
 

FORO 1 

CAPITULO 1 

Planteamiento del problema  

Además de visualizar el problema, también se debe plantear de forma adecuada. El 

planteamiento señala la dirección del estudio para conseguir los objetivos.  

En el planteamiento del problema se deben de desarrollar tres aspectos:  

1.La descripción del problema 
2. Los elementos del problema 
3. La formulación del problema  

La representación del problema es la exposición del contexto y su realidad; por eso, cuando 

se detalla un problema se muestran sus características, las cuales servirán para enunciar la 

hipótesis, las variables, la formulación del problema, y serán la pauta para el diseño del 

respaldo teórico.  

Es conveniente señalar que, cuando se describe el problema, es necesario presentar los 

antecedentes del estudio, describiendo y señalando las teorías, supuestos y fundamentos 

que enmarcan el enunciado del problema. También se recomienda manifestar cualquier 

situación, causa o factor, que puedan ser parte del problema.  

El problema se debe concretizar en una interrogante que especifique, de forma clara, la 

información que se pretende obtener, para así intentar ofrecer una o varias soluciones.  

Ante una dificultad problemática de posible investigación, hay que asumir una actitud 

objetiva y tomarse el tiempo suficiente para entender y comprender la complejidad de la 

dificultad conociendo el contexto o circunstancia en la cual aparece la dificultad. Así se 

puede llegar a determinar los factores de la realidad del problema y así describir y formular 

adecuadamente el problema.  



Para reconocer un problema de manera clara, es fundamental identificar los posibles hechos 

que lo originen, esto facilitará el punto de partida; si ocurre lo contrario significará que aun 

no estamos preparados para desarrollar un proceso de investigación de corte científico.  

JUSTIFICACIÓN  

La justificación es la etapa que consiste en demostrar el porqué es importante desarrollar 

el proceso de investigación; además de exponer los beneficios que se obtendrán. De igual 

forma, es pertinente explicar el valor del trabajo que se pretende realizar. Como cualquier 

trabajo profesional, la propuesta se deberá sustentar con fundamentos convincentes, y 

exponer los propósitos que se alcanzarán. Diversos autores, sugieren considerar los 

siguientes criterios para justificar adecuadamente un tema o problema:  

• La magnitud del problema. Se pueden utilizar datos estadísticos para demostrar el 
problema cuando éste afecta a un gran número de individuos.  

• La trascendencia del problema. Se refiere a identificar la importancia que la 
investigación tendrá a través del tiempo.  

• Posibles soluciones o vulnerabilidad. Es plantear en la justificación posibles formas de 
resolver el problema.  

• Factibilidad. Se refiere a indicar cómo la investigación podrá proponer algunas 
soluciones.  

Ahora bien, es importante considerar, antes de iniciar el proceso, los tiempos, los alcances 

y las posibilidades de la investigación. Por ello, conviene responder las siguientes preguntas: 

¿dónde se investigará?, ¿qué tiempo existe para desarrollar la investigación?, ¿cuáles son los 

aspectos teóricos a revisar del tema?, ¿a quiénes se entrevistará, y cuáles deben ser sus 

características?, ¿qué es lo más relevante que se desea conocer? “Plantear y delimitar un 

tema no es suficiente para establecer la importancia de la investigación; también se requiere 

señalar por qué es importante estudiar el tema –además de las repercusiones que implica-, 

es decir, justificarlo”.  

Para presentar una justificación clara, objetiva y correcta, es importante “conocer 

ampliamente las causas y los propósitos que motivan la investigación”. En este escenario, 



Hernández Sampieri adaptó las propuestas de Ackoff y Miller para establecer algunos 

criterios útiles para justificar el tema de investigación:  

• Conveniencia.  
• Relevancia social.  
• Implicaciones prácticas.  
• Valor teórico.  
• Utilidad metodológica. 	

Es oportuno señalar que no todos los temas de investigación pueden apoyarse en los 

criterios antes mencionados, esto dependerá de su naturaleza, y posiblemente se deberán 

utilizar otros criterios.  

 Justificar la necesidad de la investigación en términos del desarrollo social y/o del aporte 

global de conocimientos a la disciplina  

PROPÓSITOS, OBJETIVOS Y METAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Ahora, ya con el tema y el planteamiento, debemos preguntarnos: ¿para qué se investigará?, 

y ¿hacia dónde deseamos llegar?, estas incógnitas nos conducirán a establecer objetivos 

precisos del proceso de investigación. Los objetivos se deben expresar con claridad para 

evitar confusiones durante el proceso de investigación; además, es necesario plantearlos de 

forma que puedan ser alcanzables. 	

