando esto es posible, ya que en algunos diseños de tipo cuantitativo las 
variables son consecuencia de la investigación. Esta condición de precisión y 
modelación no siempre es necesaria y en algunos casos puede hacer rígido el 
proceso de investigación. 

Sin embargo, en casi todos los diseños de investigación-acción, el dibujo del 
diagrama puede aportar mucho y una mayor comprensión de la investigación. 

El diagrama permite identificar dos conceptos nuevos que no habíamos 
explicado hasta ahora: las dimensiones y los indicadores. 

201 

i í 



Variables 
independientes 

Precio 

Calidad del 
producto 

r- - Ent_re_g_a_~ 

Dimensiones 

Costo de adquirirlo 

Costo de utilizarlo 

Cumplimiento de lo 
prometido 

I Solución de necesidades 

Cumplimiento de lo 
prometido 

Solución de necesidades 

Oportunidad 

Indicadores 

Precio de compra 

,-------.. _-----
Retorno sobre inversión 

Costo de mantener 

Costo de operar 

Conformación 

Confiabilidad 

Duración 

Utilidad 

Resultados 

Características 

Estética 

Imagen 

Integridad 

Capacidad 

Sensibilidad 

Devolución 

Resultados 

Características 

Estética 

Imagen 

1'-------------, 
---?j Entrega puntual 

Tiempo de entrega ~ Tiempo de proceso 
'--------¡~-

Figura 10.6. Satisfacción del cliente. 
(FUENTE: Kaplan-Norton, 2002). 
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Variables 
dependientes 

Satisfacción del 
cliente 

Construcción de un modelo cuantitativo 

En el proceso de operacionalizar conceptos, un investigador debe "des
menuzar" una variable de manera más precisa en una o varias dimensiones y, 
a su vez, las dimensiones deben explicarse mediante uno o varios indicadores. 

Es el conjunto de conceptos que definen con claridad una variable y que permiten -medirla con pre
cisión. 

En términos sistemáticos, cabe afirmar que un indicador es un subcon
junto de una dimensión, y una dimensión es un subconjunto de una variable. 
Su lógica se puede seguir en la figura 10.7. 

Los indicadores, por su parte, refinan aún más la descripción de la varia
ble en estudio. No es posible decir, en términos absolutos, cuántos indicadores 
tiene una dimensión, sin embargo, la revisión de la bibliografía da alguna idea 
de cómo se puede operacionalizar una dimensión. 

Variable 

Dimensiones 

\

ndicadores 

---~ 
ítemso / 

preguntas 

Figura 10.7. Operacionalización de una variable. 

Es un valor numérico que proporciona una medida para evaluar el desempeño cuantitativo y cualita
tivo de una variable en análisis. 

Un indicador, para ser considerado como tal, debe reunir ciertos requisitos. 

• Claro 
• Disponible 
• Replicable 
• Representativo 
• Confiable 
11 Válido 
• Vigente 
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Cap. 10. La construcción del modelo 

El objetivo de este proceso conceptual es arribar a las preguntas o ítems 
que deben estructurar el cuestionario de entrevista o de encuesta. Este proceso 
se explicará con más detalle en el capítulo siguiente, sin embargo, se pone un 
ejemplo relacionado con el diagrama de variables que mide la satisfacción del 
cliente (cuadro 10.1). 

Cuadro 10.1. Ejemplo de operacionalización de la variable PRECIO. 

Variable Dimensión Indicador 
._--+---

I Precio de adquirirlo Precio de compra Precio 

1

1 Costo de mantener >-_¿C_U_á_1 e_s_e_1 c_o_st_O_d_e _____ ~I!i 
mantenimiento anual? 

I 

1 

I ¿Cuál es el costo del seguro anual? 1 

L-______ ~ ______ ~. ________ L_ _______________ _ 

FUENTE: Elaboración propia. 

Este proceso debe ser ordenado y metodológico, ya que un cuestionario 
o una guía de observación o entrevista son instrumentos que permiten inves
tigar un problema. 

Este ejemplo de cuestionario quizá no sea el más recomendable, ya que es 
un cuestionario abierto para una investigación exploratoria. Nótese que tiene 
el defecto de usar muchas escalas y por tanto es difícil de medir estadística
mente. Sin embargo, por ser una exploración, es válido. No obstante es im
portante usar una sola escala para después poder usar métodos estadísticos 
mejorados. Profundizaré en esto en el capítulo 12. 

Nótese que por lo menos debe haber dos ítems o preguntas para medir un 
indicador y un máximo recomendado de cinco ítems para no hacer reiterativo 
el instrumento. Es importante no olvidar esta regla. 

El modelo ex ante 

Es el que se construye con base en la evidencia empírica reportada en el es
tado del arte. En general, ex ante significa "antes de", y es un modelo explicativo 
presuncional cuyas asociaciones deberán ser probadas por el investigador. 

Por ejemplo, en una investigación que estudia las prácticas de las em
presas que certifican por ISO 2000 en México y su desempeño, Nava (2004) 
encontró el modelo representado en la figura 10.8. 
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Evaluación de 

la entrega de 

calidad 

Motivació~ 

Implantación 

Control 

estratégico 

Variables independientes 

Factibilidad y adecuación I 
, . i 

Aceptabilidad 

Activa 

Pasiva 

Comunicación/integración 

interdepartamental 

Trabajo documental 

Participación del personal 

Involucramiento de la 

dirección 

Educación y entrenamiento 

Experiencia previa en 

actividades de calidad 

Desempeño del equipo 

Enfoque de proceso 

Manejo del sistema de 

información (política, 

objetivos, indicadores, etc.) 

Control de no 

conformidades, acciones 

correctivas 

Auditoría interna 

Figura 10.8. Diagrama de variables ex ante. (FUENTE: Nava, V., 2004). 

Mejora de calidad 

Internacionalización 

Satisfacción del cliente 

Este modelo fue construido revisando todo el conocimiento previo rela
cionado con el uso de la norma ISO 2000 en organizaciones mexicanas. Luego 
de tratar de probar las asociaciones indicadas por la teoría, Nava encontró que 
las correlaciones entre ambas no se sostenían en muchos casos, por lo cual, 
fue necesario corregirla y propuso el modelo ex post, que dicho de un modo 
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Cap. 10. La construcción del modelo 

menos elegante, es el modelo final, es decir, un modelo a posteriori, tal como 
se muestra en la figura 10.9. 

Como podemos observar, las relaciones entre variables se han modificado, 
por tanto, Nava crea en su trabajo un nuevo modelo que explica mejor la realidad 
de las organizaciones mexicanas. Su aportación es destacada, ya que con este 
nuevo modelo tropicalizado a la realidad nacional el conocimiento avanza. Según 
su importante trabajo de investigación, las variables que de verdad determinan 
el desempeño organizativo son: estrategia, motivación activa, implementación y 
control estratégico. 

A manera de resumen se podría afirmar que el ciclo para la creación de un 
modelo es el siguiente proceso: 

(0.84) 

Diagrama de variables ex post Jacto validado 
Variables independientes 

Factibilidad y adecuación 

Aceptabilidad 

Involucramiento de la 

dirección 

Manejo del sistema de 

información (política, 

objetivos, indicadores, etc.) 

Control de no 

conformidades, acciones 

correctivas 

Auditoría interna 

(0.51 

rde 

r de 

r de 

rde 

r de 

Figura 10.9. Diagrama de variables ex post facto. 
(FUENTE: Nava, V., 2004). 
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Variable dependiente 

Mejora de calidad 

Costo 

Ventas 

Satisfacción del cliente 

0.20 correlación leve, 

casi insignificante 

0.20 Baja correlación, a 

0.40 definida, pero baja 

0.40 a 0.70 Correlación 

moderada, sustancial 

0.70 a 0.90 Correlación 

marcada alta 

0.90 a 1.0 Correlación 

altísima, muy significante 

La modelación usando ecuaciones estructurales 

41 Observar al sistema de interés. 
• Reflejarlas posibles reglas que pueden causar los aspectos más relevan

tes del sistema. 
.. Hacer predicciones sobre las reglas que explican la realidad observada. 
.. Repetir y modificar las reglas hasta que se consiga una satisfacción en 

la pr~dicción realizada. 

Un buen modelo debe reunir tres características: 

41 Debe ser lo más simple y entendible que se pueda. 
• Debe ser válido. Es decir, debe producir predicciones que sean con

gruentes con la realidad. 
• Debe ser robusto. Es decir, capaz de producir conclusiones sólidas con 

un margen amplio para describir en la realidad. 

LA MODELAClÓN USANDO ECUACIONES 
ESTRUCTURALES 

La técnica de modelación con ecuaciones estructurales (MES), y por su 
nombre en inglés Structural Equation Model (SEM), combina el análisis fac
torial con la regresión lineal para probar el grado de ajuste de unos datos ob
servados a un modelo teórico. 

El SEM permite modelizar complejas relaciones entre variables observa
bles y variables latentes de manera precisa. 

En las ecuaciones estructurales, a diferencia de la manera en que se de
nominan y operacionalizan las variables en otras metodologías, se distinguen 
dos tipos de variables: las observables y las latentes. 

Las observables son las variables que se observan claramente e influen
cian a una variable dependiente. 

En la figura 10.10 se muestra un modelo para predecir la quiebra de una 
empresa, en el que hemos determinado una variable dependiente (la quiebra, 

Variables observables Variable dependiente 

~E~~ ( xpenenCla equipo 

~irectivo (años) 

-----------~ 

ROE Quiebra (0/1) 

0recimiento del 

~ 

Figura 10.10. Ejemplo de variables observables. 
(FUENTE: Serrano, e, 2015). 
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Cap. 10. La construcción del modelo 

0/1) Y varios factores explicativos, que se corresponden con tres variables ob
servables. 

Las variables latentes son aquellas que no se observan directamente, sino 
que son inferidas (a través de un modelo matemático) a partir de otras varia
bles que se observan (medidos directamente). Los modelos matemáticos que 
tratan de explicar las variables observadas, en términos de variables latentes, 
se llaman modelos de variables latentes. 

Esta técnica se ha utilizado generalmente para analizar encuestas, pero 
tiene mucho potencial para analizar la información financiera y otros campos 
de las ciencias sociales. 

En la técnica mediante modelación con ecuaciones estructurales se sigue 
el siguiente proceso: 

1. Se propone el modelo (diagrama de senderos). 
2. Se definen los constructos. 
3. Se argumentan las hipótesis. 
4. Se efectúa el contraste empírico con datos e indicadores. 
5. Se identifica el modelo de medida. 
6. Se identifica la consistencia interna (unidimensionalidad y fiabilidad). 
7. Se evalúa la validez convergente y la validez discriminante. 
8. Se identifica el modelo estructural. 
9. Se hace la evaluación del ajuste del modelo R2 y betas. 

10. Se hace la interpretación de los resultados. 

1. Se propone el modelo (diagrama de senderos) 

Para ilustrar este ejemplo se usará como ejemplo el modelo de los facto
res que conducen a las empresas a la quiebra, según Ooghe, H. y N. Waeyaert 
(2004) (véase la figura 10.11). 

Nótese la complejidad de las relaciones entre las variables observables y 
latentes. 

Esta es la gran diferencia de esta técnica, ya que permite estudiar la cau
salidad de modelos multifactoriales. 

2. Se definen los constructo s 

En el modelo se debe definir tanto conceptual como operacionalmente 
cada una de las variables observables en el modelo. Esto es: ambiente de nego
cio, ambiente del sector, administración y emprendimiento, política corporati
va, características de las compañías, y fracaso, que es la variable dependiente. 
Véase ejemplo de la página 168. 

3. Se argumentan las hipótesis 

Se plantean las hipótesis argumentándolas con base en el estado del arte 
y el modelo usado. 

En nuestro ejemplo, podemos mencionar que de acuerdo con el modelo 
Ooghe y Waeyaert (2004), el fracaso de una empresa está asociado con los 
ambientes del negocio y del sector, los cuales condicionan el tipo de adminis-
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Ambiente del negodo 

(Clientes, proveedores, 
instituciones, bancos, 
stakeholders) 

Ambiente del negodo 

Ambiente del sector 

(Economía, tecnología, 
países extranjeros, política, 
factores sociales) 

Política corporativa 

t.+-----\-------------¡L--_I Estrategia e inversiones, l' (Motivación, calificación, ,-
operacional, personal, habilidades, características I 
finanzas y administración, I del personal) b . I 

¿~_e_rn_an_z~_~~~~~~~~~_1 

Características de las 
compañías 

(Madurez, tamaño, 
flexibilidad, 

Fracaso 

Figura 10.11. Modelo teórico a validar para la quiebra de una empresa. 
(FUENTE: Ooghe, H. y N. Waeyaert, 2004). 

tración y el grado de emprendimiento, así como la política corporativa. Esta 
variable condiciona las características de una compañía y con ello el fracaso o 
el éxito del negocio. 

El modelo tiene cuatro hipótesis: 

.. El ambiente del negocio está condicionado por el medio ambiente del 
sector. 

iD El tipo de administración y el emprendimiento determina las caracte
rísticas de la compañía. 

iD La política corporativa determina las características de la compañía y 
11 Las características de la compañía determinan el fracaso de una empresa. 

4. Se efectúa el contraste empírico con datos e indicadores 

Se presentan los datos disponibles y sus limitaciones y se identifican los 
indicadores (variables observables, medibles) para cada constructo. 

Una distinción importante es entre indicadores reflectivos y formativos. 
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Cap. 10. La construcción del modelo 

Una forma de distinguir si los indicadores son reflectivos o formativos es 
mediante la correlación. Los reflectivos sí que están correlacionados entre sí. 1 

Como ejemplo de estos indicadores "tamaño", puede ser la cifra de ventas, 
el número de camas de un hospital, el número de empleados o las ventas anua
les, "rentabilidad" pudiera definirse como la utilidad neta o el retorno sobre la 
inversión (ROl). 

5. Se identifica el modelo de medida 

El modelo de medida estudia las relaciones entre cada constructo y sus 
indicadores y se basa en el cálculo de los componentes principales. Si bien la 
técnica de extraer los componentes principales es muy usada en las ciencias 
sociales como técnica de análisis exploratorio, la forma de operar en ecuacio
nes estructurales es distinta. 

En las ecuaciones estructurales (SEM) se usa un procedimiento deductivo: 
el investigador analiza los indicadores que han de formar el constructo y se van 
descartando aquellos que no cumplen ciertas propiedades de consistencia interna, 
como unidimensionalidad, fiabilidad, validez convergente y validez discriminante. 

6. Se identifica la consistencia interna (unidimensionalidad y fiabi
lidad) 

Unidimensionalidad 

En primer lugar se comprueba que los indicadores que integran cada cons
tructo son unidimensionales. Se realiza un análisis de componentes principales 
para cada constructo y se aplica el criterio de Kaiser (1960), es decir, que sólo para 
el primer componente principal el valor propio es mayor que 1. J olliffe (1972) su
giere un valor de 0.8. Se realizan tantos análisis de componentes principales como 
constructos. Otro dato relevante es el porcentaje de varianza explicada. En este 
caso se espera que el primer componente explique la mayor parte de la varianza. 

Fiabilidad (confiabilidad) 

La fiabilidad (reliability) mide la consistencia de los indicadores que for
man el constructo, es decir, que los indicadores están midiendo lo mismo. Se 
calcula el alpha de Cronbach, Cronbach (1970), y el de la fiabilidad compues
ta (composite reliability), Werts et al. (1974), que oscilan entre O (ausencia de 
homogeneidad) y 1 (máxima homogeneidad). La diferencia es que el alpha 
de Cronbach presupone a priori que cada indicador de un constructo con
tribuye de la misma forma, mientras que la fiabilidad compuesta utiliza las 
cargas de los ítem s tal como existen en el modelo causal. Lo más habitual 
es considerar como criterio de fiabilidad que los valores de ambos índices 
sean superiores a 0.8. Una escala es fiable si los ítems están muy correlacio
nados entre sí (Serrano, c., 2015). 

¡Ejemplo: "un borracho tiene alcohol en la sangre, hace eses, vomita ... cuanto más alcohol tiene en la 
sangre más vomita y más eses hace. 

En los indicadores formativos, en cambio, no hay correlación entre ellos. Por ejemplo, si uno bebe 
más vino no necesariamente aumenta la cantidad de cerveza que bebe o de whisky" (Serrano, 2015). 
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7. Se y "" ......... ~"" discriminante 

Existen dos métodos para calcular la validez convergente: El primero es 
el Average Variance Extracted (AVE) que mide que la varianza del constructo se 
pueda explicar a través de los indicadores elegidos, usando el criterio de For
nell y Larcker (1981). Los valores mínimos recomendados son 0.5, Bagozzi y 
Yi (1998), lo que quiere decir que más de 50 % de la varianza del constructo es 
-debida a sus indicadores. P~ra calcular el AVE se. hace mediante un análisis de 
componentes principales. Después, se toman las cargas factoriales y para cada 
uno de ellos se calcula el cuadrado. Las cargas factoriales las da el SPSS, que en 
realidad son el coeficiente de correlación entre el indicador y el valor del compo
nente principal. Luego 1 menos ese cuadrado y una serie de operaciones. 

El segundo método para evaluar la validez convergente es comprobar que 
las cargas factoriales de la matriz de componentes principales sean> 0.5 para 
cada uno de los indicadores, usando el criterio de Joreskog y Sorbom (1993). 

La validez discriminante de cada constructo debe ser significativamente 
diferente del resto de los constructo s con los que no se encuentra relacio
nado. Para analizar la validez discriminante se estudia la matriz de cargas 
factoriales y cargas factoriales cruzadas. Las cargas factoriales son coeficien
tes de correlación de Pearson entre los indicadores y su propio constructo. 
Las cargas factoriales cruzadas son coeficientes de correlación de Pearson 
entre los indicadores y los otros constructos. Las cargas factoriales deben ser 
mayores que las cargas factoriales cruzadas. Es decir, los indicadores deben 
estar más correlacionados con su propio constructo que con los otros. 

8. Se identifica el modelo estructural 

Hay dos formas de estimar las ecuaciones estructurales, los métodos ba
sados en el análisis de las covarianzas, mediante programas estadísticos tales 
como LlSREL, EQS, AMOS, y los basados en análisis de componentes prin
cipales o Partía} Least Squares (PLS). Nosotros preferimos con información 
financiera el uso de Partíal Least Squares porque se orienta al análisis causal 
predictivo y los resultados se interpretan como los de una regresión, con R2 
y betas. 

9. Se hace la evaluación del ajuste del modelo R 2 y betas 

" ... Los parámetros se estiman con un procedimiento bootstrap con varios 
cientos de iteraciones. Los coeficientes de regresión estandarizados beta lla
mados "path coefficients" en la jerga de SEM, los valores de la t de student y 
los R2 (R-square). 

Los R-square miden la cantidad de varianza del constructo que es expli
cada por el modelo. 

Los coeficientes path estandarizados permiten analizar el cumplimiento 
de las hipótesis planteadas. Chin (1998) sugiere que para ser considerados sig
nificativos, deberían situarse por encima de 0.3. 

La fase última corresponde a la interpretación de los resultados. Se deben 
justificar las hipótesis que no se cumplen, proponer modelos alternativos ... " 
(Serrano, 2015, p. 12). 
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10. Se hace la interpretación de los resultados 

Finalmente cabe reiterar que esta técnica de ecuaciones estructurales com
bina el análisis factorial con la regresión lineal para probar el grado de ajuste de 
unos datos observados a un modelo hipotetizado y expresado mediante un diagra
ma de senderos. Un diagrama de senderos es un gráfico, parecido a un diagrama 
sagital, que expresa las relaciones existentes entre las variables. Este gráfico es lo 
que se considera "el modelo", y se establece a priori. Es por ello que los MES están 
muy guiados por las hipótesis previas. De allí que hemos enfatizado la importan
cia de la argumentación de las hipótesis y la solidez de la revisión teórica. 

En un gráfico de senderos se suelen utilizar rectángulos como los que ilustra 
la figura 10.11 para expresar las variables observadas, que pueden ser endóge
nas (dependientes) o exógenas (independientes). Se utilizan elipses para expresar 
variables latentes, variables no observadas que se infieren a partir de los datos 
mediante análisis factorial. Ambos tipos de variables se interconectan entre sí 
mediante flechas, que pueden ser unidireccionales (regresión lineal) o bidireccio
nales (varianza común). Cuando dos variables no están relacionadas, se fuerza 
el modelo para que estas variables no tengan relación alguna, bloqueando su 
varianza común o asumiendo esta varianza como parte del error de medida. 

Las variables exógenas deben ser consecuencia de una variable endógena 
o latente, pero, además, se debe incluir la existencia del error de medida. Así 
pues, una variable dependiente siempre será el resultado de una variable inde
pendiente junto a un error de medida. 

En la investigación en ciencias sociales este tipo de modelos son la van
guardia metodológica y su estudio a fondo es una obligación para todos los 
que aspiren a ser verdaderos investigadores. 

CONSTRUCCiÓN DE UN CUALITATIVO 

Fases en la construcción de modelos cualitativos 

En la investigación cualitativa también existen modelos, sin embargo, las 
fases de construcción varían por su naturaleza misma y es frecuente que en la 
investigación cualitativa los antecedentes teóricos sean menos estructurados, 
y hasta inexistentes. 

Collerette (1995), propone un proceso de siete pasos: 

1. Acortar el contexto y la observación de los hechos al objeto de estudio. 
2. Examinar los hechos con ayuda de los conceptos que surgen de un 

conjunto paradigmático coherente. 
3. Explicar los procesos vinculados con los conceptos involucrados. 
4. Formular un primer modelo provisional. 
5. Observar otros hechos relacionados con el objeto de estudio. 
6. Confrontar el modelo provisional con los hechos y evaluar su capaci

dad organizativa, heurística, y predictiva. 
7. Evaluar críticamente el modelo para enriquecerlo. 

Este proceso se repite de manera reiterada hasta el momento en que la 
interacción realidad-modelo se ajuste de la mejor manera. 
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Esta es una de las vanguardias de la ciencia contemporánea. 
Los sistemas complejos, a diferencia de los modelos de tipo reduccio

nista, tienen retos epistemológicos que no pueden ser manejados por los 
enfoques mencionados con antelación. Existen conceptos tales como re
des, no linealidad, auto organización, mistura entre regularidad y aleato
riedad, y conducta emergente que hace inviable la modelación tradicional 
(Rivas, 2010). 

Un sistema complejo se caracteriza por la interdependencia de un núme
ro grande de elementos, una multiplicidad de percepciones y una nueva expe
riencia por ser vivida (Warfield, 2000). 

Las técnicas de dinámica de sistemas y lógica difusa surgen a principios 
de los años sesentas. La primera es propuesta por Forrester, del Massachusetts 
Institute of Technology, y la segunda por Zadeh, de la Universidad de Califor
nia en Berkeley. 

En palabras de Bourguet: 

" ... Los fundamentos teóricos de la dinámica de sistemas se encuen
tran en la simulación analógica de teoría de control y el pensamiento sis
témico. 

Sus técnicas ayudan a mapear modelos mentales de tomadores de decisión 
a modelos colectivos de simulación por computadora. Puesto que los modelos 
mentales se caracterizan por el manejo de conocimiento cualitativo, el empleo 
de lógica difusa resulta un candidato natural para su representación en compu
tadoras. La lógica difusa se caracteriza por el manejo lógico de conjuntos cuyas 
fronteras no son estrictamente excluyentes y sus elementos poseen grados de 
pertenencia. 

[ ... ] 
Método para la creación de sistemas difusos basados en reglas. 
El método inicia con la identificación y análisis de información-acción 

que el sistema difuso tendrá que mapear. Termina con la evaluación de de
sempeño y uso del sistema. Los pasos a seguir son: 

1. Identificación de variables de entrada y salida. 
2. Determinación de conjuntos difusos. 
3. Selección de método para difusificación y desdifusificación. 
4. Creación de base de conocimiento utilizando reglas del tipo Sipntonces_ 
5. Diseño de mecanismo de inferencia. 
6. Evaluación y uso del sistema ... " (Bourguet, 2014). 

Uno de los problemas para la modelación en sistemas complejos es que 
la conducta de éstos frecuentemente contradice las experiencias cotidianas. 

Otro punto refiere que es difícil identificar las microescalas subyacentes 
que pueden explicar los productos en las macro escalas. 

En la ciencia tradicional el investigador necesita experimentar y familia
rizarse con el entorno del fenómeno que estudia, lo cual no es posible en los 
sistemas complejos. 
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t"roceso para 

Este proceso de creación tiene cinco fases que hay que desarrollar escru
pulosamente: 

1. Identificación y distinción de las escalas relevantes que resultan cla
ve para llevar a cabo una efectiva descripción del modelo de sistemas 
complejos. 

2. Definir las preguntas clave a responder y elegir la escala adecuada para 
la modelación. 

3. Identificar la estructura del modelo. Es decir, determinar cuáles son 
las partes y conexiones del sistema. 

4. Definir los estados posibles de cada parte relevante. 
S. Describir cómo el estado de cada parte cambia en el tiempo a través de 

las interacciones con otras partes. 

De acuerdo con Izquierdo, Galán, Santos y Olmo (2008), citando a Dro
goul et al. (2003), en un modelado de sistemas complejos existen tres roles 
importantes: el experto, el modelador y el ordenador. El e;xperto es una persona 
con gran conocimiento del sistema real que se pretende modelar. El modelador 
es un profesional que es un especialista en conceptualizar, diseñar, analizar e 
implantar modelos. El ordenador es el encargado de ejecutar el modelo que ha 
sido diseñado por el modelador. 

La figura 10.12 muestra el proceso de modelación de un sistema complejo. 

Análisis de 

la realidad 

del experto 

Modelación 
, de la realidad 

por el 

modelador 

Aplicación de la 

simulación por el 

ordenador 

Sistema real 

Resultados 

Figura 10.12. Proceso de modelación de un sistema complejo. 
(FUENTE: Izquierdo, Galán, Santos y Olmo (2008), modificado por Rivas). 

4 

Ejemplo de un diseño de modeladón de un sistema complejo (Cár
denas, 2016) 

A continuación se describirá el resultado de la investigación doctoral de 
Cárdenas, que es uno de los pocos ejemplos en México de aplicación de mode
lación de sistemas complejos. 

Esta investigación estudió el comportamiento de la estructura de la red de 
~edio ambiente del IPN (REMA). ' 

Se utilizó la teoría de grafos con tres medidas de centralidad estructural: 
grado (degree) , coeficiente de agrupamiento (Clustering coefficient), interme
diación (Betweenness centrality) , Freeman (2000) y Newman (2003), las cuales 
permiten evaluar el trabajo de investigación entre los miembros de la red. 

La REMA se caracterizó considerando a los investigadores como los no
dos, y los enlaces entre ellos como las coautorías en su producción científica 
del periodo 2009-2011. Para llevar a cabo el análisis, se recopiló la producción 
científica de los 273 investigadores miembros de la REMA. Se consideraron 
los artículos, libros, capítulos de libro, y tesis dirigidas del periodo 2009 al 
2011. La información se consultó del Currículum Vitae Único (CVU) del CO
NACYT, y de las páginas web de los centros de investigación. 

La información fue procesada utilizando el software CYTOSCAPE (ver
sión 2.8.3), (Saito et al., 2012; Smoot et al., 2011), (Shannon etal., 2003), crea
do por la Universidad de California, en San Diego. Es un software libre para 
el análisis y visualización de redes sociales y se apoya en la teoría de grafos, 
que es una disciplina de las matemáticas discretas. Para el proceso de la infor
mación se consideraron sólo a los centros de investigación que por lo menos 
contaran con cuatro miembros en la red y que reportaran productividad en el 
periodo 2009-2011. Se eligieron 14 centros de investigación que cumplieron 
con los criterios establecidos, con un total de 231 investigadores miembros de 
la REMA. 

Para conservar el anonimato de los investigadores, se les asignó una clave 
formada por el nombre del centro de investigación al cual están adscritos, se
guido de un número consecutivo de acuerdo con el número de investigadores 
de cada uno de los centros de investigación pertenecientes a la REMA. 

Variables de centralidad analizadas en la investigación 

Las variables de centralidad: coeficiente de agrupamiento, grado e inter
mediación analizadas en la investigación, nos permitieron entender el compor
tamiento de los investigadores miembros de la REMA, con respecto al trabajo 
en red que realizan en la producción de conocimiento. 

En la figura 10.13 se presentan los resultados del análisis de la REMA por 
la variable grado. Se pueden identificar los 14 centros de investigación. Es una 
red inconexa formada por 43 componentes o islas; se puede observar en el grafo 
que no existen conexiones entre los centros; es una red no dirigida con diferen
tes pesos en las aristas. El índice de coeficiente de agrupamiento de la REMA 
es de 13 %, es decir, de 100 % de las posibles conexiones, sólo se relacionaron 
13 %; con respecto al número de vecinos, es decir, el número de investigadores 
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Cap. 10. La construcción del modelo 

con los cuales se relacionaron, trabajaron en promedio con dos investigadores 
en el periodo 2009-2011. 

Se identifican muchas estrellas. Nos referimos al término estrella cuando 
un investigador se ubica al centro y se encuentra rodeado por muchos nodos y 
no existen colaboraciones entre ellos, el problema de esta estructura es que si 
el nodo central desaparece se disuelve la estrella; por medio de las estrellas se 
pueden identificar claramente en el grafo a los líderes de cada uno de los cen
tros de investigación. Los tres centros con redes conexas son: ClClMAR, ClC y 
ClCATA QRO (Cárdenas, Rivas, Alatriste y Simon, 2016). 

CONCLUSIONES 

ENCB CIIEMAD 

CIC 

CIPROBI 

CIBA TLAX 
CIIDIRMICH ClCATAQRO 

Figura 10.13. Centros de la REMA analizados por la variable grado. 
(FUENTE: Cárdenas, Rivas, Alatriste y Simon, 2016) con base en las coautorías 

analizadas con el software OTOSCAPE). 

Un modelo es una representación simplificada de la realidad, sin embar
go, esto no significa banalidad o simplismo. 

La modelización es una reducción de la realidad con fines didácticos que 
permite representarla. Las funciones de un modelo son organizar la realidad, 
proponer un mecanismo ordenado de interacciones con las cuales aproximarse 
a ella, y una capacidad predictiva que permite suponer que ocurrirán cuando las 
variables del modelo entren en relación. 

Existen seis tipos de modelos cuantitativos y tres grandes grupos de 
modelos. 
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Así como existen distintos tipos de investigación, modelos que varían en 
complejidad y rigor, también existen modelos cuantitativos y cualitativos. En 
ambos casos, una revisión amplia y exhaustiva de los conocimientos existentes 
(teoría) es imprescindible. 

Este capítulo describe los procesos de creación de un modelo cuanti
tativo, cualitativo y la modelación con ecuaciones estructurales de sistemas 
complejos. 

Una buena revisión del marco teórico genera buenos modelos, ya que 
como afirmaba Kart Lewin "no hay nada más práctico que una buena teoría". 
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Explicar el concepto de matriz 
metodológica bajo el método LART. 

Ilustrar los distintos tipos de 
matriz metodológica. 

Explicar las diferencias en la construcción 
de la matriz metodológica para los 
estudios cuantitativos, cualitativos, 
observacionales y documentales. 

Poner ejemplos de matrices 
metodológicas para estudios 
cuantitativos, cualitativos, 
observacionales y de 
investigación documental. 



Modelo lART. Matriz metodológica 

Título 
Objetivo 
general 

. Objetivos 

¿Existe esta 
línea de 

í\ específicos investigación 
1'-___ ~ ~ en la escuela? I 
V; Idea d~'\"'J 

. íinvestigación \ Preguntas de 

<Ji (información, 1[::> investigación 
\ experiencia, j 

/ \. , ) / /\ , ..... , '",mteres // \ 
/ ---' "-'"~ ~ \ Justificación ~ ~\~, ~. 

\/ 

Revisión del 
estado del arte 

Libros recientes 
Revistas de 
investigación 
Bancos 
electrónicos 
Bibliotecas 

especializadas 
I Búsqueda en 

\ 

Diseño y 
tipo de 
investigación 

Exploración 
inicial de la 
bibliografía 
sobre el 
problema y 
el contexto 

I internet 

~~:t;:J~1 ~:~:::~:~:'''' y 
I ~~:'is en la investigadores 

I escuela para que trabajen en el 

l esta tesis? Li t_e_m_a ____ -1 

Etapa Etapa 11 
Etapa 111 

Revisión del Idea de Formalización 
investigación de la idea 

estado del 
arte 

Planteamiento del problema 

Antecedentes 
Problemática 

I Problema de investigación 
(objetivo general, objetivos 
específicos, preguntas de 
investigación, resumen gráfico, 
justificación) 
Variables por estudiar o 
categorías de análisis, tipo de 
investigación, diagrama sagital 
Cuadro de congruencia 
Diagrama sagital 
Diagramas de variables (caso, 
investigación empírica) 
Hipótesis o preguntas de 
investigación 

i Matriz metodológica 
I Diseño de la investigación, 
I universo y muestra 
Sujetos de investigación 
Horizonte temporal y espacial 
Modelo ex ante 
Matriz metodológica 
Validez y confiabilidad 

, Instrumento de recolección 
I I de datos 

I Presentación del 
I examen de grado 

¡'"selección del 

jurado __ ~ 

I Redacción de tesis 

I 
I Prueba de 

hipótesis o 
respuestas a 
preguntas de 
investigación 

I ¡ 
Análisis estadístico I ( 
de datos U 
Revisiones con el I 
director (máximo 

10 citas) I 
! 

Trabajo de(/"---

I campo / 
~ 

-_._-_ .. -
Etapa V 

Trabajo de campo, análisis 

" Método de 
\ 

estadístico, redacción de 

investigación tesis y presentación de 
exámenes de grado 

Figura 11.1. Modelo LART de elaboración de tesis. 
(FUENTE: Elaboración propia). 

LA CONSTRUCCIÓN LA 
METODOLÓGICA 

La palabra "matriz" da la idea de maternidad, y con ello, el origen de 
algo importante. En los libros de metodología de la investigación es difícil 
encontrar una explicación satisfactoria de la forma en que se llegan a opera
cionalizar las variables, de modo que pueda obtenerse a partir de este proceso 
el instrumento (cuestionario o guía de entrevista) que permitirá medir lo que 
deseamos. Este proceso es fundamental en la calidad de un trabajo de investi
gación y es quizá la fase que requiere de una mayor abstracción y creatividad, 
puesto que la tarea de pensar resulta árida y se trata de desmenuzar todos los 
conceptos que se han manejado de una manera ordenada y lógica. 

La figura 11.2 muestra la fase en el modelo LART de congruencia. 

-- Be.finiEión (le matlii:zr meto(lológiEa ' 

La matriz metodológica es el instrumento científico que permite hacer congruente y coherente el 
proceso de la medición de variables independientes, creando un marco de comparación racional y 
ordenada para la construcción de un cuestionario. 

De la definición debemos resaltar varias ideas: 

Congruente. Esto significa que las variables contenidas en la matriz se 
relacionan con las del título y con las del capítulo de método de investigación, 
con el diagrama sagital y las hipótesis. 

Coherente. Las relaciones entre las variables y sus dimensiones parten de 
un marco teórico y son asociaciones reconocidas en la literatura. Dicho de un 
modo coloquial, es asegurar que las relaciones sugeridas en la matriz no son 
producto de la imaginación por parte del tesista. 

Marco relacional y ordenado. Las asociaciones sugeridas entre dimen
siones, indicadores y preguntas son lógicas y son producto de una asociación 
meticulosa y ordenada. 
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Diseño de una matriz metodológica 

En pocas palabras, la matriz metodológica es lo que diferencia en térmi
nos de calidad a una investigación rigurosa y científica de otra que no lo es. 
Esto no significa que todas las investigaciones deban tener una matriz metodo
lógica para ser buenas investigaciones, sin embargo, aun en una investigación
acción o una entrevista cualitativa, la elaboración de una matriz metodológica 
es un requisito altamente deseable y recomendable. 

DISEÑO DE 

Existen varias formas de diseño de una matriz metodológica: estas pue
den ser verticales o italianas, sin embargo, para ser consideradas como tales 
deben incluir como mínimo los siguientes elementos: 

1. Escribir la definición conceptual de cada variable. 
2. Escribir la definición operacional de cada variable. 
3. Describir las dimensiones asociadas con cada variable. 
4. Especificar los indicadores asociados a cada dimensión. 
5. Escribir las preguntas asociadas a cada indicador (por lo menos debe 

haber una). 
6. Especificar el tipo de escala de cada pregunta o ítem. 
7. Indicar la variación de cada escala. 

Como ya se mencionó en el capítulo 6, una definición conceptual es una 
definición "de libro", es decir, tomada de un autor que ha trabajado el campo 
de estudio. Una definición operacional es la manera en que nosotros medire
mos la variable estudiada. Aunque es una tarea que consume mucho tiempo y 
cuidado, se debe definir cada una de las variables, dimensiones e indicadores 
que estamos usando. Esto le da sustento teórico a la investigación y podríamos 
decir que es el corazón de una tesis. 

Una dimensión es una manera de reducir la variable que estamos usando 
en conceptos más comprensibles; suele ser de dos y máximo cinco indicadores. 
No se recomienda poner más, ya que el proceso de reduccionismo se perdería. 

Un indicador es ... "una herramienta para clarificar y definir de manera 
más precisa objetivos e impactos [ ... ] son medidas verificables de impacto 
(ONU, 1999, p. 18): 

Un ítem es una afirmación que se hace sobre un fenómeno social bajo 
estudio. 

Una pregunta es una cuestión que se plantea una investigación en su in
dagación científica. 

Una escala, como se verá en un capítulo posterior, es una estrategia meto
dológica para medir una pregunta o un ítem. 

La variación de la escala es el rango de posibles respuestas que se esperan 
del informante bajo indagación. 

Independientemente del diseño que decida usarse para facilitar la tarea 
de comparar, la matriz debe diseñarse de manera horizontal, de este modo es 
posible estudiar la congruencia (cuadro 11.1). 

Usando esta lógica, en este capítulo se describirá la construcción de cua
tro tipos de matrices: para estudios cuantitativos, cualitativos, observacionales 
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Cuadro 11.1. Congruencia metodológica. 

ítem o Tipo de Amplitud 

Variable Dimensión Indicadores pregunta escala de escala 

Definición 
conceptual 

Sentido de la 

Definición comparación 

operacional 

y documentales. Con esto deseo enfatizar que es imprescindible, independien
temente del tipo de investigación. Una tesis sin matriz metodológica es como 
un hijo sin madre. 

Matrices metodológicas para estudios cuantitativos 

En los cuadros 11.2 y 11.3 vemos dos ejemplos que varían básicamente por 
el modo en cómo se colocan los conceptos. Uno se presenta en forma vertical 
(cuadro 11.2), y otro en forma italiana. Los dos casos son correctos, pero perso
nalmente recomiendo la forma italiana, ya que es más completa e integral. 

docente 

Cuadro 11.2. Versión vertical. 

Evaluación del docente universitario 

conceptual: Zavala (2003) caracteriza el trabajo de los docentes universitarios señalando competencias 
del proceso de la enseñanza-aprendizaje, en la selección y preparación de los contenidos 

en la comunicación de informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas, en el manejo de 
de la información y la comunicación, y en la identificación con la institución y el trabajo en equipo. 

operacional: Son las competencias relativas a formación docente, contacto con la realidad, planeación de clases, 

de material de estudio, habilidad de comunicación con alumnos y uso de TIC y T AC de un profesor de ESCA. 

se actualiza 

El profesor(a) tiene el 

grado de Maestría 
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Tipo de 
escala 

Intervalo 

Intervalo 

Amplitud de la 
escala 

Muy en desacuerdo, en 
desacuerdo, indiferente, 
de acuerdo, 
muy de acuerdo 

Muy en desacuerdo, en 
desacuerdo, indiferente, 
de acuerdo, 

muy de acuerdo 

Contacto con Trabajo con 
la realidad empresas privadas 

" ---_._-----------_ .. _-"'_._._-

Trabajo en 

instituciones públicas 

° comunitarias 

Planeación Seguimiento del 
de clase programa 

Preparación de clase 

Selección de Libros y bases de datos 
material de bibliohemerográficos 
estudio 

Material didáctico 

Habilidad de Habilidades orales 
comunicación 

--- -

Habilidades escritas 

Uso de TIC Tecnologías de 
-TAC información y 

comunicaciones 

r---------------Tecnologías de 

I 'pre,d;uj' 

El profesor tiene el Intervalo Muy en desacuerdo, en 
grado de doctor desacuerdo, indiferente, 

de acuerdo, 

muy de acuerdo 

El profesor(a) trabaja o Intervalo Muy en desacuerdo, en 
asesora a empresas privadas desacuerdo, indiferente, 

de acuerdo, 

muy de acuerdo 

El profesor(a) trabaja o Intervalo Muy en desacuerdo, en 
asesora a instituciones desacuerdo, indiferente, 
públicas o comunitarias de acuerdo, 

muy de acuerdo 

El profesor(a) cumple con Intervalo Muy en desacuerdo, en 
el programa de estudios desacuerdo, indiferente, 

de acuerdo, 

muy de acuerdo 

El profesor(a) prepara IIlLerValO Muy en desacuerdo, en 
cuidadosamente su clase desacuerdo, indiferente, 

de acuerdo, 
muy de acuerdo 

El profesor(a) usa libros Intervalo Muy en desacuerdo, en 
actualizados y selecciona desacuerdo, indiferente, 
artículos y materiales de las de acuerdo, 
mejores bases de datos muy de acuerdo 

El profesor(a) usa materiales Intervalo Muy en desacuerdo, en 
didácticos como videos desacuerdo, indiferente, 
y estudios de caso de acuerdo, 

muy de acuerdo 

El profesor(a) se comunica Intervalo Muy en desacuerdo, en 
en un lenguaje claro desacuerdo, indiferente, 

de acuerdo, 

muy de acuerdo 

El profesor(a) hace Intervalo Muy en desacuerdo, en 
retroalimentaciones escritas desacuerdo, indiferente, 
claras sobre tareas y trabajos de acuerdo, 

muy de acuerdo 

El profesor(a) hace Intervalo 

I 
Muy en desacuerdo, en 

un uso adecuado del desacuerdo, indiferente, 
correo electrónico ~eacuerdo, 

j muy de acuerdo 
-.----. __ . __ .. _-_ .. _ ... _-_. __ ._ .. _-

.---~:~~~~:- I Muy en desacuerdo, e-~----El profesor(a) hace un uso 
adecuado de plataformas i desacuerdo, indiferente, 
para compartir materiales y I de acuerdo, 
notificar evaluaciones 

, 
1 

muy de acuerdo 
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Cuadro 11.3. Versión italiana. 

I ',1 Variable __ -'-____ ._.--________ c_o_m_p_e_te_n_cl_.a_s g_e_r_e,n_~!~~ _____________________ 1 

Es un conjunto de tres competencias: Las técnicas, las humanas ylas conceptuales. I 
Las habilidades técnicas suelen identificara procesos de conOCimiento y ~fIClenCla. I 
Los directivos usan los procesos y las técnicas como herramientas en un area I 
específica. Las habilidades humanas por el contrario suponen interactuar con 
las pe.rsonas, ya q.ue el directivo interact~a y co~pera con emplead~s para lograr los I 
objetivos. Las vanables conceptuales estan aSOCiadas a la formulaClon de Ideas, 
para ello los directivos deben de entender relaciones abstractas, desarrollar I 

Definición conceptual: 

f.-________________ t-i_deas y soIUciOn~r!!Obl.e~~s cre~tiva~~~,~.:~(atz, 1~~~:.. ____ ~. -.-------1 
Es el liderazgo, la negoClaClon, la InnovaClon y la gestlon de la diversidad que tiene un I 

Definición operacional: 
directivo deIIMSS. 

I------------,---------i- _ I I ----TiPod-;esc;~~-----1 
I-_D_i_m_e_ns_io_n_e_s __ +-__ ln_d_ic_a_do_r_es __ I-_D_e_s __ e~peno i Preguntas 1 _____ ~~/itud_~~n._~_1 

Liderazgo 

Negociación 

Carisma ! 1. El directivo destaca por '¡Intervalo I 
, I su carisma en el ejercicio Totalmente de acuerdo con, 1 

I de su liderazgo i totalmente en desacuerdo , 
I---------------r-- ! 

Consideración I 2. El directivo muestra I Intervalo i 
individualizada I consideración individualizada i Totalmente de acuerdo con, I 

i po""""b",,,,o> I M"m,"" '" de9"'",0 i 

1 3. El directivo provoca ¡¡Intervalo 
'1 estimulación intelectual Totalmente de acuerdo con, 
I entre su equipo de trabajo totalmente en desacuerdo ! 
r----I-----·------------------l 

4. El directivo genera retos 1 Intervalo I 
y aporta nuevas ideas; es I Totalmente de acuerdo con, 
muy estimulante estar en i totalmente en desacuerdo 

Recompensas I:~ ~:~~:~t:: t~:::~: "rllnter~~¡~--------------'----I 
contingentes recompensas a sus subordinados Totalmente de acuerdo con, I 

por el logro de sus objetivos I totalmente en desacuerdo I 

Transformacional 

Estimulación 
intelectual 

Transaccional 

I I 

Administración 16. El directivo ejerce su liderazgo I Intervalo I
1 

por excepción sin realizar una supervisión I Totalmente de acuerdo con, 
estrecha sobre sus subordinados totalmente en desacuerdo ---.J 

I--c-ap-a-c-id-a-d----+c-a-p-a-c-id-ad--- , 7. El di~,i,o dem",,", ""'~-I'""';"O------- 1 

de diálogo de diálogo~ 'gran capacidad de diálogo Totalmente de acuerdo con, 
para negociar los conflictos I totalmente en desacuerdo 

Solución de 
controversias 

del área de su competencia ¡ 
I-------k . _.----1---- "-

Autoritarismo ! 8. El directivo es muy Intervalo 

I 
autoritario en la manera de Totalmente de acuerdo con, 
solucionar los conflictos totalmente en desacuerdo 

Negociación I 9. El directivo suele solucionar 
integrativa las controversias aumentando 

el compromiso y la eficiencia 
de su grupo de trabajo 

Tácticas duras 110. El directivo es muy eficaz 

I 

al solucionar conflictos ya 
que usa con frecuencia la 
amenaza 

I 

I Intervalo 
I Totalmente de acuerdo con, 
I totalmente en desacuerdo 

I 
Intervalo 
Totalmente de acuerdo con, 
totalmente en desacuerdo 

Diseño de una matriz metodológica 

Por razones de espacio la matriz no se muestra completamente, sólo has
ta la dimensión Negociación. 

En la vertical se presentan las variables y las definiciones conceptuales y 
operacionales en la parte superior, de forma que se operacionalizan las variables 
de la parte inferior, lo cual permite comparar el proceso de forma horizontal. 

Es importante destacar que, en este ejemplo, las escalas son distintas, es de
cir, se combinan escalas nominales con ordinales. Esto debe evitarse, salvo que se 
trate de la parte descriptiva de la operación, ya que independientemente del tipo 
de investigación que se realice, siempre es importante caracterizar al sujeto de 
investigación, y para ello son útiles las escalas nominales u ordinales. 

En la matriz que se presenta como ilustración, los sujetos de investigación 
son las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de manufactura del estado 
de Guanajuato. Como no existen antecedentes de investigación, estas prime
ras preguntas permiten describirlas, es decir, responder a las interrogantes: 
¿cómo son? y, ¿cuáles son sus principales características? 

Estas cuestiones también ayudan a profundizar en la investigación de modo 
que posteriormente sea posible "hacer cortes" y comparar los distintos grupos de 
empresas, ampliando con ello la calidad y el valor científico de la investigación. 

Matriz 

Otra opción de diseño de la matriz es dibujarla de forma horizontal, es 
decir, poner todos los aspectos por comparar en este plano, mediante la matriz 
italiana que se presenta en el cuadro 11.3. 

Para ser más claros, veamos el ejemplo realizado por el autor (Rivas, 2014). 
Con independencia del método que decida usarse, es imprescindible rei

terar algunas recomendaciones de gran utilidad: 

o Cada variable debe definirse en lo conceptual y en lo operacional. 
It Las definiciones operacionales deben ser congruentes con la revisión de 

modelos que se realizan cuando se estudia el estado del arte y se escribe 
el marco teórico. 

It No existe un número definido de dimensiones e indicadores, sin embargo, 
debe ser una cantidad asumible. Personalmente recomiendo mínimo dos 
y máximo cinco. Hay que recordar que el objetivo del modelo, y por tanto 
de la matriz metodológica, es reducir la realidad sin falsearla por hacerla 
comprensible. 

ID Debe existir una relación teórica (validez de contenido) entre variables, 
dimensiones e indicadores. Se sugiere definir de manera conceptual 
las dimensiones y los indicadores. La definición es imprescindible, ya 
que es la única garantía de su asociación con las variables estudiadas. 
Sin embargo, es necesario recordar que la definición operacional es la 
usada por el investigador. Es decir, es la relación dimensiones-indica
dores que se describe en la propia matriz metodológica. 

e Se recomienda poner al menos dos preguntas o Ítems por indicador, ya que 
esto facilita realizar las pruebas de confiabilidad usando las técnicas de las 
mitades. Asimismo, es recomendable incorporar preguntas contrarias que 
midan lo mismo que se desea en sentido inverso. Por ejemplo, "estoy muy 
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satisfecho con mi trabajo", es una afirmación de aceptación y, por tanto, 
si es verdad que me identifico con ella deberé contestar "muy de acuerdo" 
o "de acuerdo", si luego se nos presenta la afirmación "mi trabajo me pa
rece aburrido y no me motiva, sólo estoy porque no tengo nada mejor", yo 
debería contestar en "desacuerdo o completamente en desacuerdo", con lo 
cual mis respuestas serían confiables y consistentes. 

e Es necesario usar escalas similares; por ejemplo, es recomendable usar 
sólo escalas nominales o de intervalo, si bien, todas las investigaciones 
requieren un mínimo de preguntas ordinales o nominales para la carac
terización del sujeto de investigación. Por esta razón, los cuestionarios 
siempre tienen una parte de investigación descriptiva al inicio o al final. 

4D El uso de escalas uniformes facilita la aplicación de las pruebas estadísticas. 
@ Es recomendable imprimir la matriz en forma italiana (horizontal para 

maximizar el espacio y con ello la claridad). 
4D Se debe tratar de poner la matriz metodológica en una sola hoja para no 

perder el sentido de la totalidad. 

