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Marco Estratégico de Referencia 

 

Antecedentes históricos 

 

Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1979 con el inicio de 

actividades de la normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”, que en su momento marcó 

un nuevo rumbo para la educación de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra escuela fue 

fundada por el Profesor Manuel Albores Salazar con la idea de traer educación a Comitán, ya 

que esto representaba una forma de apoyar a muchas familias de la región para que siguieran 

estudiando. 

 

En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer 

bachillerato tecnológico particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en 

grande de traer educación a nuestro municipio, esta institución fue creada para que la gente 

que trabajaba por la mañana tuviera la opción de estudiar por las tardes. 

 

La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia 

Albores Alcázar que se fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el 

Profesor Manuel Albores Salazar; Víctor Manuel Albores Alcázar en julio de 1996 como chofer 

de transporte escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar se integró en la docencia en 1998, Martha 

Patricia Albores Alcázar en el departamento de cobranza en 1999. 

 

En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. 

para darle un nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 funda la 

Universidad Del Sureste. 

 

La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la 

región no existía una verdadera oferta Educativa, por lo que se veía urgente la creación de una 

institución de Educación superior, pero que estuviera a la altura de las exigencias de los jóvenes 
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que tenían intención de seguir estudiando o de los profesionistas para seguir preparándose a 

través de estudios de posgrado. 

 

Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 

4ª avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de 

cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones 

en la carretera Comitán – Tzimol km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán 

y el corporativo UDS, este último, es el encargado de estandarizar y controlar todos los 

procesos operativos y educativos de los diferentes campus, así como de crear los diferentes 

planes estratégicos de expansión de la marca. 

 

 

Misión 

 

Satisfacer la necesidad de Educación que promueva el espíritu emprendedor, aplicando altos 

estándares de calidad académica, que propicien el desarrollo de nuestros alumnos, Profesores, 

colaboradores y la sociedad, a través de la incorporación de tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

  

Visión 

 

Ser la mejor oferta académica en cada región de influencia, y a través de nuestra plataforma 

virtual tener una cobertura global, con un crecimiento sostenible y las ofertas académicas 

innovadoras con pertinencia para la sociedad. 

 

Valores 

 

 Disciplina 

 Honestidad 

 Equidad 
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 Libertad 
 

 

 

Escudo 

 

El escudo del Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. está constituido por 

tres líneas curvas que nacen de izquierda a derecha formando los escalones 

al éxito. En la parte superior está situado un cuadro motivo de la 

abstracción de la forma de un libro abierto.  

 

 

 

 

 

 

Eslogan 

 

“Mi Universidad” 

 
 

 

 

ALBORES 

 

 

 

Es nuestra mascota, un Jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser líder, 

trabaja en equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo valor y fortaleza 

son los rasgos que distinguen. 
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Taller de elaboración de tesis 

 

Objetivo de la materia: 

El estudiante al finalizar la asignatura, contará con su tesis y estará en la posibilidad en el corto plazo 

de sustentar la defensa de la misma, integrando una formación teórica, conceptual y metodológica 

suficiente para la explicación de diversas formas de presentar y atender problemas de investigación en 

el ámbito del área en la que se está formando. 

 

Unidad 1 

Análisis del tema y protocolo de investigación 

1.1 Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica   

1.2 Origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. 

 

Unidad II 

Origen y evolución del tema 

2.1.- Estado del arte (antecedentes) 

 

Unidad III 

Construcción del marco teórico (teoría y autores) 

3.1.- Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico                                                                         

3.2.- ¿Cuántas referencias deben usarse para el marco teórico?                                                                                                         

3.3.- ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico?   

3.4.- Redactar el marco teórico                                                                                                     

3.5 citación APA 6° edición                                                                                                          

3.6 Ejemplos     



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad IV 

Recolección, análisis y resultados de investigación     

4.1.- ¿Qué implica la etapa de recolección de datos?                                                                                                                       

4.2.- Análisis de datos     

4.3.- Sugerencias y propuestas   

4.4.- Conclusiones                                                                                                                       

4.5.- Referencias bibliográficas  (APA 6° edición)                                                                         

4.5.1 Ejemplos   
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Criterios de evaluación: 

No Concepto Porcentaje 

1 Trabajos Escritos 10% 

2 Actividades web escolar 20% 

3 Actividades Áulicas 20% 

4 Examen  50% 

Total de Criterios de evaluación 100% 
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Unidad 1 

Análisis del tema y el protocolo de investigación 

 

1.1 Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica 

 

¿Cómo se define la investigación? 