“Los objetivos son guías del estudio, y durante el desarrollo de la 
investigación deben estar siempre presentes. Los objetivos deben ser 
congruentes con el tema, el objeto de estudio, con el planteamiento del 
problema y con la formulación de la hipótesis”. 	

Objetivos generales  

Son las metas que comprenden, en forma global, lo que pretende la investigación; de hecho, 

deben ser afines a los objetivos específicos; no deben ni pueden existir contradicciones, ya 

que ambos persiguen lo mismo que se busca con la investigación. Los objetivos generales, 

describen en realidad lo que se intenta conocer o realizar durante el proceso de 

investigación, además debemos considerar que para conseguir lo que se plantea en el 

objetivo general, por naturaleza nos apoyaremos en lo objetivos específicos.  



Objetivos específicos  

Ahora bien, los objetivos generales dan pauta a los objetivos específicos, que son los que 

describen en cierta medida, las acciones que el investigador va a cumplir para conseguir los 

objetivos generales. Además, es pertinente señalar que los objetivos específicos se van 

ejecutando en cada etapa de la investigación, por lo que su evaluación es necesaria para 

conocer los distintos niveles de resultados.  

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

La hipótesis puede surgir como una tentativa del investigador para solucionar el problema 

que investiga. No es posible avanzar un solo paso en una investigación si no se comienza 

por sugerir una explicación o solución de la dificultad que la originó. Tales explicaciones 

tentativas no son sugeridas por elementos del objeto de estudio  y nuestro conocimiento 

anterior. Cuando se las formula en términos de proposiciones (o enunciados) reciben el 

nombre de hipótesis.  

Para aclarar esta idea, podemos afirmar que una hipótesis es como un enunciado sobre un 

acontecimiento futuro, o cuyo resultado aún se desconoce. La hipótesis se puede 

desarrollar desde distintos puntos de vista, por ende, una hipótesis sirve como guía para la 

obtención de datos dependiendo el problema; la hipótesis es una proposición que nos 

permite crear relaciones entre hechos, y su valor radica en explicar por qué se producen 

estas relaciones.  

Como se describió, la hipótesis es una proposición que se aplica como respuesta tentativa 

a un problema; señala lo que estamos buscando, además de que puede estar sujeta a validez.  

La hipótesis es una suposición de una verdad que aún no se ha establecido, es decir, una 

conjetura que se hace sobre la realidad que aún no se conoce y que se ha formulado 

precisamente con el objeto de llegar a conocerla.  



Ahora bien, en relación a las características básicas de la hipótesis, es necesario señalar que 

se debe probar; además la hipótesis establece una relación de hechos, estos hechos que 

relaciona son variables, y la relación que se establece es de causa-efecto.  

El grado de claridad de la hipótesis, será una de las condiciones importantes para el 

desarrollo de la investigación; en este sentido, las hipótesis dirigen en gran medida la 

naturaleza y esencia de una investigación. Por ello, las hipótesis deben establecer las 

variables, las relaciones entre variables, y además mantener la consistencia entre hechos e 

hipótesis.  

En este contexto, se recomienda que las hipótesis se formulen de manera sencilla, utilizando 

un lenguaje natural. Asimismo, como ya se ha señalado, las hipótesis tienen una función 

orientadora en el proceso de investigación, ya que indican lo que se debe considerar y lo 

que es necesario omitir. Para formular, de manera adecuada, una hipótesis se deben tomar 

en cuenta las siguientes cualidades:  

• Generalidades y especificidad.  
• Referencia empírica, comprobabilidad y refutabilidad.  
• Referencia a un cuerpo de teoría. • Operacionalidad.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



FORO 2 

CAPITULO 2 

 

Marco referencial. 

Estudiar un fenómeno en todos sus niveles y dimensiones constituye una tarea ardua y 

bastante compleja. Por ello, al abordar un fenómeno de interés se deben establecer ciertos 

límites que faciliten la empresa propuesta. Esos límites son lo que en investigación se 

denominan marcos, y debido a que por lo general describen o representan a algún elemento 

relacionado con el objeto de estudio, su conjunto puede ser denominado marco referencial. 

Por marco referencial puede entenderse aquella delimitación que se hace de un fenómeno 

determinado, en relación –referencia- con los aspectos que servirán de base o explicarán el 

estudio a realizar. Dicho marco se encuentra constituido por lo menos por tres ámbitos: 

uno teórico-conceptual, uno histórico y uno contextual. Para efectos del presente 

documento, baste comentar lo siguiente: 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ( MARCO HISTÓRICO)  

Los antecedentes de la investigación son trabajos realizados anteriormente con respecto a 

la o las variables estudio, pueden ser investigaciones de pre grado o post grado, así como 

también artículos científicos entre otros trabajos que muestran el resumen de la 

investigación. La revisión y consideración de esta parte de la investigación orienta al 

investigador a analizar hasta donde ha llegado el tema de investigación y que vacíos han 

quedado. Por último servirán para la discusión.  