MATRICES PARA ESTUDIOS CUALITATIVOS 

En una investigación cualitativa, también hay un orden. 
Independientemente de la técnica de análisis cualitativo que se decida 

usar, es importante resaltar que la idea es crear categorías de análisis que per
mitan observar y medir el fenómeno que se estudia. 

En los estudios cualitativos recomiendo usar dos cuadros de apoyo. Una 
tabla de identificación de las necesidades de información en relación con las 
preguntas y las técnicas de análisis previstas que sirven para cualquier técnica 
cualitativa, la cual se ilustra en el cuadro 11.4. 

Cuadro 11.4. Congruencia cualitativa. 

Necesidades de Posibles fuentes de Técnica e instrumentos 
Preguntas , IflV"'''15Uuu información información usados 

1 A 1,2,3 Entrevista individual 
B 2,4 (1,2,3) 

C 3,4 Observación 

participante (4) 

2 D Archivo histórico 5 Análisis documental 

3 B Análisis de grupos focales 
E Taller de expertos 
F 

FUENTE: Elaboración propia. 

Aunque suene un poco extremo, podríamos afirmar que sin este cuadro 
habrá siempre dudas sobre la calidad de una investigación cualitativa. Su exis
tencia es garantía de calidad, así que no olviden nunca ponerlo en la tesis. 

Asimismo, es necesario diseñar una matriz que operacionalice las catego
rías de análisis implicadas en el estudio. 
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Matt-ices para estudios cualitativos 

A continuación se ofrece un ejemplo de matriz cualitativa propuesta en 
la investigación de Lambarry sobre los sistemas de transporte rápido, que da 
como resultado un cuestionario con preguntas abiertas (cuadro 11.5). 

Cuadro 11.5. Matriz cualitativa. 

Categoría de análisis: Planeación BRT 

Definición conceptual. ~s el proceso compuesto por las actividades concernientes a la preparación del proyecto, diseño operativo, diseño 

físico, integración, plan de negocios e implementación de un sistema BRT. (Mohammad, S., Verdinejad, F., Jandaghi, G. y Mokhtari, 

Definición operacional: Es la preparación del proyecto, el diseño operativo, el diseño físico, la 

el de la evaluación e de un sistema BRT. 

Subcategoría 
de análisis 

Preparación 

del proyecto 

Diseño operativo 

físico 

Integración 

Plan de negocios 

Indicador 

Inicio del proyecto 

Tecnológicas de 

Análisis de la demanda 

,,,I,,rr-,nr del corredor 

Comunicación 

Capacidad del 
y velocidad 

Intersecciones y 
señalización de 

Infraestructura 

I Tecnología 
I 

Integración de la administración 

de la demanda de transporte 

y uso de suelo 

Estructura institucional 

y de negocios 

Costos operativos y tarifaríos 

Financiamiento 

Pregunta de investigacíón 

¿Qué aspectos considera importantes para iniciar un proyecto 

¿Qué aspectos en las opciones tecnológicas de 

¿Qué elementos son relevantes en la organización de un proyecto BRT? 

¿Cuáles son los elementos clave para el análisis de la demanda? 

¿Qué criterios deben establecerse para seleccionar el corredor BRT? 

proyecto BRT deben tomarse en cuenta? 

elementos son relevantes? 

incluirse al diseñar la capacidad del sistema BRT? 

las intersecciones y la señalización de control 

elementos deben ser valorados? 

son los elementos clave en el diseño de 

¿Qué componentes tecnológicos deben considerarse 

para el sistema BRT en las ciudades mexicanas? 

¿Cuáles son factores por considerar en la integración modal del corredor? 

¿Qué aspectos deben incluirse en la administración de la 

demanda del transporte para incentivar el uso del BRT? 

En la integración del corredor BRT con la política sobre el 

de suelo, ¿qué criterios deben contemplarse? 

la estructura institucional, ¿cuáles aspectos deben 

tomados en cuenta en el sistema BRT? 

la estructura de negocios, ¿cuáles aspectos deben 

tomados en cuenta en el sistema BRT? 

¿Qué aspectos deben analizarse en los costos operativos del corredor? 
{)nIPr~-~/\f(l< de la tarifa del corredor? 

-----------------1--------------------------------------------------

Evaluación e 

implementación 

FUENTE: Lambarry, 2011. Modificada por el autor. 

¿Cuáles aspectos resultan relevantes en la mercadotecnia del BRT? 

¿Qué elementos deben considerarse al evaluar el impacto 

Dentro del plan de implementación del BRT, ¿qué factores 

l' 
I 

I 

1, 
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Nótese que en la matriz se ponen las decisiones conceptuales y operacio
nales. Esta investigación por la naturaleza de las preguntas abiertas requirió 
posteriormente el uso de Atlas ti para el análisis del discurso. 

Las matrices metodológicas para estudios observacionales se diferen
cian de las otras matrices en que el resultado no es un cuestionario, sino una 
guía de observación. Sin embargo, al igual que en las matrices estudiadas, defi
ne con claridad la relación variable-dimensión-indicador-ítem de observación, 
que es similar a una pregunta. Aunque los estudios observacionales también 
son estudios cualitativos, el hecho de que los sujetos de investigación "no ha
blen" o bien que sí puedan hacerlo, pero no sean capaces de verbalizar lo que 
desean o saben (como es el caso de los niños pequeños y algunas personas con 
educación muy elemental), subyace la idea: "yo sé más de lo que soy capaz 
de expresar", lo cual es también el sustento del conocimiento tácito. Es por ello 
que la observación es el mecanismo indicado de indagación. 

En el cuadro 11.6 se ofrece un ejemplo aplicado a un estudio de transpor
te público que realicé en diversas ciudades europeas en 2007 y cuyos resulta
dos se mencionan en Rivas, Chávez, Carmona, Chávez y Maldonado (2007) y 
Rivas (2016). 

Cuadro 11.6. Matriz observacional LART. 

Categoría de análisis: Incentivos del sistema de transporte público 

Definición conceptual: Son los incentivos que crea el gobierno para que los ciudadanos utilicen el transporte público (Rivas et al., 2007) 

Definición operacional. Son la eficiencia, frecuencia del servicio, servicio nocturno, características de la flota, velocidad, 
precio, interconectadores, integración del sistema, sistemas parking train, infraestructura para bicicletas 

Sujeto por observar: Sistemas de transporte 
"". __ ._-----""------_._----_ .. _-----_._---

Hora de la 
Subcategorías de análisis Indicador )/:,,~, vw~"J'1es Fecha observación 

Eficiencia Opinión de la ciudadanía 
----_._~-----_._------_ .... ,. __ ._-

Frecuencia del servicio Frecuencia de servicio 

Frecuencia de horas pico 

Servicio nocturno Número de rutas 

Frecuencia 

:tenstlcas de la flota Antigüedad promedio 

Estado de conservación 

n. ..l:. 
IV IIOOUIV 

, pico 

Precio 

; para estudiantes 

; y por 
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I 
I 

IIIL'" LVII Número I 
11 I Lt:15' dLlUI Integración con el metro 

I Lt:15' dLIUI con trenes suburbanos 

Sistemas parking train Boletos gratuitos de transporte 

I 

por usar estacionamiento en 
las afueras de la ciudad 

Infraestructura para bicicleta Ciclovías i 
I 

gratuitos de bicicletas 

FUENTE: Elaboración propia. 
Nótese también que en este caso se pone cada categoría de análisis, sus subcategorías y las definiciones conceptuales y operacionales. 

Finalmente, en el cuadro 11.7 se ilustra la matriz para estudios documen
tales. 

Matriz LART para estudios documentales 

Cuadro 11.1. Matriz observacional LART. 
-.. _----------_._- ._-----

Categoría de análisis: Políticas gubernamentales en turismo 

Definición conceptual: Se desarrollan o surgen del llamado círculo del poder y tienen como 
características la visión y misión que el grupo en el poder tiene (Oviedo, 2007) 

f--.. _. __________ · ____ · __ · __ ·,·,"_","_"e_. __ . __ " __ ._. _______________ .. ___________ . 

Definición operacional: Es la inversión pública en turismo, crecimiento de la infraestructura, 
política impositiva, evolución de salarios en el sector, competitividad del sector 

I 
._- Document~ ~--~~~~'i;;~~6~-del-"--

e· __ e 

l Subcategorías Espacio de 
de análisis estudiar documento tiempo Observaciones 

Presupuesto anual del sector I SHC~ ----=~=~ 
-

I 
Inversión pública 1996-2014 Informe anual 2016 
en turismo 

----_ .. 

Poder Ejecutivo Federal (1995). Sectur. México. 1995-2000r~;,p,";bl' '" <_w 
Programa de Desarrollo sectur.gob.mx> . 
del Sector Turismo 

Crecimiento de la Crecimiento de la OMT 1996-2014 I Secretaría de Turismo, 2016 

infraestructura infraestructura hotelera 

INEGI. El sector turismo INEGI 1996-2014 Anuario estadístico-

en México geográfico de México (2013) 
-_._ .. - ... _---

Política impositiva Impuestos en el sector turismo I_SHCP 1996-2014 Anuario estadístico I 

Estímulos fiscales SHCP 1996-2014 Anuario estadístico 
I 

____ o 

Evolución de Sueldos en el sector turismo Secretaría del Trabajo 1996-2014 Memorias 

salarios en el sector 
---_._-----------_. -----

Estudios de sueldos y salarios Consultas de sueldos 1996-2014 Encuesta, sueldos 

Competitividad Poder Ejecutivo Federal. Sectur 2 Disponible en <www. 
del sector Programa Nacional de Turismo sectur.gob.mx>. 

2001-2006. El Turismo: La 
Fuerza que nos une. México. 

Balanza turística, Sectur 1980 a 2014 Disponible en <www. 
Producto Interno Bruto sectur.gob.mx> . 

i Y personal ocupado 

FUENTE: Elaboración propia. 
Nótese que al igual que en las matrices anteriores, aquí también se debe explicar la definición conceptual y operacional de cada categoría de análisis. 
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CONCLUSIONES 

La matriz metodológica es la síntesis donde el método de investigación se 
resume y adquiere congruencia y orden para proceder a diseñar un cuestiona
rio de medición de actitudes o de observación. Aunque su uso es obligatorio 
en las investigaciones cuantitativas de tipo empírico, debe hacerse también en 
el caso de investigaciones-acción, incluso en las investigaciones cualitativas 
donde se analizan categorías de análisis. 

Existe también otro tipo de matrices, para hacer estudios observacionales 
y matrices para guiar una investigación documental. 

Lo importante es no olvidar que cualquiera que sea el instrumento de 
recolección de datos, ya sea un cuestionario, una guía de observación o una 
guía de entrevista, debe tener su matriz. Un cuestionario sin matriz es como 
un hijo sin madre. 
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Explicar las diferencias entre los 
distintos tipos de escalas de medición. 

el Explicar qué son y cómo se clasifican 
las escalas para medir actitudes. 

/ Explicar los distintos apartados de un 
cuestionario y las reglas básicas para 
su diseño bajo el modelo LART. 

j Explicar los conceptos de validez y 
confiabilidad y las pruebas necesarias 
para garantizar que los resultados 
sean válidos y confiables. 

j Ejemplificar cuestionarios para 
los estudios cuantitativos, 

cualitativos y observacionales. 



Il Modelo lART. Diseño del instrumento de recolección de da~~-;---1 
______________ ._. ___ .... __ ._ .. _______ .. _. __________ .... ____ .. _.......-J 