 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema. 

 

¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? 

 

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento (como el 

empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo) y 

diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, que han abierto 

diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. No se profundizará por ahora en ellas; su 

revisión, aunque breve, se incluye en el centro de recursos en línea, en: 

http://www.mhhe.com/he/hmi6e de esta edición.  Sin embargo, y debido a las diferentes 

premisas que las sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se “polarizaron” en dos 

aproximaciones principales de la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

 

Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para 

generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por 

igual. En términos generales, estos métodos utilizan cinco estrategias similares y relacionadas 

entre sí (Grinnell, 1997): 

 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 
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2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las 

suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 

 

Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas estrategias 

generales, cada una tiene sus propias características. 

 

¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación? 

 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial 

y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos.3 El 

orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que 

va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 

la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables 

en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. 

 

El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características: 

 

1. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 

investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? 
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2. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre 

el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones 

específicas. 

 

3. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que 

se ha investigado anteriormente (la revisión de la literatura) y construye un marco teórico (la 

teoría que habrá de guiar su estudio), del cual deriva una o varias hipótesis (cuestiones que va 

a examinar si son ciertas o no) y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de 

investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con 

éstas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores 

explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que 

las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y, eventualmente, la teoría. 

 

4. Así, las hipótesis (por ahora denominémoslas “creencias”) se generan antes de recolectar y 

analizar los datos. 

 

5. La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o conceptos 

contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble 

y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. 

Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse 

o referirse al “mundo real”. 

 

6. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números 

(cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos. 

 

7. En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones, 

distintas o “rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), se desechen y se excluya la 

incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación o en las 

pruebas de causalidad. 
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8. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de 

estudios previos (teoría). La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados 

encajan en el conocimiento existente (Creswell, 2013a). 

 

9. La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible.4 Los fenómenos que se 

observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible 

que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o 

interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros (Unrau, 

Grinnell y Williams, 2005). 

 

10. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) y se 

debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar 

los datos. 

 

11. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un 

grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se 

busca que los estudios efectuados puedan replicarse. 

 

12. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que 

la meta principal es la formulación y demostración de teorías. 

 

13. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas 

lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las conclusiones 

derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. 

 

14. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la 

teoría, y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas “hipótesis” que el investigador 

somete a prueba. 
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15. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes “universales” y causales (Bergman, 

2008). 

 

16. La búsqueda cuantitativa ocurre en la “realidad externa” al individuo. Conviene ahora 

explicar cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación.  

 

Para este fin, utilizaremos la siguiente argumentación basada en Grinnell (1997) y Creswell 

(2013a): 

 

1. Hay dos realidades: la primera es interna y consiste en las creencias, presuposiciones y 

experiencias subjetivas de las personas, que van desde las muy vagas o generales (intuiciones) 

hasta las convicciones bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de teorías 

formales. La segunda realidad es objetiva, externa e independiente de las creencias que 

tengamos sobre ella (la autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el sida, 

etc., ocurren, es decir, cada una constituye una realidad a pesar de lo que pensemos de ella). 

 

2. Esta realidad objetiva es susceptible de conocerse. Bajo esta premisa, resulta posible 

investigar una realidad externa y autónoma del investigador. 

 

3. Se necesita comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva. 

Conocemos la realidad del fenómeno y los eventos que la rodean a través de sus 

manifestaciones. Para entender cada realidad (el porqué de las cosas), es necesario registrar y 

analizar dichos eventos. Desde luego, en el enfoque cuantitativo lo subjetivo existe y posee un 

valor para los investigadores; pero este enfoque se aboca a demostrar qué tan bien se adecua 

el conocimiento a la realidad objetiva. Documentar esta coincidencia constituye un propósito 

central de muchos estudios cuantitativos (que los efectos que consideramos que provoca una 

enfermedad sean “verdaderos”, que captemos la relación “real” entre las motivaciones de una 

persona y su conducta, que un material que se supone posea determinada resistencia 

auténticamente la tenga, entre otros). 
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4. Cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de 

nuestras creencias, éstas deben modificarse para adaptarse a tal realidad, lo que se ajusta es el 

conjunto de creencias o hipótesis del investigador y, en consecuencia, la teoría). 