Algunos autores manifiestan que “vienen a ser la relación o el conjunto de toda conclusión 

obtenida por otros investigadores, o por el mismo investigador en tiempos pasados 

respecto al problema que se investiga, o en trabajos de investigación muy similares o 

relacionados”.  



Cabe mencionar que cuando se está aprendiendo a investigar se comete el error de buscar 

antecedentes de la investigación tal como está planteado el tema o problema. Por ejemplo 

si el tema es “Estilos de liderazgo y gestión educativa” están buscando investigaciones sobre 

“Estilos de liderazgo y gestión educativa”, luego mencionan que no hay investigaciones al 

respecto. Recuerda que no siempre se va a encontrar tal como se desea, es más si es que 

encuentra sería un indicador que ya se investigó o se está investigando. Se debe buscar en 

función a cada una de las variables o investigaciones similares.  

Con respecto a la clasificación de los antecedentes de la investigación diversos autores lo 

hacen de acuerdo a criterios que consideran convenientes, algunos lo clasifican en 

antecedentes generales y específicos, otros en antecedentes internacionales, nacionales, 

regionales y locales, y otros de acuerdo a las variables. En esta parte considero que no es 

necesario separar (pero si incluir) como menciona la primera y segunda forma ya que 

producto de la “globalización” estas fronteras no tienen sentido, el internet como 

herramienta de búsqueda de los antecedentes de investigación ha hecho innecesaria esta 

separación, antes del uso del internet quizá era factible debido a que era un tanto difícil 

hallar los antecedentes. Sugiero que se deba clasificar de acuerdo a la tercera forma que es 

con respecto a las variables.  

Los datos básicos que deben contener un antecedente de la investigación van a ser de 

acuerdo al tipo o nivel de investigación, en algunos será necesario solo mencionar el autor 

(es), el año, el país (si es que es necesario), el título o tema y la conclusión. En otros casos 

será imprescindible considerar también el aspecto metodológico. Se debe citar los 

antecedentes de manera cronológica, desde lo antiguo hasta actual para poder apreciar 

cómo ha ido evolucionando la investigación 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Una vez que se han localizado físicamente las referencias (la literatura) de interés se procede 

a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro 



marco teórico específico y desechar las que no nos sirvan. En ocasiones, una fuente primaria 

puede referirse a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil porque no enfoca 

el tema desde el punto de vista que pretendemos establecer, se han realizado nuevos 

estudios que han encontrado explicaciones más satisfactorias, que han invalidado sus 

resultados o que han desaprobado sus conclusiones, se detectaron errores de método o 

bien se realizaron en contextos completamente diferentes al de nuestra investigación, etc. 

Si la recopilación de la literatura se realiza mediante compilaciones o bancos de datos en 

los que se incluye un breve resumen de cada referencia, se corre menos riesgo de elegir 

una fuente primaria inútil. 

En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para 

elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos 

presentados en congresos, simposios y eventos similares, entre otras razones, porque estas 

fuentes son las que sistematizan en mayor medida la información, profundizan más en el 

tema que desarrollan y son altamente especializadas, además de que se puede tener acceso 

a ellas por internet. Así, Creswell (2013a) recomienda confiar en la medida de lo posible en 

artículos de revistas científicas, que son evaluados críticamente por editores y 

dictaminadores expertos antes de ser publicados. Tales artículos son de los más diversos 

tipos y cada uno sirve para varios propósitos en el marco teórico. 

Para establecer la utilidad de los libros, conviene comenzar analizando el índice de contenido 

y el índice analítico o de materias por cuestión de tiempo, los cuales proporcionan una idea 

de los temas incluidos en la obra. Al tratarse de artículos de revistas científicas, lo más 

adecuado es revisar primero el resumen y palabras clave, y en caso de considerarlo de 

utilidad, examinar las conclusiones, observaciones o comentarios finales o, en última 

instancia, todo el artículo. 

Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco 

teórico, es conveniente hacerse las siguientes preguntas: 

• ¿La referencia se relaciona con mi problema de investigación? ¿Cómo? 

• ¿Qué aspectos trata? 

• ¿Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio? 



• ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema (psicológica, antropológica, 

sociológica, médica, legal, económica, comunicológica, administrativa, de ingeniería 

industrial, etcétera)? 