Título 
Objetivo 

general 

Objetivos 6 específicos 

~~~~ 
\/í Idea de ~V 

---------

¿Existe esta 

línea de 

investigación 

en la escuela? 

s de 
ción ( 

InvestlgaClon \ , Pregunta <1\ (información, J[> investiga 
\ expenenCla, / 

,~ ~~~;7réS) ~\ V ~/ '---.\ justificació n 

Diseño y 
tipo de 

investigación 

Etapa I 
Idea de 

Exploración 

inicial de la 

bibliografía 

sobre el 

problema y 
el contexto 

k 

investigación 

¿Existe 

director de 

tesis en la 

escuela para 

esta tesis? 

Etapa 11 

Formalización 

de la idea 

Revisión del 

estado del arte 

Libros recientes 

Revistas de 
investigación 

Bancos 
electrónicos 

Bibliotecas 

especializadas 

Búsqueda en 
internet 

Tesis de maestría y 
doctorado 

¡---. Contacto con 

investigadores 

que trabajen en el 

tema 

Etapa 111 

Revisión del 

estado del 
arte 

! 

I 
I 

I 
! 

¡ 

I 

I 

~-

Planteamiento del problema I Presentación del 
examen de grado 

Antecedentes J Selección del 
Problemática por estudiar jurado 
Problema de investigación --------------

(objetivo general, objetivo 
Redacción de tesis 

especifico, preguntas de 
investigación, resumen gráfico, 

Prueba de 

hipótesis o 
justificación). 

Variables por estudiar o 
respuestas a 

categorías de análisis 
preguntas de 

Tipo de investigación 
investigación 

Cuadro de congruencias f---¡¡, Análisis estadístico 
Diagrama sagital de datos 

I Diagrama de variables (caso, 
Revisiones con el investigación empírica) 
director (máximo Hipótesis o preguntas de 

investigación 10 citas) 

Diseño de la investigación, Trabajo de/--
universo y muestra 
Sujetos de investigación 

campo~ 

l~-
Horizonte temporal y espacial 

Modelo ex ante 
Matriz metodológica 
Validez y confiabilidad 

Instrumento de recolección 

de datos 
DISEÑO DE CUESTIONES 

E INSTRUMENTO DE UN 

ORDEN L-________________ 

Etapa IV 

Método de 

investigación 

_ .. _-

-;rab~;o d:::r;::'-~náU:iJ-
estadístico, redacción de 

tesis y presentación de 

exámenes de grado 
---- ----

Figura 12.1. Modelo LART, Diseño de cuestionario, 
(FUENTE: Elaboración propia), 
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Cap. 12. Diseño de cuestionarios e instrumentos de recolección 

A lo largo de esta obra hemos mencionado que la construcción del cues
tionario no se concibe sin la realización previa de la matriz metodológica. Sin 
embargo, el diseño de un cuestionario tiene diversas complicaciones que re
quieren una explicación mayor a las proporcionadas hasta aquí. 

En primer lugar, recordemos qué es un instrumento de recolección de datos: 

Es un instrumento para recabar datos relevantes que ayuden a aportar evidencia empírica que permita 
contestar las preguntas de investigación a la hipótesis. 

De la definición anterior hay que destacar dos ideas: Es un instrumento 
para recabar datos y el hecho de aportar evidencia empírica. Del mismo modo 
que un investigador de crímenes en la popular serie de es! investigation busca 
evidencia para incriminar a un sospechoso de un delito, un científico social 
debe tener elementos para crear evidencia de la opinión basada en los juicios de 
los sujetos de la investigación que (sean expertos o no en un tema) son conside
rados importantes porque son quienes tienen la información que necesitamos 
para recabar esta evidencia empírica. 

Un buen instrumento de recolección de datos debe tener tres tipos de 
preguntas: 

EII Preguntas administrativas. 
'" Preguntas de clasificación. 
ID Preguntas de investigación. 

Preguntas administrativas. Son aquellas que se efectúan para identifi
car al sujeto de investigación que contesta el cuestionario. Además, permiten 
precisar el sitio donde se realizó la entrevista, el puesto o nivel jerárquico. 
Asimismo, posibilitan determinar las condiciones en las que se lleva a cabo 
la entrevista. Por lo general, estas preguntas no las contesta el entrevistado, 
sino el entrevistador de manera discreta, debe tomar nota de ellas para poste
riormente estudiar los patrones de respuesta e identificar los posibles errores. 
Estas preguntas buscan definir al entrevistado, la empresa, el puesto, o las 
condiciones generales del trabajo. Con frecuencia los sujetos de investigación 
(entrevistados) desconfían de este tipo de cuestiones aunque, por lo regular, se 
garantiza el anonimato, por tanto, no es recomendable hacerlas directamente. 
Es importante aclarar que esto no es una falta de ética. Ya que las personas no 
son las que interesan en forma individual, sino sus características orgánico
sociodemográficas. 

Preguntas de clasificación. Son las que describen al sujeto de investiga
ción de un modo sociodemográfico. Si se trata de una empresa, se pregunta por 
el giro, el tipo de productos, los clientes, sus ventas anuales, número de emplea
dos o algo más que permita identificar su tamaño e importancia. Si se trata de 
una persona, las preguntas se refieren a la edad, el sexo, el nivel de estudios, el 
nivel de ingresos, los orígenes sociales o étnicos. 

236 

El cuestionario en los trabajos de investigación 

Preguntas de investigación. Son aquellas que forman parte central del 
corpus del tema a investigar y surgen de la matriz metodológica, explicada ya 
en el capítulo 11. Las preguntas de investigación pueden ser de dos tipos: es
tructuradas, o también llamadas cerradas, por algunos autores como Cooper
Schindler (2000). Son estructuradas o abiertas. Estas últimas suelen usarse en 
los estudios a profundidad, o cuando se aplica la técnica del focus group u otras 
técnicas de análisis cualitativo. 

El objetivo del instrumento de recolección de datos, di~ho en forma 
simple pero didáctica, es encontrar la manera de obtener un número que 
mida cada variable estudiada. Este número debe conseguirse de forma 
consistente, válida y confiable usando escalas de medición que permitan 
dicho propósito. 

A continuación mencionaremos tres ejemplos de un instrumento de re
colección de datos. Uno para cada uno de los tres tipos de investigación que 
hemos ejemplificado en esta obra. 

El CUESTIONARIO EN lOS TRABAJOS 
DE INVESTIGACiÓN CUANTITATIVOS 

Un cuestionario convencional para investigaciones cuantitativas tiene 
cinco partes: 

EII Una parte de presentación del instrumento donde se asegura la confi
dencialidad de las respuestas y se indica que no hay respuestas" correc
tas": lo importante es que cada persona entrevistada exprese lo que de 
verdad piensa sobre un hecho. 

@lO Una segunda parte donde se dan instrucciones generales al que contes
te el cuestionario. 

• Una tercera parte integrada por las preguntas de clasificación que como 
su nombre lo indica, nos permite clasificar a los sujetos en función de 
su género, edad, situación civil, antigüedad, escolaridad, grado de estu
dios u otros aspectos que resulten relevantes. 

@! Una cuarta parte, que son las transiciones entre las preguntas de inves
tigación. 

.. y una quinta parte, que son los agradecimientos. 

Como ejemplo de lo anterior, se ilustra con el cuestionario que diseñé 
para una investigación sobre las competencias directivas (Rivas, 2014) (fi
gura 12.3). 

El cuestionario original por supuesto que tiene más de seis ítems. De he
cho tiene 60. Nótese que se usa una única escala, la de Likert, también llamada 
de intervalo. Esto se hace para facilitar el proceso de validez y confiabilidad de 
instrumentos y su medición. 

En este caso sólo se ponen preguntas de administración y no de clasifica
ción porque se evalúa a un ejecutivo concreto y, por tanto, el género, la edad, 
la antigüedad y el estado civil se conocen. Se debe destacar también que la 
escala Likert es la que se recomienda usar en investigaciones cuantitativas de 
percepciones. 
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El cuestionario para estudios cualitativos 

Otro aspecto relevante a destacar es que el tiempo de aplicación de este 
instrumento es de 12 minutos en promedio. Es importante considerar esto, 
ya que es costoso y cansado hacer instrumentos muy largos que agoten a los 
informantes. 

El CUESTIONARIO PARA ESTUDIOS 
,CUAUT ATIVOS 

En los estudios cualitativos hay gran variedad de instrumentos de reco
lección. En el capítulo 7 ilustramos uno que se usa para los grupos focales 
(cuadro 7.4). 

Son, sin embargo, la entrevista y la observación las dos herramientas fun
damentales de la investigación cualitativa. De ellas la entrevista es la fuente 
fundamental para la realización de estudios cualitativos. 

Como se ha podido constatar, un eje común en toda investigación cuali
tativa es la realización de entrevistas. La entrevista se usa en todas las técnicas 
para la obtención de datos, incluyendo los medios de apoyo, el uso del telé
fono, internet y otras formas de tecnología. Una entrevista debe prepararse 
con mucho cuidado, midiendo el tiempo que se le pedirá a un ejecutivo o a un 
especialista. La planeación de la entrevista es vital para optimizar el tiempo 
del entrevistado y del investigador, por ello resulta importante responder a las 
siguientes cuestiones: 

• ¿Qué se necesita saber? 
• ¿Quién es la persona más autorizada para la entrevista? 
.. ¿Cuál es la mejor hora y lugar para la entrevista? 
• ¿Quiénes deberían participar en la entrevista? 
.. ¿La entrevista debería ser estructurada o no? 
• ¿Qué preguntas deberían hacerse en la entrevista estructurada? 
• ¿Hay algún lenguaje específico u otra restricción? 
.. ¿Cuál es el mejor sistema de registro de datos? 
.. ¿Cuál es la relación entre los participantes entrevistados? 
• ¿Qué rasgo del entrevistador podría representar un problema? 
• ¿Cómo debería vestir el entrevistador? 
e ¿Qué consideraciones físicas o ambientales hay que tener en cuenta? 
e ¿Cómo se mantendrá el anonimato? 
liI ¿Es el género un factor importante? 

Una entrevista supone seis fases: elaboración de preguntas de investiga
ción, diseño del estudio, definición de sujeto, recolección de datos, análisis de 
información y hallazgos (respuesta a preguntas) (Ortiz, 2002). 

Bofandini (1999, citado por Ortiz, 2002), distingue seis tipos de entrevis
tas que son: 

1. Entrevista guiada por preguntas específicas: son de naturaleza estruc
turada en su totalidad. Su ventaja es que las respuestas son altamente com
patibles. 

2. Entrevista abierta: que surge de una conversación informal. 
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3. Entrevista a personas clave: son entrevistas a quienes tienen conoci
mientos específicos en un área sujeta a la investigación. 

4. Entrevista a una elite: los investigadores usan este tipo de entrevista 
para confirmar datos obtenidos por otros métodos. Las personas clave entre
vistadas en esta modalidad son consideradas importantes en la organización 
en la que se desarrolla la investigación. La palabra elite ya sugiere dificultad de 
acceso, por ello, es recomendable hacer antesala para acceder a esta elite que 
se asume en principio ocupada, y por tanto reacia a ser entrevistada. 

5. Entrevista en retrospectiva: se usa para confirmar los datos obtenidos 
de otras fuentes o entrevistas. Uno de los elementos más importantes en la 
investigación cualitativa es la evaluación constante de los datos, esto se puede 
hacer a través de un proceso retrospectivo. 

6. Entrevista enfocada a grupo: es un concepto aplicado en mercadotec
nia. El proceso de entrevista en un gIUpO permite interactuar entre los entre
vistados. El entrevistador debe tener experiencia para dar el mismo tiempo a 
todos los entrevistados. La tecnología puede ayudar para conocer la interac
ción del grupo posteriormente. 

A continuación se ilustra un ejemplo en el que se basó la investigación de 
Lambarry (2007). Este es un caso de entrevista semiestructurada (figura 12.4). 

El cuestionario original por supuesto que tiene más de seis ítems. De he
cho tiene 21 preguntas. 

Nótese que también tiene cinco apartados y que todas las preguntas son 
abiertas. Para la interpretación de los resultados se usó el software Atlas ti. 
Este software es con el que concluyen casi todas las investigaciones cualitati
vas de calidad contemporáneas. Recomiendo su estudio mediante un curso. Si 
no es posible esto, con los tutoriales del software en la versión de prueba gra
tuita de 30 días y con videos de apoyo que se descargan en Y ouTube es posible 
aprender a manejar sus partes básicas. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCiÓN DE DATOS 
PARA UN ESTUDIO OBSERVAClONAl 

El diseño de cuestionario para medir actitudes se usa cuando existe un 
informante humano que debe ser estudiado para conocer su opinión sobre 
ciertos hechos sociales. Sin embargo, en la investigación es muy frecuente en
frentarse a sujetos de investigación "que no hablan" o bien, no pueden decir lo 
que piensan y, por tanto, deben ser observados con cuidado para analizar 
los fenómenos que deseamos estudiar. La pregunta que debe hacerse el inves
tigador es: si lo que va a medir son actitudes, motivaciones o intereses, o por el 
contrario, se estudian procesos, conductas o eventos. En cuyo caso, debe hacer 
los llamados estudios observacionales. 

Se debe efectuar un estudio observacional si se cumplen algunas de las 
siguientes circunstancias: 

.. El propósito debe ocultarse (es el caso de observación de sospechosos 
de crímenes). 

.. Los sujetos de investigación están poco dispuestos a participar. 
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ID Existen dispositivos para registrar las actitudes de modo muy preciso. 
ID La observación del entorno natural es fundamental. 
ID Es necesario evitar que el mensaje se filtre. 
ID La pérdida de la memoria hace necesaria la observación. 
ID Sólo los datos de observación son válidos (ejemplo, las entrevistas a 

futuros padres adoptivos). 
<& Los estudios observacionales se clasifican en cuatro categorías: el aná

lisis lingüístico, las conductas extralingüísticas, la conducta no verbal y 
las relaciones espaciales. 

El análisis lingüístico. Es una técnica útil en estudios sobre adolescentes 
que tienen una jerga particular para expresarse. Los análisis se efectúan anali
zando la conversación entre dos personas o entre grupos pequeños. 

Las conductas extralingüísticas. Existen cuatro dimensiones de la ac
tividad extralingüística según Weick (1968): la vocal, que incluye el tono, el 
volumen y el timbre; la temporal, que debe incluir el índice de habla, la dura
ción y el ritmo; la interacción que incluye la tendencia a interrumpir, dominar 
o inhibir; y el estilo lingüístico, que incluye el vocabulario, la pronunciación, 
la particularidad, el dialecto y las características de expresión. Estas dimen
siones del análisis son fundamentales para realizar un acertado análisis extra
lingüístico. 

La conducta no verbal. Incluye los movimientos corporales, las expresio-
nes motoras y el intercambio de miradas, el estudio del movimiento del cuer
po como un indicador de hastío o aburrimiento, ansiedad o placer en ciertos 
ambientes o por ciertos estímulos. Dentro de estas conductas, las expresiones 
faciales suelen ser indicadores confiables de estados emocionales. De manera 
más precisa, los movimientos oculares o los intercambios son evaluados con 
símbolos de interés en estudios sobre mercadotecnia. 

Las relaciones espaciales. Son estudios que evalúan la manera en que 
las personas se relacionan físicamente con otros. Una variedad de este estudio 
es el análisis proxémico que se interesa en la forma en que la gente organiza 
su territorio y la manera en que mantienen distancia entre ellos y los demás. 

Estos diseños se usan con frecuencia en estudios para mejorar métodos 
de trabajo, donde los formatos de observación valoran aquellas actividades 
que se consideran improductivas, reorganizando el método de mejorar la efi
ciencia en general. 

En la figura 12.5 se menciona un ejemplo de estudio observacional rea
lizado por Esquivel en el análisis de las prácticas de escuelas verdes en las 
escuelas y centros del IPN de la Ciudad de México (figura 12.5). 

Por lo general, las personas entrevistadas pueden tener diferentes mo
tivaciones para responder. Antes de diseñar el cuestionario es necesario re
flexionar sobre la dificultad percibida que se tendrá para obtener respuestas 
a nuestro instrumento. Existen tres grupos de actitudes al contestar un cues-
tionario: 

Deseo de compartir, reticencia y respuestas en el inconsciente. 
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Existe un deseo de compartir en un nivel de información consciente. 
Esto ocurre cuando el sujeto de la investigación conoce el tema y está dis
puesto, incluso motivado, a responder. Por ejemplo, si la investigación se 
refiere a sus condiciones de trabajo. Si el sujeto percibe que participar en 
la encuesta puede mejorarlas, lo hará con entusiasmo, por ello la dificultad 
percibida será mínima. 

Hay reticencias para compartir la información en un nivel consciente. 
Esto ocurre cuando el sujeto de la investigación no desea participar por te
mor a las consecuencias posibles de externar sus opiniones (por más que se 
garantice la confidencialidad). Ejemplo de ello puede ser participar en inves
tigaciones sobre corrupción, preferencias sexuales, opiniones sobre temas 
controvertidos, o sencillamente la opinión del empleado en relación con las 
autoridades de la empresa. 

Existe el deseo de participar, pero la información está en un nivel de con
secuencia limitada. Esto ocurre cuando los sujetos están dispuestos a partici
par aun cuando no tengan claro cuál es el origen de sus opiniones. Por ejemplo, 
investigaciones sobre participación o preferencia política. 

Existe la información en niveles de inconciencia. Esto se presenta en in
vestigaciones sobre motivaciones profundas. En este caso, es aconsejable el 
uso de técnicas proyectivas, como: completar frases, pruebas con caricaturas 
o dibujos, relatos de historias. Estas técnicas, sin embargo, requieren prepara
ción en su utilización e interpretación. Es el caso de las baterías de exámenes 
usadas en psicología clínica. 

En el diseño de las preguntas existen errores que suelen cometerse, los 
más comunes se refieren a: 

ID Presumir un conocimiento que no tiene el sujeto de investigación (por 
ejemplo: preguntar al vigilante, ¿cuáles son las ventas totales de la em
presa?). 

ID Apelar a la memoria del sujeto en condiciones difíciles de recordar. 
e Falta de precisión en la pregunta. 
ID Poner muchas preguntas cuando el sujeto dispone de poco tiempo. 
ID Usar un lenguaje impropio y complicado. 
ID Usar palabras que pueden tener varios significados, como: adecuado, 

ideal, propicio, deseable, bueno, justo, frecuentes, o que implican jui
cios condicionales, como: podría, debería, pudiera. 

ID Usar o proponer juicios de valor que supongan discriminación para mi
norías o mujeres. Ejemplo: "Aunque tiene todo el tipo de indio elegan
te", "es morena pero bonita" o "no obstante ser mujer es discreta". 

Otra cuestión sobre la que conviene detenernos en el diseño de instru
mentos de recolección de datos, es la planeación de las opciones de respuesta 
que pueden ser de siete tipos: abiertas, dicotómicas, dicotómicas de com
paración por pares, de respuesta múltiple; tipo check list; de jerarquía o de 
clasificación. 
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En la investigación existen cuatro tipos de escalas: normal, ordinal, razón 
e intervalo. 

Uno de los problemas más comunes previos a la elaboración y diseño de 
un instrumento de recolección de datos es la selección de escalas de medi
ción. Como hemos insistido a lo largo de esta obra, en la administración, a 
'diferencia de lo que ocurre en otras ciencias sociales, no es necesario elabo
rar un cuestionario como forma única de medir un fenómeno sin embargo 
esta habilidad se considera una competencia crítica en un in~estigador (fi~ 
gura 12.6). 

Nominales 

Ordinales 

Ratio/Razón o 
métricas 

I Sexo, género, religión, raz~-! 
I 

preferencias 

Satisfacción, motivación, 
grado de innovación 

Edad, ingreso, ventas, 
utilidades 

i¿ualitativas, sirven para L_ categonzar 

Cuantitativas, sirven para 
medir y contar 

Figura 12.6. Tipos de escalas. (FUENTE: Elaboración propia). 

1. La técnica del focus group se aplica a un grupo de personas reunidas 
para participar en un tema concreto. Para asegurar la confiabilidad del méto
do, la constitución de los grupos y la dirección de la sesión deben obedecer a 
reglas precisas: 

Estatus homogéneo de los participantes, preparación de los participantes, 
presentación de las reglas de la entrevista, introducción al tema de discusión, 
no dirección de fondo, dirección de la forma, manejo adecuado de la técni
ca de entrevista directiva no centrada, síntesis adecuada a los participantes a 
modo de república informativa (R. Mucchielli, 1993). 

La primera pregunta que nos asalta al elaborar un cuestionario es, ¿qué 
debe medirse? 

La respuesta resulta un poco decepcionante para los amantes de la preci
sión, ya que esto depende del ctmcepto que se esté tratando de investigar y del 
modo que ha sido operacionalizada la variable por estudiar. Es común que, 
el primer paso en la operacionalización de una variable consiste en definir su 
significado, es decir, se debe precisar el concepto ("que se entienda por. .. "). 

En la lengua española, como ocurre en otros idiomas, existen palabras 
polisémicas, es decir, que tienen distintos significados. ASÍ, la palabra orga
nización, puede referirse a una empresa o a una parte del proceso adminis
trativo. 
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Cap. 12. Diseño de cuestionarios e instrumentos de recolección 

La pregunta, "¿qué debe ser medido?", nos lleva a la necesidad de explicar 
qué debe entenderse por "concepto". 

Es una idea generalizada y ampliamente aceptada sobre un objeto, sujeto, atributo o proceso. 

La característica que distingue al hombre y lo hace un ser superior a los 
otros animales es precisamente su capacidad de entender e interpretar sÍm
bolos y conceptos. Algunos filósofos no llaman al hombre homo sapiens como 
suele ser, sino homo simbolicus. Es decir, no es un hombre que sabe, sino un 
hombre que es capaz de entender símbolos, lo que nos distingue de las bestias 
(Sartori, 2000). 

Existen además palabras concretas: los lingüistas y exquisitos la llaman 
denotativa. Estas palabras denotan ideas concretas como: casa, automóvil, 
gato, que le dan a la lengua un orden práctico. Sin embargo, la mayor parte 
del vocabulario está constituido por palabras abstractas, cuyo significado no 
se puede trasladar a imágenes concretas. 

2. Palabras como: nación, soberanía, democracia, libertad, son palabras 
no visibles. Algunas palabras abstractas son de cierto modo traducibles en 
imágenes, por ejemplo, liderazgo o sensualidad pueden ser representados por 
la fotografía de un gran líder o por la imagen de una chica hermosa en actitud 
provocadora; estas representaciones no son muy exactas. 

En la administración se usan palabras como lealtad, competitividad, ca
lidad, palabras abstractas y que presentan grandes problemas en términos de 
su precisión y medición. Por ello, un paso previo e importantísimo para me
dir consiste en que el significado de la palabra se refiere, por lo general, a su 
connotación. Todas las palabras connotan pero no todas denotan. Cada con
cepto estudiado debe presentar las dos definiciones en las que hemos insistido 
en toda la obra: una definición conceptual y otra operacional. La conceptual 
suele extraerse del trabajo de un investigador que previamente haya trabajado 
sobre el tema y sea considerado un experto. Esto, como lo hemos reiterado, es 
una tarea crítica. 

WODlU:U: de 

Una medición es una guía o norma que se usa como referente para medir 
algo. Por ejemplo, e es una escala internacional usada para medir temperatu
ra, km es una escala que mide distancia. En administración, las escalas deben 
ser igual de claras. Por ejemplo, al asignar con número (y crear una escala) 
para identificar qué tan motivado está un empleado con su trabajo, 1 significa 
nula motivación y 5, una muy alta motivación. Es muy importante recordar 
que las definiciones operacionales deben ser lo más precisas que se pueda, 
ya que los valores que se asignan a cada pregunta o indicador permitirán la 
medición de acuerdo con ciertas reglas matemáticas que varían dependiendo 
de la escala que se use. 

Es cualquier serie de ítems ordenados de modo progresivo de acuerdo con el valor o magnitud que 
toman para su cuantificación. 

3. Los métodos proyectivos son numerosos y variados. Entre ellos, cabe 
mencionar el TAT de Murray (1951). Los métodos proyectivos consideran que 
todas las construcciones imaginarias de los individuos y de los grupos llevan 
la impronta de su identidad y de su mundo privado. 

Existen cuatro tipos de escalas: nominales, ordinales, de intervalo y de 
razón (figura 12.6). 

Escalas nominales 

Son las más simples. Éstas son denotativas, ya que sirven para identi
ficar a los sujetos de investigación mediante el nombre (de allí lo de nomi
nales). 

Es una escala donde mediante números o letras se asignan a los sujetos de investigación etiquetas que 
permiten clasificarlos. 

Ejemplos: Hombres (1), Mujeres (2), Católico (1), Protestante (2), Ateo (3). 

Escalas ordinales 

Como su nombre lo sugiere, las escalas ordinales implican un orden jerár
quico entre los valores del ítem descrito. Es decir, aquí sí existen diferencias 
entre la magnitud y la importancia de los valores que se asignan. 

Escala que ordena los objetos o alternativas de acuerdo con su grado de importancia relativa. 

Ejemplos: Primaria (1), Secundaria (2), Preparatoria (3). 
Vino joven (1), Crianza (2), Reserva (3), Gran reserva (4). 

Esta escala informa sobre la diferencia de valor, sin embargo, no da 
detalles respecto del grado que separa a una de otra y de cuánto es esa dife
rencia. 
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Escalas de intervalo 

Son más precisas que las anteriores, y dan detalles no sólo del orden, sino 
de la distancia entre cada valor. 

Es una escala que distingue los objetos de acuerdo con las magnitudes en unidades de intervalos 
iguales. 

Un ejemplo clásico de una escala de intervalo es la temperatura. El valor 
de O oc no representa falta de temperatura, sino que es una convención acep
tada sobre la temperatura. Que el termómetro indique 40 oC no significa que 
existe el doble de calor que cuando marca 20 oc. Lo mismo ocurre cuando se 
evalúan atributos administrativos. Es posible establecer la diferencia entre di
chos atributos, sin embargo, se desconocen las diferencias exactas sobre ellos. 
Es decir, si un empleado afirma estar motivado y otro muy motivado, no pode
mos afirmar que el segundo esté el doble de motivado que el primero. 

El ejemplo más famoso es la escala de Likert: Muy negativo (-2), Negati
vo (-1), Indiferente (O), Bueno (1), Muy bueno (2). 

Escala tipo razón 

También llamada de ratio, establece valores absolutos más que relativos, 
ya que el cero sí existe y los intervalos tienen propiedades bien definidas. 

Es una escala que permite medir, en términos absolutos, donde el cero sí es considerado y representa 
la ausencia de atributo. 

En la investigación en administración, las escalas de ratio son usadas 
cuando se requieren escalas en pesos o unidades monetarias. 

En este caso el cero si es una cantidad literal, es decir O significa ausencia 
de variable. Dimensiones físicas como peso, altura, distancia y área usan esta 
escala. En la investigación de negocios y organización se usa para expresar 
valores monetarios, contar poblaciones, distancias, en la medición de retornos 
o beneficios económicos, al evaluar índices de productividad, etcétera. 

Una vez que hemos explicado las diferencias entre los distintos tipos de 
escalas, otra pregunta nos asalta, ¿es lo mismo medir actitudes que realizar 
observaciones? 
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DE ACTITUDES O ESTUDIOS OBSERVACIONAlES? 

Las escalas tipo ratio se usan tanto para medir actitudes, como para rea
lizar estudios observacionales, sin embargo, el uso de un instrumento de reco
lección de datos requiere estrategias distintas. 

En primer lugar, y por su importancia para estudios en administración, 
explicaremos los aspectos que deben considerarse al medir actitudes. 

la medición de actitudes 

Este es un asunto complejo, y es debido a esta misma complejidad y a los 
errores frecuentes en la medición, que la administración no es considerada 
ciencia para otros investigadores de las ciencias duras. 

El evaluar una actitud implica un análisis más profundo sobre lo que es 
una actitud y su significado. 

Es una forma de responder ante un estímulo del mundo y tiene tres componentes básicos: afectivo, 
cognoscitivo y conductual. 

El componente afectivo de la actitud refleja emociones o sentimientos 
hacia un objeto. 

El componente cognoscitivo refleja conciencias y conocimientos del 
objeto. 

El componente conductual refleja las expectativas y la predisposición 
para actuar de uno u otro modo. 

La medición de actitudes es una competencia evasiva de un investigador 
en ciencias administrativas y puesto que muchos problemas administrativos 
no pueden ser observados o experimentados, han de ser estudiados mediante 
la medición de las actitudes de los actores involucrados. 

El problema no es fácil, ya que estos sujetos de investigación con frecuen
cia mienten sobre sus actitudes, ya sea por no querer parecer ignorantes, o 
bien porque desean dar una imagen políticamente correcta sobre una cuestión 
espinosa, por ejemplo, actitudes ante la inmigración, ante las minorías sexua
les, etcétera. 

En el estudio de problemas como la discriminación, la preferencia políti
ca o sexual donde no toda la gente dice la verdad sobre las actitudes, es nece
sario buscar formas creativas sobre cómo medirlas adecuadamente, mediante 
la observación, el juego de roles o los experimentos. 

En la medición de actitudes existen seis cuestiones que deben ser re
sueltas: 

1. Objetivo del estudio. Es necesario medir ciertas características de los 
sujetos de investigación, o bien recoger los juicios de valor sobre un 
objeto. 
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2. Tipos de escala de medición. Las escalas de medición pueden ser de 
tres tipos: jerarquía, evaluación y categorización. 

3. Grados de preferencia. Las escalas pueden reflejar la preferencia o la 
no preferencia de los sujetos de investigación sobre un objeto. 

4. Propiedades de los datos. Pueden ser de cuatro tipos: nominales, 
ordinales, de intervalo, y de razón. 

5. Número de dimensiones. Las escalas pueden ser unidimensionales o 
multidimensionales según midan un solo atributo o varios. 

6. Estilo de construcción de la escala. Puede ser arbitrario, de consen
so, mediante análisis de Ítem acumulativo y por factores. 

Para facilitar la clasificación y el entendimiento de los criterios citados se 
agrupará la explicación de las mediciones de escalas de actitud en dos grandes 
grupos: escalas de evaluación (rating) y escalas de jerarquización (ranking). 

Escalas de evaluación (rating) 

Las escalas de rating permiten medir lo que se piensa sobre los sujetos 
de investigación, sin referirse comparativamente a objetos similares. Estas es
calas casi siempre varían entre juicios extremos, "me gusta-no me gusta" o 
"apruebo-desapruebo", y otras escalas que usan más categorías de análisis. 

La diferencia en las escalas tipo rating radica en el número de puntos que 
tiene la escala, la cual varía de 2 a 10. 

Algunos investigadores piensan que entre más puntos tenga la escala es 
posible medir con mayor sensibilidad la actitud o el juicio de los sujetos de 
investigación. En algunos países, como Italia, el uso de escalas de 1 a 10 tiene 
un componente cultural y son muy populares. 

A continuación, se explicarán las variedades de escalas de rating: 

1. Escala simple de actitud. Es la manera básica de medir las actitudes 
en función de dos alternativas: de acuerdo, en desacuerdo. En las esca
las simples de actitud, es recomendable incluir la alternativa "no sé" o 
"no contestó", ya que muchas personas prefieren guardarse su opinión 
sobre temas políticos. 

2. Escalas de categoría. Para expandir la posibilidad de respuesta y la 
precisión de las actitudes, se han diseñado este tipo de escalas, las cua
les permiten responder con mayor flexibilidad. En este tipo de escalas, 
la selección cuidadosa de las palabras empleadas es muy importante, 
ya que deben reflejar la actitud de la gente. No es lo mismo decir: en 
desacuerdo, insatisfecho, decepcionado o molesto. 

La figura 12.7 muestra un ejemplo de escalas simples y de respuesta 
múltiple. 

Escala múltiple o check listo Esta escala busca recoger la actitud u opi
nión de los sujetos en situaciones donde éstos tienen más de una respuesta. En 
el ejemplo de la figura 12.8, lo que motiva a un empleado pueden ser distintas 
cosas, las cuales deben identificarse con la mayor precisión posible para orien
tar la política de incentivos en una empresa. 
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Escala simple de Escala simple de opción múltiple 

No sé o no ¿En favor de qué partido piensa votar en las 

ítem Sí No contestó elecciones de 20181 

¿Satisfecho con Presidente Senadores Diputados 
su trabajo? 

PRI 
Motivado por 

su jefe' 
PRD 

¿Recompensado 
justamente por 

su trabajo? PAN 

Otros 
(especificar) 

Figura 12.1. Escala simple y de categoría múltiple. 

La escala Likert. Este método desarrollado por Renis Likert, es quizá el 
más popular entre Jos científicos sociales. Mide básicamente las actitudes de 
un extremo que varía entre "muy en desacuerdo", que es el extremo negativo, 
a un "muy de acuerdo" que es el extremo positivo (figura 12.8). 

Cada una de las respuestas es codificada. Esta escala es superior a la es
cala simple, ya que ofrece un matiz más desarrollado acerca de las actitudes 
que se desean medir. 

Escala múltiple de respuesta 
(check list) 

o '" s '8- =" 

~sEala tipo Iillil<erlt 

Señale cualquiera de los siguientes 
incentivos que sean un motivador 

usted 

Mejor 
sueldo 

Mejores 
condiciones 

1

-: ítem 
No todos los 
países están 

I 
preparados 

para la 

l_~~OEr~cia 

Nide 
Totalmente aEUerdo 

en En o ni en . De 1 Totalmente 

I desacuerdo I d""",,do d""",,do "",,do I d",""do 

I 1 2 -,-__ 3__ 4 ____ ~ __ _ 

Figura 12.8. Escala múltiple de respuesta 
múltiple y de Likert. (FUENTE: Elaboración propia). 
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Cap. 12. Diseño de cuestionarios e instrumentos de recolección 

Escala de diferencial semántica. Esta escala es también llamada de 
Oswood y evalúa las actitudes entre dos adjetivos extremos: feliz-infeliz, mo
tivado-desmotivado, honrado-corrupto, pésimo-excelente, perezoso-trabajador, 
etcétera. 

La escala permite que el sujeto de estudio nos dé su opinión sobre un 
continuo sin que sea necesario circunscribirse a un sí o a un no rotundo 
(figura 12.9). 

Escala numérica. Esta escala también establece un diferencial claro en
tre un aspecto por evaluar, por ejemplo, la eficiencia. A diferencia de la escala 
de diferencial semántica, sólo usa un único adjetivo para evaluar la actitud. 
Supongamos que queremos evaluar el desempeño de una persona. Se usarían 
dos adjetivos extremos: extremadamente desfavorable-extremadamente favo
rable. Se crea una escala numérica de ocho opciones (figura 12.9) y luego se 
estudia la disposición para el trabajo de equipo, el conocimiento en el trabajo, 
la planeación del tiempo, etcétera. 

ítem I 
La atención del profesor a 

.1 
los alumnos es: 

La actualización académica 
y los conocimientos del 

profesor son: 
._._---_._---- -_.-

La experiencia del profesor es: 

1. La cooperación del 
empleado para el trabajo 
de equipo 

2. El conocimiento del 
empleado en el trabajo 

3. La planeación del tiempo 

4. La actitud ante la crítica 

constructiva 
~'~-----"--' 

Escala de diferencial 

Pésima 

Obsoletos 

Inexistente 

Escala numérica 

r. 
CALI t:llldUdl It: ILt: 

_<o 1 O"" 'VI "U le 

Figura 12.9. Escala de diferencial semántico y 
escala numérica. 

liSTA DE EVALUACiÓN MÚLTIPLE 

1:. 
~A~~'~'OL~ 

Excelente 

Extremadamente 

5 6 favorable 

Esta escala establece también dos extremos de opmlOn y usa números 
para facilitar la tarea de codificación. A diferencia de la escala numérica, en 
ésta es posible evaluar distintos indicadores. En el ejemplo que sigue se ha eva
luado la calidad de servicio, lo cual implica estudiar la rapidez, la garantía, los 
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precios, el cumplimiento de la fecha de entrega, la limpieza del local, etcétera 
(figura 12.10). 

favor indique qué 
importancia tienen para usted 
las siguientes características de 
nuestro servicio: 

Sin importancia Importante 

Reparación rápida y bien 4 
hecha 
Precios bajos 1 2 3 4 

Garantía en la reparación 1 2 3 4 

Trato de los que reciben el 1 2 3 4 5 6 
automóvil 
Cumplimiento de fecha de 1 2 3 4 5 6 
entrega 
Limpieza del local 4 5 6 

I por reclamaciones 4 5 6 

Figura 12.10. Lista de evaluación múltiple. 

Escala de importancia relativa. Esta escala demanda que el lector sume 
un total de 100 puntos en las distintas categorías. Esta condición la hace difí
cil de entender y se recomienda usarla sólo para sujetos que tengan estudios 
universitarios (cuadro 12.1). 

Cuadro 12.1. Escala de importancia relativa. 

Mencione cuáles son los aspectos que valora de la 
cultura de su empresa (Divida entre 100 unidades) 

20 

20 de mando 
bien definidas 

30 Liderazgo basado en méritos 

10 Decisiones impersonales 

20 Selección personal y 
promociones basadas 
en excelencia técnica 

Suma 100 puntos 

Escala de escalera. Permite evaluar diversos aspectos del objeto por es
tudiar. Se llama de escalera porque evalúa del extremo más negativo al más 
positivo, en forma vertical, justo como una escalera. Una vez que se compren
de la mecánica, responder es una tarea fácil e incluso divertida (figura 12.11). 
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Nombre de la Universidad 

+5 +5 +5 +5 
+4 +4 +4 +4 
+3 +3 +3 +3 
+2 +2 +2 

+1 +1 

Intercambio 
internacional nacional 

-1 -1 -1 -1 
-2 -2 -2 -2 
-3 -3 -3 -3 
-4 -4 -4 -4 
-5 -5 -5 -5 

Figura 12.11. Escala de escaleras. 

Escalas de evaluación gráfica. Estas escalas suelen usarse con niños o 
personas de instrucción limitada. Su beneficio principal radica en su sencillez, 
sin embargo, no suelen ser muy precisas y se recomienda usarlas sólo cuando 
no exista otra opción o el público objetivo sea particularmente reacio a con
testar por escrito preguntas muy simples. En los hoteles donde la gente tiene 
prisa, se usan con frecuencia para que el cliente dé su opinión sobre el servicio 
(figura 12.12). 

• ¿Qué tan satisfecho se siente con la gestión del presidente Peña? 

~ 
I 

Figura 12.12. Escala de evaluación gráfica. 

de jerarquía 

La clasificación, como su nombre lo dice, permite que estas escalas propor
cionen información no sólo sobre las actitudes, sino que obliguen al informante 
a jerarquizar sus respuestas. Existen dos maneras básicas: la comprobación por 
pares y la clasificación. 

La comparación por pares consiste en comparar uno a uno los sujetos por 
estudiar, evaluando sus cualidades distintivas de acuerdo con una o más varia
bles. Este proceso, aunque lento, garantiza que las preferencias del informante 
sean comparadas y jerarquizadas. 

El método de clasificación obliga a los informantes a clasificar los ítems de 
acuerdo con sus preferencias. 

Tipos de escalas 

Por ejemplo: De los siguientes valores, jerarquice cuál es más importan
te para su vida: dinero, salud, familia integrada, trabajo creador, estabilidad 
emocional y económica, seguridad, amor. 

Respuesta: 

1. Amor 
2. Salud 
3. Trabajo creador 
4. Dinero 
5. Familia integrada 
6. Estabilidad emocional y económica 
7. Seguridad 

Características una buena medición 

Hay tres criterios que se emplean para evaluar la calidad de una medi
ción: validez, confiabilidad y practicabilidad. Éstos sin duda son el corazón de 
una investigación, pero se olvidan con frecuencia. 

Para que una medición sea útil, debe ser confiable y válida; así como una 
herramienta en el hogar es valorada sólo si la usamos y hace lo que debería ha
cer. Es decir, un desarmador efectivamente debe "desatornillar" y un automó
vil debe encender cada vez que la llave gira. Del mismo modo, un cuestionario 
debe medir lo que dice que mide. 

Si aplicamos un cuestionario a un informante un día, y se lo volvemos 
aplicar una semana después, y las respuestas son similares y consistentes, po
demos decir que hemos diseñado un buen instrumento. 

Jerarquía. Organice por orden de mayor al menor los valores que son 
más relevantes para los líderes de la empresa. El mayor tiene 6, el siguiente 5, 
y así sucesivamente, hasta el menos importante que tiene 1 (cuadro 12.2). 

Cuadro 12.2. Jerarquía. 

Valor 

no faltar 

Ser leal al jefe 

Dar resultados y ganancias para la 

No criticar a los superiores y tener 
buenos amigos bien posicionados 

Ser serio y hablar sólo cuando se lo pidan 

2 

5 
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Un cuestionario por lo general debe tener la siguiente estructura: una 
parte para las preguntas administrativas, una de introducción general, un 
conjunto de preguntas de clasificación, una transición a las preguntas de in
vestigación, y una conclusión breve. La figura 12.13 muestra el diseño de al
ternativas de respuesta. 

Pretest del cuestionario 

Figura 12.13. Diseño del cuestionario. 

Otros aspectos que deben planearse al diseñar el cuestionario es el lugar 
donde se aplicará, la hora del día, la motivación de los sujetos de investigación, 
sus posibles dudas o reticencias, por supuesto, el tiempo que dura el examen. 
Cuestionarios de más de media hora son difíciles de aceptar. Es necesario, por 
tanto, dar incentivos y enfatizar la importancia que tiene el estudio o lo valiosa 
que es la opinión del sujeto, orientándolos a ensalzar su ego y su sentido de 
importancia. 

la medidón de validez y la confiabilidad 

Una vez que hemos explicado la forma de elaborar un cuestionario y las 
variedades y tipos de escalas, debemos detenernos en algo que se considera el 
corazón de los cuestionarios. Me refiero a su validez y confiabilidad. 

EVALUACiÓN DE LA VALIDEZ 

En la bibliografía sobre la investigación se mencionan diversas formas de 
validez, sin embargo, siguiendo la propuesta de Cooper (2000), éstas pueden 
resumirse en dos: interna y externa. 
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La validez externa se refiere a la posibilidad que retienen los resultados de 
ser generalizados entre personas, lugares y tiempo. Esta validez está asociada 
con el diseño de la muestra, su rigor y su margen de error. Cuestiones que ya 
hemos explicado previamente, cuando se abordaron los conceptos de muestra, 
universo y sujetos de investigación, por lo que en este apartado sólo se expli
cará la validez interna. 

Es la habilidad que tiene un instrumento de medición para medir lo que pretende medir. 

La validez es un aspecto tan importante como la confiabilidad. Para po
ner un ejemplo clásico, se diseña un instrumento que mide el conocimiento de 
la historia de México y si sólo se ponen los nombres de los presidentes que han 
gobernado en la época de la república, el examen no será válido. Otro ejemplo, 
al hacer un examen de álgebra, si éste sólo tuviera ecuaciones de primer grado, 
no será válido. Se han visto barbaridades (en tesis doctorales), como medir la 
variable planeación con una sola pregunta, o evaluar la estrategia de una em
presa con un simple ítem. 

La validez está relacionada con la revisión del marco teórico. Una buena 
revisión contribuye a que el diseño del cuestionario sea válido. 

De acuerdo con otros autores, existen cinco tipos de validez: 'validez de 
contenido, de criterio, concurrente, predictiva y de "constructo". 

La validez de contenido se basa en juicios válidos, y puede obtenerse 
mediante diversos métodos. Primer método: el diseñador de la investigación 
puede definir cuidadosamente el tema por investigar y las preguntas que 
serán realizadas, así como las escalas por utilizar. Esto es un proceso casi 
intuitivo, y decimos casi, porque es resultado de una reflexión personal y 
profunda de una persona conocedora del problema. El segundo consiste en 
reunir a un conjunto de expertos, los cuales juzgan en panel qué tan bien 
está diseñado el instrumento y si cumple con los estándares para medir lo 
que pretende. Es importante resaltar que en ambos casos es necesario enfo
carse más en la construcción del cuestionario que en los resultados de éste 
(Wayne, 1982). 

Para el primer método se recomienda un procedimiento para orientar 
la intuición, el cual consiste en mostrar las preguntas o ítems, que tienen 
referencia al estado del arte, demostrando con ello que las preguntas forman 
parte del conocimiento aceptado por la comunidad científica internacional, 
lo cual implica casi siempre demostrar que nuestras preguntas se basan en 
investigaciones serias que presentan evidencia empírica. Es decir, que han 
probado matemáticamente lo que afirman. El cuadro 12.3 muestra un ejem
plo de este caso. 

La validez de criterio consiste en usar un instrumento, o bien, formular 
preguntas que ya han sido utilizadas en investigaciones. Refleja el éxito de 
la medición usada como predictor. En este tipo de validez se distinguen dos 
tipos: la predictiva y la concurrente. Su diferencia radica en el tiempo. Por 
ejemplo, un cuestionario sobre la opinión de los líderes puede pronosticar el 

i 
. I 



Cuadro 12.3. Validez del contenido de la matriz 
metodológica. 

Preguntas Referencias 
~----------------~----------------~------------~--

1. ¿Los ordenamientos legales del Servicio Civil de Carrera OCDE, Civil Service Legislation Contents Checklist, 
de su Institución, establecen las siguientes obligaciones París, 1996 
a los servidores públicos de carrera? 

a) Promover de puesto en un plazo establecido 
b) Sujetarse a un horario establecido 
c) Cumplir y hacer cumplir un código de ética 
d) Cumplir condiciones generales de trabajo estipu

ladas 
e) No realizar propagandas políticas, religiosas o comer-

ciales en horas de oficina 
f) Capacitarse 

g) Desempeñarse con eficiencia dentro de un estándar 
h) Otros 

2. ¿Se hacen efectivas las obligaciones a que están sujetos 
los servidores públicos de carrera? 

3. ¿Existe una descripción de funciones y requerimientos 
de los puestos de carrera? 

4. ¿La descripción de funciones y requerimientos de los 
puestos de carrera es? 

a) Actualizada y real a lo que se hace y se requiere 
b) Desactualizada 
c) Irreal a lo que se hace y se requiere 
d) Lo ignoro 

Octavio Rivas Gómez El Servicio Civil de Carrera y 
el desarrollo organizacional como herramienta para 
elevar la eficiencia y eficacia de los Servidores públi
cos. Una propuesta metodológica, tesis IPN, 2000 

5. ¿El sistema de descripción de funciones y requerimien- Gómez, 2015. Servicio de carrera, SFP 
tos es? 

a) De fácil actualización, porque está computarizado 
b) De fácil actualización, porque no está compu

tarizado 
c) Muy difícil de actualizar 
d) Lo ignoro 

FUENTE: Elaboración propia. 

resultado de la elección del líder del sindicato, lo cual hace a este cuestionario 
predictivamente válido. Por su parte, un estudio observacional que ha cate
gorizado correctamente el ingreso monetario de un grupo de familias, tiene 
validez concurrente. Ésta consiste en usar un método de medición que sea 
comparable a otros métodos utilizados. Por ejemplo, sabemos que para medir 
longitud es posible hacerlo con base en el sistema métrico decimal y con el 
sistema inglés, y que ambos son comparables y válidos, ya que miden perfec
tamente cualquier distancia. 

Thorndike y Hagen (1978) sugieren que un criterio de medición debe juz
garse en términos de cuatro cualidades: relevancia, ausencia de perjuicio, con
fiabilidad y disponibilidad. 

El criterio es relevante si está bien definido y es evaluado en términos de 
una lógica racional. Por ejemplo, se puede medir el éxito de un centro de inves-
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tigación en función del número de patentes producidas y del dínero recaudado 
por ellas. 

Ausencia de perjuicios. Es cuando en el mismo ejemplo se evalúan la rela
ción que tienen los recursos disponibles, el acceso a tecnología y la disponibi
lidad de recursos humanos de alto nivel. 

Un criterio se considera confiable si es estable y reproducible, por tanto, 
debe ser disponible, ya que los datos que no se pueden obtener con facilidad 

,impiden la comprobación de su validez. ' 
Finalmente, la validez de "constructo", se refiere al grado con el cual un 

instrumento es capaz de medir o inferir la presencia de una propiedad abs
tracta. Supóngase que se desea medir el efecto de las ceremonias en la cultura 
organizacional. Este tipo se evalúa mediante el estudio de la validez discri
minante por medio de técnicas estadísticas, como el factor análisis (que se 
explicará posteriormente), para determinar la adecuación del constructo al 
instrumento de medición. 

En resumen, los cinco tipos de métodos de medición de la validez y sus 
métodos de medición se presentan en el cuadro 12.4. 

Cuadro 12.4. Tipos de validez. 

Tipo Qué debe medirse Métodos 

Contenido Grado en el cual el contenido de los ítems Juicio de expertos o panel 
representa de forma correcta el universo de de evaluación con validez 
todos los ítems involucrados y adecuados radial de contenido 

D. Grado en el cual el predecir captura los aspectos relevantes Correlación ,~~ 

criterio 
-

Concurrente Descripción del presente, datos relacionados con Juicio 
el criterio están disponibles al mismo tiempo 
como calificadores de la predicción 

nr~diLLlVu Predicción del futuro, los datos del criterio Correlación del test propuesto 

son medidos y después de un tiempo con otro ya aplicado 

Constructo Responde a la cuestión: "Qué se toma en cuenta Técnicas de análisis 

para la medición de la varianza", e intenta identificar discriminante 

los constructos a ser medidos y determina que Análisis factorial 

prueba represente a todos los ítems I 

La medición de la validez para la modelación mediante ecuaciones es
tructurales usa otros métodos que ya han sido explicados en el capítulo 10. 
Me refiero a la validez convergente: el primero es el llamado Average Variance 
Extracted (AVE), que mide que la varianza del constructo se pueda explicar por 
medio de los indicadores elegidos. 

MEDICiÓN DE LA CONFIABIUDAD 

Un instrumento confiable es aquel que proporciona mediciones precisas. 
Si al ir despacio un automóvil, el velocímetro marca 200 km/hora, desconfiará 
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instintivamente de dicho velocímetro. Si hace frío y al consultar el termómetro 
éste indica 40 oC diremos: "este termómetro anda mal". Del mismo modo, en 
administración, un cuestionario debe medir consistentemente lo que pretende 
inferir. 

Es el grado en el que una medición o un instrumento están exentos de errores aleatorios o inestables. Un 
instrumento confiable trabaja bien bajo diferentes condiciones. 

De esta definición se concluye que el concepto de estabilidad es muy im
portante para delimitar algo confiable. Una observación es confiable si da el 
mismo resultado en repetidas ocasiones y en las mismas condiciones. En los 
estudios de medición de actitudes, la confiabilidad es más difícil de observar 
que en los estudios observacionales. 

Un segundo aspecto por destacar en la definición de confiabilidad es la 
equivalencia, la cual se ocupa de las variaciones en el mismo punto entre dis
tintos observadores. Un buen cuestionario debe probar la equivalencia entre 
distintos observadores, y permitir la comparación de los datos que se obtie
nen del mismo evento. Ejemplo de ello, serían las calificaciones que los jueces 
otorgan en una prueba de patinaje artístico. Si una persona es calificada de la 
misma manera en una prueba, entonces las pruebas tienen buena equivalencia 
de los jueces y su opinión sobre el desempeño. 

Un tercer aspecto crucial para evaluar la confiabilidad es la consistencia 
interna, que se refiere a la homogeneidad de los ítems. La prueba de las mi
tades, que se explicará más adelante, es una técnica que se usa para probar 
este aspecto. Cuando las dos mitades se correlacionan, se dice que la simili
tud entre los ítems es alta, y por tanto se consideran homogéneas. La prueba 
corregida de Sperman Browman se usa para estimar la confiabilidad de todo 
instrumento. Sin embargo, cuando el instrumento se fractura puede afectar 
el coeficiente de consistencia interna, por ello, si las escalas son dicotómicas, 
se usan las pruebas de Kunder Richardson, o bien, la popular y recomendable 
prueba del Alfa de Cronbach. 

Existen cuatro métodos para determinar la confiabilidad de un cuestiona
rio o un instrumento que mide actitudes: las pruebas de test y el retest, la prue
ba de las dos mitades, la prueba de las formas paralelas y como una medida de 
consistencia interna, la prueba del Alfa de Cronbach (cuadro 12.5). 

Las pruebas de test y el retest consisten básicamente en aplicar el cuestio
nario en un momento del tiempo y repetirlo después en un periodo que puede 
variar, según el objetivo de la investigación, de unos días a unas semanas. El 
método compara las respuestas y estudia su correlación. Si ésta es cercana a 1, 
entonces el instrumento es confiable. 

La prueba de las dos mitades consiste en dividir el cuestionario en dos 
partes y medir la confiabilidad de las escalas de cada variable usando la prue
ba de correlación de Pearson. 

La prueba de la forma paralela consiste en diseñar dos cuestionarios que 
con breves cambios midan las mismas variables. Este método se usa cuando 
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la variable por estudiar tiene varias dimensiones e indicadores s~milares, po: 
tanto, es posible dividir los ítems en dos formas paralelas. Por eJe~plo, ¿,esta 
usted de acuerdo en que la inmigración es necesaria? Por el contrano, ¿esta us
ted de acuerdo en que la inmigración favorece la delincuencia y es un elemento 
de competencia desleal para los trabajadores nacionales? Estas dos preguntas 
miden lo mismo, pero son contrarias, es decir, el que conteste alguna de forma 
afirmativa, debe de contestar negativamente la otra para que exista concordan-

,cia y podamos hablar de confiabilidad. 

Alfa Cronbach 

Esta prueba fue propuesta por Cronbach en 1951. Como se ha dicho, la 
confiabilidad suele expresarse en términos de estabilidad, equivalencia y con
sistencia. La prueba del Alfa de Cronbach es de consistencia y es sumamente 
popular, ya que sólo necesita una prueba para estimar la consistencia interna. 
A diferencia de la prueba de Kunder Richardson, la cual sólo puede usarse con 
datos dicotómicos, el Alfa puede usarse para distintas escalas. Desde el punto 
de vista matemático, el Alfa de Cronbach es una medida del cuadrado de la 
correlación entre las mediciones observadas y las verdaderas mediciones. La 
teoría en la que subyace esta técnica considera que los datos observados son 
iguales a los datos reales, más un error de medición (Y=T+ E). Ho (2003): 

El cálculo del Alfa de Cronbach genera dos valores: el crudo, que utiliza 
las correlaciones entre los ítems y supone que entre más correlacionados estén 
los Ítems la consistencia del instrumento será mayor, y el estandarizado, que 
se basa en la covarianza de los ítems. Algunos investigadores malinterpretan 
que el Alfa estandarizada es superior al Alfa cruda, porque creen que la estan
darización normaliza los datos sesgados. En general, entre mayor es el Alfa, 
más confiable es el test. Si bien, no hay un punto de recorte acordado, 0.7 o 
mayor es aceptable. Una mala y común interpretación es que si el Alfa e.s baja, 
el instnlmento es malo. Sin embargo, un dato bajo puede señalar que el Instru
mento puede estar midiendo varias dimensiones o atributos la~entes en ~ugar 
de uno, y por eso el Alfa es baja. Si la prueba del Alfa da .un .numero baJO, es 
posible realizar análisis de factores o de componentes pnnCIpales para com
binar los ítems con un mínimo de factores. Otra acción que suele tomarse es 
eliminar los ítems que afectarán la consistencia principal. La recomendació~ 
es medir, siempre que sea posible, el Alfa por variable (o su esc~la). E~to permI
te conocer la consistencia del instnlmento en general y la conSIstenCIa de cada 
variable en lo particular (cuadro 12.5). 

Según George y Mallery (2003, p. 231) los coeficientes de Alfa de Cronbach 
se evalúan así: 

<0.5 es inaceptable, >0.5 pobre, >0.6 es cuestionable 
>0.7 es aceptable, >0.8 es bueno >0.9 excelente 

La varianza es una medida de la forma en que una distribución de la va
riable individual (ítem) se dispersa. La varianza es simplemente una medición 



Cuadro 12.5. Prueba para medir la confiabilidad. 

Tipo de 
prueba Coeficiente Qué mide Método 

--
Test-pretest Estabilidad Confiabilidad de un instrumento para Correlación 

ser consistente en sus resultados. La 
misma prueba es administrada dos 
veces a los sujetos en un intervalo 
de tiempo menor a seis meses 

Formas Equivalencia Grado en el cual formas alternativas con las Correlación 

paralelas mismas mediciones producen los mismos 
o similares resultados. Administrados 