 

En el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte de que el mundo “social” es 

intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad 

social. 

 

¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación? 

 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda 

a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), 

los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 

la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para 

perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el 

que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio.  

 

a) Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, ésta puede complementarse en 

cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración 

del reporte de resultados (la vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representa 

mediante flechas curvadas). 

 

b) En la investigación cualitativa a veces es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las 

flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados 

se visualizan en dos sentidos. Por ejemplo, el primer diseño del estudio puede modificarse al 

definir la muestra inicial y pretender tener acceso a ésta (podría ser el caso que se desee 

observar a ciertas personas en su ambiente natural, pero por alguna razón descubrimos que 

no es factible efectuar las observaciones deseadas; en consecuencia, la muestra y los ambientes 
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de estudio tienen que variar, y el diseño debe ajustarse). Tal fue la situación de un estudiante 

que deseaba observar en un penal a criminales de alta peligrosidad con ciertas características, 

pero le fue negado el acceso y tuvo que acudir a otra cárcel, donde entrevistó a criminales 

menos peligrosos. Asimismo, al analizar los datos, podemos advertir que necesitamos un 

número mayor de participantes u otras personas que al principio no estaban contempladas, lo 

cual modifica la muestra concebida originalmente. O bien, descubrimos que debemos analizar 

otra clase de datos no considerados al inicio del estudio (por ejemplo, habíamos planeado 

efectuar únicamente entrevistas y nos encontramos con documentos valiosos de los individuos 

que nos pueden ayudar a comprenderlos mejor, como sería el caso de sus “diarios 

personales”). 

 

c) La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual 

se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y guíen al investigador 

por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar 

la factibilidad del estudio.  

 

d) En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se 

realizan prácticamente de manera simultánea. 

 

Además de lo anterior, el enfoque o aproximación cualitativa posee las siguientes 

características: 

 

1. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido 

claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo 

y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. 

 

2. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego “voltear” al mundo 

empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza 

examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar 

lo que observa (Esterberg, 2002). Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan 

más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 
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teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el 

investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones; 

posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus 

resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender 

el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una 

perspectiva más general. 

 

3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan 

durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos; son un resultado del 

estudio. 

 

4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y 

otros aspectos más bien subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre 

individuos, grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos 

expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, 

analiza y convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, 

la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal 

como fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988). Patton (2011) define 

los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 

 

5. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos 

o comunidades. 

 

6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de 

la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores 
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de un sistema social definido previamente. Es holístico, porque se precia de considerar el 

“todo”6 sin reducirlo al estudio de sus partes. 

 

7. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación de la realidad (Corbetta, 2003).  

 

8. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente). 

 

9. Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la 

investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias “realidades”, 

por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción 

de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el 

estudio y son las fuentes de datos. 

 

10. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y 

construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, 

en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de 

los individuos. 

 

11. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas; 

incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. 

 

12. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque 

estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su 

cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de 

los significados que las personas les otorguen). 
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En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación, 

que guardan un común denominador: todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera 

única de ver el mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el 

inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación, 

debemos tratar de comprenderla en su contexto. 

 

Creswell (2013b) y Neuman (1994) sintetizan las actividades principales del investigador o 

investigadora cualitativa con los siguientes comentarios: 

 

• Adquiere un punto de vista “interno” (desde dentro del fenómeno), aunque mantiene una 

perspectiva analítica o cierta distancia como observador externo. 

 

• Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de 

acuerdo con los requerimientos de la situación. 

 

• No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. 

 

• Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o “cuadros humanos” para 

generar descripciones bastante detalladas. Extrae significado de los datos y no necesita 

reducirlos a números ni debe analizarlos estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse 

en el análisis). 

 

• Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos; no sólo 

registra hechos “objetivos”. 

 

• Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así 

como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en 

sí misma es objeto de estudio. 

 

• Observa los procesos sin irrumpir, alterar ni imponer un punto de vista externo, sino tal 

como los perciben los actores del sistema social. 
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• Es capaz de manejar paradojas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedades. 

 

¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? 

 

El enfoque cualitativo busca principalmente la “dispersión o expansión” de los datos e 

información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la 

información (medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”). 

 

Mientras que un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo 

se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las 

creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población; y el cualitativo, para que el 

investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo 

de personas únicas o un proceso particular. 