La respuesta a esta última pregunta es muy importante. Por ejemplo, si se pretende estudiar 

la relación entre superior y subordinado en términos del efecto que la realimentación 

positiva del primero tiene en la motivación del segundo, la investigación posee un enfoque 

principalmente comunicológico. Supongamos que encontramos un artículo que versa sobre 

la relación entre un superior o jefe y su subordinado, pero trata de las atribuciones 

administrativas que cierto tipo de subordinados tienen en determinadas empresas. Resulta 

obvio que este artículo se debe descartar, pues enfoca el tema desde otra perspectiva. 

Lo anterior no significa que no se pueda acudir a otros campos de conocimiento para 

completar la revisión de la literatura, pues en algunos casos se encuentran referencias 

sumamente útiles en otras áreas. 

Para analizar las referencias, recordemos que se toma en cuenta: 

• Cercanía o similitud a nuestro planteamiento (utilidad). 

• Semejanza a nuestro método y muestra. 

• Fecha de publicación o difusión (cuanto más reciente, mejor). 

• Que consista en una investigación empírica (recolección y análisis de datos). 

• Rigor y calidad del estudio (cuantitativo, cualitativo o mixto). 

Por lo que se refiere al apoyo bibliográfico, algunos investigadores consideran que no debe 

acudirse a obras preparadas en el extranjero, porque la información que presentan y las 

teorías que sostienen fueron elaboradas para otros contextos y situaciones. Aunque esto 

es cierto, no implica que deba rechazarse o no utilizarse tal material; la cuestión es saber 

cómo usarlo. Es posible que la literatura extranjera le ayude al investigador local de diversas 

formas: puede ofrecerle un buen punto de partida, guiarlo en el enfoque y tratamiento que 

se le dará al problema de investigación, orientarlo respecto de los diversos elementos que 

intervienen en el problema, centrarlo en un problema específico, sugerirle cómo construir 

el marco teórico, etcétera. 

Un caso ilustrativo fueron los estudios de Rota (1978), cuyo propósito primordial era 

analizar el efecto que la exposición a la violencia televisada tiene en la conducta agresiva de 

los niños. Cuando el autor citado revisó la literatura, encontró que prácticamente no se 



habían realizado estudios previos en México, pero que en Estados Unidos se habían llevado 

a cabo investigaciones y que incluso se habían formulado teorías al respecto (teoría del 

reforzamiento, teoría de la catarsis y las teorías de los efectos disfuncionales). El autor se 

basó en la literatura estadounidense y comenzó a efectuar estudios en México. Sus 

resultados variaron de los encontrados en Estados Unidos, aunque los antecedentes 

localizados en esa nación constituyeron un excelente marco de referencia y un punto de 

partida para sus investigaciones. 

Desde luego, en ocasiones ciertos fenómenos evolucionan o cambian al paso del tiempo. 

Por ejemplo, podría ser que una generación de niños no se viera influida por ciertos efectos 

de la televisión y otra generación sí, lo cual quiere decir que las ciencias no son estáticas. 

Hoy en día, nuestras percepciones y conocimientos sobre diversos fenómenos han 

cambiado con el desciframiento del genoma humano, los actos terroristas de 2001 en 

Estados Unidos, el huracán Sandy que impactó en 2012 Nueva York y diversas ciudades 

aledañas (también Haití, Cuba y otros países del Caribe), las expediciones más recientes al 

espacio, las últimas guerras, el desarrollo de las comunicaciones telefónicas o los sucesos 

locales. 

Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de 

investigación, se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarla 

y desarrollar el marco teórico. Al respecto, es recomendable anotar los datos completos 

de identificación de la referencia. 

¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? 

A veces se extrae una sola o varias ideas; otras, una cifra, un resultado o numerosos 

comentarios. 

Al identificar la literatura útil, se puede diseñar un mapa de revisión, el cual es una “imagen 

de conceptos” de la agrupación propuesta respecto a las referencias del planteamiento y 

que ilustra cómo la indagación contribuirá al estudio (veremos un ejemplo más adelante). 

Cuando ya se haya reunido la literatura que se consideró para la elaboración del mapa de 

revisión, también se deben empezar a generar los resúmenes de los artículos y documentos 

más relevantes y la extracción de ideas, cifras y comentarios. Estos resúmenes e información 

se combinarán posteriormente en el marco teórico (Hernández-Sampieri y Méndez, 2009). 

Ventajas y desventajas de utilizar internet como fuente para localizar literatura: 



 
 

¿Cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? 