< simultáneamente o en plazos distintos 

Prueba de Consistencia Grado en el cual los constructos Correlación de Pearson 

las mitades interna son homogéneos y reflejan los 

1 Kr20AI 
mismos constructos subyacentes 

Correlación con i 
Cronba fórmulas especiales I 

de la distribución de dos variables: entre mayor sea el coeficiente de correla
ción, mayor será la covarianza. 

Una recomendación práctica es ver los videos que están disponibles en 
y ouTube para aprender a usar esta importante prueba. 

CONCLUSIONES 

El diseño de instrumentos de medición es una de las habilidades impres
cindibles de un investigador. Para entender su construcción es necesario dis
tinguir las diferencias entre los tipos de escalas (nominal, ordinal, de intervalo 
o de ratio) ya que su elaboración es un aspecto crítico para el diseño no sólo del 
cuestionario, sino de la posterior elección de las pruebas de validez y confiabi
lidad y del método estadístico. En las alternativas de diseño de investigación, 
la segunda decisión que ha de enfrentar la investigación es la elección del tipo 
de estudio, que puede ser observacional, o bien, que mida las intenciones y 
opiniones de los entrevistados. Dependiendo de esto existen distintos tipos de 
escalas, cada una de ellas destinada a hacer más amigable y fácil de capturar 
la información que se desea obtener. Las diferencias en la elección dependen 
del sujeto de investigación al que estén dirigidos y la dificultad percibida para 
responder el cuestionario. 

En este capítulo han sido ejemplificados tres tipos de instrumentos: los 
cuantitativos, los cualitativos y la guía para estudios observacionales. 

Con independencia del diseño que se elija, un instrumento de recolección de 
datos tiene tres grupos de preguntas: las administrativas, destinadas a tipificar 
la posición del entrevistado; las clasificaciones que buscan caracterizarlo; y la 
investigación, que constituye el eje central del estudio. El diseño de cuestionario 
es una actividad delicada que requiere, en su condición de instrumento de me
dición, diversos ajustes y pruebas que garanticen su confiabilidad y validez. El 
conocimiento de estas pruebas a menudo es la diferencia entre una investigación 
de calidad y otra que no la tiene. 
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/ Describir la importancia que tiene 
el estudio de la estadística. 

Explicar en qué consisten los métodos 
paramétricos y no paramétricos. 

/ Distinguir el proceso del análisis 
de datos en el modelo LART. 

Orientar sobre las variables críticas 
que determinan la selección 
del método estadístico. 

Explicar las diferentes técnicas 
estadísticas para investigaciones 
descriptivas, estudios de prueba 
de hipótesis univariados, estudios 
correlaciona les, estudios causales, 
estudios cualitativos y análisis 
de sistemas complejos. 
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Matriz metodológic a 
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Presentación del 

examen de grado 
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Redacción de tesis 
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ANÁLISIS 

ESTADíSTICO DE 
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director (máximo 
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campo 

Etapa V 
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arte ~ 

Figura 13.1. Modelo lART. Codificación y tratamiento 
estadístico de los datos. (FUENTE: Elaboración propia). 

tesis y presentación de 
exámenes de grado 

En este capítulo no intentaré hacer un resumen de las técnicas de estadís
tica, lo cual es una tarea infinita, sino que trataré de mostrar la manera en que 
yo he conseguido comprender su uso. Con todas las limitaciones y riesgos 
que esto supone. 

El capítulo lo he organizado de este modo: 

Primero. Mencionaré la importancia que tiene estudiar estadística. 
Segundo. Explicaré el proceso que sigue el análisis de datos en una tesis 

y explicaré cuáles son las técnicas emblemáticas que deben ser estudiadas con 
más profundidad para los estudios cuantitativos: análisis descriptivos, análisis 
univariados, análisis bivariados, análisis multivariados. 

Tercero. Haré un resumen de las técnicas estadísticas que se deben estu
diar para los estudios cualitativos. 

Cuarto. Haré una diferencia entre los dos tipos de estadística conocida: 
la paramétrica y la no paramétrica, que se usan para hacer experimentos y 
algunos estudios cualitativos con muestras pequeñas. 

Quinto. Describiré la metodología y las técnicas para el análisis de siste
mas complejos. 

lA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE lA ESTADíSTICA 

Tanto en círculos académicos como en el mundo de los negocios hay una 
discusión interminable acerca de la naturaleza científica de la administración 
y las ciencias sociales. Sus detractores la acusan de falta de consistencia en 
sus hallazgos y de su escasa universalidad. Sus pregoneros enfatizan el carác
ter contingente de sus leyes y afirman que su especificidad está a tono con la 
naturaleza de su evidencia empírica basada en la estadística. 

Pese a sus críticos, con el tiempo la administración y las ciencias sociales 
han conseguido un reconocimiento como ciencias, y la base para este reco
nocimiento son, sin duda, las distintas pruebas y métodos estadísticos que 
se aplican y cuyo denominador es una de las competencias centrales (Basical 
skills) de un investigador en administración y ciencias sociales. Hay que recor
dar lo que solía decir Lord Kelvin: La medición es la base de la ciencia. 
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Cuando puedes medir 
de lo que estás hablando 
y expresarlo en 
números, tú de verdad 
sabes algo sobre ello. 

LORD I<ELVIN 

Cuando mis estudiantes llegan a la fase del análisis estadístico, frecuen
temente se sienten decepcionados porque les pido que se pongan a estudiar 
las técnicas que usarán. Algunos francamente se enfadan y no vuelven, ya que 
piensan que mi deber es mostrarles con detalle el uso de cada técnica ... "Con
sulta la web y estudia los tutoriales del software, les digo, si tienes dudas, baja 
y estudia los videos que están en YouTube. Es parte de tu formación". 

Esto que les digo con franqueza ha sido la manera en que he aprendido 
lo poco que sé de estadística. Confieso que ha sido frecuente que ellos, mis 
"estudiantes", me acaben enseñando a usar los nuevos paquetes y las nuevas 
versiones, lo cual nos viene muy bien a ambos. 

Como me ha funcionado por años, este es un sincero consejo que doy a 
tutores y estudiantes. El aprendizaje de la estadística es algo personal y no 
debemos hacernos los listos pretendiendo que sabemos todo sobre estadística 
porque las versiones de los softwares y la aparición de nuevas herramientas 
siempre acaban desbordándonos. Lo único que queda ante la estadística es 
humildad y estudio fervoroso hasta el dominio de la técnica que hemos selec
cionado. Esto puede durar días de esfuerzo, pero es muy reconfortante cuando 
uno lo consigue. 

La estadística, con todo y su importancia, es la bestia negra de muchos 
estudiantes de posgrado, incluso de (muchísimos) profesores. Sin embargo, 
la diferencia entre un investigador verdadero y otro que sólo dice serlo, es 
precisamente el entendimiento de las leyes de la estadística, de sus técnicas 
principales y de la fina decisión de elegir con acierto cuándo usar qué método, 
de acuerdo con las circunstancias. 

La estadística es importante por una razón demoledora: "es el lenguaje 
con el que se expresan los investigadores de nuestra época" (Cooper, 2000, 
p.13). 

Análisis de en una tesis 

Debo confesar que la única manera en que yo he podido comprender este 
tema de la estadística es mediante un gráfico propuesto por D. Cooper y P. 
Schindler (2000), que se muestra en la figura 13.2. 

El proceso de análisis de datos estadísticos tiene cinco grandes etapas, 
según el diseño de la investigación, éstas son: la codificación de datos y su cap
tura, la selección de la técnica estadística por utilizar, y dependiendo del tipo 

Figura 13.2. Etapas del análisis de datos. 
(FUENTE: Cooper y Schindler, 2000). 

de investigación, tenemos el análisis descriptivo, el univariado, el bivariado y 
el multivariado. 

Codificación de datos 

El proceso estadístico de datos inicia con algo muy aburrido pero determi
nante para la calidad de los hallazgos, ya que es fuente de posteriores errores. 
Esto es la codificación de datos, que por ser rutinaria y aburrida es susceptible 
de ser delegada y aunque en investigaciones con grandes muestras esto es inevi
table, no debe descuidarse. 

Al terminar la investigación y todos los cuestionarios se encuentran en 
poder del investigador, se elabora el libro de códigos. Este "libro" es en realidad 
un formato de captura que contiene los números asignados a cada respuesta. 

El concepto de libro se usa con frecuencia en la estadística y en los soft
wares. Se habla por ejemplo del libro de Excel porque contiene varias páginas 
de análisis. Casi siempre los datos base se ponen en una página, los análisis 
específicos de cada variable en otras y las gráficas resultantes en un~ más: así 
es como se integra el "libro". Es, por tanto, muy recomendable manejar la Idea 
de libro. 

Si ahora nos parece una labor pesada, menuda tarea tenían los investi
gadores que precedieron al uso de las computadoras cuando este proceso de 
captura tenía que hacerse a mano, pegando varias hojas que hacían de este 
libro un mamotreto desplegable de papel. 

Yo recuerdo haber hecho libros de análisis estadísticos escritos con má
quina de escribir pegados en hojas que cabían en un~ m~sa para 12 person~s. 

Por fortuna, el programa Excel, con grandes hOjas VIrtuales, ha hecho In

necesario este impresionante ejercicio de pegatinas que, sin duda, los árboles 
del planeta agradecen. 
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En la actualidad, el programa SPSS (Statistical Package for the Social Scienc
es) reduce de forma significativa el proceso de codificación. Además, el tratamiento 
posterior de los datos se facilita hasta el punto de tener que estudiar sólo la interpre-
tación de las pruebas que es posible hacer con esta información fuente. . 

En SPSS el proceso de codificación es similar, con una pequeña vanan
te: es necesario poner el tipo de escala utilizada (ordinal, normal, intervalo 
o razón) y luego lo único que queda por hacer es dar clic y obtener todas las 
pruebas que desee. Para estar en posibilidad de "dar clic", es necesario tener 
una cultura estadística mínima para evitar perderse en la jungla de pruebas 
que es posible aplicar. 

Recomiendo consultar los numerosos ejemplos que existen en la web so
bre codificación de datos. En particular el propuesto por el profesor Clemen
te, de la Universidad de Granada, que está disponible en formatos PDF. Les 
sugiero imprimirlo y seguir las instrucciones pasos a paso: <http://www.ugr. 
es/-erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/ClementePracticaDescrip 
tiva.pdf>. 

Selección del método estadístico 

La elección de la técnica adecuada para la constatación de la hipótesis o 
las categorías de análisis depende de tres cuestiones: 

ID El tipo de hipótesis o preguntas de investigación para ser contestadas. 
.. El número de variables involucradas o de categorías de análisis. 
ID La escala de medición usada. 

El tipo de hipótesis o pregunta de investigación por responderse condi
ciona la selección. Si un investigador está interesado en probar una hipótesis 
nula seleccionará una técnica univariada; si estudia la correlación de dos va
riables, o bien está buscando comparar las distribuciones de dos grupos, o las 
distribuciones de las ventas de un grupo de vendedores en un año. 

El número de variables involucradas. Existen tres posibilidades: aná
lisis univariado, que ocurre cuando se estudia el comportamiento de una 
sola variable con respecto al tiempo. Los análisis bivariados analizan las re
laciones entre dos variables. Estas relaciones pueden ser de diferencia o de 
asociación; y, finalmente, los análisis multivariados, donde concurren dos 
o más variables. 

Las escalas de medición. El tema de las escalas de clasificación y de jerar
quía ya fue tratado en el capítulo anterior. El tipo de escala condiciona la prue
ba por elegir, es por eso que la construcción del instrumento de recolección de 
datos es lo que define también el uso de la técnica estadística. 

El ANÁliSIS PARA INVESTIGACIONES DESCRIPTIVAS 

La primera parte es un estudio descriptivo que busca, mediante la ten
dencia central (media, modo, mediana, etc.) y las de desviación (desviación 
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estándar, varianza), definir al sujeto promedio o común. Como apoyo de estas 
dos técnicas, aparecen algunas otras, como la gráfica, las distribuciones de 
frecuencias, etc., las cuales varían dependiendo del tipo de escala. 

Todas las investigaciones tienen una parte descriptiva obligatoria. Esto 
quiere decir que no sólo es necesario responder las preguntas de investigación 
y validar las hipótesis (si es que tiene), sino que es necesario describir al sujeto 
de estudio, ya que, aunque existan trabajos descriptivos previos, las organiza-

"ciones y las personas cambian con el tiempo, por lo que la parte descriptiva es 
siempre obligatoria. 

El primer aspecto en el que debemos concentrarnos para explicar el es
peso bosque de pruebas estadísticas, es caracterizarlas de acuerdo con el tipo 
de escalas seleccionadas. Así, tenemos que si las escalas son nominales, las 
técnicas que se pueden usar son: análisis de frecuencias, porcentajes y moda. 
Si las escalas son ordinales, es posible aplicar mediana, rango, jerarquización 
percentil. Si la escala es intervalo, es posible aplicar media, desviación están
dar y varianza y, finalmente, si la escala es tipo ratio, es posible aplicar medias 
geométricas y coeficientes de variación (cuadro 13.1). 

Cuadro 13.1. Estadística descriptiva por escalas. 

I 
-----,--" 

Tipo de escala Operaciones numéricas Tipo de técnicas descriptivas 

Nominal I Contar Frecuencia de cada 
categoría, porcentaje de 

I 

I cada categoría, moda 
I 

Mediana, rango, Ordinal I Jerarquizar 
jerarquización percentil 

Intervalo Operaciones aritméticas sobre Media, desviación 
intervalos entre números estándar, varianza 

Ratio Operaciones numéricas Media geométrica, 
sobre cantidades coeficiente de variación 

FUENTE: Elaboración propia. 

Los análisis de frecuencia, como ya se ha mencionado, por lo general usan 
las técnicas denominadas de tendencia central que no se explican por ser su
mamente conocidas; sin embargo, existen otras no tan comunes que requieren 
una breve explicación por su uso en la investigación en administración y su 
enorme utilidad. Básicamente hablamos de la cross-tabulación y el análisis de 
cuadrantes. 

Es una técnica para organizar datos por grupos, categorías y clases, con el propósito de facilitar las 
comparaciones. Une las distribuciones de frecuencias de dos o más variables. 

Sólo la comparación de datos puede responder a muchas preguntas de 
investigación. 
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Una vez que el investigador ha agrupado los datos, la cross-tabulación es 
muy útil porque permite comparar los grupos de datos que usualmente son 
presentados de manera individual. 

Por tanto, el propósito, de la cross-tabulación es permitir el análisis pro
fundo de distintos datos y combinarlos. Esta forma de análisis posibilita esbo
zar también una relación inicial entre dos variables (cuadro 13.2). 

Cuadro 13.2. Cross-tabulaciones. Ejemplo de los incentivos preferidos 
en una empresa. 

, 
De 20 a 30 años De 31 a 45 años Más de 45 años 

Incentivo i Hombres MUjeres Hombres Mujeres Hombres 

Bonos en efectivo i 
80% 75 % ¡ 60% 35% 50% 

¡---

Reducción de 
10% 10% 

jornada 
15 % 40% 40% 

Pago de colegiaturas : 
10 % 15 % 25 % 25% 

I 
10% i y deportes : 

FUENTE: Elaboración propia. 

Nótese en este ejemplo que en una simple tablita tenemos mucha infor
mación de interés al cruzar los datos encontrados. ASÍ, sabemos que los bonos 
en efectivo seducen más a los hombres y a las mujeres jóvenes. Los pagos de 
colegiatura interesan más a los hombres y mujeres de 31 a 45 años y la reduc
ción de jornada, la prefieren los empleados de más de 45 años. 

El uso de la cross-tabulación radica en la creatividad del investigador para 
relacionar datos qué y con qué, del interés teórico para compararlos y eva
luarlos. Por lo general, el uso de cross-tabulaciones es imprescindible en las 
investigaciones descriptivas, sin embargo, es recomendable incluirlas en todos 
los tipos de investigaciones. 

Otra técnica de análisis descriptivo de gran utilidad (y poco uso) es el aná
lisis de cuadrantes, que es una variación de la cross-tabulación. 

Dibuja dos escalas de evaluación en cuatro cuadrantes sobre una tabla de dos dimensiones. 

El análisis de cuadrante es útil cuando se busca relacionar distintas va
riables en un sólo plano de comparación. En la investigación administrativa 
es común en las investigaciones sobre mercadotecnia y satisfacción del cliente 
cuando se compara el desempeño de un producto o servicio. 

- ......... _.-
Mujeres 

40% 

55 % 

5% 

Alto prestigio 
Baja calidad 
investigación 

2 

1 

Baja calidad en 
investigación 

Análisis para investigaciones descriptivas 

Por ejemplo, se ha realizado un análisis de las universidades mexicanas 
en relación con su prestigio y la aceptación de sus egresados en el mercado de 
trabajo. Sin embargo, también se ha considerado que para llamarse univer
sidades deben hacer investigación, por tanto, se tiene una matriz que valora 
estos dos aspectos: aceptación de los egresados y calidad de la investigación; el 
resultado que se obtuvo se muestra en el cuadro 13.3. 

Cuadro 13.3. Ejemplo de análisis de cuadrante. 

Alto prestigio 

··0 

UAM 

SALLE, 

UNITEC 

Bajo prestigio Alta 
calidad en investigación 

FUENTE: Elaboración propia. 

Este es un ejemplo de una hipotética comparación entre el prestigio de las 
universidades mexicanas y la calidad de la investigación. 

Como ya hemos mencionado, la posibilidad de realizar un análisis esta
dístico cambia de acuerdo con el tipo de escala utilizada y el número de cate
gorías, como se muestra en la figura 13.3. 

Tipos de 
medición 

Dos 
categorías 

Tipos de análisis 
descriptivo 

f----I!>j Tablas de frecuencias, 
porcentajes, moda 

f----~ Tablas de frecuencias, porcentajes de 
categorías, moda 

[ ... ~~~_~~_lf-------------~¡ ~r_~_rq_U_ía,_m_edi~~~ _______ j 
I ___ :t:~]f------------_»I Media aritmética ] 
[ ] 

~úmeros indexados. I 
__ RatiO __ .f------------____)0010 I Media geométrica. Media armónic~ __ , 

Figura 13.3. Análisis descriptivo y escalas. (FUENTE: Elaboración propia). 
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Algunas técnicas, como la media armónica y la media geométrica, no son 
muy conocidas, por lo cual le sugiero consultarlas en la web. 

Para comprender la lógica de la teoría estadística es necesario entender 
primero cómo se prueba una hipótesis. 

Es una proposición no probada que tentativamente explica ciertos hechos o un fenómeno. Esta pro
posición se hace de manera empírica. 

El proceso con el que se prueba una hipótesis requiere, a su vez, entender 
tres conceptos torales: 

Hipótesis nula. Es una declaración acerca del status quo. Es una afirma
ción conservadora. Muchas veces incluye la palabra no. Por lo general, se re
presenta como HO. Para entender esta idea, supongamos que un investigador 
está interesado en estudiar la opinión de los académicos acerca del cambio 
del régimen de autonomía de la universidad. Supóngase que hay dos grupos: 
uno, de profesores dogmáticos que no desean el cambio y otro, conformado 
por profesores liberales que sí lo desean. En este caso, la selección de la hipó
tesis nula debería decir: "no existe diferencia entre ambos grupos". 

La hipótesis alternativa, sería una declaración opuesta a la hipótesis nula, 
la cual se representa normalmente como H1. En consecuencia, la hipótesis 
alternativa en nuestro ejemplo diría: "sí existe diferencia entre la opinión de 
ambos grupos". 

El nivel de significancia. Es el grado de confianza que se supone tiene la 
estimación de la hipótesis. Por lo general se usa 90 % de confianza, aunque en 
investigaciones más rigurosas se requiere hasta 99 %, con lo cual el porcentaje 
de error es de 5 % (0.05) en el primer caso, y de 1 % en el segundo (0.01). El 
nivel de significancia se representa por el símbolo 01.. 

Otra prueba útil para probar la significancia en un análisis de frecuencia 
es la ji cuadrada. Se usa en variables comunes como sexo, edad, educación o 
respuestas dicotómicas que pueden ser analizadas con el uso de esta prueba 
que consta de cuatro pasos: 

1. Formular la hipótesis nula y determinar la frecuencia esperada de cada 
respuesta. 

2. Determinar el nivel apropiado de significancia. 
3. Calcular la X 2 usando la frecuencia observada de la muestra y la fre

cuencia esperada. 
4. Tomar la decisión estadística comparando el valor de la X 2 con el valor 

crítico del valor de X 2• 

Investigaciones para validar una hipótesis 

Se usa la siguiente fórmula: 

Para dar más claridad a esta técnica analicemos un ejemplo completo del 
uso de las técnicas univariadas. 

Ejercicios resueltos de prueba de hipótesis: 

1. Una empresa está interesada en lanzar un nuevo producto al mercado. 
Tras realizar una campaña publicitaria, se toma la muestra de 1 000 habitan
tes, de los cuales 25 no conocían el producto. A un nivel de significación de 
1 %, ¿apoya el estudio las siguientes hipótesis? (figura 13.4). 

a) Más de 3 % de la población no conoce el nuevo producto. 
b) Menos de 2 % de la población no conoce el nuevo producto. 

Datos: 

n = 1000 
x = 25 

25 
p = 1000 = 0.025 

01. = 1 % = 0.01 

Zprueba = 

x 
-;:; - Po 

Figura. 13.4. Porcentaje de la población que conoce el producto. 
(FUENTE: Monografías, 2014). 
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Donde: 

x = ocurrencias 
n = observaciones 
x n = proporción de la muestra 

Po = proporción propuesta 

Solución: 

a) 

Po = 3 % = 0.03 
Hipótesis nula: Ho: P = Po 
Hipótesis alternativa: H¡:p > Po 
a = 0.01 = Z bl = 2.326 ta a 

x 
;; - Po 

25 
100 - 0.03 

0.005 
0.00539 = -0.93 

Hl es aceptada, ya que zprueba (-0.93) es menor que Ztabla (2.326), por lo que 
no es cierto que más de 3 % de la población no conoce el nuevo producto. 

En Excel: 

FUENTE: Monografías, 2014. 

-2,32634787 =INV.NORM.ESTAND(Bl) 

2,32634787 =B2*-1 

1000 

25 

0,03 

Además de la prueba de hipótesis existen otros métodos para el diseño 
univariado. De todas ellas, una de las técnicas que suelen aplicarse con mayor 
frecuencia es la prueba t de Student, la cual amerita una breve explicación: 

Prueba t de Student 

En la administración existen gran cantidad de casos donde el tamaño de 
la muestra es muy reducido, bien sea porque existe dificultad para acceder a 
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los sujetos de investigación, o porque éstos se niegan a responder. Cuando el 
tamaño de la muestra es pequeño (por pequeño debemos entender n = 30), se 
aplica la distribución t de Student. Al igual que la distribución normal, ésta 
se representa mediante una campana un poco más alargada que la normal, 
simétrica y con una media de O y una distribución estándar de 1. ¡ 

Para entender esta distribución, primero debe comprenderse el concepto 
de grados de libertad. 

Un grado de libertad es igual al número de observaciones mínimas de la suposición, que es necesario 
calcular en términos estadísticos. 

Como esta definición es oscura, se recurre a un ejemplo 2 + 3 + 3 + x = 10. 
El valor de x entonces debe ser 3 para sumar 10. Este 3 son los grados de li
bertad. Al igual que el coeficiente Z, el coeficiente de t se calcula usando una 
fórmula: 

T=-X- ¡L/S - x con n - 1 grado de libertad 

Gráficamente se ilustra en la figura 13.5. 

n = 1 

~111 
- 4 - 3 2 -1 o 2 

Valores de t 

Figura 13.5. La distribución t con distintos grados de libertad. 
(FUENTE: Wikilibros, 2014). 

¡Cuando la muestra es superior a 30 se aplica la distribución normal. 
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La diferencia entre las pruebas univariadas depende de tres cosas: el tipo 
de escala, el tamaño de la muestra y del conocer el tamaño de la población. 
Ante el peligro de convertir este trabajo en un mal libro de estadísticas, se resu
men todas las pruebas en el cuadro 13.4. Se sugiere consultar con profundidad 
las pruebas de acuerdo con sus intereses. 

Cuadro 13.4. Técnicas estadísticas univariadas_ 

Tipo de problema de investigación Cuestión e/ave por responder Posibles pruebas para medir significancia I 
----------- ------- --'---------------------

Escala de intervalo o de ratio ¿Es la media muestra significativamente Prueba Z (si la muestra es grande) 
Comparación de valores reales e diferente de la población supuesta? Prueba t (si la muestra es pequeña) 
hipótesis de un promedio salarial (plal1teada en la hipótesis) 

-------._---_.-----------._-. __ ._-- ---_ .. _." .. __ . __ .. __ . __ .... _-----------------------_.-
--~---_._._----,--_.,,""~-_ .. ,._-_ .... -

Escala ordinal ¿Los valores de la escala regular Prueba de ji cuadrada 
Comparar evaluaciones bueno y muy bueno difieren de Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
actuales y esperadas la distribución esperada? I 

Determinar el orden preferente de todas ¿Difiere la jerarquía de la muestra I 
las marcas en una clase de productos de la jerarquía esperada? -----
Escala nominal ¿Es el número de ejecutivos femeninos Prueba de ji cuadrada 
Identificación del sexo de ejecutivos clave igual al de ejecutivos masculinos? Prueba t de una proporción 

¡IndiCar el porcentaje de ejecutivos ¿La proposición de ejecutivos masculinos 
clave que son hombres es como el esperado en la hipótesis? 

FUENTE: Elaboración propia. 

El estudio de la estadística en la investigación es algo personal, casi como 
la oración para los seminaristas. 

ES 
CORRELACIONA LES. 
LAS ESAS 

Estas pruebas se usan cuando se trata de estudiar la relación entre dos va
riables. Esta relación puede ser de dos tipos: de asociaciones o de diferencia. Di
cho de otro modo, este tipo de pruebas permite validar hipótesis que relacionan 
una variable con otra, o bien, que expresan diferencias entre ellas. 

Las pruebas bivariadas son las clásicas para investigaciones de tipo corre
lacional, donde normalmente se estudia la relación entre dos variables. Esta 
relación puede ser de diferencia o de asociación. Primero se explicarán breve
mente las pruebas de diferencias. 

Las pruebas de diferencias. Estas pruebas se usan con frecuencia, ya 
que tienen el propósito de indagar las diferencias entre dos grupos sobre una 
conducta, actitud o característica. Por ejemplo, ahora que están de moda las 
investigaciones sobre la discriminación de género, se podría investigar el in
greso entre ejecutivos mujeres y hombres en puestos similares o iguales. 

Del mismo modo, los ejemplos de diferencias se pueden aplicar a una mul
titud de temas como: calidad, satisfacción, estilos de liderazgo, rotación de per
sonal, etcétera. 

--

Técnicas para investigaciones correlacionales 

Las pruebas de diferencias, por lo general, buscan probar la significancia. 
Como se recordará, este concepto estadístico en términos menos ampulosos 
significa, ¿ es verdad que? 

Para facilitar la comprensión de variables, al igual que en la estadística 
descriptiva, es de gran utilidad elaborar cross-tabulaciones, que en realidad 
se trata de tablas comparativas de las variables por estudiar. Las pruebas de 
diferencias más utilizadas son: la ji cuadrada; las pruebas t si las muestras son 
q.e menos de 30 sujetos; la prueba si la muestra es mayor de '30. Así como 
la prueba ANOVA, si son las de dos grupos las que se desea comparar. Dichas 
pruebas se resumen en el cuadro 13.5. 

Cuadro 13.5. Pruebas bivariadas de diferencias, 

Diferencias entre Diferencias entre tres o más 
Tipo de escala dos grupos independientes grupos independientes 

Intervalo o ratio Grupos independientes 

prueba t o prueba Z 

Ordinal de Mann Whintey Prueba de Kristal-Wallis 
de Wilcoxon 

Intervalo Prueba t (dos proposiciones) ji cuadrada 
Pruebajicuadrada 

FUENTE: Elaboración propia, 

Para evitar perderse con tanto nombre extraño, recordemos que las prue
bas estadísticas bivariadas se seleccionan por la escala, el número de grupos y el 
grado de independencia entre ellas. La mayoría de los libros hablan de grupos 
de pruebas paramétricas y no paramétricas. El concepto de pruebas no paramé
tricas, aunque ya se mencionó, es confuso y aunque inicialmente se usó cuando 
no se conoCÍan los parámetros de la población, en la actualidad se usa de mane
ra generalizada cuando se tienen escalas nominales u ordinales. 

Como recordatorio de lo que implican estas técnicas, a continuación se 
resumen sugiriendo nuevamente que cada investigador profundice en las prue
bas de acuerdo con su interés. 

Pruebas de asociación. Son más sencillas de entenderse conceptualmen
te. ¿Está relacionada la satisfacción del cliente con el precio? Es una relación 
que todas las personas entienden sin más "rollo". Es por ello, que en los diseños 
de investigación son muy populares las correlaciones donde las hipótesis se 
redactan como preguntas. Por ejemplo, ¿existe correlación entre precio y cali
dad? O bien, "el precio está relacionado positivamente con la calidad". Como se 
explica en un capítulo precedente, por lo general, las hipótesis correlacionales 
indican el sentido de la relación. Es por ello que las palabras "positivo" o "ne
gativo" se usan con frecuencia al redactar las hipótesis. 

Para clarificar este uso, a continuación se menciona un ejemplo de diseño 
elaborado por Bada-Rivas (2003). 

Ejemplo: se desea estudiar la correlación entre las vc;riables que deter
minan la competitividad de los productores de naranja de Alamo, Veracruz, a 
partir del estudio de su cadena de valor. 
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Se tiene como hipótesis general: la competitividad de los productores de 
naranja de Álamo, Veracruz, que está determinada por la infraestructura, la 
administración de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, el abasteci
miento, la logística interna, las operaciones, la logística externa, la mercado
tecnia y el servicio posventa. 

1 + RH + DT + A + LI + O + LE+ M + SP= e 

Este tipo de diseños, comunes en tesis de maestría e incluso en algunas 
doctorales, tienen un diagrama de variables como el de la figura 13.6. 

Variables independientes Dimensión 

r 
I,--------------------~\ 

H Planeación de la siembra 
Infraestructura I 

/ Planes y programas estratégicos 

~I-__ -_-_~~- r-- -- -E>COI'dd'd! 

r Admón. de rec. humanos h Sistema de capacitación ~ 
'------- ~ 1 Recursos humanos I 

I 
"---_______ --.-J 

r----~---~ ~. y equipos para la producció~í 
I Desarrollo tecnológico H Maq. y equipo para la conservación 

;-__ J. .. --L~~--~~~':'---~ 

Variable dependiente 

~ Ab~r,"~--j ~l Compra de insumos 

'1 r Almacenamiento I
1 

'I~----í 
l Logística interna rl Equipo de transporte é-----.....r---l Competitividad j 

I (~~~ 
~ '1 I Costo de producción 

L Operaciones JH Calidad 

--- [-.~ ~. "',,'d,d Cm" "", 

r I ! 
L . f t ¡----Jo>¡ Comercialización ogls Ica ex erna . l 

~----------

Precio 
Producto 

Costo de comercialización 
Publicidad y promoción 

Cliente 

Figura 13.6. Ejemplo de una investigación correlacional bivariada. 
(FUENTE: Bada-Rivas, 2004). 
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El resultado de este estudio se presenta en el cuadro 13.6, donde también 
se consignan sus interpretaciones y su conclusión. 

Cuadro 13.6. Pruebas bivariadas para probar asociación. 

Tipo de I 
escala Medida de asociación Ejemplo 

".",. ,al" o ratio Coeficiente de correlación ¿Las ventas están relacionadas 
(r de Pearson) con la publicidad? 
Análisis bivariado de regresión 

Ji cuadrada ¿Están relacionadas las ventas de 
Correlación de Sperman las tiendas con su localización? 
Correlación de Kendall 

Ji cuadrada relacionado el sexo con 
Coeficiente Phi preferencia de marca? 
Coeficiente de contingencia 

FUENTE: Elaboración propia. 

" ... Por tanto, la hipótesis general, como las nueve hipótesis correlacio
nales por cada variable independiente, son aceptadas, ya que, como pudimos 
observar en la figura 13.5, existe relación estrecha de cada una de las variables 
independientes con la dependiente de la competitividad ... " (Bada-Rivas, 2004, 
p.40). 

También es común que en las investigaciones correlacionales se ponga 
una matriz de dos entradas, donde es posible ver la correlación de todas las 
variables estudiadas (tabla 13.1). 

Tabla 13.1. Correlación con base en la r de Pearson para 
el ejemplo del estudio de la eficiencia de la policía. 

Matriz de 
Yl 

correlación 
Y2 Y3 Y4 

------_._. __ .~."-_.~----------
Yl 1.00 0.65 0.31 0.61 

Y2 1.00 0.15 0.56 

Y3 1.00 0.29 

Y4 1.00 

FUENTE: Llanos, 2014. 

En la investigación realizada por Llanos (2014), para analizar la eficiencia 
de la policía estatal preventiva en México, estudió la eficiencia como variable 
dependiente asociada a las siguientes variables: 
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(I •• .la variable Eficacia de la policía (EP), se obtiene entre los indicadores: 
robo de automóviles asegurados (Yl) y homicidios por habitante (Y2), que es 
de 65 %; Y la correlación más débil que se presenta entre todos los indicado
res de la variable Eficacia de la policía (EP), se obtiene entre los indicadores: 
homicidios por habitante (Y2) y población que califica como poco o nada 
efectivo el desempeño de la policía estatal (Y3), que es apenas de 15 % ... " 
(Llanos, 2014, p. 184). 

y 

y 

( 
r = 30 

o 

x 
Baja correlación positiva 

r = 30 

x 
Sin correlación 

Ejemplos de diagramas de correlación) 

r = 80 r = +1 

y 

x x 
Moderada correlación negativa Perfecta correlación negativa 

r = 80 r = -1 

y 

x x 
Alta correlación negativa Perfecta correlación positiva 

Cuando las escalas usadas no son tipo Likert, es decir de intervalo, deben 
seleccionarse otras pruebas. Si la escala es ordinal, en lugar de la r de Pearson 
se usan la ji cuadrada, la correlación de Sperman o la correlación de Kendall 
(ambas consideradas pruebas no paramétricas) (cuadro 13.7). 

Cuadro 13.1. Correlación de Pearson (r) y coeficiente de determinación (r2). 

Coeficiente de 
correlación de Coeficiente de 

Variables Pearson (r) Correlación determinación (r 2) 

Infraestructura/competitividad 0.719 0.517 

Admón. recursos humanos/ 
0.76 Marcada-alta 0.585 competitividad 

Dirección técnica/competitividad 0.745 I LdUd-dlLd 

Abastecimiento/competitividad 0.654 IVU<::I 0.428 

Logística interna/competitividad 0.732 Marcada-alta 0.535 

Operaciones/competitividad 0.898 Marcada-alta 0.806 

Logística externa/competitividad 0.831 Marcada-alta 0.690 
-

Mercadotecnia/competitividad 0.868 Marcada-alta 0.754 

Servicio posventa/competitividad 0.587 Moderada-sustancial 0.334 

FUENTE: Bada-Rivas, 2004. 

Estas técnicas se usan en diseños metodológicos más complejos (tipo te
sis de doctorado). En estos diseños multivariados, se hace la selección depen
diendo de silas variables son dependientes o independientes (figura 13.7). 

Métodos 
dependientes 

Todos los 
métodos 

multivariados 

¿Dependen las 
variables unas 

de otras? 

Métodos 
independientes 

Figura 13.7. Clasificación de los métodos multivariados. 
(FUENTE: Elaboración propia). 

El concepto de dependencia es el siguiente: si una variable puede ser pre
cedida en función de dos o más variables, existe un caso de dependencia. Por 
ejemplo, hay reacción entre el nivel de ingresos y los estudios, antecedentes 
familiares y la escolaridad de los padres. Los métodos que se usan para probar 
dicha dependencia pueden ser los análisis de regresión múltiple, el análisis 
discriminante, el análisis multivariado de varianza, y los análisis de correla
ción canónica (cuadro 13.8). 

Cuadro 13.8. Métodos dependientes. 

¿Cuántas son las variables independientes? 

Múltiples variablb 
Métodos de una Varias variables dependientes e 

dependientes independientes 

las escalas son Métricas, las escalas son Métricas, las escalas son Métricas, las escalas son Análisis canónico 
de intervalo o de ratio nominales u ordinales de intervalo o de ratio nominales u ordinales 

egreSiÓn múltiple I Análisis discriminante Análisis multivariado Análisis de 
I 

I múltiple I de varianza 
.-'- ------

FUENTE: Elaboración propia. 

Mi sugerencia si se tiene duda sobre cada uno de estos métodos, la reitero 
desde el inicio del capítulo: estudiar la técnica en un buen libro de estadística 
avanzada en los tutoriales del paquete SPSS y apoyarse en los videos que apa
recen en YouTube. 
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Análisis interdependencia. El concepto de interdependencia se re-
fiere a buscar un grupo de variables que en conjunto expliquen de manera 
satisfactoria una variable. Al igual que en la selección de las pruebas estadís
ticas anteriores, el tipo de escalas es la razón de elegir una u otra prueba. Si 
las escalas son de intervalo se usan: análisis factorial, análisis cluster y análisis 
métrico multidimensional. Si se trata de escalas, son ordinales o nominales: 
análisis común, según se resume en el cuadro 13.9. 

Cuadro 13.9. Métodos independientes. 

¿Cuánto son medibles los inputs? 

I\JIprnr~c las escalas son 

Análisis cluster 
Análisis métrico 
Multidimensional 

FUENTE: Elaboración propia. 

las escalas son 

Escalas no métricas 
multidimensionales 

Nuevamente un breve recordatorio de esta técnica ... 

Importancia del estudio del análisis factorial exploratorio 

Esta es la técnica más relevante para analizar la mayoría de las investiga
ciones de tipo causal. A continuación haré una breve explicación. 

Es una técnica estadística de reducción de datos usada para explicar las correlaciones entre las varia
bles observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamadas factores. Las 
variables observadas se modelan como combinaciones lineales de factores, más expresiones de error. 

Existen dos tipos de análisis factorial: 

El análisis factorial exploratorio, AFE, se usa para tratar de descubrir la 
estructura interna de un número relativamente grande de variables. La hipótesis 
a priori del investigador es que pueden existir una serie de factores asociados a 
grupos de variables. Las cargas de los distintos factores se utilizan para intuir 
la relación de éstos con las distintas variables. Es el tipo de análisis factorial 
más común. 

El análisis factorial confirmatorio, AFC, trata de determinar si el número 
de factores obtenidos y sus cargas se corresponden con los que cabría esperar 
a la luz de una teoría previa acerca de los datos. La hipótesis a priori es que 
existen unos determinados factores preestablecidos y que cada uno de ellos 
está asociado con un determinado subconjunto de las variables. El análisis fac
torial confirmatorio entonces arroja un nivel de confianza para poder aceptar 
o rechazar dicha hipótesis ... (V. Abraira y Pérez de Vargas, 1996, p. 45). 
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El análisis factorial consta de cuatro fases características: el cálculo de 
una matriz capaz de expresar toda la variabilidad de las variables estudiadas, 
la extracción óptima de factores, la rotación de la solución para facilitar su 
interpretación (se suelen seleccionar los factores con cargas superiores a 1) y 
las estimaciones de los sujetos bajo estudio en las nuevas dimensiones. 

Les sugiero estudiar y practicar esta técnica teniendo abierto el SPSS, 
siguiendo los pasos que propone para el estudio la Universidad Complutense 
de Madrid (2014). 

Se concluye este capítulo más como una provocación, albergando serias du
das sobre la claridad de esta maraña de técnicas, que requieren estudio individual, 
y por menos, un curso de 48 horas. Sé que lamentablemente son muy raros en las 
escuelas de negocios, por tanto, se recomienda el autoestudio, insistiendo en la 
metáfora de la oración. Para finalizar recordamos que la estadística es el lenguaje 
de los científicos contemporáneos y, por tanto, su dominio es imprescindible. 

TÉCNICAS ESTADíSTICAS 
CUALITATIVOS 

ESTUDIOS 

Una de las características de las investigaciones cualitativas es que hay 
muchas fuentes y formas de datos. Hay información que proviene de observa
ciones estructuradas o no estructuradas, otra de entrevistas, ya sean abiertas, 
estructuradas o etnográficas, y otras más de documentos. En algunos estudios 
puede haber encuestas, películas y videos, o datos provenientes de pruebas de 
diversos tipos (Miles y Huberman, 1994). 

" ... Una característica de la investigación cualitativa es que se trabaja prin
cipalmente con palabras y no con números, y las palabras ocupan más espacio 
que los números. Por ejemplo, una semana de trabajo de campo puede generar 
200-300páginas de transcripciones y otros materiales (Miles y Huberman, 1994), 
más específicamente, cada hora de entrevista se transforma en alrededor de 
10000 palabras a ser analizadas (Rubin y Rubin, 1995) ... " (Núñez, 2006, p. 1). 

Los tipos de técnicas de análisis cualitativo han sido resumidos por Ryan 
y Bernard (2003). Según ellos, pueden ser de tres tipos: audio, texto y videos. 
En el análisis de textos, basados en la experiencia del informante, y el texto 
como análisis documental; en función de cada tipo de análisis, se aplican 
distintas técnicas. 

Para el análisis de listas libres se usan el análisis componencial, las taxo
nomías y los mapas mentales. 

Para el análisis de palabras se usa el conteo de palabras, las redes semán
ticas y los mapas cognitivos. 

Para el análisis de códigos se usa la teoría fundamentada, el análisis de es
quemas, el análisis de contenido, la inducción analítica y los modelos de decisión 
etnográficos. 

Finalmente, cuando el texto es el objeto de análisis, se pueden estudiar 
conversaciones, ejecuciones, estructuras gramaticales y análisis de narrativas. 
Estas técnicas se ilustran en la figura 13.8. 



Audio 

Texto como apoderado 
de la experiencia 

Elicitación sistemática 

t 
Análisis de: 

Datos cualitativos 

Texto 

Texto libre 

t 
Análisis de: 

Video 

Texto como objetivo 

de aná¡Sis 

Análisis de: 

Conversaciones Narrativas 

t 
Listas libres, clasificación 

en pilas, comparaciones 
pareadas, pruebas con 
tríadas y tareas de 

sustitución de estructuras 

/\ Ejecuciones Estructuras 
gramaticales 

t 
Análisis componencial 
Taxonomías 
Mapas mentales 

Palabras Códigos 

1 1 
I<WIC 

Conteo de palabras 
Redes de palabras 
Mapas cognitivos 

Teoría fundamentada 
Análisis de esquemas 

Análisis de contenido clásico 
Inducción analítica 

Modelos de decisión etnográficos 

Figura 13.8. Técnicas de análisis cualitativo. 
(FUENTE: Núñez, 2006, a partir de Ryan y Bernard, 2003). 

Independientemente de la técnica de análisis seleccionada, el proceso es 
similar y consta de cuatro fases, que son las que ha resumido Núñez a partir de 
Álvarez-Gayou (2005), Miles y Huberman (1994), Rubin y Rubin (1995): 

1. Obtener la información: a través del registro sistemático de notas de cam
po, de la obtención de documentos de diversa índole, y de la realización de entre
vistas, observaciones o grupos de discusión. 

2. Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la infor
mación se hace a través de diversos medios. Específicamente, en el caso de en
trevistas y grupos de discusión, a través de un registro electrónico (grabación 
en cassettes o en formato digital). En el caso de las observaciones, a través de 
un registro electrónico (grabación en video) o en papel (notas tomadas por el 
investigador). En el caso de documentos, a través de la recolección de material 
original, o de la realización de fotocopias o el escaneo de esos originales. Yen 
el caso de las notas de campo, a través de un registro en papel mediante notas 
manuscritas. 

Toda la información obtenida, sin importar el medio utilizado para capturar
la y registrarla, debe ser transcrita en un formato que sea perfectamente legible. 

3. Codificar la información: codificar es el proceso mediante el cual se 
agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, con
ceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases 
dentro de un proceso (Rubin y Rubín, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a 
la información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. 
En otras palabras, son recursos mnemónicos utilizados para identificar o mar-
car los temas específicos en un texto. . 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente ta
maño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o nÚl'neros, lo 
que el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar. Además, pueden 
tomar la forma de una etiqueta categorial directa o una más compleja (ejemplo: 
una metáfora). 

Los códigos se utilizan para recuperar y organizar dichos trozos de tex
to. A nivel de organización, es necesario algún sistema para categorizar esos 
diferentes trozos de texto, de manera que el investigador pueda encontrar rá
pidamente, extraer y agnlpar los segmentos relacionados a una pregunta de 
investigación, hipótesis, constructo o tema particular. El agrupar y desplegar 
los trozos condensados, sienta las bases para elaborar conclusiones. 

4. Integrar la información: relacionar las categorías obtenidas en el paso 
anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. 

El proceso de codificación fragmenta las transcripciones en categorías 
separadas de temas, conceptos, eventos o estados. La codificación fuerza al 
investigador a ver cada detalle, cada cita textual, para determinar qué aporta 
al análisis. Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas individua
les, se deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada. 
Al pensar en los datos se sigue un proceso en dos fases. Primero, el material 
se analiza, examina y compara dentro de cada categoría. Luego, el material se 
compara entre las diferentes categorías, buscando los vínculos que puedan 
existir entre ellas ... " (Núñez, 2006, p. 3). 

Como recomendación para quienes se inician en el uso de técnicas cuali
tativas, Álvarez-Gayou (2005) y Miles y Huberman (1994), citados por Núñez 
(2006) aconsejan lo siguiente: 

11> Los investigadores que se inician en la investigación cualitativa no deben em
pezar con grandes grupos ni con muchas preguntas de investigación. Deben 
limitar el estudio a temas clave (no diversificar demasiado). Además, debe
rían buscar asesoría y ejemplos. La asesoría de un investigador experimen
tado resulta invaluable, así como tener la oportunidad de observar a algún 
investigador realizando entrevistas, observaciones o grupos de discusión. 

11> En las primeras ocasiones hay que procurar la simplicidad, limitar el 
estudio a un concepto clave. 

11> Las preguntas deben ser claras y relacionarse cuidadosamente entre sÍ, 
y se deben delimitar los objetivos del estudio. 

11> Nunca olvidar la pregunta del estudio: es la brújula que nos guía perma
nentemente. 

11> No utilizar marcos referenciales que no se conozcan bien. 
4D No guardar las grabaciones ni las notas de campo en un cajón durante 

semanas antes de transcribirlas. La transcripción del material debe ha
cerse cuanto antes. 
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111 No programar entrevistas ni grupos de discusión con mucha cercanía en
tre sí. Se debe dejar tiempo para transcribir antes de entrevistar a una 
nueva persona o un nuevo grupo. 

GI Es importante codificar cada sesión de recogida de datos antes de pasar 
a la siguiente. 

111 La grabación de nuestro propio desempeño en las entrevistas o grupos de 
discusión permitirá revisar cuidadosamente nuestra labor y mejorarla. 

GI En lo posible, realizar la recogida de datos con un compañero que nos 
retroalimente de forma constructiva. 

Estadistica paramétrica y no paramétrica. Estadistica 
para experimentos (y estudios cualitativos) 

LA ESTADíSTICA PARAMÉTRICA 

Es una rama de la estadística inferencial que comprende los procedimien
tos estadísticos y de decisión que están basados en las distribuciones de los 
datos reales. Éstas son determinadas usando un número finito de parámetros. 

Estas distribuciones de datos reales suelen referirse a la distribución de 
probabilidades, las cuales se representan, a su vez, mediante "curvas de distri
bución", la más conocida es la distribución normal. 

DISTRIBUCiÓN NORMAL 

Para un investigador es fundamental entender este concepto, ya que la 
distribución normal es una de las formas más comunes de distribución, la cual 
es también llamada curva normal o campana de Gauss. Esta distribución es 
un concepto teórico capital y afirma que 99 % de los datos de un universo 
caen dentro del espacio probabilístico de media + - 3 distribución estándar 
de dicha media. 

La importancia de la distribución normal se debe principalmente a que 
hay muchas variables asociadas con fenómenos naturales que siguen el mode
lo de la distribución normal; entre ellos citaremos los siguientes: 

Características morfológicas de individuos (personas, animales, plantas) 
de una especie, por ejemplo, talla, peso, envergaduras, diámetros, perímetros. 

Características fisiológicas, por ejemplo, efecto de la misma dosis de un 
fármaco o de una misma cantidad de abono. 

Características sociológicas, por ejemplo, consumo de ciertos productos 
por un mismo grupo de individuos; puntuaciones en un examen en el que ha
yan participado más de 30 personas. 

Caracteres psicológicos, por ejemplo, cociente intelectual; grado de adap
tación a un medio. 

La figura 13.9 ilustra la gráfica de la distribución normal que es la reina 
de las distribuciones, ya que todas las demás son variedades de ella. Nótese 
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que en la figura 13.9 se abarca casi la totalidad de los datos, en sus tres desvia
ciones: estándar, a la izquierda y a la derecha. 

1_ 68.26 % __ 1 
¡..I O[~----- 95.45 % ------... ~ 1 

¡...I"'~--------- 99.73 % ----------... )0 1 

Figura 13.9. Distribución normal. (FUENTE: Rugieri, 2012). 

Para comprender su utilidad, ilustremos este ejemplo: si conocemos qué 
peso tiene una población de 30 personas, y sabemos que siguen una distri
bución normal, pero desconocemos cuál es la media y la desviación de dicha 
normal, la media y la desviación común de la desviación normal son los dos 
parámetros que queremos estimar. Cuando desconocemos totalmente qué dis
tribución siguen nuestros datos, entonces deberemos aplicar primero un test 
no paramétrico, que nos ayude a conocer primero la distribución. 

La mayoría de técnicas paramétricas requiere conocer la forma de distri
bución para las mediciones resultantes de la población estudiada. 

Con la estadística paramétrica se pueden resolver tres tipos de problemas: 

e Estimación puntual. En la que pretendemos darle un valor al paráme
tro por estimar. 

e Estimación por intervalos, donde buscamos un intervalo de confianza. 
111 Contraste de hipótesis, donde buscamos contrastar información acerca 

del parámetro. El contraste de hipótesis se hace para investigaciones 
univariadas. 

La clave para comprender toda esta maraña de conceptos y técnicas radi
ca en entender la teoría sobre la cual se sustenta el tamaño de la muestra, ya 
que mediante ella es como se generalizan los hallazgos en toda una población, 
con lo cual se da el sentido de universalidad, que constituye una de las grandes 
pretensiones de la investigación en el campo de la administración. 

Conforme se explica en el capítulo 12, una muestra es una fracción rela
tivamente pequeña del universo por estudiar. En los libros especializados es 
común distinguir entre estadística muestral y parámetros de la población. Como 

I 

i; 

, !. 
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esto no es claro, hay que convenir que la estadística muestral permite hacer 
diferencia entre los parámetros de la población. Pero, ¿qué son los parámetros 
de la población? 

Los parámetros de la población son las características de una población, 
la cual, a su vez, se refiere a la frecuencia con que los datos aparecen. A partir 
de dicho valor se hacen tablas de frecuencia y se calculan porcentajes de dis
tribución relativa. Para calcular la probabilidad con la cual dichas frecuencias 
serán válidas en el largo plazo se usan distribuciones de probabilidad. 

Es la organización de los valores útiles asociados con los valores particulares de una variable en una tabla o en 
una gráfica. 

La estadística no para métrica 

La estadística no paramétrica es la otra rama de la estadística que usa 
técnicas cuya distribución no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. 
Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los datos observados 
los que la determinan. Es útil usar la estadística no paramétrica en dos situa
ciones: cuando tenemos tamaño de muestra pequeño (normalmente menor de 
30 sujetos) y cuando se necesita convertir datos cualitativos a información útil 
para la toma de decisiones. 

Las principales pruebas no paramétricas son las siguientes (Wikipedia, 
2014): 

GO Prueba X2 de Pearson. 
GO Prueba binomial. 
• Prueba de Anderson-Darling. 
GO Prueba de Cochran. 
GO Prueba de Cohen kappa. 
• Prueba de Fisher. 
@ Prueba de Friedman. 
• Prueba de Kendall. 
GO Prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
GI Prueba de Kruskal-Wallis. 
GO Prueba de Kuiper. 
GI Prueba de Mann-Whitney o prueba de Wilcoxon. 
GO Prueba de McNemar. 
e Prueba de la mediana. 
GO Prueba de Siegel-Tukey. 
GI Prueba de los signos. 
e Coeficiente de correlación de Spearman. 
e Tablas de contingencia. 
GI Prueba de Wald-Wolfowitz. 
GI Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. 
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Técnicas estadísticas para estudios cualitativos 

La mayoría de estos test 
como Excel. 

El estudio de sistemas complejos es una de las 
Existen dos grandes grupos técnicas básicas 
y la simulación basada en agentes. 2 

en 

El análisis de redes es la base análisis de muchos fenómenos .::>U'A,"-''-

organizativos y naturales. Se sustenta en la idea que los actores 
cionados de manera compleja pero comprensible en forma de red. Estas 
son u~iversales y. se encuentran en todas partes, con un subyacente que 
se entlende medIante patrones y que tienen reglas simples (omnipresencia). 
Usualmente se presentan en escenarios no determinísticos, es por ello que es-
capan a las técnicas de análisis que hemos hasta ya 
que todas ellas asumen que existe entre las 
ocurre en los sistemas complejos '-<V'U'-'," 

tienen reglas de cooperación entre 
Dentro de los fenómenos 0V'V'U~""''' 

plejas están el comportamiento organizado, 

y 

organizaciones terroristas, la trata personas, los flujos ilegales de HHLU¡e,L 

ción, el comportamiento de las redes sociales en una organización, las redes 
de conocimiento y cooperación entre científicos, que ya hemos 
en el capítulo 7, entre otros muchos otros casos de interés. 

En los sistemas complejos se observa siguiente metodología para el 
análisis de datos (cuadro 13.10). 

r-------------- Cuadro 13.10. Metodología para el análisis de un sistema complejo. 

Fase Actividades -•• ---1 
1 Describir la estructura del sistema, definir los actores o nodos y la vinculación entre cada uno de ellos 

2 Identificar las características globales del sistema 

3 Identificar la importancia posicional de cada uno de los nodos de la red 

4 Simular la estabilización del sistema mediante la supresión de uno o más nodos 
y la cuantificación del daño producido en términos de la fragmentación y 
reducción de la eficiencia. Es lo que se conoce como robustez del sistema 

FUENTE: ElaboraCión propia a partir de Ramírez, 2014. 

Existen siete métricas que suelen estudiarse en el análisis de las redes 
complejas, que son las siguientes: 

'Para conocer la evolución y otras técnicas de sistemas complejos se recomienda el libro Evaluación 
de la Teoría de la Complejidad. Rivas (2017b). México: IPN. 
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1. Grado. Es la accesibilidad, la actividad o visibilidad de un nodo. 
2. Cercanía. Importancia funcional de cada nodo. 
3. La intermediación. Es el control de flujo que tiene un nodo. 
4. La eficacia local. Que es la capacidad de intercambio que tiene un nodo. 
5. La robustez estructural. Que es la resistencia a fallas aleatorias múl

tiples. 
6. Coeficiente de interconexión. Que es la pertenencia a grupos cohesivos. 
7. Modelaje. Que se basa en agentes. 

Modelación basada en agentes 

Un modelo basado en agentes (MEA) es un tipo de modelo computacio
nal que permite la simulación de acciones e interacciones de individuos au
tónomos dentro de un entorno, y permite determinar qué efectos producen 
en el conjunto del sistema. Combina elementos de teoría de juegos, sistemas 
complejos, emergencia, sociología computacional, sistemas multiagente y 
programación evolutiva. Los modelos simulan las operaciones simultáneas de 
entidades múltiples (agentes) en un intento de recrear y predecir las acciones 
de fenómenos complejos. Es un proceso de emergencia desde el nivel más ele
mental (micro) al más elevado (macro). 