 

Con el propósito de que el lector que se inicia en estos menesteres tenga una idea de la 

diferencia entre ambas aproximaciones, utilizaremos un ejemplo muy sencillo y cotidiano 

relativo a la atracción física, aunque a algunas personas podría parecerles simple. Desde luego, 

en el ejemplo no se consideran las implicaciones paradigmáticas que se encuentran detrás de 

cada enfoque, pero sí se hace hincapié en que, en términos prácticos, ambos contribuyen al 

conocimiento de un fenómeno. 

 

Ejemplo 

 

Comprensión de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación 

 

Supongamos que un estudiante se encuentra interesado en saber qué factores intervienen para 

que una persona sea definida y percibida como “atractiva y conquistadora” (que cautiva a 

individuos del género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él o ella y se enamoren). 

Entonces, decide llevar a cabo un estudio (su idea para investigar) en su escuela. 
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Según el enfoque cuantitativo-deductivo, el estudiante plantearía su problema de investigación 

definiendo su objetivo y su pregunta (lo que quiere hacer y lo que quiere saber). 

 

Por ejemplo, el objetivo podría ser: “conocer los factores que determinan que una persona 

joven sea percibida como atractiva y conquistadora”, y la pregunta de investigación: “¿qué 

factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora?” 

 

Después, revisaría estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre 

jóvenes, la percepción de los jóvenes en torno a dichas relaciones, los elementos que 

intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, las diferencias por género de acuerdo con 

los atributos y cualidades que les atraen de los demás, etcétera. 

 

Precisaría su problema de investigación. Seleccionaría una teoría que explicara de manera 

satisfactoria —sobre la base de estudios previos— la atracción física y psicológica, la 

percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el 

enamoramiento en las relaciones entre jóvenes; asimismo, y de ser posible, establecería una o 

varias hipótesis. Por ejemplo: “los chicos y las chicas que logran más conquistas amorosas y 

son percibidos como más atractivos’ resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en 

la escuela, que son más seguros de sí mismos y más extravertidos”. 

 

Después, podría entrevistar a compañeras y compañeros de su escuela y los interrogaría sobre 

el grado en que el prestigio social, la seguridad en uno mismo y la extraversión influyen en la 

“conquista” y “el atractivo” hacia personas del otro género. Incluso llegaría a utilizar 

cuestionarios ya establecidos, bien diseñados y confiables. Tal vez entrevistaría sólo a una 

muestra de estudiantes. También sería posible preguntar a las personas jóvenes que tienen 

fama de conquistadoras y atractivas qué piensan al respecto. 

 

Además, analizaría los datos y la información producto de las entrevistas para obtener 

conclusiones acerca de sus hipótesis. Quizá también experimentaría eligiendo a individuos 

jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, seguridad y extraversión (niveles del perfil 
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“conquistador y atractivo”), lanzándolos a conquistar a jóvenes del género opuesto para 

evaluar los resultados. 

 

Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su 

comunidad estudiantil. Busca probar sus creencias, y si resulta que no consigue demostrar que 

el prestigio, la seguridad en sí mismo y la extraversión son factores relacionados con la 

conquista y el atractivo, intentaría otras explicaciones. 

 

Tal vez agregaría factores como la manera en que se visten, si son cosmopolitas (si han viajado 

mucho, conocen otras culturas), la inteligencia emocional y otros aspectos. En el proceso irá 

deduciendo de la teoría lo que encuentra en su estudio. 

 

Desde luego, si la teoría que seleccionó es inadecuada, sus resultados serán insuficientes. 

Con el enfoque cualitativo-inductivo, más que comenzar revisando las teorías sobre ciertos 

factores, lo que haría el estudiante sería sentarse en la cafetería a observar a chicos y chicas 

que tienen fama de ser atractivos y conquistadores. Observaría a la primera persona joven que 

considere que tiene esas características, la analizaría y formaría un concepto de ella (¿cómo 

es?, ¿qué perfil tiene?, ¿cómo se comporta?, ¿cuáles son sus atributos y cualidades?, ¿de qué 

forma se relaciona con los demás?). Asimismo, sería testigo de cómo conquista a compañeros. 

Así, llegaría a algunas conclusiones. Posteriormente haría lo mismo (observar) con otras 

personas jóvenes. Poco a poco entendería por qué son percibidos esos compañeros como 

atractivos y conquistadores. De ahí, podría derivar algún esquema que explique las razones por 

las cuales estas personas conquistan a otras. 