Esto depende del planteamiento del problema, el tipo de informe que estemos elaborando 

y el área en que nos situemos, además del presupuesto. Por tanto, no hay una respuesta 

exacta ni mucho menos. Sin embargo, algunos autores sugieren un mínimo de 30 referencias 

para una tesis de pregrado o maestría y artículos para publicar en revistas académicas (por 

ejemplo: Mertens, 2010 y University of San Francisco, 2013). Hernández-Sampieri et al. 

(2008) analizaron varias tesis y disertaciones, así como artículos de revistas académicas en 

Estados Unidos y México, consultaron a varios profesores iberoamericanos, y encontraron 

parámetros como los siguientes: en una investigación en licenciatura para una materia o 

asignatura el número puede variar entre 15 y 25, en una tesina entre 20 y 30, en una tesis 

de licenciatura entre 25 y 35, en una tesis de maestría entre 30 y 40, en un artículo para 

una revista científica, entre 40 y 60. En una disertación doctoral el número se incrementa 

entre 60 y 120 (no son de ninguna manera estándares, pero resultan en la mayoría de los 

casos).Sin embargo, deben ser referencias directamente vinculadas con el planteamiento del 

problema, es decir, se excluyen las fuentes primarias que mencionan indirectamente o de 

forma periférica el planteamiento, las que no recolectan datos o no se fundamentan en éstos   

(que son simples opiniones de un individuo) y también las que resultan de trabajos escolares 

no publicados o no avalados por una institución. 

¿Por qué citar? 



Las citas y listas de referencias son necesarias para insertar un escrito en el cuerpo de 

conocimiento que ya existe sobre el tema y aportar al trabajo que otros investigadores 

hagan acerca de dicho tema. 

Las siguientes son algunas de las funciones de las citas : 

• Se respetan los derechos de autor de obras preexistentes. 

• Fundamentan sus afirmaciones y le agregan credibilidad a sus escritos. 

• Refieren al lector al trabajo que condujo a lo que usted está proponiendo en su escrito. 

• Brindan ejemplos de diferentes puntos de vista sobre el tema que está tratando. 

• Llaman la atención sobre una posición con la que usted está de acuerdo o en 

desacuerdo. 

• Resaltan una frase, oración o pasaje particularmente impactante. 

• Lo distancian del texto original al indicarle a los lectores que las palabras que está 

utilizando no son propias. 

• Expanden el alcance y profundidad de sus escritos. 

¿Qué es el plagio? 

El plagio consiste en tomar las ideas de otra persona y presentarlas como propias o en 

presentar textualmente un escrito sin citar al autor. Los 

trabajos universitarios requieren de documentación previa y de integración de información 

de diversas fuentes. 

¿Qué tipos de citas existen ? 

Existen tres maneras de incorporar el trabajo de otras personas a su escrito. Éstas se 

diferencian por el grado de cercanía que tienen con su trabajo. 

Todos los tipos de citas deben ser atribuidos al autor original, así se hayan transformado a 

las propias palabras o se hayan resumido. 

Cita directa o textual 

Lo que caracteriza a las citas directas o textuales es que son idénticas al original. La 

transcripción no puede ser demasiado extensa pues puede llegar a considerarse una 

reproducción simulada de la obra así se cite al autor. En este sentido, el artículo 31 de la ley 

23 de 1982 dispone lo siguiente: 



Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que éstos no 

sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción 

simulada y sustancial que redunde en perjuicio del autor de la obra donde se toman. 

Si considera necesario alterar la cita original, debe utilizar ciertos símbolos para indicar que 

ésta fue modificada. Por ejemplo, si omite una parte del texto original, coloque puntos 

suspensivos para indicar esta modificación: 

“Para que suceda un gran cambio en el momento lineal en un intervalo de tiempo muy 

breve, la rapidez de transferencia del momento lineal … debe ser verdaderamente muy 

grande” (Lea & Burke, 1998, p. 202). 

Utilice corchetes para indicar que agregó una palabra suya al texto o que modificó la 

gramática. 

“Tampoco el sufrimiento del que hablamos anteriormente predispone de entrada a los 

padres [de niños autistas] para que sean solidarios entre ellos” (Ribas, 1993, p. 130). 

Parafraseo 

Es decir lo que dijo el autor en sus propias palabras. 

En este tipo de cita se toma un segmento amplio del texto y se condensa. 

Resumen 

Es tomar las ideas principales y ponerlas en las propias palabras. Los resúmenes presentan 

una perspectiva amplia del texto original. 

¿Cómo utilizar la cita, el parafraseo y el resumen? 