Generalmente, los agentes individuales actúan según lo que perciben 
como sus intereses propios, como reproducción, beneficio económico o esta
tus social, y su conocimiento es limitado. Los agentes MEA pueden experimen
tar "aprendizaje", adaptación y reproducción. 

La modelación basada en agentes se usa para modelizar sistemas comple
jos y muy especialmente sistemas sociales, donde la complejidad es producto 
de los comportamientos individuales y sus acciones. 

La diferencia de la simulación basada en agentes con otras técnicas de 
modelado es la manera en que se abstrae el sistema real a un modelo formal. 
En la modelación basada en agentes es muy importante la determinación de 
fronteras, que define los agentes del modelo y las interacciones que éstos tie
nen entre los componentes del sistema real. 

complejos 

Son diversos los softwares que se usan para el análisis de redes y sistemas 
complejos. 

En el cuadro 13.11 resumo el nombre del software, sus características 
básicas y su dirección electrónica para consulta. Existen tres tipos de soft
ware: de visualización y cálculo de medidas básicas, herramientas de progra
mación para análisis de sistemas complejos y análisis de sistemas basados 
en agentes. 

Para finalizar, y seducir a los estudiantes sobre este apasionante campo 
del saber en el que trabajo desde hace años, mencionaré un análisis de una red 
de conocimiento en un centro de mi querida universidad, el Instituto Politéc
nico Nacional, realizada por Cárdenas et al., 2014 (véase figura 13.10). 

13.10. (FUENTE: Cárdenas et al., 2015). 

Método: se analizaron las colaboraciones de coautoría de la producción 
científica de 55 investigadores del CICIMAR miembros de la REMA; conside
rando la producción de artículos, libros, capítulos de libro, y tesis dirigidas del 
periodo 2009 a120 11. La información se obtuvo del curriculum vitae único (CVU) 
del Conacyt disponible en la página de la REMA (http://www.rema.ipn.mx) y en 
la página del CICIMAR (http://www.cicimar.ipn.mx). Para realizar el análisis 
de la estructura de la red del CICIMAR se eligió la teoría de grafos, con lo cual 
se analizaron tres atributos de centralidad: cohesión, comunicación y liderazgo 
productivo, descritas anteriormente. 

Para conservar el anonimato de los investigadores se asignó un número 
consecutivo dell al 55 por ser el número de investigadores del CICIMAR perte
necientes a la REMA, posteriormente se asignaron los números del 56 hasta el 
407 a los investigadores nacionales e internacionales externos con los cuales se 
relacionaron los investigadores del CICIMAR; las coautorías con investigadores 
externos se consideraron con el objetivo de presentar un panorama completo del 
trabajo colaborativo que realizan los investigadores del centro. 

La información fue procesada utilizando el software CYTOSCAPE (versión 
2.8.3) (Saito et al., 2012) (Smoot et al., 2011), (Shannon et al., 2003), creado por 
la Universidad de California, en San Diego. Es un software libre para el análisis y 
visualización de redes sociales y se apoya en la teoría de grafos. 

Para llevar a cabo el análisis se consideraron las coautorías de los investigado
res en la producción científica de artículos, libros, capítulos de libros y dirección de 
tesis del periodo 2009-2011, a través del análisis de coautorías es posible analizar 
una red científica (De la Rosa, Martínez, González, y Velasco, 2005), el análisis 
se realizó utilizando el software CYTOSCAPE, es un software libre que analiza 
la estructura de las redes sociales; en el estudio se analizaron tres atributos de 
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Referencias 

centralidad que hemos llamado: cohesión, comunicación y liderazgo productivo, 
porque consideramos que son términos que se asocian más fácilmente al desem
peño de los investigadores. 

A continuación se presentan los resultados de uno sólo de los atributos es-
tudiados, por razones de espacio: El liderazgo productivo. 

[ ... ] "Liderazgo productivo 
En el grafo 1 se presenta la red del CICIMAR analizada por la variable li

derazgo productivo, es una red no dirigida con diferentes pesos en las aristas, el 
radio de los nodos es directamente proporcional al liderazgo productivo, los no
dos rojos y naranjas corresponden a los investigadores con mayor número de co
laboraciones en la producción científica identificando las aristas con colores de 
acuerdo al tipo de colaboración: artículos (azul claro); libros (rosa); capítulos 
de libros (rojo); dirección de tesis (azul fuerte). 

El grosor de las líneas indica diferentes pesos en las aristas, se puede apreciar 
por el ancho de las líneas que muchos investigadores tienen sólo una colaboración 
con el mismo investigador, por otra parte aparecen varios nodos con líneas hacia: el 
mismo nodo, significa que los investigadores no hicieron coautoría, realizaron 
el trabajo de forma individual, básicamente son direcciones de tesis, esto se debe a 
que el reglamento del IPN permite sólo a un director en la tesis de doctorado. 

También se identifican muchas estrellas, es decir, investigadores al centro 
rodeados de muchos nodos, los cuales no tienen relación entre ellos, como se 
observa claramente en los investigadores 5; 55 y 18; como mencionamos ante
riormente la estructura de estrella tiene el problema de que si el nodo central 
desaparece, se disuelve la estrella ... " (Cárdenas et al., 2014, pp. 11-14). 

CONCLUSIONES 

La estadística es el lenguaje con el que los investigadores modernos se 
comunican. Las afirmaciones y los juicios de valor de un científico deben apo
yarse en lo que se conoce en el mundo científico como evidencia empírica, lo 
cual significa que con base en datos de probabilidad, un fenómeno administra
tivo ocurrirá con la conjunción de ciertas variables. 

Aunque es fácil perderse en un tema tan confuso, recomiendo elegir las 
técnicas de análisis de datos dependiendo del tipo de investigación que haya-

mos diseñado. 
Como muchas cosas en la vida, el dominio de las estadísticas sólo se adquie-

re con su práctica y la exploración de las técnicas mediante un estudio sistemáti
co y profundo. El estudio de la estadística es algo personal, casi como la oración. 
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Explicar las características de 
la redacción científica 

Explicar la estructura general de una 
tesis de maestría o doctorado 

Describir las características 
principales de los estilos APA 

Describir los tipos de revistas 
científicas que hay 

Describir los tipos de repositorios e 
índice de calidad de revistas científicas 

Explicar la estructura que deben tener 
los artículos de investigación. 

Describir el panorama de las revistas 
científicas en México y América Latina 

Explicar cómo se debe hacer una 
presentación de la defensa de la tesis 

Describir los detalles finos de la 
ceremonia de graduación 

Sugerir los mecanismos de 
difusión del trabajo de tesis 



[MOdelO lART. La redacción de la tesis y la estructura científica I 

Objetivo 
Título general ¿ Existe esta 

línea de Objetivos 
/\ específicos investigación 

\/; I~-e~-~e <} en la escuela? 

!~ Preguntas de <J 1 (infOrmación,) C> investigación 
\ experienCia, 
\ I 

/,,~!nterés) / /\ 
~ '-_/ ~---.\ Justificacion 

V 
Diseño y 
tipo de 
investigación 

Exploración 
inicial de la 
bibliografía 
sobre el 
problema y 
el contexto 

¿Existe 
director de 
tesis en la 
escuela para 
esta tesis? 

IR~~isi6~d~í----1 
I estado del arte i 
I I 

I Libros recientes 
I Revistas de 
I investigación 

Bancos 
electrónicos 
Bibliotecas 
especializadas 
Búsqueda en 
internet 
Tesis de maestría y f-¡p 
doctorado 

-li' Contacto con 
investigadores 
que trabajen en el 
tema 

,----- _ .. _-----_._ .. _----_._----_._ .. 

Planteamiento del problema 

Antecedentes 
Problemática por estudiar 
Problema de investigación 
(objetivo general, objetivo 
especifico, preguntas de 
investigación, resumen gráfico 
justificación) 
Variables por estudiar, tipo de 
investigación, diagrama sagital. 
Cuadro de congruencias 
Diagrama sagital 
Diagrama de variable (caso de 
investigación empírica) 
Hipótesis o preguntas de 
investigación 
Diseño de la investigación, 
universo y muestra 
Sujetos de investigación 
Horizonte temporal y espacial 
Modelo ex ante 
Matriz metodológica 
Validez y conformidad 
Instrumento de recolección 
de datos 

I 
Presentación 
examen de grado 

¡
Selección de 
jurado 

Redacción de tesis 

Prueba de 
hipótesis o 
respuestas a 
preguntas de 
investigación 

~ Análisis estadístico 
de datos 

Revisiones con el 

director (máximo I 
10 citas) I 

l7°-
- [-----u~-pa-v--·---l 

~ ¡------··--l Etapa~ Etapa IV Trabajo de campo, análisis 
Etapa I ... J Etal~a 11. , ~. Revisión del I~") Método de, :> estadístico, redacción de 

Idea de ;.~~~ Forma IzaClon I d d I r~' ~-V' r" . , d 
' . .. '1 d I 'd o ¡ esta o e I investigación tesIs y presentaClon e 
'¡lnvesngaClon e a I e~ rte' ---- 'd d 
. a _______ -.J examenes e gra o 

._--

Figura 14.1. Redacción de la tesis y la escritura científica. 
(FUENTE: Elaboración propia.) 

y DE TESIS 

Existen cuatro aspectos relevantes que debe dominar un científico en 
cuanto a redacción: 

1. Saber cuáles son las características de la redacción científica. 
2. Conocer cómo se estructura un trabajo de tesis de licenciatura, maes

tría o doctorado; saber cómo se estructura un artículo de investigación 
científica. 

3. Dominar las diferencias en la redacción, de acuerdo con los estilos más 
comunes en las ciencias sociales, estilo APA, Harvard. 

Castell (2000) afirma que existen cinco grandes inventos en la historia de 
la humanidad: el lenguaje, la escritura, la imprenta, el laboratorio (y con ello 
del método científico); y el internet, que asocia a los sistemas de comunicación 
de la última década del siglo xx. 

De todos estos, el más espectacular en términos de su consistencia en el 
tiempo es, sin duda, el lenguaje y la escritura. 

Sabemos de Sócrates y de Homero porque alguien escribió sus diálogos y 
captó la sabiduría de sus enseñanzas. Sabemos de Aristóteles y Platón por los 
libros que escribieron. Conocemos la historia del pueblo hebreo por los libros 
que se recopilaron en la Biblia en el Antiguo Testamento. Sabemos sobre el 
imperio maya por los únicos tres códices que sobrevivieron y por las estelas 
que dejaron en sus ciudades. Sabemos de Jesús y de su obra por lo que escri
bieron sobre él los evangelistas, Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Los hombres y 
las mujeres mueren y son temporales. Su obra escrita permanece. 

No obstante que las primeras lenguas escritas se inventaron desde la épo
ca de los sumerios, la escritura científica y sus reglas tienen una historia re
ciente, ya que datan de hace sólo 300 años. 

Fue en Inglaterra, concretamente en el seno de la Royal Society, don
de Henry Oldenberg, por el año de 1665, estableció, como secretario de esta 
noble institución, los principios y los valores de la comunicación entre cien
tíficos. Oldenberg era un alemán que hablaba varias lenguas con fluidez ex
traordinaria. Este políglota consumado y generoso fue quien favoreció, desde 
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su posición, que los grandes científicos ingleses de su tiempo fueran conoci
dos. Convertido en un puente entre culturas y lenguas, Oldenberg financió 
costosas traducciones y, aunque entre los científicos era común escribir y leer 
en latín, pocos dominaban otra lengua además de la propia. Incluso, muchos 
prominentes científicos ingleses pensaban que nada interesante podía estar 
escrito en francés, por tanto, la labor de Oldenburg fue relevante. En 1665 
en The Philosophical transactions, Oldenburg creó la estructura de un trabajo 
científico para ser considerado como tal, es decir, debía estar estructurado en 
cuatro partes: introducción, métodos, resultados y discusión (Duque, 1999). 

John Wilkings, en el "Essay toward a real character and philosophical 
language" (Wikings, 2006), definió las características del lenguaje científico. 
En aquella época era común la difusión de los descubrimientos mediante car
tas, dado que así era más fácil burlar la censura, además de ser un medio 
económico y rápido. Desde entonces, la forma de escribir científicamente es 
una competencia fundamental de un investigador. Una investigación, por más 
interesante que sea, si no se comunica de forma adecuada no podrá ser pu
blicada ni conocida entre la comunidad científica, por ello, es necesario que 
clarifiquemos lo que se entiende por redacción científica en el ámbito inter
nacional. 

Es la manera en la que un científico comunica sus trabajos de investigación, reflexión, revisión y divulgación a la 

comunidad científica internacional. 

Uno de los grandes promotores del método científico fue Francis Bacon. 
Él no inventó el método científico, pero sin duda fue el más grande de sus 
promotores. Bacon postuló en su famosa teoría de los ídolos que el hombre 
de ciencia ha de enfrentarse a los falsos ídolos que confunden a la ciencia, 
estableciendo de ese modo una distinción clara entre la retórica y el método 
científico. 

La teoría de Bacon es una de las teorías clásicas del conocimiento, y 
aunque no fue original al plantear el dilema de la retórica frente a la ciencia, 
ya que el primero en hacerlo fue Aristóteles, existe el acuerdo común entre la 
comunidad científica de reconocerlo como el precursor de la claridad en 
la ciencia. 

Puesto que la base de la trasmisión del conocimiento son las palabras, es 
necesario detenerse a precisar cuáles son las características del lenguaje cien
tífico. Según Duque (1999, p. 43) éste debe ser 

" ... claro, honesto al citar, de estilo objetivo, desprovisto de emociones, orien
tado a señalar exclusivamente hechos probados o conjeturas producto de re
flexiones bien elaboradas. En la escritura científica es necesario prescindir de 
adjetivos calificativos y hablar en tercera persona, por ejemplo, se realizó, fue 
desarrollado, ha sido analizado, etcétera ... ". 
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Aspectos éticos 

La redacción científica también debe tener las siguientes características 
(Duque,2000): . 

@) Debe ser útil, más que entretenida. 
@) Estar diseñada para enseñar, más que para deleitar. 
19 Poner poca atención a sí misma y mucha atención en el contenido. 
19 Ser ordinaria y lógica. 
411 Tener claridad, concisión, precisión y objetividad. 
411 Ser transparente. 
19 Tener organización del contenido. 
<D Ser legible. 
19 Ser accesible. 
19 Tener corrección gramatical. 

Adicionalmente, existen algunos aspectos éticos que conviene explicar 
con más detalle. 

ASPECTOS 

Antes de iniciar la elaboración del reporte de investigación, un artículo, 
o escribir la tesis de licenciatura, maestría o doctorado, es necesario reite
rar algunos principios éticos que deben estar presentes en toda investigación 
antes de ser difundida (Bonfadini, 1999). Los aspectos éticos son parte de la 
formación de un investigador, ya que la honestidad intelectual es un elemento 
clave de la calidad. Es común que alguien que inicia un trabajo científico por 
primera vez trate de impresionar a los revisores y miembros del sínodo y/o a 
los eventuales lectores con un trabajo que es un collage de otros trabajos pare
cidos. Las herramientas actuales permiten importar, cortar y pegar todo fácil
mente. La era digital y concretamente Internet, han favorecido el desembarco 
de muchos piratas del saber, que se adjudican los créditos de un trabajo ajeno. 
Como existen muchos en la red, su detección es difícil, cuando no imposible, 
por lo que no es el temor al castigo y a ser descubierto lo que debe guiar la re
dacción de un buen trabajo, sino la idea de que el plagio es contrario al espíritu 
científico, ya que debe indicarse siempre cuál es la verdadera aportación de un 
investigador. Por ello, ciertos principios éticos deben ser siempre observados; 
según Duque (1999), ocho de estos se estiman imprescindibles: 

1. Proteger la privacidad de la investigación. 
2. Tener la aprobación de las autoridades involucradas con el proyecto. 
3. Asegurar la confidencialidad necesaria. 
4. Lograr un acuerdo con la participación de la investigación. 
5. Dar a conocer los detalles de la investigación a los participantes. 
6. Aclarar los riesgos que pueden tener los sujetos de investigación. 
7. Respetar la libertad individual de no participar en la investigación, 

pese a que el trabajo de entrevista haya sido realizado. 
8. Mantener integridad personal en todo momento y no falsificar los da

tos bajo ninguna circunstancia. 
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El uso de seudónimos y nombres ficticios para citar las empresas con fre
cuencia son necesarios para tranquilizar a los informantes y asegurarles que 
la ayuda proporcionada no será usada en su contra. 

Por fortuna, y para azote de los piratas modernos del conocimiento, han 
surgido diferentes programas informáticos que permiten identificar con una 
precisión asombrosa la existencia de plagio. En los últimos años, con el inmenso 
crecimiento de la web, paradójicamente se ha hecho más fácil detectar el pla
gio, ya que todos los documentos dejan una huella, y los algoritmos de búsque
da, basados en palabras, hacen posible que sea relativamente fácil identificar a 
quien plagia un artículo, bien sea por ignorancia de las normas de citación -algo 
muy frecuente-, por pereza -ya que es latoso estar buscando las citas y citando 
escrupulosamente-, o bien, lo cual es más grave, por simple mala fe y deseo de 
apropiarse de ideas y trabajos que uno realmente no escribió. Como los sistemas 
universitarios e institucionales premian la elaboración de trabajos originales, 
muchos investigadores y estudiantes caen en la debilidad de plagiar trabajos. 

Es también increíblemente frecuente el llamado autoplagio. Es decir, re
publicar trabajos que uno realizó y que se "presta" groseramente sin citar sus 
propios trabajos. 

El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnoló
gica (CONRICYT) ha adquirido un software para identificar el plagio de do
cumentos, llamado Turnitin, LLC, una herramienta que permite detectar el 
plagio de los trabajos académicos. 

Este servicio está a la disposición de algunas instituciones académicas, el cual 
incluye a las universidades federales como la UNAM, el IPN, la UAM y el CINVES
TAV, y a la mayoría de las principales universidades estatales, Institutos Tecnoló
gicos y Centros de Investigacion CONACYT. 

Estas son las instrucciones para acceder a esta plataforma: 

" ... Para hacer uso de este servicio, será necesario generar tu Clave de Turnitin 
a través de la liga que se encuentra al final de la nota, o bien ingresando desde 
el Portal del CONRICYT, en la parte inferior izquierda encontrarás el botón 
que te permitirá generar tu registro. 
[ ... ] esta herramienta es de gran apoyo en la creación original de trabajos aca
démicos y publicaciones, lo cual contribuye en la nueva generación de informa
ción científica y tecnológica, así como al desarrollo del pensamiento crítico en 
los alumnos a través de la escritura de ideas originales, permitiendo corregir 
aquellos trabajos donde se sospeche de deshonestidad académica, además de 
que ahorra tiempo a los instructores en la comprobación de originalidad y de la 
aplicación de las convenciones de citado de fuentes ... " (CONRICYT, 2016). 

escritura científica 

El objetivo fundamental de la ciencia es la creación del conocimiento me
diante la comprensión de los fenómenos naturales y sociales. Los científicos 
no solucionan los problemas, pero sí contribuyen a entenderlos, y sugieren 
posibles soluciones. Dichas soluciones son presentadas en escritos: libros, ar
tículos, tesis y proyectos de investigación. El fin de la ciencia contemporánea, 
por tanto, es la publicación. Como lo menciona Day (200S, p. 1): 

Selección de medios para la divulgación 

El objetivo de la investigación científica es la publicación. Los hombres y muje
res de ciencia, cuando comienzan como estudiantes graduados, no son juzgados 
principalmente por su habilidad en los trabajos de laboratorio, ni por su cono
cimiento innato de temas científicos amplios o restringidos, ni, desde luego, por 
su ingenio o su encanto personal; se los juzga y se los conoce (o no se los conoce) 
por sus publicaciones ... (Prefacio). 

Un investigador que no escribe y no publica libros o artículos en revistas 
prestigiosas, no será conocido nunca por su obra y sus contribuciones. 

En nuestros días, un científico que no publica podrá tener una influencia 
en su escuela, ser apreciado por sus estudiantes -si es competente y empáti
co-, pero su trabajo nunca será conocido y su obra se extinguirá con su vida. 

SELECCIÓN DE MEDIOS lGACIÓN 

Cuando un investigador comienza a escribir artículos científicos es frecuen
te caer en el error de hacerlo en cualquier revista con la condición de que se pu
bliquen "rápido" sus trabajos. Sin embargo, publicar en cualquier revista es una 
pésima decisión. Escribo con la autoridad del que ha cometido este error. Des
pués de años de hacerlo descubrí que mis trabajos eran poco conocidos. Cuando 
supe lo que era la bibliometría,l y la relevancia que adquiere el trabajo de un 
científico al publicar en revistas con índice de impacto, ya habían pasado varios 
años, desperdiciados en publicar en revistas que aunque hacen un estimable tra
bajo, no tienen revisión ciega de pares, ni difusión, y carecen de indexaciones. 

El oficio de escritor científico requiere grandes dosis de disciplina y hu
mildad. Disciplina porque es muy difícil escribir -lo que sea- y enfrentarse a 
la hoja en blanco de una manera clara y organizada. Asimismo, resulta difícil 
luchar contra todos los distractores que tiene un profesor universitario: clases, 
reuniones de academia, búsquedas de apoyos financieros, preparación de cur
sos adicionales para completar el modesto sueldo, etcétera. 

Sin embargo, es necesario que uno luche con estos distractores y deba 
dedicar una parte del día a la escritura; de lo contrario, será difícil producir tra
bajos de calidad de manera sistemática. Un científico debe dedicar al menos 
dos horas diarias a la tarea de escribir y por lo tanto de crear. 

Los espacios de creatividad son muy importantes y hay que cultivarlos y 
defenderlos. Para favorecer este proceso se recomienda asignar un espacio del 
día que, idealmente, debe ser cuando esté uno más tranquilo y la creatividad 
pueda aflorar. En lo personal prefiero escribir por la mañana, cuando estoy 
fresco. Hay investigadores que prefieren las noches. Este espacio depende de 
los ciclos biológicos de cada quien. 

La dosis de humildad es quizá la más importante. Uno debe estar dispues
to a someterse al juicio y las observaciones de colegas, los cuales no sabe uno 
quiénes son, ya veces, ni de qué país. Por lo general, las grandes editoriales y l.as 
revistas importantes tienen procesos de arbitrajes que mejoran nuestro trabaJO. 

¡La bibliometría es una nueva disciplina de medición de la ciencia que aplica métodos matemáticos y 
estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la producen, con el objetivo de estu
diar y analizar la actividad científica. Para ello usa indicadores bibliométricos, med~das q~e proporcionan 
información sobre los resultados de la actividad científica en cualqmera de sus mamfestaclOnes. 
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Uno de los aspectos más hermosos de la ciencia contemporánea sido 
definido por Robert K. Merton como la Regla de los CUDOS (Merton, 1979). 
Este es el espíritu filosófico que anima el trabajo de revisores y árbitros, los 
cuales raramente cobran por sus trabajos de revisión anónima. 

Un acto de madurez, por tanto, es agradecer a esta comunidad que desin
teresadamente revisa nuestros artículos mediante el escepticismo organizado, 
y asumir las críticas y atenderlas con toda prontitud. Muchos escritores nova
tos se enfurecen cuando sus artículos son rechazados o condicionados a reali
zar cambios, sin embargo, la aceptación humilde de estos procesos de revisión 
es lo que de verdad hace crecer a un escritor. 

Regla de los CUDOS 

CUDOS es un famoso acrónimo en la sociología de la ciencia utilizado 
para referirse a los principios que deben guiar la investigación científica de ca
lidad. De acuerdo con los principios Cudos, el ethos científico debe regirse por 
comunalismo, universalismo, desinterés, originalidad y escepticismo. 

CUDOS se basa en las normas mertonianas introducidas en 1942 por 
Robert K. Merton, quien describió "cuatro conjuntos de imperativos institu
cionales [comprende], el ethos de la ciencia moderna": "universalismo, comu
nalismo, desinterés y escepticismo organizado". Con estos cuatro términos ya 
se podría estar dispuesto para formar CUDOS. (Este modelo ha sido criticado 
porque la "originalidad" no era parte de la lista de Merton). 

En el debate académico contemporáneo, la definición modificada que se 
describe a continuación, es la más ampliamente utilizada (por ejemplo, Ziman, 
2000). 

.. El comunalismo implica que los resultados científicos son propiedad 
común de toda la comunidad científica . 

.. El universalismo significa que todos los científicos pueden contribuir 
a la ciencia, sin distinción de raza, nacionalidad, cultura o género. 

.. Desinterés, de acuerdo con el cual los científicos se supone que actúan en 
beneficio de una empresa científica común, y no para beneficio personal. 

.. Originalidad, que requiere que las afirmaciones científicas aporten algo 
nuevo, ya sea un problema, un enfoque, datos, una teoría o una explicación. 

lO El escepticismo significa que las afirmaciones científicas deben ser ex
puestas al escrutinio crítico antes de ser aceptadas. 

Los libros merecen una mención especial en la obra de un científico. Una 
vez leí una entrevista a un gran escritor que decía que cuando acababa de escri
bir un libro se sentía como las mujeres que acaban de parir un hijo, agotado y 
exhausto, aunque feliz. Del mismo modo que uno cuida a sus hijos, el escritor 
debe procurar que su libro sea atendido y difundido por expertos. Estos especia
listas que uno no regatearía a sus hijos, son las editoriales. Así que cuando uno 
acaba de escribir un libro, también es necesario dedicar un espacio de tiempo a 
la búsqueda de una editorial de prestigio. ¿ Qué debe de entenderse por editorial 
de prestigio? Este es quizá uno de los aspectos más controversiales. Por lo gene
ral, es más fácil publicar en editoriales institucionales o universitarias y, aunque 

La publicación de libros 

hay algunas estupendas que hacen un trabajo magnífico, en su mayoría tienen 
procesos de distribución y puntos de venta muy escasos, que dificultan que la 
obra sea conocida. Asimismo, es frecuente que los libros no sean arbitrados por 
nadie y que se publiquen incluso con errores de sintaxis y hasta faltas de ortogra
fía. Es raro que un libro publicado en una de estas editoriales venda más de una 
edición de 1000 ejemplares. En los últimos años la urgencia por publicar libros 
-que es algo de lo más valorado en el Sistema Nacional de Investigadores o en 
otros sistemas de evaluación de científicos- ha motivado que algunas prestigio
sas instituciones hagan tirajes sólo de 200 libros. Si bien esto ha escandalizado a 
muchos tradicionalistas, la verdad es que es una decisión racional. La mayoría de 
los libros universitarios no son comprados por nadie. Es frecuente que los sufri
dos autores, dado los malos sistemas de convenios de distribución, los regalen en 
congresos o incluso motiven a sus alumnos y colegas a leerlos y/o a adquirirlos. 

Es frecuente también que la editorial institucional se llene de ejemplares 
de este tipo, dado que circulan muy poco. 

Otro aspecto que contribuye a la baja circulación de los libros, es que los 
científicos por lo general tienen un estilo erudito de escribir, con muchas citas 
y en un tono y profundidad que sólo puede ser seguido por expertos. En mi 
humilde opinión, un libro debe tener un tono más ligero. Es recomendable 
prescindir de detalles innecesarios de comprobación, de prueba y de metodo
logía que puedan cansar a un público no especializado. Un libro debe aspirar 
a ser leído por un público amplio; en el caso de los libros académicos, pueden 
ser los estudiantes y funcionarios públicos y empresarios que trabajan en el 
sector industrial o comercial objeto de los libros (turismo, seguridad, marke
ting, recursos humanos, logística, competitividad, etc.). 

Aunque hay bellos libros académicos, dirigidos a especialistas, en mi opi
nión la mayoría de los libros deben orientarse a un público más general. 

El fin de libro es, para mi juicio, llegar a los estudiantes del campo, más que 
a los investigadores a los cuales se dirigen más bien las revistas científicas. De
ben ser un instrumento de ayuda para profesores universitarios de licenciatura 
(pregrado en algunos países) y posgrado, y para practicantes (públicos y priva
dos) del campo del conocimiento del autor del libro. La aspiración más alta de 
un científico social deber ser influir con su obra en las políticas públicas. Es por 
ello, que los libros cumplen un propósito más bien de divulgación para acceder a 
este público, por lo que casi siempre hay que recurrir a una editorial comercial. 

El problema que hay con publicar en editoriales comerciales "de presti
gio" es que como son comerciales, el criterio que privilegian, sobre todo en el 
campo de las ciencias sociales, es la capacidad de venta de los libros. El criterio 
que suelen usar dichas editoriales es que el libro esté asociado a uno o varios 
cursos de bachillerato, licenciatura o posgrado para decidir su publicación, y 
suelen tener comités técnico-comerciales que evalúan el potencial comercial 
del libro, además de su calidad y originalidad. 

En el cuadro 14.1 puede verse un cuestionario que usa una editorial co
mercial, el cual ha sido resumido y adaptado por el autor. 

Como se deduce de los requisitos mencionados en el cuadro 14.1, el criterio 
fundamental de una editorial comercial es el potencial de ventas del libro. 

Muchos libros extraordinarios, que pueden iluminar un campo, probable
mente no logren tener un interés comercial, por referirse a temas nuevos donde 
no hay ni siquiera cursos. Personalmente he sufrido esta situación con el tema 
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Cuadro 14.1. Ejemplo de un cuestionario preliminar de autor y manuscrito 
por una editorial comercial. 

1. DATOS DEL AUTOR 

Nota: Si hay más de un autor, favor de incluir sus datos completos en hoja aparte. 

11. DATOS DEl MANUSCRITO 

1. Título 
2. La obra consta de _volúmenes con _ capítulos y __ cuartillas. 
5. Anote el número de cada uno de los siguientes elementos que tendrá la obra completa: gráficas, dibujos, fotografías, tablas, 

esquemas, otros. 

m. MATERIAL QUE SE ENTREGA CON ESTE CUESTIONARIO 

1. El manuscrito completo. Junto con este cuestionario se debe proporcionar lo siguiente (indíquese si se incluye o cuándo se 
entregará): tabla de contenido, prefacio y prólogo, propósito de la obra, organización de la obra (razones que la justifican), 
definición del enfoque (mencionando ventajas didácticas), currículum del (los) autor(es). 

IV. DATOS SOBRE lA NATURALEZA Y APLICACiÓN DE lA OBRA 

1. Tema principal: 
2. Por su naturaleza, la obra es principalmente: texto universitario (texto guía o principal), texto complementario, texto de 

referencia y consulta, manual de teoría y problemas, de interés general. Si la obra es texto universitario, indique si su exten
sión es adecuada para cursos de: un trimestre, un semestre, un año. 

3. ¿Serviría de texto principal en alguno de los cursos que usted dicta o que se dictan en su Departamento? ¿Cuáles?: Anexar 
programa del curso. 

4. ¿Qué libros se utilizan actualmente como texto principal en los cursos indicados en el punto 4? Autor, Título, Editorial. 
5. ¿Qué ventajas o desventajas presenta el manuscrito respecto a los siguientes puntos, en comparación con los textos listados 

en el punto 6? (respecto de nivel, enfoque, contenido, extensión de los temas, ejercicios y problemas, tamaño, número de 
páginas y diseño). 

6. ¿Cuántos ejemplares estima que adquirirían anualmente los estudiantes de su Facultad o Departamento? 
7. ¿En qué otras facultades o universidades del país esta obra podría servir como texto? 
8. ¿Cuántos ejemplares de la obra estima que se podrían vender anualmente en todo el país? 
9. Según su conocimiento, ¿en qué otros países tendría su obra aceptación como texto y cuál sería el número estimado de 

alumnos que adquirirían el libro anualmente? País/Número de estudiantes por año. 

V. OTROS COMENTARIOS 

FUENTE: adaptado y resumido por el autor a partir de Pearsons Education, 2016. 

de los sistemas complejos, el cual he trabajado durante los últimos 15 años. 
Aún no existen cursos universitarios, más que en las universidades líderes a 
nivel internacional. Es por ello que a veces es inevitable recurrir a las queridas 
editoriales universitarias, que para eso están, para divulgar temas de interés 
para la sociedad y el conocimiento. Aunque no tengan potencial económico, 
su misión es iluminar un campo y apoyar el trabajo de sus científicos y profe
sores, ya que los profesores universitarios, además de tener sueldos modestos 
en la gran mayoría de los casos, somos frecuentemente ninguneados porque 
nuestros libros no están en editoriales de "prestigio". En realidad, lo que mu
chos evaluadores científicos quieren decir con "prestigio" es una editorial co
mercial, lo cual a mi juicio es un error. 

La historia de la ciencia, la literatura y el arte está llena de ejemplos de 
libros que no tenían ningún potencial comercial cuando fueron escritos, pero 
que iluminaron y transformaron la ciencia con sus ideas innovadoras ... 
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" ... La interpretación de los sueños (Die Traumdeutung) es una obra de Sigmund 
Freud. La primera edición fue publicada inicialmente en alemán en noviembre 
de 1899, aunque fue fechada posteriormente en 1900 por el editor. [ ... ] Tuvo una 
tirada inicial muy baja y tomó muchos años vender las primeras 600 copias ... " 
(Marinelli & Mayer, 2003). Las cursivas del último renglón son mías. 

Esta presión por publicar en estas editoriales comerciales-ha contribui
do a crear un nuevo modelo de negocio para ellas, al menos en México. Las 
editoriales distribuyen el libro si el autor o su institución financian la edición, 
o incluso en realidad llega a actuar como una imprenta y revisora de estilo, y 
sólo imprime la obra para luego entregarla al autor: que paga todo el proceso. 

Incluso, instituciones muy prestigiosas como la UNAM en México, han 
realizado alianzas de este tipo con editoriales comerciales para estimular la 
obra de sus profesores e investigadores. 

Quiero terminar esta sección reivindicando que una editorial universita
ria sí puede ser una editorial de prestigio, siempre y cuando siga procesos de 
arbitraje, corrección editorial e impresión de certificados y tenga una buena 
distribución física -o más interesante aún, electrónica-o Las nuevas tecnolo
gías han potenciado la aparición y divulgación de libros electrónicos en for
matos XTML o XML, que pueden ser leídos cómodamente desde un ipad o un 
teléfono inteligente. 

Corresponde a los cuerpos académicos y a las academias científicas pres
tigiar a las editoriales universitarias con procesos de evaluación y arbitraje, 
tipo doble ciego para elevar la calidad de los libros universitarios, ya que al 
menos en América Latina, no siempre tienen buena fama. 

Una recomendación final para mejorar la exposición de los libros univer
sitarios, es subirlos a un repositorio científico como Research gate o Acade 
mia.edu. (Si es que uno tiene los derechos). Esto favorece y estimula la lectura: 
de estudiantes y profesores y es un movimiento mundial potenciado por la 
creación es estos repositorios, que están inspirados en la idea de compartir el 
conocimiento y el saber universal. 

Como se mencionó con antelación, los investigadores y profesores univer
sitarios novatos, en esto de la publicación en revistas, en su ánimo de publi
car rápido sus trabajos y artículos, frecuentemente aceptan hacerlo donde 
se pueda, siempre y cuando sea rápido. Esta urgencia está motivada casi siem
pre porque los sistemas de evaluación universitarios valoran y dan incentivos 
-mayores presupuestos, becas institucionales, ayudas y, en una palabra, dine
ro- a quien publique trabajos científicos. Asimismo, el Sistema Nacional de 
Investigadores, y el CONACYT, premia la publicación de trabajos científicos 
más que cualquier cosa.2 

En los programas de doctorado y maestría de México, por ejemplo, se valo
ra, y es un criterio de los sistemas de acreditación de los programas inscritos en 
el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), que los alumnos asis-

2Asistir a congresos nacionales o internacionales no vale casi nada. 
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tan a congresos científicos nacionales e internacionales, y publiquen artículos 
con su director de tesis o miembros de su sínodo. Si bien esto es muy positi
vo, ya que los investigadores en activo -deseablemente miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores- realicen acompañamiento y tutoría en el dificil 
proceso de publicar, es increíblemente frecuente que éstos, aun cuando sean 
SNI, no sepan dónde hacerlo y tengan dudas sobre lo que es una revista ar
bitrada, cuál es una revista de repositorio, qué es una revista inscrita en una 
base de datos, qué es una revista indizada (o indexada) y qué es una revista in
ternacional de prestigio.3 

Existen ocho tipos de revistas científicas:4 las que no tienen arbitraje, las 
que se publican en los congresos, las arbitradas, las que están adscritas a un 
repositorio, las que están en bases de datos, las indizadas (también se les lla
ma indexadas), y las que están identificadas y referenciadas en índices biblio
hemerográficos, como SCOPUS y Journal Citation Reports (JCR). 

La figura 14.2 muestra una evolución de los tipos de artículos en diferen
tes tipos de revistas. 
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Figura 14.2. Modelo LART de tipos de artículos científicos. 
(FUENTE: Elaboración propia). 

Revistas no arbitradas. Estas revistas suelen pertenecer a asociaciones 
profesionales, académicas o incluso científicas de países en desarrollo. Son 
revistas que no cumplen cabalmente los cinco criterios básicos que debe te
ner una revista de calidad: calidad científica, calidad editorial, visibilidad, 
estabilidad e indización. Una revista no arbitrada, como su nombre lo su-

3Es muy común que en los dictámenes del SIN los evaluadores pongan esta observación sin explicar 
nunca qué se entiende por revistas internacionales de prestigio. 

4Existen también las revistas de divulgación, sin embargo, aunque son revistas científicas por ocupar
se ~e temas científicos. en realidad, por su estructura, estilo y apoyos didácticos (fotos, gráficas e incluso 
~ancaturas), no se consideran estrictamente revistas científicas por estar dirigidas a un público en general 
mteresado en temas científicos. 
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Revistas recomendadas para publicar 

giere, no tiene procesos de revisión ciega por pares, el director de la revista 
-no el Editor en Jefe- es quien decide qué artículos se publican en función 
de su originalidad, o bien, de la amistad que guarda con los autores de los 
artículos. O peor aún, con los directores de alguna institución. Aunque pue
dan tener calidad editorial, por estar escritas correctamente, no siguen la 
estructura IMRAD, 5 no definen normas de estilo y detalles como resumen, 
palabras clave o estilos de citación, entre otros pormenores. Las revistas no 
arbitradas rara vez tiene página web y, cuando la tienen, no están asociadas 
con bases de datos que potencien su visibilidad. Sobre la estabilidad, cabe de
cir que es frecuente que estas revistas no salgan en los plazos prometidos. Su 
bajo prestigio hace que los administradores encuentren dificil tener artículos 
y salir a tiempo. Como consecuencia de lo anterior, una revista no arbitrada 
no está en ningún índice de calidad. Se recomienda no publicar nunca nada en 
revistas de este tipo. Es como tirar a la basura un trabajo científico. 

Revistas de congresos. Como una manera de estimular la participación 
de científicos de calidad, se ha puesto de moda publicar una revista del con
greso. Aquí hay que tener precaución. Hay academias que hacen trato con una 
revista de calidad para que se publiquen los mejores artículos, dado que las 
ponencias se arbitran. Es necesario, sin embargo, recomendar que nunca se 
envíen artículos completos a congresos, sino sólo avance de investigación, ya 
que todas las revistas de calidad tienen la exigencia de la originalidad, lo cual 
significa que el trabajo nunca se haya publicado en otra revista. 

La única excepción a esta regla es que exista un acuerdo previo de los 
organizadores del congreso con una revista indizada en Redalyc, Scielo, CO
NACYT o Scopus o JCR. 

Repositorios de revistas científicas. Desde hace varios años existe un 
Ranking Web de Repositorios Mundiales, una iniciativa del Laboratorio de Ci
bermetría, un grupo de investigación perteneciente al Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación 
en España. Esta organización genera una lista de repositorios, principalmente 
orientada a la investigación, valorando su presencia en la web y el impacto de 
su visibilidad y contenido. Los datos se obtienen de los principales motores 
de búsqueda comerciales, como Google o Bing. Los criterios de clasificación 
evalúan cuatro aspectos: número de páginas web extraídas de Google, número 
total de enlaces externos recibidos, archivos ricos (pdf), (doc, docx), (ppt, pptx) 
extraídos de Google y las citas de artículos en Google Scholar, que calcula el 
número normalizado de artículos en los últimos cinco años (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, CSIC, 2016). 

Esta plataforma evalúa repositorios en América, Europa, África, Oceanía, 
Asia y América Latina. 

En América Latina la lista de rankings se ilustra en la figura 14.3. 
Estos repositorios son en realidad sistemas de visibilización con sus pro

pias métricas y que generan mediciones alternativas que privilegian las citas a 
los artículos en el repositorio, así como el número de lectores de cada trabajo 
científico. Los servicios son gratuitos para quienes los consultan y para los 
autores que generosamente suben sus trabajos a la plataforma. 

SIMRAD es la estructura aceptada de un trabajo científico y es el acrónimo de Introducción, Método, 
Resultados, Análisis y Discusión. 



AboutUs 

About the Ranking 

56 

Resources 

11 87 10 

48 15 

14 

U 12 13 13 11 

lB 149 

10 22 25 

14.3. Ranking de revistas en repositorios científicos del CSIC. 
(FUENTE: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 2016). 

Revistas en bases datos. En los últimos años han aparecido revistas 
electrónicas que publican artículos científicos, son de pago (de 30 a 800 dó
lares) y que tienen procesos de arbitraje muy rápidos (de tres días a un mes). 
Por lo mismo, son superficiales y de bajo prestigio. Aunque se editan en varios 
países, la mayoría son asiáticas. 

Estas revistas están asociadas con bases de datos como EBSCO, Caben, 
Google Académico, o DOAJ, todas ellas prestigiosas, lo cual garantiza que el 
artículo sí podrá ser leído, en ella radica su atractivo. Ejemplo de estas revistas 
y sus bases se ilustran en el cuadro 14.2. 

Cuadro 14.2. Revistas en bases de datos, 

Revista Bases de datos donde está indexada 

International journal of Business and Social Science Cabell, DOAj, EBSCO, Ulrich's, ProQuest, Index 
ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online) Copernicus International, Gale and journalseek.net 

International journal of Trend in Research and Cabell, Google Scholar, Academia,edu, ISEDEN.org, 
Development ISSSUU, WikiSPF, Academic resources, ourglocal.com 
(lnternational Peer Reviewed, Open Accessjournal, 

ISSN: 2394-9333) 

FUENTE: Elaboración propia a partir de International Journal of Business and Social Science, 2016 e International Journal ofTrend 
in Research and Development, 2016, 

Aunque resulta seductor publicar tan rápido, nuestra sugerencia es no caer 
en la tentación de hacerlo, ya que muchas de estas revistas son sólo un negocio 
y un evaluador experto, conocedor de su campo, no cae en la trampa de valorar 
positivamente un artículo sólo por el hecho de estar escrito en inglés y haber 
sido publicado en una revista "internacional". En mi universidad, el Instituto 

Revistas recomendadas para publicar 

Politécnico Nacional, estas revistas tienen un límite máximo de una por año y 
son pobremente valoradas. Aunque yo lo he hecho -honestamente porque no lo 
sabía y nadie me lo explicó rotundamente como ahora lo hago-, mi recomenda
ción la realizo con la autoridad que me da haber cometido el error. 

Las revistas arbitradas. Pueden ser sólo impresas, sólo digitales o pue
den ser impresas y tener página web, o bien, ser impresas y también digitales. 6 

Una revista arbitrada debe tener tres características, las cuales se descri
ben en el cuadro 14.3. 

Calidad 

editorial 

Calidad 
informativa 

Calidad en el 

proceso 

Cuadro 14.3. Características de una revista 
de calidad, 

Resúmenes con: objetivos, método, resultados, relevancia de hallazgos y limitaciones de la 
investigación 
c--------~~~. 

Palabras clave 

Citas o referencias bibliográficas 
-

Datos de los autores: nombre, último grado de estudios, puesto, afiliación institucional, línea de 
investigación, correo 
f---~~-~~-'-------~-' 

Contenido original. Privilegio por artículos de investigación (de 60 a 80 %) 

de revista en inglés y español 

y CV del editor en jefe, del comité editorial, privilegiando que sean científicos reconocidos 

campo 

Datos de la institución responsable 

Registro ISSN 

Posibilidad de acceso a números anteriores mediante web 
,,_.~----~---~-- ---

Distribución por web en acceso abierto 
_._~-... _._-

Disponibilidad de versión electrónica en formatos PDF y XML 

Inclusión en bases de información científica, repositorios e índices, diferenciándolos con claridad 
--_._--~-~-----~--.. _---~._~~-

Instrucciones a los autores en inglés y en español y vista del sitio web completa, en inglés 

Mención de la misión y del objetivo de la revista 
--------_._------_._---_.~---_. __ ._._--------

Mención de la cobertura temática y del público al que se dirige 
~- , --

Doble arbitraje ciego 

Criterios éticos contra el plagio y garantías de originalidad y no publicación simultánea de autores 

Mención del proceso de arbitraje editorial aplicado a los manuscritos 

Fechas de recepción y aceptación de manuscritos 
----,. 

número citando volumen, número y página, con claridad en cada 

Cumplimiento de periodicidad y puntualidad 

Uso de base de datos o gestor informático tipo OjS (deseable) 

I 

I 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Benítez-Jurado, 2015, 

6Estas revistas circulan en papel y por la web y ambas están acreditadas en un índice de evaluación 
como Latindex, Redalyc, Scielo, CONCACYT, Scopus o JCR. 

1 

, I 

I 
1, 

Ili 



Cap. 14. La redacción del trabajo de tesis 

La mayor parte de las revistas que hay en la base Latindex, que se con
sidera el estándar de indicación mínimo para que una revista se considere 
"arbitrada", hasta esta fecha: junio de 2016, la mayoría de las revistas en su 
"Catálogo" son impresas. 7 Y sólo una minoría, alrededor de 15 %, tiene tam
bién una página web. 

Esto, sin embargo, está por cambiar muy pronto. En el futuro, las revistas 
sólo impresas serán una rareza, ya que los sistemas de evaluación e indización es
tán migrando a privilegiar sólo a aquellas que tienen tecnologías de información 
sofisticadas y sistemas de recepción y gestión de artículos que usen plataformas 
llamadas OJS (Open Journal Systems o Sistema Abierto de Revistas), que es un 
movimiento mundial imparable para compartir de manera irrestricta el cono
cimiento que se genera y que la mayoría de las veces está financiado con fondos 
públicos. 

La figura 14.4 ilustra la progresión de dificultad y calidad en la publica
ción de artículos científicos. 

Progresión de ¡n dices LJ 
LJ 

LJF 
Sd,lol Ll ~ Seo,", ~ ~ 
CONACYT 

F 
Redalyc 

14.4. Escala de prestigio y dificultad para publicar artículos científicos (caso México). 
(FUENTE: elaboración propia). 

Revistas en base 

Latindex es un sistema de información sobre las revistas de investigación cientí
fica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en 
los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de la creación 
de Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
Latindex ofrece cuatro bases de datos: 

1. Directorio con datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas registra
das, ya sea que se publiquen en soporte impreso o electrónico. 

7Es importante aclarar que el índice Latindex recoge en su directorio todas las revistas que han apa
recido en un campo, incluso las que no están activas. Sin embargo, para considerar que una revista está 
indizada, debe estar en su Catálogo. La revista tiene 39 criterios de calidad. Para ingresar al catálogo hay 
que tener al menos 30 (Latindex, 2016a). 

Revistas donde se recomienda publicar 

2. Catálogo que incluye únicamente las revistas -impresas o electrónicas- que 
cumplen los criterios de calidad editorial diseñados por Latindex. 

3. Revistas en línea que permite el acceso a los textos completos en los sitios en 
que se encuentran disponibles. En la sección "Productos" se hace una mayor 
descripción de estos recursos y la forma de consultarlos. 

4. Portal de Portales permite el acceso al texto completo de una selección de 
revistas iberoamericanas disponibles en los portales más importantes de la 
región ... (Latindex, 2016). 
Recientemente ha decidido incrementar sus criterios a 39. Se sugiere consul
tar su web para más detalles. 

en la 

Es un metaeditor, un sistema de indización y un sistema de información 
científica que busca organizar, asegurar y divulgar un acervo científico de 
alta calidad, bajo constante monitoreo. Tiene códigos tecnológicos y políti
ca de acceso abierto al conocimiento científico. El sistema ha desarrollado 
y desarrolla métricas científicas alternativas para autores, y editores, centros 
de investigación, universidades, consejos de ciencia y tecnología, entre otros. 

Fue creada y dirigida por Eduardo Aguado López a partir de un proyecto 
CONACYT, y es el índice de más prestigio en América Latina y el Caribe. 

La colección tiene 1153 revistas científicas, 39 301 fascículos y 506 982 
artículos a texto completoS (cuadro 14.4). 

Cuadro 14.4. Revistas en la Redalyc. 

Ciencias sociales 

I 
I 

(A) Artes y Ciencias naturales y 
661 revistas en Humanidades exactas 

AyB Ciencias Sociales (B) 132 Revistas 341 revistas 

y Estudios de Arte y Agrociencias (57) 
(55) Turismo (6) humanidades Biología (43) 

Antropología (31) Estudios Ciencias de la 
Ciencias de la Territoriales (24) Arquitectura (7) Tierra (24) 

información (11) Geografía social Arte (11) Computación (5) 
Comunicación (18) (10) Filosofía (30) Física, Astronomía 
Demografía (6) Multidisciplinarias Historia (45) Y Matemáticas 
Derecho (32) (Ciencias sociales) Lengua y li.teratura (8) 
Economía y (54) (38) Geología (2) 

finanzas (43) Política (32) Teología (1) Ingeniería (60) 
Educación (99) Psicología (91) Medicina (106) 
Estudios agrarios Relaciones Multidisciplinaria 

(6) internacionales (Ciencias 
Estudios (11 ) naturales y 

ambientales (6) Salud (47) exactas) (5) 
Estudios culturales Sociología (63) Química (14) 

(16) Veterinaria (17) 

FUENTE: Redalyc, 2016. 

SDatos al15 de octubre de 2016. 
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SdElO 

SciELO-Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Elec
trónica en Línea) es una plataforma electrónica, un metaeditor9 y un índice 
de revistas científicas en internet. Está enfocado a España, Portugal, América 
Latina y Sudáfrica. SciELO asegura la visibilidad y el acceso universal a su 
literatura científica. También evalúa y mide el uso y el impacto de las revistas 
científicas. Existen colecciones de revistas para los siguientes países: Argenti
na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba. España, México, Perú, 
Portugal, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela (SciELO Mexico, 2016). 

La base de SciELO, como la de Redalyc, es varias cosas a la vez: una pla
taforma, un repositorio, un metaéditor y un índice (véase cuadro 14.5). 

Cuadro 14.5. Revistas en el índice SciELO México 
en Ciencias sociales. 

Acta universitaria 
Agricultura, sociedad y desarrollo 
Andamios 
Anuario mexicano de derecho internacional 
Apertura (Guadalajara, Jal.) 
CONfines de relaciones internacionales y ciencia 
política 
Comunicación y sociedad 
Contaduría y administración 
Convergencia 
Cultura y representaciones sociales 
Culturales 
Desacatos 
EconoQuantum 
Economía UNAM 
Economía, sociedad y territorio 
Economía: teoría y práctica 
Espiral (Guadalajara) 
Estudios demográficos y urbanos de El Colegio de 
México 

Estudios fronterizos 
Estudios políticos (México) 
Estudios sociales (Hermosillo, Son.) 
Foro internacional 
Frontera norte 
Gestión y política pública 
Intersticios sociales 
Investigación bibliotecológica 

FUENTE: SciELO México, 2016. 

Investigación económica 
Isonomía 
liminaR 
Mexican law review 
Migraciones internacionales 
Migración y desarrollo 
México y la cuenca del Pacifico 
Norteamérica 
Nova scientia 
Nova tellus 
Nueva antropología 
Ola financiera 
Papeles de población 
Perfiles educativos 
Perfiles latinoamericanos 
Polis 
Política y cultura 
Política y gobierno 
Problema anuario de filosofía y teoría del derecho 
Problemas del desarrollo 
Región y sociedad 
Relaciones (Zamora) 
Revista de El Colegio de San Luis 
Revista latinoamericana de derecho social 
Revista latinoamericana de investigación en 
matemática educativa 
Revista mexicana de ciencias políticas y sociales 
Revista mexicana de economía y finanzas 
Revista mexicana de sociología 
Sociológica (México) 
Tla-melaua 
Tzintzun. Revista de estudios históricos 

9Metaeditor. Aunque la palabra tiene distintos significados, aquí se refiere a una plataforma electróni
ca que agrupa a un gran número de editores a los que evalúa permanentemente de acuerdo con un conjunto 
de criterios de calidad. 
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Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de la literatura 
revisada por pares. Incluye revistas científicas, libros y actas de congresos. 
Permite acceder a la producción mundial de investigación en los campos de la 
ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las artes y humani
dades. Scopus cuenta con herramientas inteligentes para rastr~ar, analizar y 
-visualizar la investigación. 

Recientemente fue comprada por la empresa Elsevier y es una base de 
datos de paga, a la cual, sin embargo, se puede acceder fácilmente desde CON
RICYT (Scopus, 2016b). 

Aunque los números cambian constantemente, su base agrupa 16 500 
revistas revisadas por pares de las áreas de ciencias, tecnología, medicina y 
ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Además de poder acceder 
a revistas y bases de datos mediante un apartado llamado Ciencia en Directo 
(SCience Direct), desde Scopus se puede acceder a bases de datos de patentes 
ya la producción y estadísticas científicas de cada autor, mediante la creación 
de un identificador de datos, llamado ORCID, que se ha ido posicionando poco 
a poco en todo el mundo científico (cuadro 14.6). 

Cuadro 14.6. La importancia del identificador científico ORCID. 

ORClD es un código alfanumérico, no comercial, que identifica de manera única a científicos y otros autores académicos. 
Es el acrónimo en inglés de ORClD (Open Researcher and Contributor ID) que, traducido al español, es algo así como Número Único 
de Identificación del Investigador. La importancia de usar ORClD está en el hecho de que, a lo largo de la vida productiva de un 
científico, es altamente probable que sus trabajos los haya firmado con distintos nombres, ya que en cada país, por influencias cul
turales, se usan un nombre, dos nombres, un apellido o los dos, o como en el caso de México y España dos nombres y dos apellidos. 
ORClD identifica en las bases de datos todos los distintos nombres que hay y ofrece al autor la posibilidad de revisar si son suyos o 
no y los une en un sólo archivo. 
Su página permite ver y graficar las citas de los autores en los últimos cinco años (ORClD, 2016). 
Se puede uno registrar gratuitamente en la Dirección web: https://orcid.org/register. 
Una vez que uno se registra, el sistema le otorga un número único de identificación que se puede poner en el CV, así como un código 
que últimamente es requerido en revistas importantes. 
En nuestro caso: 

Autor Scopus 

Código ORCID 

Author ID: 56556469100 
orcid.org/0000-0002-5186-9895 

Aunque el servicio se creó el16 de octubre de 2012, ya tiene a la fecha más de 2 millones de perfiles y su número se ha incrementa