 

Después entrevistaría, por medio de preguntas abiertas, a estudiantes de ambos géneros 

(percibidos como atractivos) y también a quienes han sido conquistados por ellos. De ahí, de 

nueva cuenta, derivaría hallazgos y sacaría conclusiones, y podría fundamentar algunas hipótesis, 

que al final contrastaría con las de otros estudios. 

 

No sería indispensable obtener una muestra representativa ni generalizar sus resultados. Pero 

al ir conociendo caso por caso, entendería las experiencias de los sujetos conquistadores 
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atractivos y de los conquistados. Su proceder sería inductivo: de los casos estudiados obtendría 

quizás el perfil que busca y el significado de conquistar. 

 

Debemos insistir en que tanto en el proceso cuantitativo como cualitativo es posible regresar 

a una etapa previa. Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de modificarse, esto es, 

se en - cuentra en evolución. 

 

En ambos procesos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, 

en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas 

estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, etc. En los estudios 

cualitativos: entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de 

grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros. 

 

¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? 

 

Durante décadas, las aproximaciones cuantitativa y cualitativa fueron vistas como una 

dicotomía (en el sentido de “rivalidad”) al emprender una investigación (como “blanco y 

negro”), pero hoy en día la mayoría de los metodólogos las consideran como extremos en un 

continuo en el cual se puede situar cualquier estudio (Creswell, 2013a, Niglas, 2010). Es decir, 

el mundo no es nada más en blanco o negro, sino que abarca una amplísima gama de colores. 

Esta noción se amplía en esta obra, particularmente en el último capítulo y en varios capítulos 

y documentos del centro de recursos en línea. Por ello, no debemos verlos como enfoques 

rivales o en competencia que los investigadores pueden seguir. Desde nuestro punto de vista, 

ambos son muy valiosos y han servido para dar notables aportaciones al avance del 

conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, sólo constituyen diferentes 

aproximaciones al estudio de un fenómeno (como dijimos, parte de un continuo). 

 

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en 

conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos 

específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. 
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Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad. Desde luego, el método cuantitativo ha sido el más usado por ciencias como la 

Física, Química y Biología (“exactas o naturales”), porque es el más apropiado para los 

fenómenos que estudian. El método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas 

humanísticas como la Antropología, la Sociología y la Psicología social. 

 

No obstante, ambos tipos de estudio son de utilidad para todos los campos, como lo 

demostraremos a lo largo de la presente obra. Por ejemplo, un ingeniero civil puede llevar a 

cabo una investigación para construir un gran edificio. Emplearía estudios cuantitativos y 

cálculos matemáticos para levantar su construcción y analizaría datos estadísticos referentes a 

la resistencia de materiales y estructuras similares, construidas en subsuelos iguales bajo las 

mismas condiciones. Pero también puede enriquecer el estudio realizando entrevistas abiertas 

a ingenieros muy experimentados que le transmitirían sus vivencias, problemas que enfrentaron 

y las soluciones implantadas. Asimismo, podría platicar con futuros usuarios de la edificación 

para conocer sus necesidades y adaptarse a éstas. 

 

Un estudioso de los efectos de una devaluación en la economía de un país complementaría sus 

análisis cuantitativos con sesiones en profundidad con expertos y un análisis histórico (tanto 

cuantitativo como cualitativo) de los hechos. 

 

Un analista de la opinión pública, al investigar los factores que más inciden en la votación de 

las próximas elecciones reuniría grupos de enfoque con discusión abierta (cualitativos), además 

de encuestas por muestreo (cuantitativas). 

 

Un médico que indague sobre qué elementos debe tener en cuenta para tratar a pacientes en 

fase terminal, para que enfrenten su situación de mejor manera, revisaría las teorías vigentes, 

consultaría investigaciones cuantitativas y cualitativas al respecto para efectuar una serie de 

observaciones estructuradas de la relación médico-paciente en casos terminales (muestreando 

actos de comunicación y cuantificándolos). Además, entrevistaría a enfermos y médicos 
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mediante técnicas cualitativas, organizaría grupos de enfermos para que hablen abiertamente 

de dicha relación y del trato que desean. Al terminar puede establecer sus conclusiones y 

obtener preguntas de investigación, hipótesis o áreas de estudio nuevas. 