Siga los siguientes pasos para utilizar estos recursos adecuadamente: 

• Lea el texto entero e identifique los puntos claves y las ideas principales 

• Resuma en sus palabras la idea principal del texto 

• Parafrasee argumentos que apoyan la idea principal del texto 

• Seleccione palabras, frases o pasajes que deberían ser citados directamente 

Cuando se está utilizando el parafraseo o el resumen es necesario mencionar el nombre del 

autor y la fecha. Si se hace una cita directa también hay que incluir el número de la página 

donde aparece la cita. 

Existen diferentes maneras de citar cuando se está resumiendo o parafraseando. Lo 

importante es siempre incluir el autor o autores y el año. 

Ejemplos: 



• Según Sánchez (1991), el cemento es uno de los materiales más populares e 

indispensables en la construcción actual. 

• En 1988 Sternberg formuló una nueva aproximación a la inteligencia humana. 

• Existen dos tipos de aprendizaje: la recepción pasiva de conocimientos y el 

redescubrimiento de la realidad (Piaget, 1980). 

En el caso de que no tengan número de página utilice el número del párrafo, si está 

disponible, precedido por la abreviatura párr. 

Si los párrafos no están numerados cite el encabezado y el número de párrafo que le sigue. 

Ejemplos : 

• (Myers, 2000, párr. 5) 

• (Beutler, 2000, Conclusiones, párr. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORO 3 

CAPITULO 3  

Metodología 
Este apartado es de gran relevancia en un trabajo porque describe el diseño de la 

investigación, incluyendo premisas y limitaciones. Debe explicar cómo se llevó a la práctica, 

justificando la elección de métodos y técnicas. Sólo se incluye en investigaciones de 

laboratorio o de campo. 

Tipo de estudio 

Es conveniente que se tome en consideración los objetivos planteados para poder 

determinar cuál es el tipo de estudio a realizar y desde que marco epistémico se elabora el 

enfoque. Identifíquelo así: 

• Tipo de investigación. :Experimental /no experimental 

• Enfoque:Cualitativo/ cuantitativo 

Población y muestra. 

Población o universo es el conjunto de unidades o elementos como personas, instituciones, 

municipios, empresas y otros, claramente definidos para calcular las estimaciones en la 

búsqueda de la información. Es importante definir las unidades, su contenido y extensión. 

Cuando es imposible estudiar todo el universo se extrae una muestra, o subconjunto del 

universo, que sea representativa. 

Una muestra es representativa cuando como mínimo contempla un 10 % de la población. 

En el proyecto se debe especificar el tamaño de la muestra. 

Instrumentos 

Los instrumentos tienen que ver con los elementos que se utilizan para la obtención o 

recolección de la información relacionada con el objeto de estudio. Se pueden emplear 

cuestionarios de opinión, escalas de medición, registros de observación, cuyos reactivos 

provienen directamente de la operacionalización de las variables. Se define las características 

de estos instrumentos, su validez y confiabilidad. 

Equipos 



Sólo se indica si reúnen condiciones técnicas especiales dentro del proceso investigativo, 

tales como: grabadoras, cámaras fotográficas, filmadoras, etc. 

Instalaciones 

Sólo se indican cuando cumplen condiciones estandarizadas para el estudio. Procedimiento 

Se indica en este apartado cómo se va a realizar la fase de campo o de laboratorio, que 

responda a la pregunta problema. Es importante incluir las instrucciones y condiciones de 

aplicación. 

Técnica de análisis y procesamiento de la información 

Consiste en la explicación de las técnicas de organización y clasificación de los datos se van 

a utilizar, con base en las hipótesis generales, se elabora un plan tentativo de las diferentes 

correlaciones, o análisis de información que se realizará, especificando: Sistema de 

codificación y tabulación. Las técnicas estadísticas son vitales para evaluar los datos y 

determinar la calidad de los mismos, comprobar las hipótesis y obtener conclusiones. 

Limite de tiempo y espacio. 

Si la investigación es documental (a base de registros) se establecen dos límites de tiempo, 

el primero se refiere al tiempo en que sucedieron los hechos registrados y el segundo 

referente al tiempo que se requerirá para la investigación que se está planeando, incluyendo 

la recolección, procesamiento y análisis de la información obtenida así como la redacción 

del trabajo de tesis. El límite de espacio responde a la pregunta ¿Dónde?, y se refiere al área 

física, lugar o institución donde se va realizó el estudio (archivo clínico, laboratorio, escuela, 

etc.) para lo cual debe contarse con la autorización respectiva. 
CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE DATOS 
Ahora que se obtuvo y se organizó la información, se requiere analizar y valorar su utilidad 

para los objetivos de la investigación. En este sentido, la tarea del investigador se simplifica 

cuando se analiza la información, si es que se encuentra correctamente estructurada y 

organizada, ya que el investigador observará de forma directa y fácil, las relaciones o vínculos 

establecidos entre los aspectos o elementos que integran la información de su investigación. 