do rápidamente e impulsado, entre otras cosas porque más de 1000 revistas, incluyendo publicaciones de PLOS, Nature, y Elsevier, 
Springer Publishing lo utilizan como una manera más fácil, para los autores, de gestionar su información en los sistemas de artículos 
(ORCID, 2014). Asimismo, importantes bases como Scopus, Figshare, 21 Thomson Reuters' Researcher ID system, Researchfish, la 
Biblioteca Británica (para su catálogo de tesis EThOS),y ProQuest (para su servicio ProQuest Dissertations and Theses) han creado 
herramientas para exportar o importar datos desde ORCID. 

su importancia, recomiendo que todos los estudiantes, profesores e investigadores que lean este trabajo, creen su perfil en ORClD. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de ORCIO, 2016; ORCIO, 2014; y Wikipedia, 2016. 
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La base de SCOPUS tiene interesantes aplicaciones como la opción Sco
pus TopCited que permite una rápida revisión de los 20 artículos principales 
más citados sobre un tema específico durante los 3, 4 o 5 últimos años en todas 
las publicaciones que cubre Scopus. 

En el campo de las ciencias sociales hay 633 revistas en texto completo 
en la base Scopus, en el apartado llamado Science Direct. La maravilla es que 
pueden consultarse desde Elsevier vía CONRICYT (Scopus, 2016c). 

IN 

Tanto para autores como para revistas, el índice más prestigioso es el JCR 
(antes ISI). El Information Sciences Institute (ISI) de Filadelfia, creado por 
Garfield, publica y mantiene una serie de productos que se utilizan a la hora 
de realizar estudios bibliométricos. 

El Journal Citation Report (JCR) es un repertorio publicado por el ISI 
desde los años setentas, que recoge información estadística de las revistas más 
importantes del mundo de las áreas científico-tecnológicas y de las ciencias 
sociales. 

Desde este índice es posible evaluar las principales revistas del mundo, 
con información cuantificable, basada en citas. Sus indicadores permiten me
dir la influencia de la investigación y el impacto en los niveles de revistas, y 
categoría (Web of Knowledge, 2016). 

En los últimos años ha creado una plataforma llamada InCites, que ofrece 
métricas de redes de citación y autor-citas. Esto permite comparar a las revis
tas y a los campos del saber en el tiempo. 

El índice JCR calcula anualmente dos índices para las revistas indexadas 
en su base de datos: 

JCR Science Edition 
JCR Social Science Edition 

Ofrece información sobre la cantidad de documentos publicados por una 
revista en un año, la información sobre el número de citas recibidas por los 
documentos publicados en una revista, el factor de impacto de una revista, el 
análisis de citas de revista a revista, la antigüedad de las referencias utilizadas 
por las revistas. 

Aunque no ofrece revistas de texto completo como otras revistas, tiene un 
gran prestigio porque las revistas que ingresan al índice se consideran las de 
más alta calidad en el mundo. 

Al igual que en SCOpus, es posible acceder a esta cara base de datos me
diante CONRICYT. 

En Thomson Reuters/Journal Citation Reports, la base divide el prestigio 
de las revistas en cuartiles, es decir, entre grupos iguales de 4 (01, 02, 03, 
04). ASÍ, las revistas de más alto nivel se ubican en el cuartil1 (01), luego en el 
cuartil2 (02), en el cuartil 3 (03) y finalmente las de menos nivel de impacto 
están ubicadas en el cuartil4 (04). 

El cuadro 14.7 da un gran consejo sobre cómo acceder a las revistas JCR 
desde Google. 

316 

Cuadro 14.7. índices de revistas de alta calidad y sitios web 

Consulta de las revistas en JCR desde SCIEMAGO 

Puesto que es difícil consultar cuáles son las revistas que están en el índice JCR. 
Se sugiere buscar desde Google o cualquier otro navegador, la palabra: 

SjR sciemgo journal & Contry Rank 

" Se informa las revistas para cada cuartil Ql, Q2, Q3 Y Q4. 

En la base se pueden cambiar los datos de búsqueda y en la pestaña JIF 
Ouartil, cambiar de cuartil. 

Un científico que desee ser conocido a nivel internacional, debe aspirar a 
publicar en esta base. 

Una sugerencia práctica para hacer realidad esta aspiración es vincularse 
a grupos de alto desempeño, tanto nacionales como internacionales, y hacer 
estancia corta, o incluso años sabáticos, en universidades líderes. 

En el campo de las ciencias sociales hay mucho desconocimiento sobre 
estos procesos y organización de la ciencia, aun entre investigadores líderes 
con nivelesIII en el Sistema Nacional de Investigadores, donde se ha privile
giado la publicación de libros y donde la objetividad es muy mal vista. 

Otro problema que percibo es que casi no hay cursos de elaboración de 
artículos científicos, y los que hay no son impartidos por científicos con expe
riencia en el mundo de la edición y de la clasificación de revistas. 10 

En el cuadro 14.8 se resumen las direcciones de las revistas de calidad 
donde se pueden publicar artículos de menor a mayor complejidad. 

Cuadro 14.8. índices de revistas de alta calidad y sitios web 

Tipo de índice Dirección electrónica 

Latindex lttp:/¡ IInlClOLal logo 

Publindex (Colombia) http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/ 

Redalyc http://redalyc.org/ 

CONACYT http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/indice-
d e- revi stas-m exica nas-d e-i nvesti gaci o n/ category /1 istado-

completo 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_subject 

https://www.scopus.com/customer/institutionchoice.uri 

JCR journal citations report/SjR SCI EMGO http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/ 

jlsearch.cgi?PC=SS www.scimagusr.com 

*Requiere clave de acceso, ya que la base es de pago. Se puede acceder vía CONRICYT. 
FUENTE: Elaboración propia. 

lOEn atención a esta carencia de cursos, he desarrollado uno denominado, La estructura y escritura de 
un trabajo científico. A los interesados en él, pueden escribir a mi correo: <larivas33@hotamil.com>. 
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La importancia de un científico en la ciencia moderna se evalúa mediante 
indicadores. Existen varios tipos de indicadores para evaluar la labor tanto de 
autores como de revistas. 

Para autores, los más importantes son los indicadores de producción, que 
se basan en el recuento de sus publicaciones científicas. Son los más fáciles de 
utilizar ya que miden la productividad científica, que es la cantidad de publi
caciones producida por un autor, país o institución durante un periodo deter
minado. El estándar internacional más aceptado es que un científico produce 
en promedio dos publicaciones al año. 

de 

El factor de impacto es lo que suele prestigiar la calidad de una revista. 
Es un cociente que divide el número de citas que recibe un artículo entre 

los artículos publicados de una revista en determinado periodo. 

Ejemplo: 

Factor de impacto 2013 = AlB 
A = Número de veces en que los artículos publicados en esta revista, en el 

periodo 2011-2012, han sido citados por las publicaciones a las que se les da 
seguimiento a lo largo del año 2013 

B = Número de artículos publicados en esta revista en el periodo 2011-
2012 

Si una revista recibió 10 citas y publicó 20 artículos, el factor de impacto 
es 0.5 

Si recibió, 20 citas, y publicó 20, el factor de impacto es 1 

Existen tres grandes métodos para la evaluación de científicos a nivel in
ternacional: a) el análisis de citas, el factor de impacto (JIF por Journal Impact 
Factor) criterio de Bauwens, b) el factor y e) recientemente las citas biblio
métricas de Google académico, usado por WEBmetrics. 

Criterios para la ...... 1r1Ic::1I"1t'1 

Criterio de ponderación de las revistas. Para cada revista se obtiene el producto del número total 
de citas y el factor de impacto (C.FI) del web of science del Journal Citation Reports. Basándose en 
este producto se le asigna a cada revista una puntuación del 1 a 5 del siguiente modo: 5 si C·FI > 5000; 
4 si 450 < C·FI < 5000; 3 si 120 < C·FI < 450; 2 si 25 < C·FI < 120; Y 1 si C·FI < 25 o no hay datos. 

Asignación de puntos: 

8 

A) Para instituciones 

La contribución de cada artículo a la puntuación de una institución es el número de puntos de la 
revista donde haya sido publicado, dividido entre el número de autores del artículo y multiplicado 
por la suma de los siguientes términos para cada autor que firma el artículo: 

-l/número de afiliaciones mencionadas por el autor si éste mencionó la institucjón para la que se 
" obtiene la puntuación. 

-o si el autor no mencionó la institución para la que se obtiene la puntuación. 

Sumando los puntos recibidos por todos los artículos en los que se incluya la institución a estudiar 
se obtiene su puntuación total. 

B) Para individuos 

Cada individuo obtiene de cada artículo los puntos recibidos por la revista, donde dicho artículo 
ha sido publicado, entre el número de autores que firman el artículo. Sumando los puntos recibidos 
por cada artículo se obtiene su puntuación total. 

FUENTE: Bauwens, 1998. 

índice H 

El índice H se calcula con base en la distribución de las citas que han recibido los trabajos científi
cos de un investigador. Al respecto, Hirsch dice: 

Un científico tiene índice H si el h de sus Np trabajos recibe al menos h citas cada uno, y los otros 
(Np-h) trabajos tienen como máximo h citas cada uno. 

Así, el índice h es el balance entre el número de publicaciones y las citas a éstas. El índice se diseñó 
para medir eficazmente la calidad del investigador, a diferencia de sistemas de medición más sencillos 
que cuentan citas o publicaciones, donde se hace una distinción entre aquellos investigadores que 
tienen una gran influencia en el mundo científico de aquellos que simplemente publican muchos 
trabajos. El índice funciona eficazmente sólo entre científicos del mismo campo, pues los mecanismos 
convencionales para citar los trabajos difieren entre cada uno de éstos. 

Hay programas en línea para calcular el índice "h" de un científico. También los índices "h" se 
pueden calcular manualmente, basándose en bases de datos accesibles en internet, como [[Google 
ScholarJ], como una alternativa al tradicional [[factor de impacto]] de revistas a las que no se puede 
acceder libremente. Hirsch ha demostrado que "h" tiene importantes capacidades predictivas en 
relación con los honores que un científico pueda recibir o haya recibido. 

El índice "h" también puede calcularse como una función dependiente del tiempo, de dos modos 
distintos. Originalmente, Hirsch propuso que h dependía linealmente de los años que se llevara inves
tigando. En este caso se podían comparar científicos de edades distintas. Otra posibilidad es calcular 
h usando artículos publicados dentro de un periodo específico, por ejemplo, en los últimos 10 años. 
De este modo se mide la productividad actual. índice H 10. 

En la actualidad Google académico ya ha incorporado la medición del factor H y H 10 a quien desee hacerlo. 

Sólo se pide abrir una cuenta y uno decide si el índice es público o privado. 

FUENTE: Wikipedia, 2016. 
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Google Académico es un buscador de [[Google]] especializado en artículos de revistas científicas, enfocado en el 
mundo académico, y soportado por una base de datos disponible libremente en internet que almacena un amplio 
conjunto de trabajos de [[investigación]] científica de distintas disciplinas y en distintos formatos de publicación. Fue 
lanzado al público en versión Beta el [[18 de noviembre]] de [[2004]]. El índice GS incluye las revistas más leídas en el 
mundo científico con excepción de [[Else]J. Es similar en función a los ya disponibles [[Scirus]] de Elsevier. 

Jerarquiza los resultados usando un [[algoritmo]] similar al que utiliza Google para las búsquedas generales, aunque 
también usa como señal de "calidad" la revista en la que se ha publicado. Los resultados incluyen asimismo a libros 
técnicos, así como un enlace a otros artículos que citan el artículo señalado. Esto es una herramienta interesante para 
la investigación, ya que permite encontrar nueva información (más actualizada) a partir de un artículo conocido. 

Google Académico permite a los usuarios buscar copias físicas o digitales de artículos, ya sea online o en bibliote
cas. Las búsquedas de Google Académico aparecerán utilizando las referencias de "artículos periodísticos completos, 
informes técnicos, borradores preliminares [[tesis]], libros, y otros documentos, incluyendo páginas web selectas que 
son consideradas como contenedoras de 'contenido académico'. 

Google Académico es tan sencillo de utilizar como la búsqueda web regular de Google, especialmente con la ayuda 
de la función de "búsqueda avanzada", que puede filtrar automáticamente los resultados de búsqueda para mostrar 
únicamente los pertenecientes a una publicación o artículo específicos. Los resultados más relevantes para las palabras 
clave buscadas se listarán en primer lugar, según el ranking del autor, el número de referencias que lo enlacen, y su re
levancia respecto de otra literatura académica, así como el ranking de la propia publicación en que aparezca el artículo. 

A través de su funcionalidad de "citado por", Google Académico proporciona acceso a resúmenes de artículos 
los cuales hayan citado el artículo que se esté consultando actualmente. Es esta funcionalidad en particular la que 
proporciona [[Índice de citaciónl índices de citaciones]] previamente sólo disponibles en [[Scopus]] yen [[151 Web of 
KnowledgelWeb of Knowledge]J. A través de su función de "Artículos Relacionados", Google Académico presenta una 
lista de artículos estrechamente relacionados, la cual se ordena primariamente por lo similares que sean estos artículos 
al resultado original, pero también teniendo en cuenta la relevancia de cada documento. 

Esta forma de evaluación se ha popularizado a raíz que el sistema de evaluación WEBMETRICS. Lo incluyo como 
una manera de evaluación de la calidad de una Universidad, lo que ha comenzado a extrapolarse a la evaluación de 
científicos y está siendo usado como un criterio objetivo y universalmente accesible sin pagos de suscripciones allSI 
Knowledge data base. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Google Académico. 

Para una revista científica existen indicadores de circulación, indicadores 
de dispersión, indicadores de uso de la literatura científica. El más importante de 
todos es el Indicador de visibilidad o impacto (FI), que es una medida de la fre
cuencia con la que el artículo medio de una revista ha sido citado en un periodo. 
Básicamente mide la relación entre las citas recibidas y los artículos publicados 
en una revista. 

REVISTAS 

De acuerdo con una investigación presentada a los editores de revistas 
científicas mexicanas, de la que formo parte, el panorama de las revistas mexi
canas y las políticas impulsadas por el CONACYT no son muy halagadores. 
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IMRC 

México 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Panorama de las revistas mexicanas 

Según Bustos-González (2016), contraria a su importancia económica y demo
gráfica, las revistas mexicanas se ubican en un penoso sexto luga.r en América 
Latina al comparar su número de revistas en el índice JCR por número de 
cuartiles (Bustos-González, 2016). 

La tabla 14.1 ilustra el panorama latinoamericano de revistas indizadas 
en JCR por cuartil. 

Tabla 14.1. Ranking latinoamericano de revistas en JCR detalle por cuartil , 
Ql Q2 Q3 Q4 SinQ Total 

O 6 20 29 2 57 

O 6 29 53 3 91 

2 4 15 34 O 55 

17 76 138 100 4 335 

7 18 29 32 1 87 

O 5 21 44 2 72 

FUENTE: Scopus Master List January 2015 y Scopus Data Base. FUENTE: Bustos-González, 2016. 

Si se cambia de base de datos y se estudia a las revistas latinoamericanas 
indizadas en Scopus y en los índices nacionales como los del CONCACYT, Pu
blindex en Colombia, etc., la posición de México mejora ligeramente al pasar 
al quinto lugar (tabla 14.2). 

Tabla 14.2. Revistas latinoamericanas en 
Scopus e índice nacional de calidad. 

FUENTE: Scopus Master List January 2015 y Scopus Data Base. 
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Finalmente, de nuevo citando a Bustos-González (2016), el número de 
revistas mexicanas, por institución, refleja claramente algunas de las explica
ciones del atraso de México en el campo de las revistas mexicanas de mayor 
prestigio. Casi la mitad de ellas (50) son editadas por la UNAM. Instituciones 
federales como el Instituto Politécnico Nacional, sólo tienen tres, la Universi
dad de Guadalajara 5 (véase tabla 14.3). 

Tabla 14.3. Revistas Mexicanas en JCR por institución. 

Principales Editores-Más de 2 revistas Revistas I % Q2 Q3 Q4 Re! RCN 
j 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 2 1.1 

Centro de Investigación y Docencia Económica, 3 1.6 1 2 
A.e. 

Colegio de Posgraduados 2 1.1 1 
-

El Colegio de la Frontera Norte, A. e. 2 1.1 1 

El Colegio de México, A. e. 7 3.8 2 1 1 

Instituto de Ecología, A. e. 3 I 1.6 2 1 
¡ 

Instituto de investigaciones Dr. José Maria Mora ~ 1.1 1 I 1 

I Instituto Nacional de investigaciones 3 I 1.6 1 I 1 1 
Forestales, Agrícola I I I 
Instituto Politécnico Nacional I 3 1.6 1 1 F f--- ... 

Obsidiana Editores 3 1.6 2 1 I 
! 

Sociedad Mexicana de Física 2 1.1 I 1 L_~ -

Sociedad Méxicana de Fitogenética A. e. 2 I 1.1 1 I I 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, A. e. 2 I 1.1 1 1 , 
UNAM 50 I 27.2 3 9 12 I 7 I 8 

Universidad Autónoma Chapingo 2 
I 

1.1 2 

Universidad Autónoma de Baja California 4 2.2 2 1 

Universidad Autónoma del Estado de México 2 1.1 2 I 
I 

Universidad Autónoma Metropolitana 10 I 5.4 3 2 2 1 

Universidad de Guadalajara I 5 
I 

2.7 1 j 
I 

Totales 109 59.24 4 18 30 16 

Porcentajes 184 50.24 2.2 % 9.8% 16.3 % 8.7% 8.7% 

FUENTE: Elaborada por Bustos-González, 2016. 

A partir del mes de abril de 2016 se cambiaron los criterios y mecanismos 
de evaluación de revistas mexicanas, privilegiando exclusivamente a aquellas 
que sean e-journals, bajo un interesante criterio de evaluación que se inspira 
en los estándares internacionales de evaluación y que se muestra en el cuadro 
14.9, ya que se considera que los autores conocen qué criterios usarán en el 
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Dimensión 

1. Política y gestión 
editorial Calificación 
obtenida: %/15 % 

" 

RED I 
l 

RRC 

2 

I 

I 

1 

3 2. Calidad del contenido 
Calificación obtenida: 
%/20% 

1 I de Citación ----"'-
obtenida: 

%/25% 
1 

1 
4. Grado de .1:. 

"f-'III ,<O,'cv 
dela 

I 
4 7 de publicación 

Calificación obtenida: 
%/10% 

1 J 
~ 

I 2 I 

Calificación obtenida: 
%/10% 

2 

I 12 i 6. Indización Calificación 

7.1 % 6.5 % 
obtenida: %/20 % 

FUENTE: CONACYT, 2016. 

Cuadro 14.9. Criterios de evaluación para revistas mexicanas a 

partir de junio de 2016 

Puntaje 
Dimensión Criterio 

/21 pts. 1.1. Disponibilidad de título paralelo y abstracts en inglés 

1.4. Aplicación de criterios éticos 

1.5. Internacionalidad de los editores y del comité científico 

1.6. Internacionalidad de los autores 
¡----- -

1.7. Porcentaje de autores de la propia institución 

1.8. Número de artículos de producción citables publicados 

/14 pts. 2.1. Contribución académica a su campo (relevancia de la 
investigación publicada) 

2.2. Claridad de los abstracts 

2.3. Calidad y conformidad con el alcance (scope) de la revista 

2.4. Legibilidad de los artículos 

/6 pts. 3.1. Citación de los artículos de la revista en Scopus 

3.2. Citación de los artículos de la revista en Google Scholar 

3.3. Citación de los editores de la revista en Scopus 

/5 pts. No retrasos según frecuencia de publicación programada 

aceptación, revisión y aprobación 

de edición en línea 

disponible on fine 

en inglés del home page 

page de la revista según test de usabilidad 

/49 pts. 6.1.lndización en WoK 

6.2. Indización en Scopus 

6.3. Indización en Scielo 

6.4. Puntaje según criterios Latindex 

6.5. Indización en Redalyc 

6.6. H-Index Google 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 
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futuro las revistas mexicanas de más calidad, y con ello elijan bien la revista 
dónde publicar. 

LA CIENClOMETRíA 

Es la ciencia que estudia la producción científica con el fin de medir y 
analizar la misma. De una manera práctica, cabe afirmar que es la medida con 
la que las publicaciones científicas son evaluadas y medidas. La cienciometría 
moderna fue creada por Eugene Garfield, quien fundó el Instituto para la In
formación Científica (ISI) (véase el cuadro 14.10). 

Cuadro 14.10.GarfieldyelISI. 

Eugene Garfield 

Es el creador del Instituto para la Información Científica 
(151) de Filadelfia. 

Trabajó en la Universidad Johns Hopkins en 1951, en un 
proyecto de indización automática para la biblioteca de la 
facultad de medicina. Dicho proyecto, llamado Proyecto 
Welch, financiado por la Biblioteca Nacional de Medicina de 
Filadelfia, desde 1948 pretendía informatizar la biblioteca y 
organizar y recuperar la literatura médica. 

" ... Eugene Garfield obserlló la relación existente entre las re
ferencias y las ideas expresadas en un artículo científico. Enton
ces, dilucidó que si seguimos la lIida de un artículo, podremos 
alleriguar el desarrollo de su idea, sus usos e implementacio
nes. La mejor forma de seguir la lIida de un artículo es realizan
do una indización por citas. 

La teoría de la indización por citas dice que si tenemos un artículo interesante que cita a unos de
terminados autores, otros artículos que citen a esos mismos autores, seguramente también serán del 
mismo interés. Garfield basa este método de indización en la llamada cultura de la cita; esto es, cuanto 
más se cita un trabajo, mayor es su importancia, tanto en su ámbito científico como su factor de im
pacto. Esta cultura se ha conllertido en uno de los referentes por excelencia de la inllestigación científica. 

Fruto de esta nuella técnica, Eugene Garfield expuso dos conceptos nuellos: 

Frente de investigación: tras realizar una indización por citas, obtendremos un grupo de documen
tos altamente citados. Este grupo es denominado como documentos centrales de un tema especializado. 
Este grupo o clúster se le denomina frente de inllestigación. Para identíficarlos, es necesario realizar un 
análisis de agrupamiento de citas conjuntas de los documentos más citados durante los últimos cinco 
años. Estos frentes de inllestigación son usados como descriptores en las bases de datos del 151. 

Factor de impacto de una revista: es la media de lIeces que en un año determinado fueron citados 
los artículos científicos publicados por esta rellista en los dos años anteriores. Con este parámetro, Gar
field descubrió que un núcleo pequeño de rellistas científicas (como Nature o Science) son las responsa
bles del núcleo duro de la inllestigación científica ... !! (Wikipedia, 2016c). 

Eugene Garfield con el paso del tiempo fundó el Instituto para la Información Científica (Institute 
for Scientific Information, 151) yen 1961 lanza su índice de citas sobre genética llamado Genetic Citatio 
Index. El producto documental tiene una gran repercusión y Eugene Garfield recibe el apoyo del Premio 
Nobel de Medicina de 1958 joshua Lederberg y la financiación del Instituto Nacional de Salud de EUA. 
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Los productos. documentales más importantes del 151 son la Web of Science (citation index), com
puesta por tres bases de datos que recogen artículos sobre ciencia y tecnología (desde 1900), ciencias 
sociales (desde 1956) y artes y humanidades (desde 1975); también recoge las citas que los científicos 
en sus trabajos hacen sobre otros trabajos. También es muy importante el Journal Citation Reports, 
donde se indica cuáles son las rellistas más citadas en su ámbito y, por tanto, las más importantes ... !! 
(Wikipedia,2016c). 

Eugene Garfield es el padre de la Web of Knowledge (WoK), que compró recientemente la empresa 
Thomson Ruters y es una plataforma integrada basada en la web, que recoge todas ~/as citas de la re
lIista más prestigiosa del mundo. 

Elaboración propia a partir de Wikipedia, 2016c. 

FORMACiÓN COMO ESCRITORES CIENTíFICOS 

Otra barrera para escribir, es que cuando uno se inicia en el oficio por 
lo general desconoce la estructura y el estilo requerido. Una de las mayores 
lagunas de la formación de científicos radica precisamente en la falta de capa
citación para la escritura científica. En las escuelas de graduados de cualquier 
disciplina, ni en la maestría ni en los doctorados, se enseña cómo elaborar 
un artículo científico. Lo que solemos aprender sobre ello ocurre después de 
escribir muchos artículos y aceptar humildemente el rechazo de muchos 
de ellos y de comprender qué criterios determinan un trabajo de calidad y cuál 
es el estilo que se requiere usar. 

Resulta sorprendente que nadie imparta cursos de elaboración de artícu
los científicos, cuya oferta escasa es prácticamente común en todas las escue
las de posgrado iberoamericanas que conozco. (En los 12 años que trabajé en 
España tampoco vi nada al respecto). 

La estructura de un trabajo científico 

Hay dos grandes tipos de trabajo científicos. Los artículos científicos y las 
tesis de investigación. Los horribles y aburridos libros de metodología rara vez 
abordan alguna guía sobre la estructura de ambos tipos de trabajo. 

Tipos de articulos científicos 

Un artículo científico es un trabajo que tiene una extensión de entre 12 
y 24 páginas. También suele llamársele con la palabra inglesa paper y por lo 
general busca publicarse en una revista científica llamada en inglés joumal. La 
diferencia entre una revista y un joumal es su carácter científico y el proceso 
de revisión que se sigue para decidir su publicación. En una revista común el 
editor es el que decide quién publica. En los joumals se decide mediante pro
ceso de revisión "a ciegas". 

Por lo general, los artículos científicos son síntesis de trabajos de inves
tigación o bien de tesis de maestría o doctorado. Existen también artículos 
que son producto de la reflexión de los investigadores, así como revisiones del 
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estado del conocimiento, en un campo que tiene la virtud de reunir y analizar 
el estado del arte en un asunto concreto. 

Según Day: "Un artículo científico es un informe escrito y publicado que 
describe resultados originales de investigación" (2005, p. 8). 

De esta definición debe destacarse lo de "resultados originales", esto es 
importante enfatizarlo porque a diferencia de los libros que tienen una fun
ción didáctica o de difusión, los artículos científicos deben de divulgar ideas, 
reflexiones novedosas, conceptos nuevos o hallazgos de investigaciones. 

Existen cinco tipos de artículos científicos: los de investigación, los de 
reflexión, los de revisión, los artículos cortos y los estudios de caso. Todos los 
artículos científicos deben seguir la estructura: introducción, método, resulta
dos, análisis y discusión (IMRAD). 

Todos estos tipos de artículos suelen publicarse en las revistas llamadas 
in~exad~s. Una revista indexada o indizada es la que está en "índices" que 
eXIgen CIertas normas de publicación y de calidad para incluir a una revista en 
sus bases de datos. 

Estas normas suelen ser: periodicidad, arbitraje "doble ciego (esto es, arbitra
je de dos especialistas que desconocen quién escribió el artículo), exigencia de ori
ginalidad, garantía por escrito de no publicación simultánea, divulgación, gestión 
de artículos son otros requisitos que serán explicados con mayor detalle. 

A continuación, se mencionan las principales características, y la estruc
tura de los distintos artículos: 

1. Artículo de investigación. Este tipo de artículo presenta de forma de
tallada, los resultados originales de proyectos de investigación. Su es
tructura incluye cuatro partes importantes: introducción, metodología, 
resultados y conclusiones. 

2. Artículo de reflexión. Este tipo de artículo presenta resultados de in
vestigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del 
autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 

3. Artículo de revisión. Este tipo de artículo deberá ser resultado de una 
investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados 
de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en cien
cia y tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias 
de desarrollo. Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de 
por lo menos 50 referencias. 

4. Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estu
dio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las expe
riencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. 
Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos 
análogos. 

Para que los artículos de las revistas sean interesantes, deben por lo regu
lar tratar los problemas mundiales más relevantes, los nacionales o regionales. 
Aunque los investigadores raramente participan en la gestión de los proble
mas, su mirada crítica y objetiva resulta imprescindible para orientar a los 
gestores y políticos o administradores, que son los que ejercen el poder. 

Existen algunas preguntas clave que uno debe responder al escribir, entre 
ellas cabe mencionar las siguientes: 

Formación como escritores científicos 

¿Para qué escribo? 
¿Qué es lo que tengo que decir? 
¿Cómo lo voy a decir? 
¿ Qué información existe al respecto? 
¿Vale el documento el esfuerzo de escribirlo? 
¿Cuál es el formato (o estructura) adecuado? 
¿Para quién escribo? 
¿ Cuál es la audiencia esperada y el nivel de impacto de la revista? 

"' ¿Cuál es la revista o la editorial apropiada para su publicación? 

Estructura de un artículo 

Dependiendo de los autores y las disciplinas científicas existen distintas 
variedades de la estructura IMRAD que se muestran en la figura 14.5. 

1 Sistema IMRYD IMRAD IMRDl I 
I 
I 

• Introducción • Introducción • Resumen (abstract). 

• Metodología • Materiales y métodos Resume el contenido del 

• Resultados • Resultados artículo 

• Discusión • Análisis • Introducción. Informa 
, • Discusión el propósito y la 

importancia del trabajo 

• Materiales y métodos. 
Explica cómo se hizo la 

investigación 
• Resultados. Presenta los 

datos experimentales 

• Discusión. Explica los 
resultados y los compara 
con el conocimiento 
previo del tema 

• Literatura citada. 

I Enumera las referencias 
citadas en el texto 

I 

I 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Day, 2005. 

Figura 14.5. Tipo de estructura de artículos científicos. 

La diferencia radica en que, en algunos campos del conocimiento como la 
física, la química o la ingeniería, es muy importante especificar los materiales 
usados, ya que de eso depende la diferencia de los hallazgos. En las ciencias 
sociales y en la administración no es necesario mencionar los materiales, ya 
que éstos raramente son relevantes como factor explicativo de los resultados. 

Existen, además de la estructura, ciertos aspectos importantes, entre ellos 
cabe mencionar: la selección del título, el número de autores, el contenido del 
resumen (abstract) y ciertos aspectos finos sobre lo que debe contener una in
troducción, el método, los resultados, el análisis y las conclusiones. 
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Orientaciones sobre Debe ser corto (no exceder de 15 pala-
bras). Se debe evitar el uso excesivo de preposiciones y artículos, no se deben 
utilizar exposiciones repetitivas como, por ejemplo: estudio sobre ... ; investiga
ción acerca de ... ; análisis de los resultados. 

Orientaciones sobre el número de autores. Sólo incluir a quienes ha
gan contribución intelectual sustancial. Es común ver que ciertos autores po
nen sistemáticamente el nombre de instituciones y jefes de departamento en 
todos los trabajos escritos por sus subordinados, aunque no hayan participado 
o lo hayan hecho marginalmente. 

En los investigadores novicios es común ver que ponen el nombre de al
gún superior o, por el contrario, un investigador consolidado pone a un in
vestigador novicio, con la idea de recompensarlo o estimularlo "porque lavó 
los matraces del experimento" (es lo que se llama popularmente la "lista de 
lavandería"), hacer pacto con otros investigadores de ponerse recíprocamente, 
y en general conceder la autoría para halagar, y de paso ayudar a la novia, al 
cónyuge, a un amigo u otra persona con quien le unan lazos afectivos. 

Resumen. Existen tres tipos de resúmenes: el descriptivo, que da una idea 
global del estudio, su extensión es de 50 a 100 palabras. Por lo general, no es 
recomendable para revistas científicas. El informativo, que es similar a un mi
niartículo, su extensión es entre 150 y 250 palabras. Se usan en congresos que 
exigen un resumen de la investigación y mediante éste se juzga su pertinencia. 
y el estructurado, el cual se integra siguiendo los apartados IMRAD, con una 
breve descripción de cada aspecto. Para los que se inician a escribir, se sugiere 
este último resumen. 

En cualquier tipo que se decida a usar, el propósito del resumen es orientar 
al lector a identificar el contenido básico del artículo de forma rápida, determi
nando la relevancia de su contenido. Para esto, deben incluir los objetivos y el 
alcance del estudio, los procedimientos básicos, los métodos analíticos y obser
vacionales, los principales hallazgos y las conclusiones. 

Mencionar el tiempo y el lugar de la investigación destacando los límites 
de la validez de las conclusiones. 

Debe redactarse en tercera persona, en tiempo pasado y excluir las abre
viaturas y las referencias bibliográficas. 

Palabras clave (Key Word). Al final del resumen, el autor debe definir de 
5 a 10 palabras clave. Es muy importante meditar cuidadosamente las palabras 
porque es el modo en que se realizan las búsquedas en las bases de datos electró
nicas mediante los llamados "buscadores boleanos" ya que todos los usan para 
identificar los trabajos relacionados con dichas palabras clave. 

Introducción. Este es el primer apartado de la estructura IMRAD. Co
rresponde a la letra 1, es la manera como inicia el artículo. En él no se debe 
olvidar mencionar los siguientes aspectos: identificar claramente el problema 
por investigar, demostrando que no existen trabajos al respecto, no están ac
tualizados o bien que el estudio se ha hecho en otros contextos, todo ello con 
el fin de ilustrar la novedad de lo que se presenta en el artículo. Para ello, se 
deben exponer brevemente los trabajos más relevantes, para comprobar que 
se conoce la literatura al respecto. Es apreciado que se destaquen las contri
buciones de otros autores al tema objeto de estudio. Asimismo, es importante 
justificar brevemente las razones por las que se realiza la investigación y, si se 
trata de una investigación empírica, formular las hipótesis, o bien las catego-

Formación como escritores científicos 

rías de análisis. Es apreciado concluir este apartado mencionando los objeti
vos del artículo de forma que sean éstos los que guíen la redacción del artículo 
científico. 

En general, el apartado de introducción puede tener de dos a cuatro hojas 
como máximo dependiendo del tipo de artículo que se escriba. 

Método. El espíritu de este apartado es la reproducibilidad. Aquí se suele 
mencionar el universo, el diseño de la investigación, se describen los sujetos 

,de investigación o grupos de estudio, se mencionan los métodos de análisis 
estadístico y su justificación. Es importante recalcar el tipo de investigación 
(cuantitativo, cualitativo o experimento) y si se trata de una investigación em
pírica las pruebas que garantizan la confiabilidad y la validez de los trabajos 
de investigación. 

Resultados. En este apartado se mencionan los hallazgos, los cuales de
ben seguir una secuencia lógica. Es muy importante destacar los más relevan
tes (incluso aquellos contrarios a la hipótesis). Si se trata de investigaciones 
empíricas con muestra probabilística, se deben señalar con medidas adecua
das de error o incertidumbre y notificar la pérdida de participantes en el estu
dio. Como consejo relevante, no se debe olvidar que el texto es la principal y 
la más eficiente forma de presentar los resultados. Los cuadros y las gráficas 
no se explican por sí solos. Es muy común entre ingenieros e investigadores 
de ciencias duras poner una gran cantidad de gráficas y cuadros juntos sin 
ningún análisis. Para evitar el frecuente error, se sugiere enumerar todas las 
tablas y figuras y citarlas en el texto. Asimismo, es importante usar el tiempo 
pasado, no repetir lo descrito en el método y no incluir elementos de la dis
cusión. Dicho de una manera simplista, este apartado sólo debe contener la 
evidencia encontrada resumida en gráficos o cuadros debidamente analizados 
y comentados. 

Análisis. Se examinan e interpretan los resultados obtenidos versus el 
marco conceptual de referencia. Se discuten la coherencia y las contradiccio
nes fundamentales de los datos obtenidos. Se evalúan y califican las implica
ciones de los resultados con respecto a las hipótesis originales. 

Discusión. Este es el apartado de las conclusiones. Es importante enfati
zar que es el espacio para realizar un resumen de hallazgos. Sin embargo, este 
apartado debe contener los siguientes aspectos: explicar si el estudio ofreció res
puesta al problema planteado en la introducción, describir la contribución real, 
enumerar conclusiones, a las que se llegó y las implicaciones teórico-prácticas 
que se pueden inferir del estudio. No se debe dar respuesta a las preguntas de 
investigación, es importante que no se olvide mencionar si las hipótesis se vali
daron. 

Debe evitarse a toda costa concluir en forma trivial sin un sustento teórico 
consistente. Si se especula, dicha especulación debe ostentarse plenamen
te como tal y relacionarla en forma estrecha y lógica con la información empírica 
y teórica. Si el objetivo del trabajo ha sido proponer un nuevo modelo, éste debe 
ser incluido en este apartado final. 

Referencias bibliográficas. Permiten identificar las fuentes originales de 
ideas, conceptos, métodos, técnicas, resultados provenientes de estudios publi
cados anteriormente, orientan al lector con mayor extensión y profundidad en 
el sustento teórico en que se fundamenta el estudio. 
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Es importante usar un estilo de cit~ción de ac~erdo con el c~~po de ~~~o
cimiento. En ciencias sociales se recomIenda el estIlo APA en su últIma edlclOn. 

Debe evitarse, la cita de citas. La "literatura gris"!! puede ser insertada 
entre paréntesis en el texto. 

Se deben excluir las citas de tesis de maestría o doctorado no publicadas, 
esto para evitar divulgar los hallazgos antes que los autores, en caso de ser 
imprescindible, se anotarán a pie de página, previo consentimiento por parte 
de ellos. 

Se pueden incluir los trabajos aceptados, pero que aún no han sido publi-
cados, y se añade la leyenda "en prensa", entre paréntesis. 

El nivel de actualización del artículo científico se determinará atendiendo 
a las bibliografías consultadas y que se encuentren dentro de los últimos cinco 
años de publicación. En los artículos de revisión, 75 % de las citas deben tener 
menos de tres años. 

Apéndices. Es muy raro incluirlos en un artículo, por lo general forman 
parte de las tesis. Aquí se menciona la información que por su extensión o 
configuración no encuadra bien dentro del cuerpo del artículo y sea necesaria 
para su adecuada comprensión, como cuestionarios, tablas de sujetos de in
vestigación, estadísticas completas. 

Estructura de los articulas de reflexión 

Estos artículos no son ensayos, ya que el ensayo es el arte de la afirmación 
sin la prueba. Las revistas científicas rara vez publican uno. Éstos están reser
vados a la divulgación y por lo general forman parte de revistas especializadas 
y periódicos. La calidad de un ensayo está en la capacidad argumental. Un 
ensayo es una opinión informada. 

Un artículo de reflexión, por el contrario, sí debe ofrecer sustento empíri
co a todas las afirmaciones que se hacen. Para evitar perderse, se sugiere usar 
la siguiente estructura con tres apartados: 

Introducción. Se deben definir los conceptos principales, citando los tra
bajos previos, su enfoque, mencionando brevemente la problemática por estu
diar, así como los objetivos del trabajo y las preguntas de investigación. 

Método. Se deben mencionar las categorías de análisis por estudiar, así 
como las fuentes primarias consultadas. 

Discusión. Se mencionan las implicaciones o consecuencias en el sujeto 
de estudio, los logros, acciones sobre el objeto de estudio, así como las conclu
siones o consideraciones finales. Se debe incluir la recapitulación de las ideas 
principales, propuestas de acción o mejora, cambios en las políticas públicas o 
en los aspectos analizados. 

"La literatura gris, según la definición de la Universidad Carlos ID de Madrid, es denominada como el 
"conjunto de documentos, de muy diversa tipología, que no son editados o que se publican, pero distribuyen a 
través de canales poco convencionales (tesis doctorales, actas de congresos, informes de investigación, memo
rias, proyectos, patentes, normas, traducciones científicas, etc.), por lo que suelen plantear problemas especia
les para conocerlos y localizarlos" (Universidad Carlos III de Madrid, 2013). 

El término literatura gris surgió a finales del siglo XIX. SU origen hay que buscarlo en la tendencia 
europea de denominar cualquier tipo de documento. El término ganó popularidad y aceptación en los años 
setentas, hasta ser comúnmente utilizado en nuestros días. 
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Ejemplos de artículos de reflexión: "Study of Green Behavior with a Fo
cus on Mexican Individuals", "La política turística en México 1973-2003", "La 
gestión ambiental en México", "El sistema de pensiones en Chile". 

Estructura de los revisión 

Es resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e in
tegran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia y tecnología. Su objetivo es describir los avances y las ten
dencias de desarrollo en un campo del saber, mediante una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias recientes; por reciente se entiende 
que 75 % tenga menos de tres años. 

Se sugiere la siguiente estructura: 

Introducción. Definir los conceptos principales. Trabajos previos y enfo
que, la problemática en que se encuentra el campo del saber, los objetivos del 
trabajo y/o las preguntas de investigación. 

Método. Se deben mencionar las categorías de análisis a estudiar, así 
como las fuentes primarias y secundarias consultadas. 

Análisis. Se describen en orden cronológico los modelos, las teorías o las 
categorías de análisis. 

Discusión. Se mencionan las ventajas, las desventajas, las lagunas de co
nocimiento y las contradicciones entre los modelos o teorías descritos y las 
propuestas de investigación que se sugieren trabajar. 

Conclusiones. Se elabora un resumen de hallazgos y respuestas a objeti
vos de la revisión del estado del arte. 

Ejemplo de trabajos de revisión: Emprendimiento social, revisión de lite
ratura. La responsabilidad social corporativa. El comercio electrónico en las 
Pymes. La multilocalización de empresas. Nuevos modelos de organización. 
Origen y evolución de la inteligencia emocional. 

Estructura de los estudios de caso 

La técnica del caso tiene una larga historia que proviene de la filosofía es
colástica medieval. Donde el caso se empleaba para resolver problemas mora
les o religiosos, pero sin entrar en el análisis de la situación social o psicológica 
previa (Walter, 2000). 

En la Universidad de Harvard se usaron casos en el programa de derecho, 
hacia 1914. El "Case System" pretendía que los alumnos del área de leyes bus
caran la solución a una historia concreta y la defendieran. Pero es hacia 1935 
cuando el método asume su estructura definitiva y se extiende, como metodo
logía docente, a otros campos. Se combina con técnica de consenso de grupos 
como el role-playing y del sociodrama, ambas técnicas buscan representar o 
dramatizar una situación problemática concreta de la vida real. 

El estudio de casos, como estrategia didáctica, también se utilizó en la es
cuela de graduados en administración de dicha universidad. A partir de estas 
experiencias, ha sido ampliamente desarrollada en la formación de profesio-
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nales en el campo del derecho, la administración de empresas y organización, 
medicina y ciencias políticas, entre otros. Actualmente está teniendo una no
table aplicación en otras disciplinas de las ciencias sociales, e incluso se han 
comenzado a aceptar como tesis de maestría. 

Existen tres modelos metodológicos para la elaboración de casos: 

1. Modelo centrado en el análisis de casos estudiados y solucionados por 
equipos de especialistas. Este tipo de casos es ampliamente usado en la 
escuela de medicina. 

2. Modelo centrado en enseñar a aplicar principios y normas legales esta
blecidas. De amplio uso en las facultades de derecho. 

3. Modelo centrado en buscar el entrenamiento en la resolución de situa
ciones. No se da la respuesta correcta, exige estar abierto a soluciones 
diversas, se usa ampliamente en las escuelas de negocios. En este tipo de 
casos lo rico es la discusión de soluciones. La idea central de este tipo 
de diseños es que los problemas rara vez tienen una única solución. Más 
bien las soluciones y su rapidez dependen del costo que se quiera pagar. 
Este tipo de casos se usa en las escuelas de negocios. 

Existen otros tipos de casos, citados en el cuadro 14.11. 

Casos para el estudio de 

Casos centrados en generar 
propuestas 

Casos centrados en la 

Cuadro 14.11. Tipos de casos. 

Ejercitan el análisis, identificación y descripción de los puntos clave de una 
situación 

Se centran en la toma de decisiones que requiere la solución de problemas 

simulación activamente y tomen parte de la dramatización 

Caso crítico de toma de Pretende que se emita un juicio sobre las decisiones tomadas por otro individuo o 
decisiones grupo para la solución de determinados casos y problemas, y determinar definiciones 

personales ante la situación. Tomar conciencia de las causas y consecuencias ante la 
situación 

Caso incidente 

Caso de valores 

Estimular al grupo a una búsqueda activa de información que le ayude a asentar 

Se solicita un juicio de responsabilidades sobre las personas o actitudes descritas 
en el caso 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Colbert, Desberg y Trimble, 1996. 

FASES DE UN ESTUDIO DE CASO 

Existen dos fases en el diseño de un caso: 

1. Fase preliminar. Presentación del caso a los participantes, proyección 
de la película, audición de la cinta o lectura del caso escrito. 

2. Fase eclosiva. "Explosión" de opiniones, impresiones, juicios, posibles 
alternativas, etc., por parte de los participantes. Cada uno reacciona a 
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la situación, tal como la percibe subjetivamente. Si cada cual se puede 
expresar libremente, a continuación se llega a un cierto relajamiento 
de las tensiones del comienzo y desemboca, finalmente, en el descubri
miento de la incompatibilidad de puntos de vista. 

Estructura de un caso 

Aunque es muy difícil definir una estructura única para elaborar un caso, 
amanera de orientación sugerimos que el caso tenga por lo menos cuatro 
apartados. 

Introducción. Que incluye la descripción de antecedentes del contexto, la 
descripción de la problemática. Se deben identificar las categorías de análisis 
al final de este apartado. 

Descripción de las categorías de análisis. Aquí se ofrece información 
y datos que permitan cuantificar la naturaleza del problema. Se apuntan po
sibles soluciones buscando confrontar las opiniones entre los expertos que se 
citan. 

Preguntas del caso. El caso debe concluir con dos o tres preguntas que 
son las que generarán la controversia y la discusión entre los participantes. 

Referencias. En este apartado se mencionan los documentos y fuentes 
que se usaron para describir la problemática. 

lA ESTRUCTURA DE UN TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 

A pesar de su importancia, uno de los aspectos más oscuros en todas las 
universidades en las que he trabajado, es la falta de un acuerdo universal sobre 
la estructura de un trabajo de investigación. Por orden de importancia tene
mos los siguientes tipos: protocolo de investigación (para tesis de licenciatura, 
maestría o doctorado), estructura de un proyecto de investigación y estructura 
de una tesis de maestría y doctorado. 

Estructura de un protocolo de investigación de 
maestría o doctorado 

Es un anteproyecto que contiene la esencia y los aspectos fundamentales 
de lo que se desea investigar. Por lo general, tiene una extensión de entre 25 
y 30 hojas. En muchas universidades el saber cómo elaborarlo es un aspecto 
fundamental para concursar por un puesto de estudiante en un programa de 
maestría o doctorado. En inglés es lo que se conoce como research propasal 
(propuesta de investigación) o pasitian paper (artículo de posición), y debe 
tener la estructura que puede verse en el cuadro 14.12. 
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Cuadro 14.12. Estructura recomendada para un protocolo 

de maestría o doctorado. 

1. Carátula indicando el tema, la escuela, el título y 

el director de la tesis. 
2. índice tentativo de la investigación indicando 

capítulos. 
3. Situación problemática (marco de referencia y 

descripción de la problemática bajo estudio. Se 

refiere a describir la organización, la institución o 

el sujeto de investigación usando alguna técnica 

de diagnóstico organizacional, en su caso). 

4. Revisión arte que incluya la consulta de por lo 

menos cinco tesis de grado sobre el tema, libros, 

revistas y sitios web usados. El trabajo debe 

contener por lo menos la cita de 50 referencias 

de fuentes primarias o secundarias. 

5. Planteamiento del problema. 

6. Objetivo general. 

7. Objetivos específicos. 

8. Preguntas de investigación. 

9. Justificación de la investigación. 

10. Tipo de investigación. 

11. Horizonte temporal y espacial. 

FUENTE: Elaboración propia. 

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

12. Universo y muestra (sólo en caso de 

investigaciones cuantitativas). 

13. Sujetos de investigación o categorías de análisis 

en caso de tratarse de un trabajo documental. 

14. Validez y confiabilidad de instrumentos 

de medición (en caso de investigaciones 

cuantitativas). 

I 15. Técnicas estadísticas a utilizar (dependiendo de 

la investigación por realizar). 

16. Hipótesis (sólo en caso de investigaciones 

cuantitativas) o categorías de análisis. 

17. Definición de variables involucradas o preguntas 

de investigación. 

18. Diagrama sagital exploratorio. 

19. Trabajo de campo, e indicar dónde será realizado. 

20. Referencias. 

21. Matriz de congruencia metodológica. 

22. Cronograma de actividades. 

23. Oficio de registro dirigido al colegio de profesores 

que decide el ingreso. Se debe anexar copia física 

y electrónica. 

Este es otro aspecto que no resulta claro ni uniforme. Por lo general, las 
agencias o instituciones que apoyan financieramente los proyectos de investi
gación tienen sus propias estructuras. 

En el cuadro 14.13 se describen las estructuras requeridas para un pro
yecto de investigación en el Instituto Politécnico Nacional y en el Consejo Na
cional de Ciencia y tecnología de México (CONACYT). 

Cuadro 14.13. Estructura de un proyecto de investigación. 

de un proyecto de investigación requerido por el CONACYT 

1. Antecedentes 

2. Justificación 

3. Contenido innovador 

4. Objetivos y metas 

5. Metodología 

6. Impactos esperados 
7. Usuarios específicos de los resultados de la investigación de los productos 

8. Productos entregables 

9. Grupo de trabajo e infraestructura disponible 

Programa de actividades 

1. Mecan ismos de transferencias 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los requisitos mencionado en IPN, 2016 Y CONACYT, 
2014. 
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Finalmente, en el cuadro 14.14 puede verse la estructura de una tesis de 
maestría y dóctorado. 

Cuadro 14.14. Estr~ctura sugerida para una tesis de maestría y doctorado. 

Resumen gráfico de la investigación 

Resumen yabstract 
Lista de cuadros 

Lista de figuras 

Glosario 

Capítulos 

!. Introducción 

Antecedentes del problema 

Objetivo de la investigación 

Planteamiento del problema 

11. Marco contextual y estado del arte 

Marco de referencia 

Conceptos básicos 

Modelos clásicos 

Revisión del estado del arte 

Modelo que explica el problema 

Principales variables o categorías de análisis 

involucradas 

111. Método de investigación 

Objetivos 

Método de investigación 

Diseño de la investigación (universo, muestra, sujetos 

de investigación y marco contextual y espacial) 

FUENTE: Elaboración propia. 

I 
I Variables o categoría de análisis 

Hipótesis o preguntas de investigación 

Matriz metodológica 

Instrumento de recolección de datos 

, Modelo ex ante 

IV. Resultados y análisis 

Caracterización de sujetos de investigación 
Datos perdidos 

Análisis de resultados 

Validez y confiabilidad de hallazgos 

Análisis y prueba de hipótesis o evaluación de las 

categorías de análisis 

Hallazgos adicionales 

V. Discusión 

Conclusiones 

Respuesta a preguntas de investigación y/o prueba de 

hipótesis 

Modelo ex postfacto en caso de investigación empírica 

Implicaciones 

Limitaciones de la investigación 

Sugerencia de trabajos futuros 

Sobre este aspecto, tampoco hay claridad. Por tanto, se propone una es
tructura, basada en el formato IMRAD. 

Un trabajo de tesis es el resultado de distintas etapas, que representan 
cinco momentos distintos del avance general. 

La primera es el llamado "protocolo de investigación"; la segunda, la tesis 
que se presenta para el examen de adecuación; la tercera, la versión que surge 
de las revisiones y acuerdos con el sínodo; la cuarta, la que se envía para el 
revisor de estilo; y, la quinta, la que se envía a la imprenta para su publicación. 

Una de las cosas en la cual debe mentalizarse quien escribe una tesis, es 
que ésta tiene muchas versiones, a veces más de lO, desde que se "termina 
la investigación". El orden del capitulado cambia con frecuencia, pues la es
tructura y el orden de presentación de los hallazgos es resultado de tradicio
nes, vicios, formaciones y deformaciones académicas. Una sugerencia muy 
importante para todos los que escriben una es enumerar y poner fecha a cada 
versión de la tesis o de los artículos que se publiquen. Esto permitirá a los eva
luadores, al director de la tesis, y al mismo autor, llevar un orden y un control. 
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El espíritu que anima esta habilidad es la honestidad intelectual. Dicho 
de una manera sencilla no es decente ostentar como propias ideas que no son 
nuestras. Por ello, se debe mencionar con claridad su autoría, que puede ser la 
fuente de inspiración y partida de nuestro trabajo de investigación. 

En el mundo académico hay una expresión que ha recogido el Google 
Académico: Sobre hombros de gigantes, una metáfora muy bella para ilustrar 
que el saber se crea partiendo de las ideas de antecesores que son gigantes, lo 
cual es un punto de inicio que nos inspira a crear nuevas cosas. 

Internacionalmente existen tres grandes estilos para la escritura científi
ca: el MLA, el CBE y el AP A. 

MLA son las iniciales de la Modem Language Association, recomendado 
para trabajos propios de la lengua, filosofía, humanidades, historia y discipli
nas afines. 

Para recoger con precisión las citas, es importante que todas las obras 
que fueron consultadas sean citadas (así sean copias fotostáticas), se anote 
el autor, el título, el número de volumen, el editor, la fecha, los números de 
página, etcétera. 

CBE son las iniciales del Council of Biology Editors comúnmente conoci
do como CBE style manual. Este estilo suele usarse para aquellos que redactan 
trabajos de investigación en ciencias duras (Walter, 2000, p. 385). 

AP A son las iniciales de la American Psychological Association, y es el que 
se usa en las ciencias sociales más ampliamente, por ello, explicaremos este 
método. 

Saber citar correctamente en el texto 

En la citación al texto hay seis variantes básicas. 

Cita directa de las fuentes 

1. Cuando se cita al autor y el número de página antes y después de la cita. 
Kochan y Rubinstein (2000) exploran la teoría de stakeholders desde una 

perspectiva comunicacional, de riesgo compartido en el que cada quien entre
ga y recibe algo a cambio. En sus palabras: 

U ••• En suma, para que una empresa funcione exitosamente, se requiere 
movilizar esfuerzos discrecionales entre los empleados, se necesitan altos ni
veles de comunicación a través de los grupos y sus funciones, y los conflictos 
deben ser expuestos y resueltos efectivamente. Dados los múltiples intereses 
del reparto de poder, la resolución de conflictos debe ser tenida como una 
función especialmente crítica en organizaciones de stakeholders ... " (p. 378). 

En esta cita se destaca que la página se pone sólo con un punto después 
de la p y el texto del autor que se cita lleva comillas. 