 

De hecho, el diagnóstico clínico de un médico se fundamenta tanto en análisis de laboratorio 

(cuantitativos) como en la entrevista (cualitativa), así como en la revisión del expediente que 

contiene datos cuantitativos y anotaciones cualitativas. 

 

Como ya se comentó, en el pasado se consideró que los enfoques cuantitativo y cualitativo 

eran perspectivas opuestas, irreconciliables y que no debían mezclarse. Los críticos del enfoque 

cuantitativo lo acusaron de ser “impersonal, frío, reduccionista, limitativo, cerrado y rígido”. 

Además, consideraron que se estudiaba a las personas como “objetos” y que las diferencias 

individuales y culturales entre grupos no podían promediarse ni agruparse estadísticamente. 

Por su parte, los detractores del enfoque cualitativo lo consideraron “vago, subjetivo, inválido, 

meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos que apoyaran las 

conclusiones”. Argumentaban que no se tiene control sobre las variables estudiadas y que se 

carece del poder de entendimiento que generan las mediciones. 

 

El divorcio entre ambos enfoques se originó por la idea de que un estudio con un enfoque 

podía neutralizar al otro. Se trató de una noción que impedía la reunión de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. 

 

La posición asumida en esta obra siempre ha sido que son enfoques complementarios, es decir, 

cada uno se utiliza respecto a una función para conocer un fenómeno y conducirnos a la 

solución de los diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser 

metodológicamente plural y guiarse por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, 

sus objetivos y el problema de estudio. En efecto, se trata de una postura pragmática. los 

estudios cuantitativos plantean relaciones entre variables con la finalidad de arribar a 

proposiciones precisas y hacer recomendaciones específicas. Por ejemplo, en su investigación, 

Rogers y Waisanen (1969) proponen que, en las sociedades rurales, la comunicación 

interpersonal es más eficaz que la comunicación de los medios de masas. Se espera que, en los 
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estudios cuantitativos, los investigadores elaboren un reporte con sus resultados y ofrezcan 

recomendaciones aplicables a una población más amplia, las cuales servirán para la solución de 

problemas o la toma de decisiones. 

 

El alcance final de los estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno 

complejo. El acento no está en medir las variables del fenómeno, sino en entenderlo. Tomando 

como ejemplo el estudio de las ocupaciones y sus efectos en la conducta individual, en la tabla 

1.3 notamos la divergencia a la que nos referimos. En el clásico estudio de Howard Becker 

(1951) sobre el músico de jazz, el autor logra que comprendamos las reglas y los ritos en el 

desempeño de esta profesión. “¿Y la utilidad de su alcance?”, se preguntarán algunos; pues no 

está solamente en comprender ese contexto, sino en que las normas que lo rigen se pueden 

transferir a otras situaciones de trabajo similares. Por otro lado, el estudio cuantitativo de 

Hammond (2000) trata de establecer con claridad variables personales y del desempeño de la 

profesión docente que sirvan para formular políticas de contratación y de capacitación para el 

magisterio. ¿Para qué? Con la finalidad de incrementar el éxito académico de los estudiantes. 

 

Por último, la investigación de Sampson y Laub (1993) tuvo como objetivo analizar la relación 

entre nueve variables estructurales independientes o causas (entre otras el hacinamiento 

habitacional, el número de hermanos, el estatus socioeconómico, las desviaciones de los 

padres, etc.) y el comportamiento delictivo (variable dependiente o efecto). Es decir, generar 

un modelo teórico explicativo que pudiera extrapolarse a los jóvenes estadounidenses de la 

época en que se recolectaron los datos. 

 

Por su parte, en el estudio cualitativo de Sánchez Jankowski (1991) se pretende comprender 

las vivencias de los pandilleros, los motivos por los cuales se enrolaron en las bandas y el 

significado de ser miembro de éstas, así como comprender las relaciones entre los actores y 

su papel en la sociedad. En una palabra: entenderlos. 

 

 

 

 



26 
 

1.2 Origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. 

 

Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas 

 

Las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente 

nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas constituyen el primer 

acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva cuantitativa), a la realidad subjetiva 

(desde la aproximación cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (desde la óptica mixta) que 

habrá de investigarse. 