En cierto modo, este ejercicio permitirá segregar la información o eliminar la que tiene 

menor importancia, para asegurar la presentación de la información más relevante. Ahora 



bien, una vez identificados los puntos esenciales de la información, es necesario y pertinente 

analizarlos con más detalle, y de este modo emitir juicios de valor que tengan mayor 

profundidad. 

“En cuanto a la información de campo, vale la pena recordar que el objetivo primordial de 

la encuesta es obtener información cuantificable; así, al concluir la codificación de las 

respuestas, conviene representarlas de manera gráfica, para facilitar su análisis”. Revisar y 

analizar los datos obtenidos de las encuestas, implica realizar un ejercicio de análisis 

profundo y objetivo para llegar a conclusiones surgidas de las relaciones establecidas entre 

las respuestas o los objetivos de la investigación. De manera particular, el investigador 

tendrá que determinar los medios o procedimientos específicos para analizar de manera 

significativa cada uno de los datos que ha reunido. 

Como sabemos, uno de los propósitos de la investigación es recopilar datos, para después 

analizarlos y confrontarlos con las hipótesis planteadas, y así obtener conclusiones 

significativas; para realizar esto, los medios, dependen específicamente del tipo de 

investigación efectuada y de los instrumentos seleccionados. 

Es importante que en el momento de procesar la información recabada, el investigador 

tenga ésta en orden y con una estructura en función de los capítulos y apartados registrados 

en el esquema, esto facilitará el manejo de la información cuando se elabore el informe final. 

Es pertinente mencionar, que el procesamiento de datos recopilados mediante encuestas 

es más laborioso, ya que es necesario acudir a la estadística; en este sentido, los datos 

pueden ser analizados a partir de dos enfoques: 

� Cuantitativo: En este caso, el análisis se centra en los números arrojados para 
cada respuesta, esto cuando se ha realizado la codificación. 
� Cualitativo: Aquí el objetivo es describir y evaluar las respuestas generalizadas, 
con el objetivo de explicarlas, comprobar la hipótesis y obtener conclusiones. 

“Por lo general, las investigaciones requieren ambos enfoques de análisis, el procesamiento 

de datos, entonces, implica el análisis de cada información recabada, independientemente 

de su naturaleza, para resolver el problema planteado, verificar las hipótesis, obtener 

conclusiones y elaborar el informe final.” 

Ejemplo: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORO 4 

CONCLUSIONES 
Mediante el análisis se pueden descubrir y determinar las propiedades del objeto de estudio, 

además se pueden determinar diversas conclusiones como: 

• ¿Cuál es el valor del proyecto? 

• ¿Qué otros estudios se pueden realizar en relación con el proyecto? 

• ¿Cuál sería la siguiente propuesta? 

• ¿Cuál sería el nuevo camino para el estudio que se pretende y qué aspectos 

cambiarían? 

Además, si se comprueba que la hipótesis es válida, ésta puede plantearse como una teoría 

o incluso como una ley natural. 

Los resultados que obtiene son sometidos a un proceso de análisis e interpretación y, de 

ser confiables las suposiciones o hipótesis anteriores, éstas constituirán explicaciones válidas 

para el hecho o fenómeno, existiendo la posibilidad de ser generalizados a hechos y 

fenómenos similares. De no ser comprobada la hipótesis planteada, se formularán nuevas y 

se repetirá el ciclo investigativo. Los resultados obtenidos se suelen reflejar en tablas 

estadísticas y gráficas. 

De igual forma, es necesario considerar que se analizan los datos para dar una explicación 

congruente del comportamiento de los fenómenos que se observan o estudian, y esto se 

confronta con la hipótesis para concluir si ésta es satisfactoria o si es necesario formular 

una nueva. También es necesario analizar y discutir por qué se dieron ciertos resultados, si 

eran los que se esperaban o si eran diferentes, tomando como referencia la hipótesis y los 

objetivos del trabajo. 

Elementos de las referencias 

• Autor y editor 

• Apellidos primero, seguidos de las iniciales del nombre hasta siete autores. 

• Si tiene ocho o más autores, se escribe el nombre de los seis primeros, puntos suspensivos 

(...) y luego el último autor. 



• Se utiliza el signo & antes del último autor. En español, se acepta la y en vez de &.  

• Las referencias se ubican con sangría francesa y se organizan alfabéticamente. 

• Fecha 

• La fecha de publicación de la obra se escribe entre paréntesis después del nombre del 

autor. 

• Si no aparece la fecha de publicación, se escribe la abreviatura s. f. entre paréntesis. 