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Cuando se indica la fuente después de la cita. 

U ••• Se entiende por grupos de interés aquellos grupos o particulares: (a) 
que pueda esperarse, dentro de lo razonable, sean afectados de manera signifi
cativa por las actividades, los productos y/o los servicios de la organización ... " 
(Bernal-Rivas, 2012, p. 11). 

3. Cuando la cita contiene más de 40 palabras. En este caso, la cita se hace 
sin comillas y con los márgenes más amplios. 

La distribución espacial de estos investigadores de máxima categoría pre
senta una alta concentración espacial, ya que 63 % está concentrado en la Ciu
dad de México y 37 % en los otros 31 estados de la República. Morelos tiene 
91, Puebla 52, Jalisco y Baja California con 44, le siguen con mucha distancia. 
Existen tres estados (Nayarit, Guerrero e Hidalgo) que no tiene ninguno. 

Cuando se analiza la población de investigadores nacionales nivel III por 
Institución, se observa la misma alta concentración. La UNAM concentra 674 
del total, es decir, casi la mitad: 43.5 %. Le sigue la red de centros CONACYT 
yel CINVESTAV, del Instituto Politécnico Nacional, con 152 y 150 respectiva
mente. 

En cuestión de género 80 %, esto es, 1 238 son hombres y el20 % restante, 
mujeres (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012, p. 5). 

4. Si la fuente de la cita se menciona en el párrafo u oración introductoria 
a la misma, sólo se indica la página al final del texto transcrito. 

Según lo menciona Freudenberger (1974) el Burnout es: 

U ••• Un conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales inespecífi
cos, que se desarrollan en la actividad laboral, como resultado de una deman
da excesiva de energía ... " (p. 45). 

Existen, asimismo, otras formas de citación en el texto. 

Cita de fuentes secundarias 

Cuando un autor ha citado a otro en su trabajo, y quiere tomar esa misma 
idea para el documento que se está redactando, se menciona la fuente citada 
por el otro autor, pero se hace la cita del documento que se está consultando. 

(Jiménez-Tnljillo-Rivas, 2013 citando a Gil-Monte, 2004) explican por 
ejemplo que: 

u ••• algunos estudios hablan de una prevalencia de entre 6 y 13 %, otros 
estudios estiman la prevalencia en 35 %, Y algunos incluso concluyen que 
68 % de los trabajadores puede estar afectado por un grado severo de Burn
out ... " (p. 43). 

Al final del trabajo se indica sólo la referencia bibliográfica del autor de 
la fuente que se ha citado. 



Obra con más de dos autores 

Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con todos los ape
llidos. En las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer 
autor, seguido de la frase "et al". Que en español significa: y otros. 

Ejemplo: El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez 
Salovey y Mayer en 1990 y (Álvarez, Manilla, Valdés, Krieg y Curiel, 2006). 

En cuanto al desempeño escolar, Álvarez et al. (2006) encontraron que la 
inteligencia emocional no incide en el mismo. 

ELABORACIÓN DE LA UST A DE 
REFERENCIAS BIBUOHEMEROGRÁFICAS 

Este es el segundo aspecto a dominar en la redacción científica. En lo per
sonal, es lo primero que reviso de una tesis. Cuando me percato que está mal 
elaborada, ya desconfío de toda la calidad del trabajo y procedo a revisarlo con 
todo cuidado. Por el contrario, si está bien realizada, me relajo y asumo con más 
placer la lectura, concentrándome en el fondo del trabajo. 

Hay que recordar tres cosas importantes: 

1. Se debe poner en orden alfabético por la primera letra de la referencia. 
2. Las obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente. 
3. Si dos o más obras de un mismo autor son del mismo año, se diferencian 

por una letra. Ejemplo: INEGI 2013, INEGI 2013a, INEGI 2013b. 

Hay que saber citar correctamente un libro, un artículo en una revista, un 
documento electrónico, un documento oficial y una tesis de posgrado, que son 
los documentos más comunes. 

En el cuadro 14.15 se citan ejemplos de cada documento. Por regla gene
ral, se debe citar sólo el primer apellido del autor y su primer nombre abrevia
do, el año de la publicación, la editorial, la revista o el sitio web y las páginas. 

USO DEL PROGRAMA WORD 
PARA INSERTAR LAS REFERENCIAS 

Se recomienda usar el programa Word, que viene en Office, e insertar 
directamente las citas en el texto mientras se está escribiendo. Este programa 
usa la versión, sexta edición de AP A, que está bastante bien. 

Se debe ir a la pestaña REFERENCIAS y seleccionar: Insertar cita/Agre
gar nueva fuente. 

Sólo se debe ser cuidadoso cuando se inserta un autor para que el sistema 
imprima correctamente los apellidos. En el sistema se pone sólo un apellido y 
el nombre abreviado. Ejemplo: Gómez, E. 

Asimismo, cuando se insertan los datos de una revista, se debe seleccio
nar el cuadro Mostrar todos los campos bibliográficos, para añadir el volu
men y el número de la revista que no es desplegada en el programa. 
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Cuadro 14.15. Patrones y ejemplos de citación para la elaboración 
de la lista de referencias. 

libro impreso 
Patrón: Autor. (Año de publicación). Título del 

Lugar de publicación: 
Editorial. 

Ejemplo: 

Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por 

qué es más importante que el cociente intelectual. 
México: Ediciones Briseño. 

libro electrónico en línea 

Patrón: Autor. (Año de publicación). Título del libro. 
Recuperado desde http://xxx 

Ejemplo: 

Kelly, W. A. (1982). Psicología de la educación. 

Recuperado desde http://books.google.es/books?i 

d=ECaz9yx8MScC&printsec=frontcover&source= 

gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false 

Capítulo de libro impreso 

Patrón: Autor del capítulo. (Año de publicación). 

Título del capítulo. En Apellido del autor, Inicial 

del nombre. Título del libro (pp. xx-xx). 
Lugar de publicación: Editorial. 

Ejemplo: 

Rodríguez Sutil, C. (1995). La entrevista psicológica. 

En Delgado, j. M. & Gutiérrez, j. (Eds), Métodos y 

técnicas cualitativas de investigación en ciencias 

sociales (pp. 241-255). Madrid: Síntesis 

Artículo científico en revista 

Patrón: Autor. (Año de publicación). Título del 

artículo. Título de la revista, Volumen (Número), 
Número de página inicial y final. 

Ejemplo: 

Parés-Ramos, 1. K., Gould, W. A. & Aide, T. M. (2008). 

Agricultural abandonment suburban growth, and 

forest expansion in Puerto Rico between 1991 and 
2000. Ecology & Society, 13(2), 1-19. 

Nótese que en este caso (Parés-Ramos) se ponen los 

dos apellidos, porque es un apellido compuesto. 

en la web 

Autor. (Mes, año de publicación). Título del 

Título de la revista, Volumen (Número), 

de página inicial y final. Recuperado de ... 
Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. j. & Morris, G. (1978). 

Mangroves of arid environments in Puerto Rico 

and adjacent islands. Biotropica,10(2), 110-121. 

Recuperado de http://www.jstor.org/pss/2388013 

Artículo de periódico 

Patrón: Autor. (Año, Mes, Día). Título del artículo. 

Título del periódico, pp. xx-xx, Número o nombre 
de la Sección. 

Ejemplo: 

Bodipo-Memba, A. (2007, febrero 21). AT & T, GM 

se compromete a donar $1000 millones para el 
pacto de las telecomunicaciones. 

Detroit Free Press. p. 7B, Economía, Finanzas y 
Negocios. 

Informe oficial 

Patrón: Autor. Título. Año. I Lugar de publicación: 
Editorial. 

Federallnteragency. Forum on Child and Family 

Statistics. America's Children: Key National 

Indicators ofWell-Being (2009). Washington, DC: 

U.s. Government Printing Office. Recuperado de 

http://www.childstats.gov/pubs/index.asp 

Tesis 

Patrón: Autor. (Año de publicación). Título de la tesis 
(Disertación de doctorado o Tesis de maestría, 

Nombre de la universidad). Recuperado desde ... 

http:// 

Ejemplo: 

Vital de Almeida, R. (2006). El consentimiento 
y su relevancia para la teoría jurídica del 
delito (Tesis de doctorado, Universidad de 

Granada). Recuperado desde http://hera.ugr.es/ 
tesisugr /16430190.pdf 

FUENTE: Elaboración propia a partir de American Psychological Association, 2010. 

En la figura 14.6 se ilustra la pantalla que usa Word para hacer el ingreso 
de las citas. 

Usar Word es definitivamente lo más práctico y tiene la ventaja de que al final 
del capítulo se insertan automáticamente las referencias. Esto se hace usando 
el comando Bibliografía. Se recomienda usar el estilo Referencias, que es más 
universal porque algunos profesores consideran que la palabra bibliografía se 
refiere sólo a libros, y no incluye las revistas ni las páginas web. Es por ello una 
palabra menos controversial. 



Figura 14.6. Uso de Word para citar el estilo APA . 
(FUENTE:ltsem, 2013). 

SELECCiÓN DELJURADO y TRÁMITES 
DE TITULACIÓN 

En muchas escuelas esta decisión la toma el Colegio de profesores, sin 
embargo, se acepta de entrada una propuesta por parte del alumno, sobre 
todo si esto ha sido comentado con los sinodales potenciales. El criterio para 
la elección de los sinodales es siempre el mismo: que sean especialistas y co
nozcan sobre el tema de la tesis. En ocasiones, los estudiantes proponen en el 
sínodo a maestros simpáticos o amigos, pero en mi experiencia los profesores 
que desconocen más el tema son los más peligrosos para el estudiante, ya que 
en forma natural tratan de atraerlo a su campo de conocimiento, generando 
con las revisiones auténticos engendros metodológicos. 

Lo mejor es contar con expertos que enriquezcan el trabajo y garanticen 
que los resultados sean originales y dignos de ser publicados posteriormente. 

Por ello, se recomienda que el alumno y su director seleccionen a los me
jores del claustro. 

Los trámites para la titulación es algo que no debe olvidarse. Todas las 
universidades son burocracias inconscientes; si se trata de una universidad 
pública, la cosa es peor, y si se trata de una universidad "federal" como el IPN, 
la UNAM o la UAM, entonces el calvario puede durar meses. 

El procedimiento de titulación es más o menos el siguiente: una vez que el 
alumno ha concluido la tesis, se elabora un oficio (figura 14.7) al colegio de pro
fesores, la autoridad académica máxima, a la cual se le pide que designe al jurado 
o sínodo propuesto y una fecha para la revisión del trabajo. Anexo a este oficio se 
agrega una copia de la tesis para cada uno de los sinodales. 
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HONORABLE 
COLEGIO DE PROFESORES DE 
LA SECCiÓN DE POSGRADO DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO 
Y ADMINISTRACiÓN (ESCA) 
SANTO TOMÁS, IPN 

Ciudad de México, a 26 de enero de 2016 

Me dirijo a ustedes en la oportunidad de solicitar se autorice el examen de adecuación para el tema de tesis 
titulado: "Marketing ambiental en las entidades públicas de México 2000-2005", el cual será presentado para 

. optar por el grado de: MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACiÓN DE NEGOCIOS. 
El mismo que fue revisado y autorizado por el Director de Tesis. 

Respetuosamente proponemos al siguiente jurado: 

Dr. Ernesto Torres 
Dr. Carlos González 
Dra. María del Pilar Peña 
Dra. Mara Trujillo 
Dr. Luis Arturo Rivas 
Suplente: Dr. José Chávez 
Atentamente. 

Cristina Báñelos Pérez 
Vo. Bo. 
Dr. Luis Arturo Rivas T ovar 
Director de Tesis 

Figura 14.7. Oficio de solicitud de examen de adecuación 
de tesis. (FUENTE: Elaboración propia). 

Como ya se mencionó, es recomendable proponer al sínodo uno mismo, de 
preferencia con los profesores de la propia escuela, ya que al traer externos casi 
siempre se retrasa el proceso. Sin embargo, ahora esta inclusión de revisores 
suele ser bien vista por acreditadoras como el CONACYT, ya que se crean re
des y se evita la endogamia. 

El colegio de profesores por lo general se reúne cada mes, por lo cual, trans
currido al menos este tiempo, se contesta proponiendo una reunión de revisión 
de la tesis, en la que se cita a todos los miembros del sínodo que previamente han 
recibido el ejemplar de la tesis, engargolada o empastada de manera temporal. 

Es necesario que el candidato prepare una presentación de no más de 20 
minutos por si alguien del jurado decide que se presente la tesis. A este evento 
se le conoce como examen de adecuación. 

Es preferible que a este examen se asista con una grabadora y café para 
paliar el mal humor de los miembros del jurado. Después de la réplica, cada 
sinodal expone sus comentarios y el candidato debe tomar nota de las obser
vaciones. Cuando proceda, debe defenderse porque no es inusual que algún 
sínodo quiera cambiar por completo el enfoque de la tesis. Por ello, conviene 
que el director de la tesis esté presente para defender el diseño y el trabajo en 
la medida de lo posible, sin pelear con los sinodales. 
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Una vez que candidato realiza todas las correcciones pertinentes, se 
pide al departamento responsable de la gestión un formato que contenga las 
firmas de conformidad de los miembros del sínodo. El primero en firmarlo 
debe ser el director de tesis, luego de asegurarse que el candidato haya realiza
do todas las sugerencias del tribunal que la ha juzgado. 

Finalmente, en el cuadro 16 se propone una lista de verificaciones que 
he desarrollado y que utilizo para evaluar una tesis. Sugiero que el candidato la 
use para auto evaluarse, poniendo una x en los aspectos que no estén cubiertos. 

i nvestigadón 

INTn~~ 

MÉTODO 

CLladro 14.16. Método LART de análisis de un trabajo de investigación 
siguiendo la estructura IMRAD. 

Aspectos a evaluar 

Estructura general del trabajo 

Portada 
Introducción 
Abstract 
Glosario 
Paginación, índice de cuadros y figuras 
Método IMRAD para la estructura de la tesis 
Ficha metodológica 

Revisión del marco contextual 

Situación a nivel internacional 
Situación a nivel nacional 
Estado del sector industrial 

ipción empresa o el objeto de estudio 

Revisión del marco teórico 

Conceptos básicos 

Teorías clásicas 
Revisión del estado del arte 
Revisión de modelos 

con las variables a estudiar 

"griAo"ciú del planteamiento 

objetivo general, los objetivos específicos y las 
preguntas investigación 
¿Está claro el problema de investigación? 

Congruencia del diseño 

Tipo de investigación, universo 
Tipo de muestra 
Sujetos de investigación 
Forma de recolección de datos y evidencia empírica 
Horizonte temporal y espacial 

Congruencia del modelo 

Solidez teórica del modelo elegido 

Relaciones entre variables y diagrama sagital 
Relaciones entre variables, diagrama sagital e hipótesis 
Relaciones entre variables y matriz metodológica 
Relaciones entre matriz metodológica y cuestionario 

Observaciones 

- _00 _.- -
MÉTODO Diseño del cuestionario 

I 
Introducción; garantía de anonimato y confidencialidad 

I I Preguntas administrativas 
! Preguntas de clasificación 

Transiciones 
Preguntas de investigación 
Adecuación de las escalas usadas 
Validez de contenido -

! __ ~ __ t--~ngruen~a entre los resultados y el problema por investigar 
i 

RESULTADOS Técnicas estadísticas usadas 
Presentación de resultados 
Confiabilidad de resultados 

ANÁLISIS Congruencia de análisis 

I Relación-resultados-preguntas de investigación 
i I Relación-hipótesis-estadísticas 

DISCUSiÓN 
I 

Estilo de citas 
Relaciones entre citas y bibliografía 
Numeraciones de cuadros y figuras 
Ortografia 

I Sintaxis 
! Relaciones entre preguntas de investigación y conclusiones ¡ 

Relaciones entre objetivos y conclusiones 
I Relaciones entre hipótesis y resultados 

I Recomendación de investigación de trabajos 
Limitaciones de la investigación 

¡------

I Evaluación final (Aprobado, Hac;;-~~d~ficaciones, Reprobado) 
--

'---_0_- --

Observaciones: Aprobado () Aprobado con observaciones () Reprobado ( ) 

Este modelo de evaluación LART de tesis es también muy recomendable 
para profesores novatos que han sido nombrados sinodales. 

PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE GRADO 

El candidato debe preparar una exposición breve de su tema de investigación 
cuya duración no debe exceder nunca de media hora; es recomendable hacerlo en 
30 minutos. Hay que recordar que los sinodales ya han leído la tesis y conocen el 
trabajo, por lo cual esta presentación es en realidad una cortesía para el público. 

La estructura del trabajo es la misma que la del examen de adecuación. Se 
recomienda incluir un marco contextual del problema, ya que el público no es 
especialista y en realidad el examen es una prueba de la capacidad para disertar 
del candidato. 

La presentación ha de hacerse en Power Point. Debe prescindir de usar 
fondos que no se vean, como el azul, y no abusar de los colores. Es recomen
dable que el candidato practique antes para no rebasar un tiempo máximo de 
30 minutos, de lo contrario, el examen se hace tedioso y con las intervenciones 
de los sinodales es muy cansado para los asistentes. 
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Cuando un candidato ha trabajado el tema, la defensa de la tesis constitu
ye más bien un acto social. Esto desde luego no debe suponer conformismo del 
candidato. Una presentación de 10 transparencias o acetatos donde se inclu
yan el planteamiento del problema y los resultados se aprecia favorablemente 
por parte del jurado. Normalmente un examen de grado dura unas dos horas, 
ya que los miembros del jurado no tienen límite para sus intervenciones. 

Finalmente, y aunque parece no tener importancia por tratarse de un 
tema lúdico, es recomendable que el candidato compre unas botellas de vino y 
unos bocadillos e invite a departir a los miembros del sínodo justo después del 
examen. En mi experiencia es raro que los miembros del sínodo vayan a una 
comida o cena de celebración, que es un acto más íntimo o familiar, por ello 
esta cortesía del vino de celebración, propio del acto, me parece inexcusable. 

Algunos estudiantes tienen la cortesía de regalar algún detalle a los miem
bros del sínodo al final. 

Ejemplifico para no ser mal entendido. Un estudiante que estudió la com
petitividad de los productos de aguacates, llevó una canasta de aguacates, otra 
que estudió los de la piña, regaló mermelada, a ese tipo de detalles me refiero. 
Un libro o un señalador láser son un gran regalo. Nada que sea costoso, ya 
que esto sería de mal gusto. La idea es manifestar el agradecimiento a la labor 
del sínodo, que contribuye con su rigor y experiencia a mejorar el trabajo del 
tesista. 

Una tesis es un trabajo colectivo que se enriquece con el trabajo del SÍ

nodo, por ello la colaboración final no se debe escatimar. 
Cuando me recibí de doctor llevé violinistas, ofrecí vinos españoles y un 

menú de degustación. Festejar un grado es un acto de agradecimiento a todos, 
al sínodo, al público, en especial a la sufrida familia que hace muchos sacrifi
cios durante el tiempo de estudio que utiliza el tesista para recibirse. 

CONClUSION 

Existen siete competencias de redacción científica que debe dominar el 
estudiante que decide hacer una tesis de investigación para un título de maes
tría: 

1. Saber cuáles son las características de la redacción científica. 
2. Saber cómo se estructura el índice general y el protocolo de trabajo de 

investigación y, posteriormente, la tesis misma. 
3. Saber cómo se estructura un artículo científico y en qué consisten sus 

principales apartados. 
4. Saber cuáles son los distintos tipos de revistas científicas. 
5. Conocer los índices de mayor prestigio y las revistas que contienen. 
6. Conocer cuál es el panorama internacional de las revistas de mayor 

prestigio en el mundo y en América Latina y los criterios que tiene una 
revista de calidad. 

7. Conocer los grandes métodos de redacción científica, en especial el 
American Psychological Association (AP A), y saber citar en el texto y al 
final con precisión de órgano. 
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo feroz, donde ganar competencias se ha vuelto sinó
nimo de éxito. Hay competencia entre países, empresas y personas por: mer
cados, productos y ascenso social. El éxito en nuestra sociedad, dominado por 
el materialismo, se suele asociar al dinero. 

Este entusiasmo por la competencia aparece por todos lados y en todos 
los ámbitos. En la televisión hay concursos de jóvenes talentos que son eva
luados en su afán por llegar a la fama. En el deporte la lucha por la obtención 
de puntos, trofeos, torneos y copas llenan la televisión hasta la extenuación. 
En el mundo político, las campañas por conseguir puestos de elección popular 
llenan de propaganda paredes y espacios en los medios afeando las ciudades 
hasta el hastío. En la ciencia y en la educación, aunque es menos conocido, 
también existe competencia. Se compite por fondos públicos y privados, por 
financiación para proyectos de investigación e incluso por consultorías con el 
afán de mejorar la situación financiera de instituciones y grupos de investiga
ción. Aquí, guardadas las proporciones, también cabe aplicar la máxima que 
hizo famoso un político mexicano: "Un investigador pobre es un pobre investi
gador". Aunque la frase resulte un poco chocante, ya que tener dinero o ganar
lo no es el fin de la ciencia, sí se requiere de él para insumos, viajes, asistencia 
a congresos, trabajos de campo, pago de ayudantes y becarios. 

La palabra competencia está asociada a las palabras competente y com
petencias. Es decir, para competir hay que ser competente y para ser compe
tente hay que tener competencias. 

La palabra competencias ha sido popularizada por los escritores españo
les. En inglés se usa la palabra skills que suele traducirse como habilidades. La 
palabra habilidad, sin embargo, no refleja cabalmente las cosas que debe saber 
hacer un científico para ser competente. 

La palabra competencia es polisémica, es decir, posee distintos signifi
cados. Se asocia tanto a las facultades que tiene un órgano de gobierno o una 
institución, como a lo competente que es una persona. Esta última acepción del 
concepto es la que usaremos en este trabajo. 
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Competencia también es sinónimo de capacidad, atributo, habilidad o 
destreza. Todos estos conceptos se relacionan con la persona y con lo que ésta 
es capaz de lograr. Pero tienen también significados más específicos. 

Habilidad, del latín habilis, significa capaz de sostener, transportar o ma
nipular con facilidad, de lo cual se deriva la palabra habilitas. El término des
treza se asocia con el significado de ser capaz, estar capacitado o ser diestro 
en algo, y es probablemente el más usado. Se le emplea con frecuencia en la 
forma plural, es decir, destrezas, sin embargo, en nuestra opinión, tiene un 
significado más restringido que el de competencias. 

Por lo anterior, dada la diversidad de significados y la poca claridad de 
las palabras, habilidades y destrezas, usaremos el concepto de competencias 
para referirnos a las destrezas, habilidades o capacidades que debe tener un 
científico. 

La palabra competencias se compone de tres elementos: 

Conocimientos + Habilidades + Rasgos de personalidad = Competencias 

DEL ARTE 

El tema de las competencias para la educación superior ha recibido gran 
atención y sobre el que destacan los siguientes trabajos: Argüelles (2005) se ha 
interesado por la competencia laboral y la educación en México. Fallows-Ste
ven (2000) se han preocupado por las habilidades cognoscitivas, la capacidad 
de comprender y manipular ideas y pensamientos. Reyes (2010) ha estudiado 
las habilidades científicas y su importancia para la calidad de la formación. 

El estudio de las habilidades o competencias de investigación también ha 
recibido atención por parte de los investigadores. Son numerosos los estudios 
de caso sobre las habilidades de investigación de estudiantes en distintos con
textos: Koppi, Nolan y Field, 2010; Valter-Akerlind, 2010; Henderson, Núñez 
y Casari, 2011; Kiley, Moyes y Clayton, 2009. Destacan también los trabajos 
sobre estrategia para el desarrollo de habilidades de investigación en casos 
concretos y en campos del saber específicos: Helm, McBride, La Bianca, 2011; 
Kiley, Moyes y Clayton, 2009; Murdoch, Drewery, Elton, Emmerson, Marshall, 
Smith, Stark y Whittle, 2010. 

Menos abundantes son los trabajos sobre las habilidades de investigación 
en ciencias sociales, dentro de ellos destacan los trabajos de: Howitt, Wilson, 
Wilson, Roberts, 2010; Hopkinson, Gillian, Hogg y Margaret, 2004; Stokking, 
van der Mer, Jaspers y Erkens, 2004. 

En cuanto a las investigaciones sobre las competencias de un científico en 
el campo de la administración, destacan los trabajos de Storberg-Julia, 2006; 
Segal-Hershberger, 2006; Kitaeff, 1994, quien reflexiona sobre las competen
cias de investigación en marketing. 

Berkeley (2004), menciona que son 21 las habilidades con las que debe 
contar un investigador: tener un conocimiento especializado sobre su discipli
na, saber de áreas relacionadas con la disciplina, dominio de aspectos filosófi
cos sobre la epistemología, habilidades de búsqueda de bibliografía, estrategia 
de diseño de investigaciones y la capacidad de llevarlas a cabo, conocimiento de 
métodos para la obtención de datos cuantitativos, conocimiento sobre la ob-
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ten ció n de datos cualitativos, habilidad para entender y aplicar métodos cua
litativos y cuantitativos, habilidades textuales y de escritura, hacer resúmenes, 

. gestión de textos, habilidades retóricas: como persuadir y crear argumentos 
lógicos, habilidades para la expresión oral, habilidades computacionales, habi
lidades para la planeación y gestión del tiempo, saber cómo trabajar efectiva
mente con un supervisor, saber ganar apoyo de colegas, sujetos de investigación 
y otros apoyos, habilidad para participar en redes y crear contactos, conciencia 
-de estándares: qué hace una buena o mala investigación, habilidad creativa, 
originalidad e innovación, inteligencia emocional, constancia, habilidad de 
mantener un alto ritmo durante grandes periodos de tiempo, habilidad de im
provisar, encontrar los caminos para superar. 

Aunque resulta de interés la propuesta de Berkeley, 21 habilidades ade
más de difíciles de recordar combinan conocimientos, habilidades y rasgos de 
personalidad, lo cual hace al modelo poco comprensible e integrador. 

Sin embargo, es Partington (2002), editor de Essential Skills for manage
ment research, quien propone un modelo más claro y comprensible. Este autor 
divide las competencias de un investigador en tres grandes grupos: 

1. Competencias sobre filosofía y epistemología. 
2. Competencias sobre el proceso de la investigación. 
3. Competencias sobre técnicas de investigación. 

Dentro de las competencias en filosofía y epistemología se incluyen los as
pectos filosóficos sobre el diseño de la investigación y las consideraciones éti
cas que deben envolver al trabajo investigativo. 

Dentro de las competencias sobre el proceso de la investigación destacan 
la capacidad para teorizar y construir modelos, y las competencias de escritura 
científica. Así como la habilidad relacional del investigador con los sujetos de 
investigación, la gestión de datos y ciertas características de personalidad 
del investigador. 

Dentro de las habilidades sobre técnicas de investigación, Partington men
ciona como imprescindibles las siguientes: dominio de las técnicas cuantitati
vas y cualitativas de investigación, los enfoques etnográficos en el estudio de 
la organización, la teoría fundamentada (grounded theory) , la investigación 
mediante estudios de caso, el diseño de mapas cognitivos, el dominio de la 
técnica de la rejilla (repertory grid technique), el análisis del discurso y la inves
tigación -acción. 

El problema que existe para asumir cualquier definición de lo que es un 
investigador y las competencias que debe tener, es que dependiendo del campo 
de la ciencia, los conocimientos cambian, así como las habilidades y los ras
gos de personalidad. En las ciencias duras por ejemplo, el perfil psicológico 
es distinto del que se requiere para un investigador de ciencias sociales. Hay 
elementos comunes como la constancia y la disciplina, sin embargo, el trabajo 
monótono y repetitivo en un laboratorio o el de un astrónomo en su telescopio 
puede requerir rasgos de personalidad distintos a los que demanda un antro
pólogo que trabaja en una tribu con indígenas del Amazonas o de la selva de 
Chiapas. 

Puesto que, como se ha mencionado, en el estado del arte la mayoría de 
los trabajos suele concentrarse en las habilidades que requiere un investigador 
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en campos específicos de la ciencia, como los que tienen los investigadores 
de ciencias sociales, los de ciencias médico-biológicas o los investigadores de 
ciencias exactas, consideramos que la práctica contradice este tipo de trabajos 
que resultan maniqueos. Según este discurso, los investigadores de ciencias so
ciales suelen usar más la palabra y la descripción textual para describir sus 
trabajos y sus investigaciones. Los investigadores de ciencias exactas, puesto 
que deben ser más precisos, usan las matemáticas como herramienta básica 
de comunicación y demostración empírica, por ello su formación matemática 
es imprescindible, a diferencia de los investigadores de ciencias sociales, que 
suelen ser percibidos como poco conocedores del uso de simuladores y de téc
nicas de análisis de base de datos estadístico-matemática. Es también el caso 
de los investigadores de las áreas médico-biológicas, para los cuales la expe
rimentación y el estudio de caso constituyen el eje de su trabajo de investiga
ción, ya los cuales se les suele percibir lejos de la política y las preocupaciones 
sociales. 

El ex secretario de la OTAN, Javier Solana, no es abogado o politólogo sino 
que estudió física. El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, no es
tudió educación sino que es médico psiquiatra. El historiador Enrique Krauze 
estudió ingeniería industrial. Octavio Paz, premio Nobel de literatura, aunque 
se negó a ser abogado, estudió leyes. La solución de los problemas complejos 
requiere a,bordajes no sólo interdisciplinarios,sino transdisciplinares, es decir, 
el científico contemporáneo debe estudiar campos del conocimiento distintos 
que complementan su entendimiento de la realidad; los mejores abogados, por 
ejemplo, estudian además biología o ingeniería. Los médicos más competen
tes estudian psicología y derecho. Resulta revelador que un científico social 
tan prominente como George Steiner, especialista en literatura comparada, 
destaque la relevancia de las matemáticas a los estudiantes de literatura para 
profundizar su comprensión de la realidad. 

" ... Hasta que los estudiantes de humanidades no aprendan seriamente un poco 
de ciencia, hasta que la gente que estudia lenguas clásicas o literatura española 
no estudie también matemáticas, no estaremos preparando la mente humana 
para el mundo en que vivimos. Si no entendemos algo mejor en el lenguaje de 
las ciencias, no podemos entrar en los grandes debates que se avecinan. A los 
científicos les gustaría hablar con nosotros, pero nosotros no sabemos cómo 
escucharles. Este es el problema ... " (Steiner, 2005). 

Es por ello que este trabajo no versa sobre las diferentes competencias que 
tiene cada investigador en campos distintos del conocimiento. Esto lo considero 
nieve de ayer. Interesa discutir cuáles son las competencias comunes a todos los 
investigadores, es decir, ¿cuáles son las competencias de un científico? 

Después de años de reflexión sobre el tema, en mi opinión son 11 las com
petencias universales que comparten todos los investigadores, y que deberían 
desarrollar durante sus estudios de posgrado y su preparación científica todos 
los estudiantes de maestría y doctorado. La novena tiene particular relevancia, 
ya que en realidad es una metacompetencia, es decir, habilidad que se asume 
como obvia en un mundo global, como es la competencia sobre el manejo de 
idiomas, señaladamente el inglés, que es el latín de nuestros tiempos, y sobre 
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arte y cultura universal, que resultan imprescindibles en un científico global. 
Es por ello que el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las competencias 
que debe tener un científico al que genéricamente llamamos investigador. 

Método 

Este es un artículo de reflexión que se realiza luego de una revisión del 
estado del arte sobre las competencias en el campo de la educación y la ciencia 
y las competencias de un investigador en diversos campos de conocimiento. 

Preguntas de investigación 

¿ Qué es un investigador? 
¿ Qué modelos de competencias de investigador existen en diversos es

tudios? 
¿ Cuáles son las competencias universales de un investigador según el mo

delo LART para todos los campos del saber? 

Resultados 

El problema de la definición de las competencias que tiene un investiga
dor supone, por tanto, aclarar primero qué es un investigador, lo cual puede 
ser definido de varias formas: 

Un investigador es ... 
De manera poética: alguien que busca la verdad. 

De forma escéptica: alguien que busca respuestas a los problemas que observa y que desconfía de sus respuestas. 
De manera burocrática: un profesor que ha sido acreditado como doctor. 
De forma filosófica: alguien que ama el conocimiento. 

Usando la teoría de la complejidad: alguien que busca pequeñas evidencias que den un poco de luz a una realidad 
esquiva, compleja, cambiante y muchas veces, caótica. 

Un investigador, dicho de manera menos poética pero más universal, 
es una persona que crea conocimiento original. Para poder crear este cono
cimiento que no exista antes de su intervención, el investigador debe tener 
competencias y habilidades que pueden ser desarrolladas. Es verdad que hay 
personas que nacen con alguna predisposición para el trabajo de investiga
dor, sin embargo, como escribiera hace años Ramón y Cajal, el talento en la 
ciencia es 1 % de inspiración y 99 % de transpiración, es decir, es producto de 
un esfuerzo personal constante e inagotable. 
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ANÁLISIS DE MODELOS DE COMPETENCIAS 
DE INVESTiGADORES 

La comparación entre los modelos de competencias presentados se mues
tra en el cuadro 15.1. 

Cuadro 15 1 Modelos de competencias de un investigador. 

Modelo de Berkeley, 2004 Modelo de Partington, 2002 

1. Tener un conocimiento 1. Competencias sobre filosofía HABILIDADES 

especializado sobre su disciplina. y epistemología. 

2. Saber de áreas relacionadas 2. Competencias sobre el 1. Plantear un problema 

con la disciplina. proceso de la investigación. de investigación. 

3. Dominio de aspectos filosóficos 3. Competencias sobre técnicas 2. Desarrollar un marco contextual. 

sobre la epistemología. de investigación. 3. Saber revisar el estado del arte. 

4. Habilidades de búsqueda 4. Saber crear y validar modelos. 

de bibliografía. 5. Saber crear y validar instrumentos 

5. Estrategia de diseño de de recolección de datos. 

investigaciones y la capacidad 6. Saber presentar una ponencia 

de llevarlas a cabo. en un congreso científico. 

6. Conocimiento de métodos para la 7. Tecnologías TIC-TAe. 

obtención de datos cuantitativos. 

7. Conocimiento sobre la obtención CONOCIMIENTOS 
de datos cualitativos. 

8. Habilidad para entender y 8. Saber manejar las técnicas 
aplicar métodos cualitativos de análisis de datos 
y cuantitativos. cuantitativos y cualitativos. 

9. Habilidades textuales: escritura, 9. Saber estructurar un trabajo 
hacer resúmenes, gestión de textos. científico y conocer las técnicas 

10. Habilidades retóricas: de escritura científica. 
cómo persuadir y crear 10. Tener dominio de idiomas 
argumentos lógicos. y conocimientos sobre arte 

11. Habilidades para la expresión oral. y cultura universales. 
12. Habilidades computacionales. 11. Epistemología. 
13. Habilidades para la planeación 12. RASGOS DE PERSONALIDAD. 

y gestión del tiempo. Seguir la regla de los CUDOS: 
14. Saber cómo trabajar efectivamente comunalidad, universalismo, 

con un supervisor. desinterés, originalidad 
15. Saber ganar apoyo de colegas, y escepticismo. 

sujetos de investigación 
y otros apoyos. 

16. Habilidad para participar en 
redes y crear contactos. 

17. Conciencia de estándares: qué hace 
una buena o mala investigación. 

18. Habilidad creativa, 
originalidad e innovación. 

19. Inteligencia emocional. 
20. Constancia: habilidad para 

mantener un alto ritmo durante 
grandes periodos de tiempo. 
Habilidad de improvisar, encontrar 
los caminos para superar. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Primera competencia 

A nuestro juicio, el modelo de Berkeley combina equivocadamente cono
cimientos, habilidades y rasgos de personalidad como la inteligencia emocio
nal, el saber ganar el apoyo de colegas y la habilidad creativa o la innovación 
con habilidades como la creación de redes y hacer contactos, o la habilidad 
para improvisar, que en realidad son rasgos de personalidad, lo cual hace al 
modelo pOCQ consistente y confuso; 

El modelo de Partington es más claro y resulta de interés, ya que es evi
dente que un investigador debe tener una sólida formación filosófica y episte
mológica sobre aspectos sobre la ciencia y el conocimiento donde los aspectos 
éticos son centrales. Resulta cuestionable el dominio sólo de las técnicas enun
ciadas, ya que las técnicas de investigación evolucionan con el tiempo y, por 
tanto, resulta limitativo y cuestionable incluir sólo las técnicas descritas en 
párrafos antecedentes. En realidad, el uso de una técnica de investigación de
pende de muchos factores, dentro de los que cabe mencionar: el estado del 
campo del conocimiento, los trabajos previos, la evidencia empírica disponi
ble, el tipo de sujetos y su facilidad de acceso a ellos. 

Considerando las debilidades de los modelos anteriores, se propone a 
continuación el modelo LART de competencias de un investigador que integra 
doce habilidades, conocimientos y rasgos de personalidad en su afán de ser 
universal, ya que los rasgos de personalidad de los investigadores son muy 
diversos y cambian con el campo de la ciencia. 1 Es verdad que hay rasgos 
comunes, como gusto por resolver problemas y el ánimo de ayudar y servir, 
así como la objetividad y la búsqueda de la verdad, pero estos rasgos también 
están en muchas personas que no son investigadores, así que las consideramos 
como parte de la naturaleza humana. Los consecutivos deben guiarse por la 
regla de los cunos. 

Las doce competencias se muestran en la figura 15.1. 
A continuación se explicará cada una de las doce competencias. 

Saber qué investigar es el origen de todo. A veces uno tiene una idea vaga. 
Una sugerencia útil es investigar un tema que uno conoce bien. Lo peor que 
se puede hacer es investigar algo de lo que uno nunca ha oído hablar y conoce 
poco. Por supuesto es bonito conocer cosas nuevas, pero si la idea es aportar 
algo nuevo al mundo, el problema de investigación debe elegirse entre temas 
sobre los cuales uno tiene mucha información y es experto porque trabaja en 
ello, conoce a los informantes clave y porque en suma tiene un interés personal 
en descubrir algo nuevo. En la ciencia contemporánea es común referirse a 
un protocolo de investigación (position paper), dado que éste es el mecanismo 
aceptado para plantear un problema de investigación. 

Un protocolo de investigación debe contener como mínimo la informa
ción que se menciona en el cuadro 15.2. 

lEn versiones anteriores había propuesto sólo nueve competencias sin embargo, la reflexión personal 
y la discusión con ideas han dejado el modelo LART en doce competencias. 
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el estilo 
de redacción 
científica 

8. Presentar trabajos 
de investigación 
en congresos 

9. Cultura universal 
y dominio del 
idioma inglés 

6. Dominar 
técnicas de 
análisis de datos 

5. Construir y 
validar modelos 

10. Epistemología 

11. Tecnologías 
TIC-TAC 

12. Seguir la regla 
de los CUDOS 

-------->1 1. Plantear un 
problema 

4. Crear y validar 
un instrumento 
de recolección 
de datos 

3. Revisar el estado 
del arte 

2. Elaborar un 
marco contextual 

Figura 15.1. Las 11 competencias de un investigador. 
(FUENTE: Elaboración propia). En la fotografía, Mario Molina, 

el investigador más importante de México. 

Cuadro 15.2. Contenido de un protocolo de investigación. 

1. Carátula indicando el tema, la escuela, el título y el 
de la tesis. 

2. índice tentativo de la investigación indicando capítulos. 
3. Situación problemática (marco de referencia y descripción 

de la problemática bajo estudio. Se requiere describir en 
este apartado la organización o instituciones, o bien, el sec
tor de la administración pública bajo análisis, usando algu
na técnica de diagnóstico organizacional en su caso). 

4. Revisión del estado del arte, que incluya la consulta de al 
menos cinco tesis de grado sobre el tema, libros, revistas y 
sitios web usados. El trabajo debe contener mínimo la cita 
de 40 referencias de fuentes primarias o secundarias. 

5. Planteamiento del problema. (Un resumen de tres líneas 
que indique en síntesis cuál es el problema por resolver). 

6. Objetivo general. 
7. Objetivos específicos. 
8. Preguntas de investigación o hipótesis. 
9. Justificación de la investigación. 

10. Tipo de investigación. 
11. Horizonte temporal y espacial. 
12. Matriz de congruencia metodológica. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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y muestra (sólo en caso de investigaciones cuanti
tativas). 

14. Sujetos de investigación o categorías de análisis en caso de 
tratarse de un trabajo cualitativo 

15. Validez y confiabilidad de instrumentos de medición (en 
caso de ser investigaciones cualitativas). 

16. Técnicas estadísticas por utilizar (dependiendo de la inves
tigación por realizar). 

17. Hipótesis (sólo en caso de investigaciones cuantitativas) o 
categorías de análisis. 

18. Definición de variables involucradas o preguntas de investi
gación. 

19. Trabajo de campo (indicar dónde posiblemente será reali-
zado). 

20. Referencias. 
21. Cronograma de actividades. 
22. Oficio de registro dirigido al colegio de profesores, que se 

deberá entregar a la coordinación de la maestría para regis
tro y envío a control escolar con el visto bueno del director 
de tesis. Se debe anexar copia física y electrónica del proto
colo. 

SEGUNDA 
UN 

Abordar un problema de investigación supone describir el marco de refe
rencia sobre el problema de investigación en el mundo y en el país que se lleva 
a cabo la investigación. Por ejemplo, si uno quiere investigar cómo funciona 
un reclusorio, debe investigar cómo se organizan los reclusorios en países si
milares, cómo se organizan en el país o la región estudiada, cuántos tipos de 
penales existen, y cuál es la mejor forma de organización para el caso que nos 
ocupa. Este proceso es de tipo deductivo, es decir, la descripción se hace de lo 
general a lo particular. El ejemplo de la organización de reclusorios se ilustra 
en la figura 15.2. 

Conceptos principales 

¿Qué es un reclusorio? 
¿Qué se entiende 
por organización 
de reclusorios? 

¿Cuántos tipos de 
reclusorios hay? 

Características 
de organización y 
funcionamiento 
más eficiente de 
los reclusorios 
estatales en México 

Figura 15.2. Construcción del marco contextua!. 
(FUENTE: Elaboración propia). 

r:.::-------, 
I Organización y I 

" 

tipos de reclusorios I 
en Estados Unidos 

I y España 

Organización y 
tipos de reclusorios 
en México 

La idea de saber elaborar un marco contextual es que el investigador debe 
estar muy informado sobre todo lo que rodea al problema a nivel nacional e 
internacional. Como una orientación de carácter general, un marco contextual 
debe contener como mínimo la siguiente estructura: 

el Contexto mundial. 
.. Contexto nacional. 
el Contexto estatal. 
.. Sector industrial. 
ID Descripción de la empresa o gnlpos de empresas, o colectivo, o bien 

sujetos de la investigación. 
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El concepto estado del arte es una traducción del inglés state of art y se 
refiere a los conocimientos más avanzados, las vanguardias del tema que es
tamos investigando. Los españoles le llaman "estado de la cuestión". En algu
nos casos también se le conoce como la frontera mundial del conocimiento. La 
idea sobre esta competencia es que el investigador debe conocer la bibliografía 
y los hallazgos, las teorías y los modelos que otros autores han descubierto 
antes que él. Una mala revisión del estado del arte puede conducir a descubrir 
algo que ya todos saben. 

Una buena revisión del estado del arte debe contener como mínimo la con
sulta de libros, tesis de maestría y doctorado, revistas científicas, revistas de 
divulgación, periódicos, ponencias en congresos (proceedings) y entrevistas a 
investigadores que dominen el tema. En la actualidad los investigadores ya 
no requieren acudir a bibliotecas como antes para conocer el estado del arte. 
Esto puede hacerse factiblemente desde una computadora, incluso desde el 
cómodo sillón de casa, ya que existen bases de datos científicas gratuitas y 
de pago que suelen contener cientos e incluso miles de revistas, periódicos 
y libros. Las principales bases de datos científicas son las que se mencionan 
en el cuadro 15.3. 

Scirus 

Scientific Commons 

academicsblogs.net 

RedlRIS 

Scival (Scopus) 

Cuadro 15.3. Bases de datos gratuitas y con costo. 

Bases de datos gratuitas 

Enciclopedias 

Características 

Enciclopedia escrita por académicos, en inglés 

Enciclopedia abierta, actualizada libremente 
por académicos de todo el mundo 

Bases de revistas y documentos científicos 

Contiene artículos científicos de distintas 
revistas en sistema open acess, en inglés 

Proporciona información financiera mundial y por país 

Ofrece información sobre información en texto 
completo y librerías en todo el mundo 

Información científica sobre distintos temas 

Contiene publicaciones científicas en distintos 

Blogs científicos en español 

Dirección web 

http://www.scholarpedia. 
org/article/Main_Page 

https://es.wikipedia.org/ 
wiki/Wikipedia:Portada 

Tesis doctorales 

Tesis de maestría y 
doctorado del Instituto 
Politécnico Nacional 

Contiene tesis en archivo completo de http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/ 
maestría y doctorado en la universidad 
politécnica más importante de México 

TDR. Tesis doctorales en red Contiene una base de 23 tesis, 12 mil de ellas con http://www.tesisenred.net/ 
texto completo de distintas universidades españolas. 

European thesis Contiene una base de tesis de distintas http://www.dart-europe. 
'd d unlversl a es europeas eu/basic-search.php 

r-----' 
Bases de datos con tesis, libros y artículos de pago 

Proquest digital dissertations Contiene una base de datos de más de 2 http://www.proquest.com/products-
millones de tesis de maestría y doctorado services/pqdtglobal.html 

Questia Es la librería virtual más grande del mundo. Contiene https://www.questia.com/ 
libros, artículos científicos y de divulgación _. 

JCR Web of Knowledge Contiene información científica, así como el http://wokinfo.com/products_ 

I 

~ 
I Elsevier 

FUENTE: Rivas, 2015. 

Journal Citation Reports, que nos proporcionan tools/analytical/jcr / 
los famosos índices de Impacto que tan 
locos vuelven a los investigadores 

-
Base de datos que contiene cientos de revistas. I https://www.ebscohost.com/ 
Disponible con acceso abierto en ellPN 

Información sobre ciencias de más de 7 mil revistas https://www.elsevier.com/ 

El orden es importante en la revisión del estado del arte. Normalmente se 
presentan los trabajos previos escritos agrupándolos por temas. Por ejemplo, 
si el tema de la tesis es la gestión del conocimiento en la industria automotriz 
mexicana, primero se mencionan artículos sobre la gestión del conocimiento, 
luego sobre la industria automotriz, se identifican trabajos sobre la gestión de 
conocimiento en la industria automotriz en otros países y luego investigacio
nes sobre la industria automotriz en México. Es recomendable presentar los 
trabajos identificados en una tabla de resumen como la que se muestra en el 
cuadro 15.4. 

Puesto que es inmenso el conocimiento reportado en la bibliografía, es nece
sario recordar algunos requisitos mínimos de calidad. Si la tesis es de maestría, se 
espera que el tesista haya consultado al menos 25 artículos de revistas científicas, 
de cinco a 10 libros clásicos, cinco disertaciones (de congresos), documentos 
oficiales de los últimos tres años, de cinco a 10 tesis de maestría y doctorado, 
cinco de otros documentos científicos (artículos no publicados, informes de or
ganismos internacionales). 

Si la tesis es de doctorado, aunque no hay límite máximo, al menos debe ser 
el triple de todo. De hecho algunas revistas de alta calidad exigen menos de 50 
artículos consultados para hacer una aceptable revisión del estado del arte. 
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Área 

Estado del arte en gestión 

del conocimiento 

Industria automotriz 

Gestión del conocimiento 

en la industria automotriz 

Gestión del conocimiento 

la industria en México 

FUENTE: Elaboración propia. 

Cuadro 15.4. Ejemplo de presentación 
del estado del arte, 

Autores 

Abdullah (2002), Anónimo (2002), Arapé (1999), Barceló (2001), 

Y Pomerol (2001), Busch y Richards (2001), Clapperton (2002), Cortada y Woods (2000), Cross 

e Israelit (2000), Davenport y Prusak (1998), DestinationKM.com (2002)-1, DestinationKM. 

com (2002)-2, DestinationKM.com (2002)-3, DestinationKM.com (2002)-4, DestinationKM. 

com (2002)-5, DestinationKM.com (2002)-6, Eichorn (2001), Even-Shoshan (2002), Ferrer 

(2001), Foley (2001), Gettier (2001), Gordon (2002), Guenther y Braun (2001), Hales (2001), 

Harvard Business Review (2000), Honeycutt (2001), Hoopes (2002), johnson (2001), Kennedy 

(2002), Knowledge Management (2002)-1, Knowledge Management (2002)-2, Knowledge 

Management (2002)-3, Knowledge Management (2002)-4, KPMG (2000), KPMG (1999), 

Lambe (1999), Lee y Furey (2000), Lesser y Prusak (2001), Mclnerney (2002), Melymuka (2002), 

Murray (2002), Newman y Corad (1999), Newman (2002), Ortiz (2000), Palacios (2000), 

Papmehl (2002), Parise (2002), Portillo y Cambar (2000), Riedi (2002), Rivas y Bonilla (2002), 

Rivera (2000), Rotella (2002), Stenmark, Dick (2002), Tidd Y Hull (2002), Tissen, Andriessen y 

Lekanne (2000), Universidad de Toronto (2002), UPM (2000)-1, UPM (2000)-2, UPM (2000)-3, 

UPM (2000)-5, UPM (2000)-6, UPM (2000)-7, UPM (2000)-9, UPM (2000)-10, USB (2001)-1, 

USB (2001)-2, USB (2001)-3, Venugopalan (2002), Wilkesmann y Rascher (2002), Zack (1999) 

Arza, Valerla (2011), Basconcelo (2008), Demuner (2009), Díaz (2008), 

Saavedra (2005), González-Mota (2005), Kamiya (2004), Kiyosaki (2009), 

Lesvesque (2009), Moreira (2007), Ogliastri (2005), Padilla (2007) 

AUSjAL (1996), AUSjAL (2001), Bertréan-Quera (1984), Cerpe (1996), Cerpe (2000)-1, Cerpe 

(2000)-2, Cummins-Collier (1998), Espinosa (1999), Kolvenbach (2002), Kolvenbach (1998), 

Lannon (2000), Neumann (1994), Tellechea (1996), Tellechea (1998), Traviss (2001) 

Calva, Machorro, Gurruchaga (2011), Garda-Cordero (2010), Cedano, Martínez y Pérez (2010) 

CUARTA COMPETENCIA. CREAR Y VALIDAR UN 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la ciencia se requiere de manera fundamental saber diseñar un ins
trumento de recolección de datos. Dependiendo del tipo de investigación, un 
investigador debe ser capaz de diseñar el instrumento adecuado. Como una 
orientación general, el proceso que se sigue se ilustra en la figura 15.3. La 
primera cuestión por dilucidar es si la investigación es cuantitativa, o es cua
litativa. 

Los instrumentos de investigación más comunes son: 

Cuestionario. Requerido para medir actitudes u opiniones en investiga
ciones cuantitativas. 

Guía de entrevista. Para investigaciones cualitativas con el fin de reca
bar juicios de valor u opiniones de expertos. 

Guía de levantamiento de información documental. Para investigacio
nes cuantitativas cuyos sujetos de investigación son documentos. 

Guía de observación. Se usa tanto para investigaciones cuantitativas 
como cualitativas. Independientemente de cuál sea el instrumento de investi
gación que se use, hay que recordar que todos deben tener su matriz metodo-
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'~:'- Preguntas de /// 

" / "" Investigación // 
"'-, o hipótesis de / 

',- investigación ,/ 
~, /// , / 

",,- // 

'''-v/ ¿Mediciones de condiciones, 
conductas, eventos y ¿Mediciones de actitudes 

, 'I? ~Preguntas para"·····/-7 motivacionales o 
1

1

' Estudios procesos. " 
Í""""(--------------'"'. la medición / intenciones? ,---" 

i observacionales, JI "/ I ¿Escalas de medición 
~------ ~--------~~~I 

[ de actitudes? 
f 

~ Análisis lingüístico f-! ----j 

I Conductuales ~ L...... ......J r-------------j 
'--._--,~----~ f----fA--:-I' , l' ,", l 

I I na ISIS extra Ingulstlco r---------1 

Análisis espacial 

Guía de entrevista 

Etnografía 

del habla 
Análisis de textos 

Evaluación 

lingüística 

--{ Análisis de procesos 1 Guía de recolección 
r------+-----~ 

Diseño del instrumento 

de recolección 

de datos 

Figura 15.3. Crear un instrumento de recolección de datos, 
(FUENTE: Cooper-Schindler, 2000), 

lógica que operacionalice correctamente las variables por estudiar o categorías 
de análisis, en dimensiones, indicadores y preguntas o ítems, según sea el caso. 
Un cuestionario sin matriz es como un hijo sin madre. Una vez que se tiene el 
instrumento, se deben realizar las pruebas de confiabilidad (Alfa de Cronbach, 
test-retest, análisis de factores, etc.) y las pruebas de validez (de contenido, es
tructural o construct validity), predíctiva, etcétera (Pérez-Torrubia, 1986). 

QUINTA COMPETENCIA. 
CONSTRUIR Y DAR MODELOS 

Un modelo es una explicación simplificada de la realidad. Un modelo 
consta de dos reglas básicas de operación: 

1. Reglas de representación de entradas y salidas. A partir de datos de en
trada y de un proceso intermedio, el modelo proporciona resultados 
finales que constituyen una representación de la realidad. 
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2. Reglas de estructura interna. Definirán si el modelo es deterrndinista cu.an
do a una entrada de datos le corresponda una salida, y no etermimsta 
si a unos datos de entrada corresponden distintos datos de salida. 

Existen seis tipos de modelos dentro de los cuales cabe mencionar: físicos, 
matemáticos, conceptuales, gráficos, analógicos y complejos (Wikipedia, 2011): 

1. Son representaciones a escala del objeto de estudio 
casi siempre representadas con maquetas o prototipos. Estos modelos ~ene
ralmente representan el fenómeno estudiado utilizando las mismas ~elacIOnes 
físicas del prototipo, pero reduciendo su escala para hacerlo manejable. Por 
ejemplo, pertenecen a este tipo de modelo las representaciones a escalas redu-
cidas de edificios, puertos, etcétera. . 

2. Modelos matemáticos. Buscan representar fenómenos o relaCIOnes 
entre ellos a través de una formulación matemática. Dentro de los modelos 
matemáticos están los modelos deterministas, los modelos probabilísticos, y 
los modelos numéricos. Modelos detenninistas: Asumen que los datos del fenó
meno por estudiar son conocidos para determinar precisamente el resultado. 
Ejemplo, Leyes de Newton. Modelos estocásticos o probabilísticos: Asumen que 
los datos iniciales tienen alguna incertidumbre. Ejemplo, algunas de las for
mulaciones de la relación de indeterminación de Heisenberg. Estos modelos 
consisten en una representación numérica por aspectos lógicos y estructura
dos con aspectos de la ciencia matemática. En este tipo de m~delos la :~pre
sentación puede venir dada no sólo en término de números, SIllO tamblen de 
letras símbolos o entidades matemáticas más complejas. 

3. Modelos numéricos. Las condiciones iniciales se representan median
te un conjunto de números. Estos modelos permiten "experimentar" ~ ~ravés 
de simulaciones en una computadora u ordenador de modelos matematlcos o 
lógicos. Por ejemplo, simulación numérica y método de Montecado. . 

4. Modelos conceptuales. Son mapas de conceptos y sus relaCIOnes. 
Ejemplo, el modelo cíclico de la evolución del Universo, e~ modelo diamante 
de competitividad de Porter, el modelo LART de plantearr:le~to de un prob~e
ma de investigación. Los modelos de este tipo pueden conslstIr en una descnp
ción cualitativa bien organizada que permite la medición de sus factores. 

5. Modelos analógicos. Se basan en las analogías que se observan desde el 
punto de vista del comportamiento de sistemas físicos diferentes. Ejemplo, 
el modelaje de los sistemas de aguas. 

6. gráficos. Son representaciones de la realidad que usa~ 
líneas, vectores, superficies o símbolos para describir la relación entre las dI
ferentes variables. 

Existen cuatro grandes grupos de técnicas de análisis de datos que debe domi
nar un investigador, las cuales se han explicado en el capítulo 13. Dic~a~ técni~as son: 
cuantitativas, cualitativas, para análisis de experimentos y de análISIS de SIstemas 
complejos. 

Son tres los aspectos fundamentales que se desarrollar para domi-