 

Fuentes de ideas para una investigación 

 

Hay una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales 

se encuentran las experiencias individuales, materiales escritos (libros, artículos de revistas o 

periódicos, notas y tesis), piezas audiovisuales y programas de radio o televisión, información 

disponible en internet (dentro de su amplia gama de posibilidades, como páginas web, foros de 

discusión, redes sociales y otras), teorías, descubrimientos producto de investigaciones, 

conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y 

presentimientos. Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no forzosamente se relacionan 

con la calidad de éstas. El hecho de que un estudiante lea un artículo científico y extraiga de él 

una idea de investigación no necesariamente significa que sea mejor que la de otro estudiante 

que la obtuvo mientras veía una película o un partido de fútbol de la Copa Libertadores. Estas 

fuentes también llegan a generar ideas, cada una por separado o en conjunto; por ejemplo, al 

sintonizar un noticiario y escuchar sobre hechos de violencia o terrorismo, es posible 

comenzar a formarse una idea para efectuar una investigación. Después se puede platicar la 

idea con algunos amigos y precisarla un poco más o modificarla. Más tarde se busca información 

al respecto en revistas y periódicos, hasta consultar artículos científicos y libros sobre violencia, 

terrorismo, pánico colectivo, muchedumbres, psicología de las masas, etcétera. 
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Lo mismo podría suceder en el caso de la inmigración, el pago de impuestos, la crisis 

económica, las relaciones familiares, la amistad, los anuncios publicitarios en radio, las 

enfermedades de transmisión sexual, la administración de una empresa, el desarrollo urbano, 

las mejores prácticas de manufactura y otros temas. 

 

Cómo surgen las ideas de investigación 

 

Una idea puede surgir donde se congregan grupos (restaurantes, hospitales, bancos, industrias, 

universidades y otras muchas formas de asociación) o al observar las campañas de elección de 

legisladores y otros puestos públicos. Alguien podría preguntarse: ¿sirve para algo toda esta 

publicidad? ¿Tantos letreros, carteles, anuncios en televisión y bardas pintadas tienen algún 

efecto sobre los votantes? 

 

Asimismo, es posible generar ideas al leer una revista de divulgación; por ejemplo, al terminar 

un artículo sobre la política exterior española, alguien podría concebir una investigación sobre 

las actuales relaciones entre España y Latinoamérica. Al estudiar en casa, ver la televisión o ir 

al cine (la película romántica de moda sugeriría una idea para investigar algún aspecto de las 

relaciones amorosas); al charlar con otras personas o al recordar alguna vivencia. Por ejemplo, 

un médico, que a partir de la lectura de noticias sobre el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH), desea conocer más sobre los avances en el combate a esta enfermedad. Mientras se 

“navega” por internet o se participa en alguna red social, uno puede generar ideas de 

investigación, o bien a raíz de algún suceso que esté ocurriendo en el presente, como el caso 

de una alumna japonesa de una maestría en desarrollo humano, quien inició un estudio en 

México con mujeres de 35 a 55 años que acababan de enviudar, para analizar el efecto 

psicológico que tiene el perder al esposo, porque una de sus mejores amigas había sufrido tal 

pérdida y a ella le correspondió brindarle apoyo (Miura, 2001). Esta experiencia fue casual, 

pero motivó un profundo estudio. A veces las ideas nos las proporcionan otras personas y 

responden a determinadas necesidades. Por ejemplo, un profesor nos puede solicitar una 

indagación sobre cierto tema; en el trabajo, un superior puede requerirle a un subordinado un 

estudio en particular; o un cliente contrata un despacho para que efectúe una investigación de 

mercado. 
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Respecto de los “motores” que pueden impulsar ideas, Savin-Baden y Major (2013), así como 

Sandberg y Alvesson (2011) mencionan: la inspiración, la oportunidad, la necesidad de cubrir 

“huecos de conocimiento” o la conceptualización. Asimismo, Hernández-Sampieri (2014) 

agrega la necesidad de resolver una problemática. 

 

Vaguedad de las ideas iniciales 

 

La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se 

transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso 

cuantitativo. Como mencionan Labovitz y Hagedorn (1981), cuando una persona concibe una 

idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento en el que se ubica la 

idea. 

 

Necesidad de conocer los antecedentes 

 

Para tal profundización es necesario revisar estudios, investigaciones y trabajos anteriores, 

especialmente si uno no es experto en el tema. Conocer lo que se ha hecho respecto de una 

idea ayuda a: 

 

• No investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado a fondo. 