• Título 

• Se escribe en cursivas (itálicas), con letra mayúscula la primera palabra y termina con 

punto. 

   • Cuando la obra tenga subtítulo, este se escribe luego del título, separado por dos puntos 

y comenzando con letra mayúscula. Pérez Vega, I. (1985). El cielo y la tierra en sus manos: 

Los grandes propietarios de Ponce, 1816-1830. Río Piedras, PR: Ediciones Huracán. 

• El título de un artículo o un capítulo de un libro, se escribe sin cursivas, seguido del título 

de la revista o libro en el que aparece. 

• El título de la revista se escribe en cursivas, con mayúsculas y minúsculas. Arrillaga, M. 

(julio-diciembre, 1986). El cuento puertorriqueño actual. La revista del Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 3, 27-30. libros, agregue un paréntesis con la 

información sobre la edición, si tiene más de una, después del título. (Coy & Valencia, 2018) 

• Información de publicación 

• Para publicaciones periódicas, escriba el número del volumen en cursivas. Escriba luego el 

número de la edición entre paréntesis, si cada ejemplar está paginado por separado. 

• Para libros e informes, escriba la ciudad y el estado donde se publicó (si el lugar es fuera 

de Estados Unidos, añada el país). 

• Si en el libro aparece más de una ciudad, se selecciona la primera en la lista. 

• Luego del lugar utilice dos puntos y escriba el nombre de la editorial. 

• Si es el mismo autor el que publica la obra, escriba la palabra Autor, sin cursivas. 

• Documentos electrónicos 

• No se escribe punto después de la dirección Web (URL). 

• No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo. 

• Incluya el URL cuando el documento no se puede conseguir fácilmente o sólo en bases de 

datos en línea como ERIC y JSTOR. 



• No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo, a menos que pueda haber cambios 

en el contenido de la página Web. 

 

• Libro con autor 

Ejemplo: 

Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el cociente 

intelectual. Ciudad de México, México: Ediciones B. 

• Libro con editor 

Ejemplo: 

González Núñez, G., & Pantojas García, E. (Eds.). (2002). El Caribe en la era de la 

globalización. Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Versión electrónica de libro impreso, base de datos Springer, con DOI 

Ejemplo: 

Montero, M., & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. 

doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8 

• Capítulo de un libro o entrada en un libro de consulta 

Forma básica 

Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A. Apellidos & B. 

Apellidos (Eds.), Título del libro (pp. xx-xx). Lugar: 

• Editorial. 

Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A. Apellidos & B. 

Apellido (Eds.), Título del libro (pp. xx-xx). Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A. Apellidos (Ed.), 

Título del libro (pp. xx-xx). doi: xx.xxxxxxxx 

• Capítulo de un libro impreso 

Ejemplo: 

Picó, F. (2004). Arecibo, sol y sereno. En F. Feliú Matilla (Ed.), 200 años de literatura y 

periodismo: 1803-2003 (pp. 129-134). San Juan, PR: Ediciones Huracán. 

• Entrada con autor en una obra de referencia electrónica 

Ejemplo: 



Graham, G. (2010). Behaviorism. En E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Recuperado de http://plato.stanford.edu/entries/ behaviorism/ 

Entrada sin autor y sin fecha en una obra de referencia en la Web Ejemplo: 

Bosques. (s. f.). En Enciclopedia de Puerto Rico. Recuperado de 

http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=08032701 Informe técnico 

Forma básica 

Apellidos, A. A. (Año). Título. (Informe Núm. xxx). Lugar: Editorial. Informe con autoría de 

una agencia gubernamental 

Ejemplo: 

Weaver, P. L., & Schwinger, J. J. (2009). U. S. Fish and Wildlife Service refuges and other 

nearby reserves in Southwestern Puerto Rico. (General Technical Report IITF-40). San Juan, 

PR: International Institute of Tropical Forestry. 

Informe de una agencia del gobierno con autor corporativo 

Ejemplo: 

Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics. (2011). America’s children: Key 

national indicators of well-being, 2011. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

Recuperado de http://www.childstats.gov/pdf/ac2011/ac_11.pdf 

• Tesis 

Forma básica 

Apellidos, A. A. (Año). Título. (Tesis inédita de maestría o doctorado). Nombre de la 

institución, Localización. 

Tesis inédita, impresa 

Ejemplo: 

Muñoz Castillo, L. (2004). Determinación del conocimiento sobre inteligencia emocional 

que poseen los maestros y la importancia que le adscriben al concepto en el 

aprovechamiento de los estudiantes. (Tesis de maestría inédita). Universidad Metropolitana, 

San Juan, PR. (Coy & Valencia, 2018). 
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