nar esta competencia. Aprender las técnicas de citación científica, aprender 
el estilo de redacción científico y conocer la estructura de los trabajos de in
vestigación científicos más comunes que son dos: la estructura de tesis de 
investigación y el artículo científico. 

Sobre las técnicas de citación científica hay que conocer los principales 
estilos que son: el MLA para literatura, el CBE para ciencias básicas y el AP A 
para ciencias sociales. 

El dominio de la citación supone saber citar el texto y hacer correctamen
te una lista de referencias bibliográficas. 

Este aspecto ya ha sido abordado con amplitud en el capítulo 14. 

Usta 

Hay que recordar tres cosas importantes: 

8 Se debe poner en orden alfabético por la primera letra de la referencia. 
8 Las obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente. 
<iD Hay que saber citar correctamente: un libro, un artículo en una revista, 

un documento electrónico, un documento oficial y una tesis de posgra
do, que son los documentos más comunes. 

Sugiero usar la palabra referencias en lugar de bibliografía, ya que esto 
es una denominación antigua que se refería sólo a libros. En la actualidad los 
libros citados son más bien la minoría y se espera que un científico consulte 
más bien artículos arbitrados y documentos de congresos. 

A diferencia de la literatura y la poesía, que usan metáforas y adjetivos, 
redacción científica es clara, precisa y objetiva. Trata de comunicar usando el 
menor número posible de palabras. El texto científico debe ser revisado reite
radamente por colegas y expertos, de modo que se asegure que el trabajo está 
desprovisto de toda especulación. Y si ésta existe, debe ostentarse plenamente 
como tal y tener además, los siguientes requisitos: ser lógica, estar relaciona
da con un cuerpo de conocimiento y aportar explicaciones posibles de manera 
coherente. 

estructura 

Todos los trabajos científicos deben usar el formato IMRAD, que desde 
hace más de cuatro siglos se ha establecido para estructurar las comunicacio
nes científicas (Rivas, 2007). 
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Cap. 15. Las doce competencias de un investigador 

P 1 especta a los artículos considerados científicos, existen tres 
or o que r . . / 1 d fl· / 

tipos básicos: los de investigación científica, los de reV1s~on y os e re. eXl~n. 
Los de investigación suelen ser producto de t:ab~J/os con cuestIOnanos 
stras o experimentos que caracterizan la investlgacIOn formal con prueba 

mue b . d 
de hipótesis o trabajos cualitativos con tra aJo e cam.po. /. . 

Los artículos de revisión por lo general son t~~baJos teoncos que reV1san 
1 tado del arte. Tienen el mérito de la conjuncIOn del saber acumulado en 
~ne~ampo de conocimiento. Un artículo de revisión debe contener al menos 50 

referencias bibliográficas. . / . . 
y finalmente los artículos de reflexión, que son trabajOS de a.nahsls que 

disertan sobre un tema en particular sobre un caso c?nc~eto. Ejemplo, los 
sistemas de pensiones en México, el problema de finanCIamIento de las Pymes 
de Medellín. 

La estructura característica de los tres artículos se resume en el cuadro 15.5. 

Cuadro 15 5 Estructura de un artículo científico 
,-

Estructura de un artículo Estructura de un artículo Estructura de un artículo de investigación 
, reflexión de revisión 

Introducción Introducción 

Conceptos principales Conceptos principales 

Introducción Trabajos previos y enfoque Trabajos previos y enfoque 

Conceptos principales Problemática Problemática 

Trabajos previos y enfoque Objetivos del trabajo y Objetivos del trabajo y 

Problemática. Objetivos del trabajo preguntas de investigación preguntas de investigación 

y preguntas de investigación Método Método 

(categorías de análisis por (categorías de análisis por estudiar. Material y métodos 
Fuentes primarias consultadas) Variables, modelo ex ante, diseño de la estudiar. Fuentes primarias y 

investigación, descripción de sujetos, pruebas secundarias consultadas) Discusión 

de validez y confiabilidad, matriz metodológica Análisis (implicaciones o consecuencias 

e instrumentos de recolección de datos (descripción de modelos, teorías en el sujeto de estudio) 

Resultados o categorías de análisis) Logros, acciones sobre 

Cuantificar los resultados obtenidos con Discusión el objeto de estudio 

medidas adecuadas de error o incertidumbre Ventajas, desventajas, Conclusiones o 

Notificar la pérdida de participantes en el estudio propuestas de acción consideraciones finales 
(recapitulación de principales Análisis Conclusiones 

Se examinan e interpretan los (resumen de hallazgos y ideas, propuestas de acción 

resultados obtenidos versus el marco respuestas a objetivos) o mejora, cambios en las 

conceptual de referencia políticas públicas) 

Se discuten la coherencia y las contradicciones 
fundamentales de los datos obtenidos 
Se evalúan y califican las implicaciones de los 
resultados con respecto a las hipótesis originales 

Discusión 
Explicar si el estudio ofreció respuesta al 
problema planteado en la introducción, describir 
la contribución real, enumerar las conclusiones 
a las que se arribó y a las implicaciones teórico-
prácticas que se pueden inferir del estudio 
Respuestas a preguntas de investigación 
Mencionar si las hipótesis se validaron 
No concluir en forma trivial sin un 
sustento teórico consistente 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La principal recomendación sobre esta competencia se resume en usar las 
palabras adecuadas en el lugar adecuado. Si hay algo patético en una conferen
cia es escuchar a un ejecutivo pretendiendo ser un académico o a un académi
co presumiendo de experiencias laborales abusando de la anécdota. 

Con el paso del tiempo un científico debe aprender a comunicar sus ideas 
y hallazgos no sólo de manera escrita, sino también mediante conferencias. 
Existe un conjunto de eventos en los cuales participa un científico que por 
orden de complejidad son los siguientes: las clases de pregrado y posgrado, los 
coloquios institucionales, los congresos nacionales, los congresos internacio
nales, las mesas redondas o de debate y la conferencia magistral. En cada caso 
es importante planear con anticipación lo que se va a decir y cuidar el tiempo. 
Lo común es que los profesores acostumbrados a dar tres horas de clases abu
sen del tiempo de la audiencia, pierdan el tiempo en prolegómenos y no digan 
nada sustancial. O bien, amonestados por el moderador digan a toda prisa 
las conclusiones sin haber trasmitido el punto medular de sus hallazgos. Para 
una presentación de un congreso se recomiendan máximo de cuatro a cinco 
transparencias o diapositivas. Hay que recordar que por lo general se dan sólo 
de 10 a 15 minutos. Una diapositiva de marco contextua}, otra de marco teóri
co, otra del método y otra de hallazgos y conclusiones. Las transparencias no 
deben estar llenas de letras, se deben usar frases cortas y preferir los esquemas, 
ya que la idea es que el conferencista desarrolle las ideas y no lea en público lo 
escrito en ellas, que es algo tristemente común. 

En los debates y mesas redondas se debe buscar la controversia que en
riquezca el debate, con puntos de vista contrarios. Resulta sano y estimulante 
que sin perder la cordialidad y la buena educación, se busque contradecir a los 
colegas de la mesa con argumentos inteligentes. Esto puede ser un ejercicio 
intelectual de interés para los asistentes. 

En las conferencias magistrales se debe tratar de usar pocas diapositivas 
o de preferencia ninguna. Cuando uno se limita a leer, rara vez se comunica 
con una audiencia amplia. Hablar sin necesidad de apoyos audiovisuales es 
difícil, pero es toda imagen un objetivo para un científico. Una sugerencia útil 
es aportar las ideas principales que se desean desarrollar y disertar magistral
mente sobre ellas. Esto por supuesto supone tener un dominio absoluto del 
tema. En cualquier caso, no se debe olvidar el cierre recapitulando las ideas 
más importantes y planeando un conversatorio con la audiencia de unos 15 
minutos, que muchas veces suele ser lo más rico e interesante de una confe
rencia. 

NOVENA COMPETENCIA. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 
Y SENSIBILIDAD SOBRE ARTE Y CULTURA UNIVERSALES 

Esta competencia es en realidad una metacompetencia y está asociada a 
la comprensión de un lenguaje universal que nos dé la capacidad de comuni
carnos con investigadores de otros países. 
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Aunque es una lengua poderosa, hablada por casi 500 millones 
personas, y es de la lengua que se habla de manera oficial en más 

países mundo (26), 75 % los estudios y de lo que se publica en red está 
en inglés. Es por ello que este idioma se ha convertido en el latín de nuestros 

tiempos. 
La mayoría de las revistas de más impacto en el mundo se escriben en 

este idioma, aun las revistas que están indexadas y escritas en español tienen 
abstraet y títulos en inglés para poder estar referidas en los mejores índices de 
revistas científicas. Si uno desea que el trabajo de investigación que ha hecho, 
lo lea un chino o un indio, que juntos suman la tercera parte de la población 
mundial, que escribirlo en inglés. 

El estudio del inglés debe verse como una obligación ineludible para un 
estudiante universitario y de pos grado que aspire a ser un investigador de talla 
internacional. Una dedicación seria de un año puede hacer posible que uno 
lo lea, lo comprenda y lo hable (en ese orden de lo más fácil a lo más difícil). 
Escribir bien en inglés requiere más tiempo, pero para esto sirve tener un buen 
traductor que nos apoye en esta difícil tarea. Los grandes grupos de investi
gación tienen siempre a un angloparlante nativo con especialidad en temas 
científicos que ayuda en esta crítica actividad. 

Si uno no habla inglés con corrección, campo de actividad académica 
estará limitado a los congresos en españolo de ámbito nacional. Estudiar in
glés es útil y divertido. Resulta emocionante poder compartir y aprender de 
investigadores de otras culturas como un árabe o un africano, comprender sus 
hallazgos mediante una lengua universal que, nos guste o no, es el inglés, que 
si bien no tiene las alturas intelectuales que llegó a tener el latín en su momen
to, es lengua de nuestro tiempo. Tener 550 puntos en el examen TOEFEL es 
la meta para poder expresarse con solvencia en esta lengua. 

La competencia en arte y en cultura universal es de verdad muy relevante. 
Acaso la más importante de todas, por eso es llamada una metaeompeteneia. La 
lectura de los grandes clásicos de la literatura universal, de los grandes poetas, 
de la música universal y del arte en todas sus manifestaciones como el cine, el 
teatro, la escultura y la pintura, la arqueología, la historia de las grandes civi
lizaciones del mundo, son la base que crea los vasos comunicantes de lo que 
podemos llamar patrimonio de la humanidad. Este acervo de cultura mundial 
traspasa todos los campos del conocimiento y constituye el saber tácito que 
hace más intensa nuestra vida y nos permite la comprensión del universo, de 
nuestro mundo y de la sociedad global que habitamos. 

Un investigador que no sea culto, sensible al arte, es sólo un técnico espe
cializado, nunca un científico de verdad. Una buena sugerencia para mante
nerse enterado del acontecer mundial es leer todos los días un buen periódico 
global, como El País, la versión electrónica del New York Times, y un libro de 
arte, literatura, novela, poesía o historia a la semana. Esto parece mucho, pero 
un libro por semana son 52 libros al año. Suponiendo que alguien inicie a los 
10 años con este estándar que parece alto, a los 60 años habrá leído: 50 X 52 
igual a 2600 libros. La biblioteca de Nueva York contiene unos 10 millones de 
libros (véase http://www .nypl. org/help/ about -nypl). 

Debemos romper el mito del especialista, del "doctor" que sólo sabe mu
cho de un minúsculo campo del conocimiento. El nuevo Adán que criticó Orte
ga y Gasset en su libro La rebelión de las masas, este hombre mediocre que no 
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Las escuelas pospopperianas se caracterizan por presentar epistemolo
gías que, bien inspiradas preferentemente en el positivisrr,t0' bien en Popper, 
no se identifican totalmente con ninguno de estos dos SIstemas, aunque se 
vean siempre seriamente influidas por ellos. Entre los principales autores pos
popperianos cabe citar a T. S. Kuhn, P. K. Feyerabend, 1. Lakatos y N. R. Han
son (Bachelard, 1973). 

COMPETENCIA. 

LACU INfORMAClONAL 

Existe una competencia que ha surgido en los últimos años y que es el uso 
de las tecnologías de información y comunicaciones y de las tecnologías de 
aprendizaje y conocimiento. A esta habilidad le podríamos llamar de manera 
simpática TIC-TAC, como el sonido de un reloj. 

Tecnologías de información y comunicaciones (TIC) 

La definición operacional de las tecnologías de información y comuni
caciones (TIC), se entiende como la capacidad del directivo por hacer uso ~e 
las tecnologías de comunicación e información, lo cual supone el manejO 
de bases de datos, de fuentes de información, así como del uso de los. docu
mentos de trabajo, que minimizan los tiempos de respuesta a las necesIdades 
de los usuarios a los que sirve. 

Tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC) 

Por lo que corresponde a las tecnologías de aprendizaje y cono.ci~iento 
(TAC), es una habilidad que supone el manejo de plataformas de conOCImIento y 
aprendizaje que permiten compartir inf~rmación relevante, generar plat~for
mas de discusión y gestión del conocimIento, tanto externo como en el area 
que se dirige. 

DEClMOSEGUNDA COMPETENCIA. 
SEGUIR REGLA DE LOS CUDOS 

CUDOS es un famoso acrónimo en la sociología de la ciencia utilizado 
para referirse a los principios que deben guiar la inves:iga~i?n científic~ de 
calidad. De acuerdo con los principios Cudos, el ethos Clentlfico debe regIrse 
por comunalismo, universalismo, desinterés, originalidad y escepticismo. 

CUDOS se basa en las normas mertonianas introducidas en 1942 por 
Robert K. Merton, quien describió "cuatro conjuntos de imperativos institu
cionales [comprende], el ethos de la ciencia moderna": "universalismo, comu
nalismo, desinterés y escepticismo organizado". Con estos cuatro términos ya 
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se podda estar'dispuestÓ pata formar CUDOS. (Este modelo ha sido criticado 
porque la "originalidad" no era parte de la lista de Merton). 

En el debate académico contemporáneo, la definición modificada que se des
cribe a continuación, es la más ampliamente utilizada (por ejemplo, Ziman, 2000). 

.. El comunalismo implica que los resultados científicos son propiedad 
común de todala comunidad científica. 

' .. El universallsmo s'ignifil:a que todos.lós científicos pueden contribuir 
c;t la ciencia, sin distinción de raza, nacionalidad, cultura o género. 

.. Desinterés, de acuerdo con el cual los científicos se supone que actúan en 
beneficio de una empresa científica común, y no para ben~ficio personal. 

.. Originalidad, que requiere que las afirmaciones científicas aporten 
algo nuevo, ya sea un problema, un enfoque, datos, una teoría o una 
explicación.' . 

lO El escepticismo significa que las afirmaciones científicas deben ser 
expuestas al escrutinio crítico antes de ser aceptadas. 

CONCLUSIONES 

Aunque el tema de las competencias de un investigador ha ocupado la 
agenda de investigación de diversos especialistas, el énfasis más bien ha sido 
al desarrollo de competencias en campos específicos del saber. 

Este capítulo responde tres preguntas de investigación: 
¿Qué es un investigador? 
¿ Qué modelos de competencias de un investigador existen en los estudios? 
¿ Cuáles son las competencias universales de un investigador según el mo-

delo LART para todos los campos del saber? 

¿Ouées un investigador? Un investigador es la persona que crea cono
cimiento original. 

¿Oué modelos de competencias de un investigador existen en los es
tumos? Se identificaron dos modelos de competencias de un investigador, el de 
Berkeley (2004)., y el de Partington (2002). El de Berkeley es poco claro y siste
mático, y confunde los rasgos de personalidad con habilidades. El modelo de 
Partington es más íntegro y claro, pero define el dominio de técnicas específicas 
que impide que sea aplicable a otras ciencias que no sea la administración. 

¿Cuáles son las competencias universales de un investigador según 
el modelo LART para todos los campos del saber? Son escasos los modelos 
de competencias de un científico universal, es por ello que en este trabajo se 
propone el modelo LART de nueve competencias de un investigador, las cuales 
son imprescindibles en la formación de estudiantes de posgrado, de maestría 
y doctorado y debería animar en realidad la formación de todos los estudian
tes universitarios. La currícula de los posgrados y las carreras universitarias 
deberían planear obligatoriamente que los egresados y futuros profesionales, 
maestros de ciencias y doctores desarrollen estas nueve competencias,que 
son: planteamiento de un problema de investigación, elaboración de un marco 
contextual, reVisión del estado del arte, construcción y validación de modelos, 
creacÍón y validación de un instrumento de recolección de datos, dominio de 
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las técnicas de análisis de datos, saber estructurar un documento científico y 
dominio de la escritura científica, saber participar en un evento científico como 
conferencista, y conocimiento de idiomas y sensibilidad sobre arte y cultura 
universales. Asimismo un investigador debe abrazar y creer en la regla de los 
CUDOS: comunalidad, universalismo, desinterés, originalidad y escepticismo. 

Un verdadero investigador no sólo es un técnico exquisito conocedor de 
su campo del saber, sino un ser humano sensible, culto, interesado en el arte, 
en la historia, en la literatura yen el conocimiento en todas sus formas y ex
presiones, pero sobre todo capaz de aportar pequeñas luces a la comprensión 
de los grandes enigmas del universo, de nuestro mundo y la sociedad global 
que habitamos. 

REFERENCIAS 

Argüelles, A. (2005). Competencia laboral y educación basada en Norma de Competen-
cia. México: Limusa. 

Bachelard, G. (1973). Epistemología. Barcelona: Anagrama. 
Berkerey, A. (2004). 'Rese'llrch Skills For:Management Siudies. New York: Routledge:· 
Fallows, S. y Steveri, C. (2000). Integrating, Key Skills in Higher Education: Employa-

bility Transferabilityfor a Learning Life. London: Stylus publishing. 
Feldman, A. (2016, 20 de 10). Site de Software Cualitativo. Obtenido de; http://www. 

gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/62/datoscuali.htm 
Helm, H., McBride, D. y La Bianca, O. (2011). Creating a Research Culture in a Small 

Non-Selective Department. Psychology Journal, 8(3), 93-10l. 
Henderson, F. Núñez N. y Casari, W. (2011). Enhancing Research Skills and Informa

tion Literacy in Community College Science Students. American Biology Tea
cher, 73(5), 270-275. 

Hopkinson, C. Hogg y Margaret K (2004). Teaching and Learning about Qualitative 
Research in the Social Sciences: An Experiential Learning Approach Amongst 
Marketing Students Journal of Further and Higher Education, 28(3),307-320. 

Howitt, S., Wilson, A., Wilson, K y Roberts, P. (2010). Please Remember We Are Not 
All Brilliant: Undergraduates' Experiences of an Elite, Research-Intensive Degree 
At A Research-Intensive University. Higher Education Research y Development, 
29(4),405-420. 

Kiley, M., Moyes, T. y Clayton, P. (2009). To Develop Research Skills: Honours Pro
grarnmes for the Changing Research Agenda in Australian Universities Innova
tions in Education and Teaching International, 46(1), 15-25. 

Kitaeff, R. (1994). Marketing Research Competencies. Marketing Research. 6(3), 40-4l. 
Koppi, T., Nolan, E. y Field, D. (2010). Developing Transferable Research Skills in 

First Year Agricultural Economics Students Journal of University Teaching and 
Learning Practice, 7(2), 19-34. 

Murdoch, D., Drewery, S., Elton, S., Emmerson, C., Marshall, M., Smith, A. j Stark. 
P. y Whittle, S. (2010). What Understand o Medical Students by Research and 
Research Skills? Identifying Research Opportúnities Within Undergraduate Pro-
jects. Medical Teacher [Med TeachJ, 32(3), 152-60. . 

New York Public Library (2016,20 de 10). Colección. Obtenido de: http://www.nypl. 
org/help/about-nypl . 

Partington, D. (2002). Essential Skillls (ar Management Research. Boston: Irving. 
Pérez, J. y Torrubia R. (1986). Fiabilidad y validez de la foima española de.la escala 

de búsqueda de sensaciones. Revista Latinoamericana de Psicología, 18(1) 7-2:2. 

370 

Referencias 

Pizarra Digital. (2007). Programas de Simulación. Obtenido de: izarradixital.nireblog. 
com/post/2007/05/06/programas-y-software-de-simulacian-para-su-uso-didacti 
co-en -la-pizarra -digital 

Reyes, M. (2010). Las Habilidades Científicas, su Importancia para la Calidad de la 
Formación en la Carrera de Estudios Socioculturales Innovación Tecnológica 
16(1), 1-13. ' 

Rivas, L. A. (2007). ¿Cómo hacer una tesis de maestría? European Institute of Manage-
ment: México. . . 

'Segal, N. y Hershberger, E. (2006). Preparing Research Professionals. Marketing Re
search, 18(3),18-25. 

Steiner, G. (2005). Conferencia que Pronunció en la Cátedra Ferrater Mora de la Uni
versidad de Gerona citado por: http://www.lainsignia.org/2005/octubre/dial 003. 
htm -

Steiner, G. (2010). Revista Observaciones Filosóficas citando la entrevista al diario El 
País des~ués d~ reci~ir el premio príncipe de Asturias. Obtenido en: http://www. 
observaclonesfilosoficas.net/entrevistasteiner.htm 

Stokking, K, Van der, M., Jaspers, J. y Erkens, G. (2004). Teachers' Assessment of 
Students' Research Skills British Educational Research Journal, 30(1),93-116. 

Storberg, W. y Julia, J. (2006). From imagination to application: Making the Case for 
the General Method of Theory-Building Research in Applied Disciplines. Human 
Resource Development International, 9(2), 227-259. 

Valter,.K y Akerlind, G. (2010). Introducing Students to Ways of Thinking and Acting 
LIke a Researcher: A Case Study of Research-Led Education in theSciences In

. . ten::ational Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 22(1),89-97. 
Wlkipedla Modelo. (2011). Obtenido de: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo cient% 

C3%ADfico#V. C3 .A9ase_tambi. C3 .A9n -
Zabala, S. (2011). Guía a la redacción en el estilo APA. 6ta. edición Universidad Metro

politana: México. 

371 



Abrams, R, 50 
Aguado L., E:, 313 
Akerlind, G., 350 
Alcaraz, R., 51 
Álvarez,I.,.147 
Álvarez-Gayou, J. L., 286c287 
Argüelles, A, 350 
Aristóteles, 299-300 . 

Bacon, F, 300 . 
Bada,L. M., 279 
Bagozzi, R P, 211 
Balanko-Dickson, G., 51 
Berkeley, A., 350-351, 354-

355 
Bernard, H. R, 285 
Bourguet, R, 213 
Brown, S. L., 144 
Bustos-González, A., 321-322 

Calderón H., F, 25, 130 
Campbell, D. T., 158 
Cárdenas, R., 30, 79, 83,215, 

292 
Casari, W, 350 
Castell, M., 299 
Chávez, J. A., 230 
Clayton, P., 350 
Collerette, P, 212 
Cooper, D., 41,179,196,256, 

268 
Creswell, J. W, 158 
Cronbach, L. J., 210 

I'.n:·;. ·.· .• · .... ·.·:··.· .•. ·I··.;C··;···.-U: >",<~ 
'",' . 

onomás:tic'O 

Cruz, L. A., 51 
Cyr, L. A., 50-51 

. Davis, G., 64 
Day, R, 302, 326 
De la Fuente, J. R., 352 
Díaz Ordaz, G., 147 
Drewery, S., 350 
Drogoul, A,214 
Dtucker, P, 127 . 
Duque, N., 300-301 

Earlang, A. K, 138 
Eco, U., 37 
Eisenhardt, K M., 144 
Elton, S., 350 
Emmerson, c., 350 
Erkens, G., 350 

Fallows, S., 350 
Feyerabend, P. K, 368 
Field, D., 350 
Finch, B., 51 
Fiske, D. W, 158 
Fornell, c., 211 
Forrester, J. W., 213 
Fox Quesada, v., 15n 
Freeman, L., 215 
Freud, S., 127, 307 
Freudenberger, H., 337 

Galán, L., 214 
Garfield, E., 324-325 

373 

George, D., 261 
Gray, B., 144 
Grayson, C. J., 201 

. Hagen, E., 258 
Hansoll', N. R., 368 
Hargadon, A., 144 
Helm, fI., 350 
Henderson, F, 350 
Hershberger; K, 350 
Hirsch,J., 319 
Hogg, M. K, 350 
Homero, 299 
Hopkinson, G., 350 
Howitt, S., 350 
Huberman, A. M., 146,286-287 

Izquierdo, L., 214 

Jaspers, J., 350 
Jeffers, J. N., 195 
Jesús de Nazareth, 299 
Jick, T. D., 158 
Jolliffe, D., 210 
Joreskog, KG., 211 
Juan, apóstol, 299 
Julia, J., 350 

Kaiser, H. F, 210 
Kerlinger, F N., 166 
Kiley, M., 350 
Kitaeff, R., 350 
Kochan, T. A., 336 



Koppi, T, 350 
Krauze, E., 352 
Krejcie, R, 184-185 
Kuhn, T S., 368 

La Bianca, 0., 350 
Lakatos, 1., 368 
Lambarry, E, 229, 240 
Larcker, D. E, 211 
Leibniz, G., 367 
Lewin, K, 196,217 
Lewis, O., 147 
Likert, R., 251 
Llanos, L. E, 188,281 
Lord Kelvin, 267-268 
Lucas, apóstol, 299 

Maldonado, B., 230 
Mallery, p., 261 
Marcos, apóstol, 299 
Marshall, M., 350 
Maslow, A., 127 
Mateo, apóstol, 299 
McBride, D. C., 350 
Meredith, J., 145 

¡. 

Merton, R. K, 22, 304, 368-369 
Miles, M. B., 146,286-287 
Morgan, D. W, 184-185 
Moyes, T, 350 
Mucchielli, R, 245 
Murdoch, D., 350 
Murray, H. A., 247 
Nava, V, 204-206 
Newman, M., 215 
Nolan, E., 350 
Nonaka, J., 127 
Nueno, P., 50-51 

índice onomástico 

Núñez, N., 286-287, 350 

O'dell, M., 201 
Oldenberg, H., 299-300 
Olmo, R, 214 
Ooghe, H., 208 
Orduño, C., 79, 83 
Ortega y Gasset, J., 366 

Partington, D., 351, 354c 
Paz, O., 352 
Peña N., E., 25 
Pinson, L., 51 
Platón, 299, 367 
Poirier, J., 147 
Popper, K, 367-368 
Porter, M., 200 

RamÍrez Cruz, M. del R, 51 
Ramón y Cajal, S., 353 
Reyes, M., 350 
Roberts, P., 350 
Rosenberg, M., 50 
Rubin, H. J., 286 
Rubin, 1. S., 286 
Rubinstein, S., 336 
Ruiz Cortines, A., 15n 
Russell, B., 367 
Ryan, G. W, 285 

Santos, J. M., 214 
Sartori, G., 246 
Schindler, P., 41, 179,237,268 
Segal, N., 350 
Sieber, S. D., 158 
Smith, A., 350 
Sócrates, 299 

374 

Solana, J., 352 
Sorbom, D., 211 
Stark, P., 350 
Steiner, G., 352, 367 
Steven, c., 350 
Stokking, K, 350 
Storberg, W, 350 
Strauss, A., 143 
Sutton, R, 144 

Tashakkori, A., 158 
Taylor, E, 127-128 
Teddlie, O., 158 
Thompson, W. Véase Lord 

Kelvin 
Thorndike, R, 258 
Torres, c., 79, 83 

Valter, K, 350 
Van der Mer, 350 

Waeyaert, N., 208 
Walter; M., 331 
Weick, K, 242 
Werts, C., 210 
Whittle, S., 350 
Wilkings, J., 300 
Wilson, A., 350 
Wittgenstein, L., 367 

Yan, A., 144 
Yi, Y., 211 
Yin, R. K, 76 

Zadeh, L. A., 213 
Zavala, S., 224 

Actitud(es),240 
definición, 249 
medición de, 249 

American Psychological 
Association (APA), 
336 

modelo o estilo, 56 
Análisis, 329 

categoría(s) de, 117, 121, 172 
características, 122 
como equivalente de las 

hipótesis, 173 
definición, 123 
ejemplo, 122 
forma de medir una, 122 

de covarianza (ANCOA), 158 
de datos, 128 

etapas del, 268-269f. Véase 
también Datos 

de redes, 291 
de sistemas complejos, 291 

software para el, 292, 
294c 

de varianza factorial 
(ANOVA), 158 

descriptivo y escalas, 273f 
factorial, 158 

confirmatorio, 284 
exploratorio, 116,284 
fases, 285 

lingüístico, 242 

l' .. 

Indl·ce 
a·nalítico 

multivariado de varianza 
(MANOVA), 158 

no verbal, 181 
proxémico, 242 
rejilla de, 146, 148 

Antecedentes, 76 
cuando se analiza una 

organización, 77 
Apéndices, 330 
Apoyo financiero a los 

programas de 
doctorados de 
excelencia, 20 

Artículos 
científicos 

definición, 325-326 
estructura de, 327, 364c 

IMRAD, variedades de 
la, 327 

progresión para publicar, 
312f 

tipos, 325-326, 364 
de investigación, 326 
de reflexión, 326, 364 

estructura de, 330 
de revisión, 326, 364 

estructura de, 331 
Asesor. Véase Tesis, director de 
Atlas ti, 153c, 230, 240 

asociaciones mediante, 152f 
Autoplagio, 302 
Autores 

obra con más de dos, 338 

375 

orientaciones sobre el 
número de, 328 

Average Variance Extracted 
(AVE), 211, 259 

Becas, 20, 25, 64 
de estímulo para miembros 

del SNI, 22 
montos de, al extranjero, 22n 
para estudios de posgrado, 

sistema de, 21 
del CONACYT, 21 
orientación del, 22 

para profesores, 19 
programa mexicano de, 31 

Bibliografía, 97 
diferencia con respecto a 

referencias, 56n, 
363 

Bibliometría, 303 

Carmona, 230 
Carreras profesionales 

con mayor demanda, 14 
más y menos pagadas, 14-15 

Caso(s) 
análisis de un, 146 
construcción de un, proceso 

de, 146 
elaboración y análisis de, 66c 

modelos metodológicos 
para la, 332 

estudio de, 144, 181 



definición, 145 
estructura de un, 146c, 333 
fases de un, 332 
instrumental, 147 
intrínseco, 146 
múltiples, 147 
partes de un, 146 
tipos de, 146, 332c 

modelo inductivo del estudio 
de, 145 

reporte de, 326 
estructura de, 331 

único con múltiples unidades 
de análisis (nested 
case studies), 76 

Causalidad, 167. Véase también 
Correlación 

Centralización, 78 
Ciencia(s) 

claridad en la, 300 
como motor del progreso, 18 
como recurso estratégico, 18 
en México 

características 
estructurales, 11 

nuevos campos de 
expansión de 
la, 27. Véase 
también Parques 
tecnológicos 

investigación y desarrollo. 
(I+D),18 

México y el sistema de, 31 
objetivo fundamental de la, 

302-303 
publicación como, 302-303 

República de la, 18 
sistemas nacionales de, 

creación de, 18 
sociales, 14, 56 

en educación superior, 14 
preeminencia de las, 15 

Cienciometría, 324 
Citación, 302 

científica 
modelos de, 55 
técnicas de, 363 

cultura de la, 324 
directa de las fuentes, 336-

337 
ejemplo, 337 
secundarias, 337 

estilo de, 330, 363 
patrones y ejemplos de, 339c 
redes de, 316 

índice analítico 

Cliente, satisfacción del, 202f 
Codificar, definición de, 287 
Códigos 

definición, 287 
libro de, 269 

Coeficientes path, 211 
Competencias, 349. Véase 

también Habilidad 
clasificación de, 351 
clave (core competences), 104 

de un investigador, 267 
de redacción científica, 344 
de un científico, 352, 356f 

análisis de modelos de, 354 
modelo LART de, 355 
universales, 369 

definición, 350 
elementos de la, 350 
gerenciales, 105 
modelos de, 369 
para la educación superior, 

350 
Comunicación entre científicos, 

299 
Concepto(s), 163. Véase también 

Definición 
definición de, 118,246 

elementales, 100. 
Conclusiones, 329. 
Conducta(s). 

extralingüísticas, 242 
no verbal; 242 

Conferencias, 365 
Confiabilidad, 257, 261 

definición, 260 
prueba para medir la, 262c, 

361 
y conocimiento, proceso para 

generar, 151. Véase 
también Grupos 
focales 

Congreso científico, 
presentación de 
ponencias en un, 
365 

Congruencia, 68, 223 
cuadro de, 69c, 91c 
cualitativa, 228c 
del planteamiento, 91 
falta de, 92 
LART,68c 

del planteamiento de 
investigación en el 
modelo,74f 

metodológica, 224 

376 

Connotación, 246 
Conocimiento, 367 

de idiomas y cultura 
universal, 365-366 

revisión de la frontera 
mundial del. Véase 
Estado del arte 

Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT),19, 
29,307 

centros de investigación 
del, 26 

cultura de dependencia 
de los, 26-27 

criterios y recursos del, 
para otorgar 
financiamientos, 
20 

tareas fundamentales del, 
19 

de Educación Superior y 
de la Educación 
Científica, 19 

Consorcio Nacional de Recursos 
de Información 
Científica y 
Tecnológica 
(CONRICYT),29, 
111,302,315 

editoriales contrátadas por el, 
106 

recursos web con que cuentá 
el, 107c-109 

Contexto, 83 
Control 

grupo de, 157 
tramo de, 78 

Coordinación, 78 
Correlación(es), 132, 166,205 

de Kendall, 282 
de Pearson o Sperman, 133, 

166, 281t, 282c 
directa entre profesores 

y líneas de 
investigación, 71 

entre objetivos generales 
y preguntas de 
investigación, 172 

Costo social o económico de 
no hacer nada (do 
nothing), 84 

Council of Biology Editors 
(CBE),336 

Covarianza, 262 

Criterio 
de Bauwens o de ponderación 

de revistas, 318 
de Joreskog y Sorbom, 211 

Critical Path Method (CPM), 137 
Cross-tabulación, 128,271, 279 

propósito, 272 
Cuadrantes, análisis de, 272 

ejemplo de,,273c 
Cuadro de mando (balanced 

score card), 48-49c, 
51-53c 

CUDOS. Véase Regla de los CUDOS 
Cuestionario, 204, 221, 240, 245, 

360. Véase también 
Instrumento de 
recolección de 
datos 

confiabilidad de un, 260 
convencional, partes de un, 

237 
de una editorial comercial, 

305 
ejemplo, 306 

diseño de, 236, 256 
para medir actitudes, 240 
según el modelo 

de congruencia; 235 
LART,234 

estructura, 256 
}Jara estudios 

cualitativos, 239 
ejempio, :24lf 

cuantitativos, 237 
para una investigación sobre 

las competencias 
directivas, 238f 

qué debe medirse en un, 245 
Cultura, 79. Véase también 

Variable de 
contexto 

informacional, 368 
tecnológica, falta de, 30 

Curva normal o campana de 
Gauss. Véase 
Distribución 
normal 

CYTOSCAPE, 215, 293 

Datos 
análisis de, 

en una tesis, 268 
técnicas de, 362 

bases de 
en administración en las 

índice analítico 

universidades 
mexicanas, 105 

gratuitas y con costo, 
109c-llOc, 358 

codificación de, 269 
en la web, 270 
y tratamiento estadístico 

de los, según el 
modelo LART, 
266f 

electrónicos, consulta de 
bancos de, 97 

recolección de, 36lf 
método de, 180 
precauciones sobre la, 244 

Debates y mesas redondas, 365 
Definición( es) 

conceptual, 118, 120, 165, 
223,246 

definición, 121 
diferencia con respecto 

a la definición 
operacional, 121c 

ejemplo, 224,226 
de autor, 100 
operacional, 118,120, 165, 

223,246 . 
ejemplo, 224, 226 

Dependencia, CQhcepto de, 283 
Descentralización 

educativa, 15 
unIversitaria, 12 

Destreza,350 , 
Diagnóstico de problemas y 

altemativasde 
solución, 66c 

Diagrama(s) 
de Abell, 80 
de cola de pescado, 117 
de la teoría de puesta a tierra, 

143 
de matriz condicional, 144f 
de senderos, 208, 212 
de variables, 117, 169,200 

definición, 201 
ex ante, 118, 119f, 169, 205f 
ex post facto, 118, 119, 169, 

206f 
diagrama, 120f 

sagital, 117, 159, 169, 171 
definición, 118,201 
ejemplos de, 118f, 170f 

Diapositivas, 365 
Diferenciación 

horizontal, 77 

377 

vertical, 78 
Digital dissertation thesis, 63 
Dimensiones, 201, 223 

definición, 203 
Dirección estratégica, trabajo 

de, 56-57 
índice, 49 
objetivo, 48 , 

Direccionalidad, 132 
Discusión, 329 

estructura de la, 54c 
Diseño(s) 

con base en la amplitud y 
profundidad del 
estudio, 181 

de acuerdo con el horizonte 
de tiempo, 181 

de la investigación, 67f 
criterios para clasificar los, 

179c 
definición, 177 
ejemplo, 189 
para estudios de caso, 76f 
y la toma de decisiones, 

191 
de Salomón, 157 
longitudinales, 181 
secuencial, 158. Véase 

también Métodos 
de investigaCión 
mixtos 

según el modelo LART, 178f 
Dispersión espacial, 78 
Distribuc~ón normal, 288c289f 
División del trabajo. Véase 

Diferenciación 
horizontal 

Doctorado(s),19n 
como requisito para ser 

investigador, 20 
en México, primeros, Un 
producción de, 13,21 

en la universidad, 18 
Documento de posición 

(position paper). 
Véase Protocolo de 
investigación 

Economías emergentes, 12 
Ecuaciones estructurales, 210 
Editoriales, 304. Véase también 

Medios para 
la divulgación, 
selección de 
alianza con 



universidades, 307 
nuevos modelos de negocio 

de las, 307 
universitarias, 307 

Educación superior 
matrícula en, 14 
tradiciones de la, 18 

Emparejamiento, 156 
lógica del (Pattern matching), 

146 
Ensayos, 330 
Entrevista, 147 

guía de, 221, 360 
preguntas de, 239 
semi estructurada, 240 
tipos de, 239-240 

Epistemología, dominio de la, 
367 

Escala(s), 223, 246 
de categoría, 250 
de diferencial semántica, 252 
de escalera, '253 
de evaluación (rating), 250 

gráfica,254 
de importancia relativa, 253 
de intervalo, 248 
de jerarquía, 254 
definición, 247 
intervalo, 271 
Likert, 237, 251 
múltiple o check list, 250-25lf 
nominales, 247, 271 
numérica, 252 
ordinal, 247, 271 
selección de, 245 
simple de actitud, 250, 25lf 
tipo(s) 

de,245,247,262 
razón o de ratio, 248, 271 

variación de la, 223 
Escritores científicos, formación 

de, 325 
Escritura, 299. Véase también 

Redacción 
científica, 302 
disciplina en la, 303 
estilo de, 336 
preguntas de, 326-327 

Espacio temporal y espacial, 
65f-66 

Estadística, 285 
descriptiva, 128 

por escalas, 271c 
estudio de la, 267-268 
no paramétrica, 288 

índice analítico 

paramétrica, 288 
problemas que resuelve la, 

289 
Estado 

de la cuestión. Véase Estado 
del arte 

delarte,54c,99,111,358 
revisión del, 42-43, 68, 97, 

142,196,358-359 
ejemplo de presentación 

del, 360 
en el modelo LART, 96f, 

98f 
objetivo, 99 

principal, 118 
Estandarización, 78 
Estilo. Véase Marco teórico, estilos 

de redacción del 
descriptivo, 104 

ejemplo, 104-105 
erudito, 103 

Estratificación, 185 
Estrella, 216 
Estudios 

conductuales, 181 
de campo, 182 
estadísticos, 182 
exploratorios, 179 
formales, 180 
observacionales, 180 

ejemplo, 243f 
Ética en la investigación, 301 
Etnobiografía, 147. Véase 

también Relatos de 
vida 

plural, método de, 148 
Evaluación múltiple, 252-253f 
Evidencia empírica, 100,200, 

204,236,295 
definición, 201 

Examen 
de adecuación, 341 
de grado, presentación de, 

343 
Experiencias relevantes, 

exploración y 
sistematización de, 
66c 

Experimento(s), 127, 138, 157, 181-
182. Véase también 
Investigación, tipos 
de 

casi, 157 
condiciones para considerar 

puro un, 155 

378 

control del, 155 
definición, 154 
fases para realizar un, 157 
simbología utilizada en los 

textos de, 156-157 
verdadero, 157 

Experto, 214 

Factor, definición, 284 
Fiabilidad, 210 
Financiación de centros y 

proyectos de 
investigación, 25 

Focus group. Véase Grupos 
focales 

Formalización, 78 
Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, 25 
Frecuencia, análisis de, 271 
Fuentes básicas de consulta, 

100~lOlf . 
Fundamentación de la 

investigación, 67f 

Gerentes, 137 
Google Académico, 310, 320 
Google Scholar, 319-320 
Grafo, 216 
Grupo(s) 

de control, 154-155 
equivalencia inicial en un, 

156 
estratégico, 83f 
experimental, 154-155 
focales (jocus group) , 148, 

245 
no equivalentes, ejemplo de 

dos, 156c 

Habilidad(es), 350 
con las que debe contar un 

investigador, 350 
definición, 350 

Hipótesis, 39, 41,180 
alternativa, 168-169, 171, 274 
argumentación de, 167,208 

ejemplo, 168 
características, 163, 165 
causales, 167 

tipos de, 167 
contraste de, con datos e 

indicadores, 209 
correlacionales, 166 
de investigación o de trabajo, 

166, 172 

definición, 163, 173 
descriptivas o univariadas, 

166 
elaboración, 163 
en la investigación 

cualitativa, 165 
estadística, 274 
general, 169, 171c 
nula, 168,2)4 
para investigaciones de una 

variable, 168 
particulares, 169 
prueba de, ejercicios resueltos 

de,275 
en Excel, 276 

simple contra simple, 
contraste de, 169 

tipos de, 166,270 
según el modelo LART, 

162f, 164f 
y juicios de valor, 177 

Hombre, características del, 246 
Homo simbolicus, 246 
Honestidad, 104 

intelectual, 336 
Horizonte temporal y espacial, 

187-188. Véase 
también Sujeto de 
investigación 

ejemplo, 189c 
Humildad, 303 

IMRAD, modelo o estructura, 
48, 51, 55, 335 

en revistas no arbitradas, 309 
índice según, 55 

Indicadores, 201, 204, 211, 223 
Alpha de Cronbach, 21 O 
de visibilidad o impacto, 320 
definición, 203 
para una revista científica, 

320 
Índice(s) 

de acuerdo con la estructura 
IMRAD,54c 

de revistas de alta calidad y 
sitios web, 317 

del trabajo final de 
investigación, 55 

elementos del, 44-45 
para una tesis con orientación 

profesional, 48 
información, acopio de, 146 

Informantes clave (stakeholders), 
151 

índice analítico 

Inglés, idioma, 366 
Instituciones de Educación 

Superior (lES) 
en México, 70n 
clasificación, 16 
diferencia con universidades, 

16 
privadas, concesiones a las, 

16 
Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), 79, 83 

Politécnico Nacional (IPN), 
45,134 

Instrumento(s) de recolección 
de datos, 200 

buen, 255 
construcción y validación de 

un,236,360 
definición, 236 
grupos de preguntas de, 262 
más comunes, 360 
para un estudio 

observacional, 240 
Interdependencia, 78 

análisis de, 284 
Internet, 97 
Introducción, 328 

estructura de la, 54 
Inversión 

en ciencia, 28 
pública y privada, baja, 11 

Investigación( es) 
acción, 38, 134 

tipos de, 135 
ambiente de la, 182 
analítica, 128 
características de una buena, 

64 
causales basadas en métodos 

multivariados, 
técnicas para, 283 

correlacionales, 132-133 
bivariada, ejemplo, 280 
tipos de, 132f 

cualitativa, 127, 140, 159, 
172. Véase también 
Investigación, 
tipos de 

características de la, 
285 

condiciones para que 
una, se considere 
científica, 141 

diseños de, 66c 

379 

evolución histórica de la, 
140 

proceso, 14lf 
software para, 153-154 
técnicas de, 142 
ventajas, 140 

cuantitativa, 127, 159, 172. 
Véase también 
Investigación, 
tipos de 

tipos de, 128 
de sistemas complejos, 127 
descriptiva(s), 128 

análisis para, 270 
ejemplo de, 128, 130-131 

diseño de la, 67f, 177 
ejemplo, 177 
según el modelo LART, 

17M 
duración de la, 62 
en México, panorama de la, 

11 
etimología del término, 38 
evaluativa, 38 
ex post facto, 66c, 181 
expectativas de la, 188 
explicativa o causal, 133 
exploratoria(s), 127f-128 
formal,57 

con metodología no 
convencional, 66c 

convencional, 66c 
estructura para un trabajo 

de, 53 
titulación mediante 

trabajos de, 55 
formalización de la, 69 
frente de, 324 
fundamentación de la, 67f 
idea de, 61, 67f, 72 

características, 63 
en el esquema LART, 62f 

línea de, 70-71 
nuevas tecnologías y su 

impacto en la, 111 
propósito de la, 67 

desde el modelo Cooper, 
42. Véase también 
Protocolo de 
investigación 

que buscan validar una sola 
hipótesis, 274 

relevancia de la, 159 
seminario de, 48 
tipo(s) de, 38, 125 



determinación del, 127 
ejemplos de, 66c 
según el modelo LART, 

126f, 129f 
tradicional, objetivo de una, 

48 
transaccional, 181 
y desarrollo, 38 

Investigador( es) 
culto,366 
de ciencias sociales, exactas y 

médico-biológicas, 
352 

definición, 353, 369 
en México 

de alto nivel (peer review) , 
20 

formación institucional de, 
17, 19 

en el mundo 
contemporáneo, 18 

proceso de, 19 
población de, 12 

poder del, sobre la 
manipulación' 

. y control de 
variables, 181 

profesión del, 70 
Ítem, 223 

Jerarquía, 255 
Ji cuadrada, 274, 282 
Joumal Citation Reports (JCR), 

18,22n, 325 
revistas arbitradas en, 316 

Juicios morales o de valor,163, 
244 

Justificación de la investigación, 
89, 100 

Latín, 366 
Latindex, 312 
Lenguaje científico, 

características del, 
300 

Levantamiento de información 
documental, guía 
de,360 

Ley General de Salud, 80 
Libertad, grados de, 277 

distribución t con distintos, 
277f 

Libro(s) 
científicos, baja circulación 

fndice analítico 

de los, 305 
en estadística, concepto de, 

269 
publicación de, 304 

Literatura gris, 330n 
Lógica difusa, 213 

Maestrías con orientación 
profesional o . 
profesionalizantes, 
46 

diferencias con respecto a 
las maestrías en 
ciencias, 46 

índices para, 48 
Manipulación y control de 

variables, 154, 181 
Mapa mental. Véase Resumen 

gráfico 
Marco 

contextual, 99-100, 111 
elaboración de un, 357 
estructura del, 54c, 99f 
extensión del, 100 

de referencia, 
líneas básicas del, 102c 
revisiones que implican la 

verificación del, 
111 

general, 146 
teórico, 99, 111 

ejemplo,' 101-102 
estilos de redacción del, 

103 
exploración preliminar del, 

68 
organización del, 99 
tiempo promedio de 

revisión del, 10 1 t 
Matriz 

de Boston Consulting Group, 
78 

de congruencia del modelo, 
169-171c 

existencial natural, 145 
italiana, 227 
LART para estudios 

documentales, 231 
metodológica, 200, 237 

características, 221 
construcción de la, 221 
definición, 221, 223 
diseño de una, 223 
para estudios 

cuantitativos, 224 
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según el modelo LART, 
220f 

de congruencia, 222 
para estudios 

cualitativos, 228-229 
observacionáles, 230-231 

Medición 
buena, características para 

una,255 
criterio de, cualidades para 

un,258 
definición, 246 
escalas de, 270 
reglas de, 246 

Medio(s) 
ambiente, 79. Véase también 

Variable de 
contexto 

para la divulgación, selección 
de,303 

Metacompetencia, 352, 366-367 
Metaeditor, 313-314n 
Método(s), 329. Véase también 

Modelo 
científico, 300 
concurrente, 158. Véase 

también' Métodos 
de investigación 
mixtos 

cuantitativos, 136f 
de investigación 

'estructuradel,54c 
mixtos, 158 

dependientes, 283c 
estadístico, selección del, 270 
interdependientes, 284c 
multivariados, 283 
para la evaluación de 

científicos a nivel 
internacional, 318 

proyectivos, 247 
transformativo, 158. Véase 

también Métodos 
de investigación 
mixtos 

Metodología de la investigación, 
43 

Modelación, 196,216 
basada en agentes (MBA), 

292 
usando ecuaciones 

estructurales, 207-
208 

Modelador, 214 
Modelo(s), 159 

R2 Y betas, evalmi.ción del 
ajuste del, 211 

aceptación de un concepto 
de,200f . 

analógicos, 362 
APA,56 . 
basados 

en reglas, 199 
en sistemas complejos, 199 

caracterÍsticas de un, 207 
ciclo para la creación de un, 

206 
conceptuaks, 362 
construcción y validación del, 

194f,361 
Copper y Schindler, 41-42, 56 

diseño,4lf 
cualitativo, construcción de 

un,212 
cuantitativo, construcción de 

un, 199 
fases de, 200 

de Berkeley, 354-355, 369 
de gestión del conocimiento 

. de O'dell y 
Grayson,20lf 

de inventario, 137 
de investigación, 195 

tipos de, 198 
según el modelo LART, 

197f 
de las cinco fuerzas de Porter, 

77 
de líneas de espera (colas), 

·138 
de Markov, 139 
de medida, 210 
de Partington, 35,4-355, 369 
de VanDelen, Moyano, 

MeusierayMeyer, 
86 

definición, 195,216 
administrativa, 165 

descriptivos, 199, 20lf 
diamante de Porter, 200 
diseño y desarrollo de, 66c, 

199f 
en sistemas complejos 

construcción de, 213 
elaboración de un, 214 

estructural, identificación del, 
211 

ex ante, 204. 
ex post, 205 
fí~icos, 362 

fndice analítico 

funciones de un, 196,216 
gráficos, 362 
Hemández-Fe~ández-

Baptista, 38 
esquematizado,39f 
etapas, 38 

IMRAD .. Véase IMRAD 
.. inductivo del estudio de caso, 

145 
Kontz, 56 
LART, 38,42,44,48,51,56, 

354 
de diagnóstico 

organizacional, 
ejemplo de, 79 

de elaboración de tesis 
(esquema),43f 

de ocho aspectos, 153 
fases 1 y II del, 61 
para el planteamiento de 

un problema, 46-
47 

como la parte más 
importante del, 
44 

matemáticos, 362 
Méndez,40 

diseño del, 40f 
programación y 

presupuesto 
contemplados en 
el,40 

mentales, 213 
noción de, 100 
numéricos, 362 
reglas básicas de operación 

de, 361-362 
Robbins, 56 
teórico a validar, '209f 
y relaciones entre variables, 

165, 195 
Modem Language Association 

(MLA),336 
Muestra, 39, 183. Véase también 

Universo 
aleatoria,183-184 
correspondencia entre el 

universo y la, 184 
definir una, a partir de una 

población, 185c 
estratificada, 185 
no aleatoria, 183 
por clúster o por 

conglomerados, 
185-186 
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variables que determinan el 
tamaño. de la, 184 

Muestreo, 183 
aleatorio, 184 
de bola de nieve, 186 
doble, 186 
nó'aleatorio, Úl6 
por conveniencia, 186 
por cuot~, 186 
por juicio, 186 
propositiva, 186 
simple, 185 
sistemático, 184 . 

Negocio(s), Plan de, definición, 
50,139 

Normas mertoni'!lnas, 368. Véase 
también Regla de 
los CUDOS 

Objetivo(s), 90, 92 
específicos, 68c-69c, 91 
general, 68c-69c 

Objeto de estudio, 65, 67 
Observación 

confiable, 260 
guía de, 230, 360 
participante, 142 

Open Joumal Systems (OJS), 312 
Operacionalización, 203 

aplicada a una investigación, 
ejemplo de, 123c 

de una variable, 203 
ejemplo, 204c 

.ORCID,315 . 
Ordenador, 214 
Organización 

dimensiones de estructura y 
contexto en una, 
77 

tecnología de la, 79. Véase 
también Variable 
de contexto 

Palabras 
abstractas, 246 
clave, 328 
denotativas, 246 
polísémicas, 245 

Paquetes de software comercial, 
198. Véase también 
Modelos de 
investigación, tipos 
de 

Parque(s) tecnológicos, 27 



en México, 27 
industriales, 27 
modelos de, 27 

Patentes, 29-31 
razones de la baja producción 

de, 30 
solicitadas en México (2006-

2015),29t 
universidad que solicita más, 

29-30 
y empresas, 29 

PIB en materia de investigación 
científica, 
aportaciones al, 11 

Plagio en la era digital, 301-302 
Plan 

de empresa. Véase Plan de 
negocios 

de implantación, 53c 
de mercadotecnia y ventas, 

52c 
de negocios (business plan), 

56-57, 66c, 140 
como alternativa de 

titulación, 140 
definición, 50-51, 139 
estructura del, según el 

modelo LART, 52c 
índice, 50 
modelo para elaborar un, 

51 
objetivo, 48 

de organización, 52c 
financiero, 53c 
legal y fiscal, 52c 
técnico operativo, 52c 

Planteamiento del problema, 44 
ejemplo de, 86, 88c 
en el modelo LART, 75f 

Población, parámetros de la, 290 
Política científica en México, 

19,31 
Posgrado(s) de calidad, 

en México 
instituciones de, 46 
número de, 17c 

Programa Nacional de 
(PNPC), 13,20,46, 
307 

evolución del, 13f 
Preexperimentos, 157 
Pregunta(s),223 

administrativas, 236 
de clasificación, 236 
de investigación 170, 177, 

índice analítico 

237,270 
claridad de las, 179 

de salida y seguimiento en 
grupos focales, 
149c 

diseño de, errores que suelen 
cometerse en el, 
244 

ejemplo de, 68c-69c, 
Probabilidad, distribución de, 

290 
Problema(s) 

del entorno, 63 
enunciado del, 87 
planteamiento del, 39, 355 

ejemplo del, 88c 
metodología para el, 44 

LART,46 
usando el modelo de Van 

Delen, Moyano, 
Meusiera y Meyer, 
86 

tipos de, que se estudian al 
elaborar una tesis, 
76 

Problemática 
definición de la, 84 
resumen de la, 85 

Productividad 
baja en torno a la generación 

de literatura 
científica, 28 

científica en México bajo 
estándares 
internacionales, 28 

por artículos producidos y 
citas, 28 

por patentes, 29 
Productos o servicios, tipo de, 

78 
Profesiones, psicología de las, 17 
Profesorado, composición del, 

15 
Profesores 

contratados como 
proveedores 
de servicios 
profesionales, 15 

de posgrado de instituciones 
privadas, situación 
de los, 16 

Program Evaluation and Review 
Technique (PERT), 
137 

Programación 

382 

lenguajes de, 198. Véase 
también Modelos 
de investigación, 
tipos de 

lineal, 136 
Integrada, 137 

paquetes gratuitos de, 198. 
Véase también 
Modelos de 
investigación, tipos 
de 

Programas estadísticos, 211 
Propósito, 65 
Protocolo de investigación, 44-

45, 62, 335, 355 
contenido de un, 356c 
de maestría o doctorado, 

estructura de un, 
333-334c 

Proyectos 
de investigación 

estructura, 334 ' 
financiados recientemente, 

26 
de programación lineal 

integrada, tipos de, 
137 

Prueba(s) 
Alfa de Cronbach, 260-261 

valores, 261 
bivariadas, 278 
de asociación, 279, 281 
de correlación de Pearson, 

260 
de diferencias, 278-279 
de Kunder Richardson, 260-

261 
de la forma paralela, 260 
de las dos mitades, 260 
de Sperman Browman, 260 
paramétricas, 166n 
t de Student, 276 

Redacción 
científica, 300, 363 

características de la, 301 
competencias del científico 

en cuanto a, 299 
de la tesis 

según el modelo LART, 298f 
Y defensa, 299 

Reduccionismo, 116, 123 
Referencias 

bibliográficas, 329 
bibliohemerográficas, 

elaboración de 
lista de, 338 

uso de Word para insertar las, 
338-339 

al estilo APA, 340 
Referentes empíricos, 163 
Regla de los CUDOS, 304, 370 

definición, 368 
Relaciones espaciales, 242 
Relatos de vida, 147. Véase 

también Entrevista 
Repositorio(s)científico(s), 307, 

309 
ranking de revistas en, 310f 

Reproducibilidad,329 
Respuesta, planeación de las 

opciones de, 244 
Resultados, 329 

interpretación de los, 212 
originales, 326 
y análisis, estructura de los, 

54(; 
Resumen, 328 

ejecutivo, 53c 
gráfico, 67-68 

Retest, 260 
Revistas 

arbitradas, 311 
científicas, 21, 42, 305 

consideradas por el SNI, 
24,28 

donde sí se recomienda 
publicar, 312 

impresas, 312 
mexicanas, 320 

criterios de evaluación 
de, 323c 

ranking 
latinoamericano en, en 

JCR,321t 
mexicano en, en JCR, 

322t 
recomendadas para 

publicar, 307 
tipos de, 308 

modelo LART de, 308f 
urgencia por publicar en, 

307 
de arbitraje, 22 
de calidad, características de, 

311c 
de congresos, 309 
director de, 309 
electrónicas, 107 

y nuevas tecnologías al 

índice analítico 

alcance de la 
comunidad del 
CONRICYT, 107 

en bases de datos, 310 
Latindex; 312 
Redalyc, 313 
SciELO, 314 
SCOPUS, 315-316 

indexadas o indizadas, 55, 366 
definición, 326 

no arbitradas, 308 
publicación de, 303 

Rutina actual, 182 

Salario promedio nacional, 15 
Secretaría de Educación 

Pública,21 
Sector industrial, análisis del, 52 
Seguro Popular, 80 

organigrama institucional 
del,81f 

servicios del, 82c 
Serie cronológica, 157 
Significancia, nivel de, 274 
Simulación, 138, 182 

modelos de, 139. Véase 
también Modelo 

Sinodales, 42, 63, 97, 343 
elección de, 340 

Sistema(s) 
análisis de, 291 
complejos, 213 

diseño de modelación de, 
215 

de Protección Social en 
Salud. Véase 
Seguro Popular 

educativo mexicano, 
estructura, 12 

espontáneo, 21 
estatales de ciencia y 

tecnología, 28 
meritocrático,23 
Nacional 

de Investigadores (SNI), 
22-23 

Comisiones evaluadoras 
del; 23 

Crecimiento y evolución 
, del,24 

envejecimiento de lbs 
investigadores del, 
25 

IPN en el, 23 
niveles del, 22 
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número de 
investigadores 
del, por millón de 
habitantes, 25 

UNAM en el, 23 
de Salud en México, origen 

del,79 
Situación problemática, 44, 86 
Skateholders, 142; 151, 336 
Sueldos de universitarios 

titulados, 15 
Sujeto de investigación, 65f-67, 

236,244 
definición, 187 
descripción del, 271 
percepción del, 182 

Sylabus, 52c-53c 

Tamaño, 79. Véase también 
Variable de 
contexto 

TAT de Murray, 247 
Técnicas 

estadísticas 
para estudios cualitativos, 

285-286 
univariadas,278c 

multivariadas de primera 
y segunda 
generación, 134c 

para investigaciones 
correlaciónales, 
278 

proyectivas, 244 
Tecnologías 

de aprendizaje y 
conocimiento 
(TAC),368 

de información y 
comunicación 
(TIC),368 

Tema 
clásicos del, 100 
elección del, 63 
investigadores activos en el, 

110 
Teoría, 196,217 

de colas, 138 
de grafos, 215 
de indización por citas, 324 
de los ídolos, 300 
de puesta a tierra o en 

práctica (grounded 
theory) , 140, 142 

partes de la, 143f 



Tesü;la, 46, 48 
Tesis 

de maestría, estructura de 
una,46 

de orientación profesional, 
56-57 

defensa de la, 344 
definición; 37 
descriptivas, ejemplo de, 128 
director de, 70 

características del, 71 
selección del, 71 

doctoral, características de 
una, 55 

elementos críticos de una, 72 
estructura sugerida para una, 

335 
etapas de un.trabajode, 335 
modelos p<:\ra la elaboración 

de,38 
objetivo, 38 
obstinarse en realizar una, 42 

Test, 260-261 
Titulación, selección del jurado 

y trámites de, 340. 
Véase también 
Sinodales 

Título, 68, 92 
ejemplo, 69c 
fuentes de inspiración para 

elegir un, 64 
orientaciones sobre el, 328 
Y objetivo general, 

correlación entre 
el,90 

Toma de decisiones 
de un problema 

administrativo, 
proceso de; 135-
136 

métodos cuantitativos para 

índice analítico 

la, 1:36 
Trabajo científico, 300 

estructura del, 325, 333, 363 
indicadores internacionales 

del,318 
factor de impacto, 318, 324 
índice H, 319 

métodoLART de análisís de 
un,con estructura 
IMRAD,342 

Transparencias, 365 
Turnitin, 302 

Unidimensionalidad,210 
Universalismo, paradigma del, 

22-23 
Universidad(es) 

en México . 
de calidad, 11 
privadas, 31, 64 
públicas federales, 19 

más destacadas, 63 
tiempo promedio 

para obtener 
una maestría en 
ciencias en, 20. 

Nacional Autónoma de 
México, 134 

güe no hacen investigación, 
70 

Universo. Véase también Muestra 
definición de, 182 

. Validez 
convergente, 211 
de contenido, 257-258c 
de criterio, 257 
discriminante, 211 
evaluación de la, 256 
externa, 157,257 
interna, 155 

384 

Web of Knowledge (WoK), 323, 
325 

Metodología de investigación 
y evaluación 

Miguel Ángel Rosado 

Destinada a dar apoyo a la docencia en las 
áreas de investigación en Psicología, Ad
ministración, Sociología, Antropología y 
Educación, esta obra expone la variedad de 
métodos cualitativos y cuantitativos dis
ponibles en la investigación, con el fin de 
plantear requisitos de rigor científico, in
dependientemente de los enfoques perso
nales o afines al problema. 

El autor plantea las bases metodológicas 
utilizadas en investigación y evaluación, 
que permiten profundizar en el control 
general de la misma y apoyar los aspectos 
cuantitativos mediante un ejemplo con 
diferentes usos de la estadística y el em
pleo de un mínimo de modelos. 

En los modelos cualitativos el investiga
dor puede influir en la observación de una 
conducta específica mediante métodos de 
registro observacional, entrevista, estudio 
de casos y ro 11 playing. 

Por otra parte, se estudia el tema de la 
aplicación de instrumentos de medición 
de datos, donde se presentan taxonomías 
y métodos de elaboración y evaluación de 
ítems y de diferentes formatos de medi
ción. En este punto se describen metodo
logías y procesos innovadores que permi
ten obtener datos con mayor objetividad 
para llegar a conclusiones más controladas. 

Finalmente, se incluye un modelo de 
reporte para difundir los resultados de la 
investigación. El texto es de gran auxilio 
para los estudiantes que cursan la materia 
de Seminario de tesis, o que se encuentran 
en el proceso de realización de tesis o 
tesinas. 