 

Esto implica que una buena investigación debe ser novedosa, lo cual puede lograrse al tratar 

un tema no estudiado, profundizar poco en uno medianamente conocido, o darle una visión 

diferente o innovadora a un problema aunque ya se haya examinado repetidamente (por 

ejemplo, la familia es un tema muy indagado; sin embargo, si alguien la analiza desde una 

perspectiva diferente, digamos, la manera como se presenta en las películas latinoamericanas 

muy recientes, le daría a su investigación un enfoque novedoso). 

 

Estructurar más formalmente la idea de investigación.  
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Por ejemplo, una persona, al ver un programa televisivo con escenas de alto contenido sexual 

explícito o implícito, quizá se interese en llevar a cabo una investigación en torno a esta clase 

de programas. Sin embargo, su idea es confusa, no sabe cómo abordar el tema; entonces, 

consulta diversas fuentes bibliográficas al respecto, platica con alguien que conoce la temática 

y analiza más programas de ese tipo. Después de profundizar en el campo de estudio 

correspondiente, es capaz de esbozar con mayor claridad y formalidad lo que desea investigar. 

Vamos a suponer que decide centrarse en un estudio cuantitativo sobre los efectos que tienen 

dichos programas en la conducta sexual de los adolescentes argentinos; o bien, que decide 

comprender los significados que tienen para ellos tales emisiones televisivas (cualitativo). 

 

También, podría abordar el tema desde otro punto de vista, por ejemplo, investigar si hay o 

no una cantidad considerable de programas con alto contenido sexual en la televisión argentina 

actual, por qué canales y en qué horarios se transmiten, qué si-tuaciones muestran este tipo 

de contenido y en qué forma lo hacen (cuantitativo). De esta manera, su idea será precisa en 

mayor medida. 

 

Desde luego que en el enfoque cualitativo de la investigación el propósito no es siempre contar 

con una idea y planteamiento de investigación completamente estructurados; pero sí con una 

idea y visión que nos conduzca a un punto de partida, y, en cualquier caso, resulta aconsejable 

consultar fuentes previas para obtener referencias, aunque finalmente iniciemos nuestro 

estudio partiendo de bases propias y sin establecer alguna creencia preconcebida. 

 

• Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación.  

 

En efecto, aunque los fenómenos o problemas sean “los mismos”, pueden analizarse de diversas 

formas, según la disciplina dentro de la cual se enmarque la investigación. Por ejemplo, si las 

organizaciones se estudian básicamente desde el punto de vista comunicológico, el interés se 

centraría en aspectos como las redes y los flujos de comunicación en las organizaciones, los 

medios de comunicación, los tipos de mensajes que se emiten y la sobrecarga, la distorsión y 

la omisión de la información. Por otra parte, si se trabajan más bien desde una perspectiva 

sociológica, la investigación se ocuparía de cuestiones como la estructura jerárquica en las 



30 
 

organizaciones, los perfiles socioeconómicos de sus miembros, la migración de los trabajadores 

de áreas rurales a zonas urbanas y su ingreso a centros fabriles, las ocupaciones y otros asuntos. 

Si se adopta una perspectiva fundamentalmente psicológica, se analizarían fenómenos como los 

procesos de liderazgo, la personalidad de los miembros de la organización, la motivación en el 

trabajo. Pero, si se utilizara un encuadre predominantemente mercadológico de las 

organizaciones, se investigarían, por ejemplo, aspectos como los procesos de compraventa, la 

evolución de los mercados y las relaciones entre empresas que compiten dentro de un 

mercado. 

 

La mayoría de las investigaciones, a pesar de que se ubiquen dentro de un encuadre o 

perspectiva en particular, no pueden evitar, en mayor o menor medida, tocar temas que se 

relacionen con distintos campos o disciplinas (por ejemplo, las teorías de la agresión social 

desarrolladas por los psicólogos han sido utilizadas por los comunicólogos para investigar los 

efectos que la violencia televisada genera en la conducta de los niños que se exponen a ella).  

 

Por ende, cuando se considera el enfoque seleccionado se habla de perspectiva principal o 

fundamental, y no de perspectiva única. La elección de una u otra perspectiva tiene 

importantes implicaciones en el desarrollo de un estudio. También es común que se efectúen 

investigaciones interdisciplinarias que aborden un tema utilizando varios encuadres. 

 

Si una persona quiere conocer cómo desarrollar un municipio, podría emplear una perspectiva 

ambiental y urbanística, con la que analizara aspectos como vías de comunicación, suelo y 

subsuelo, áreas verdes, densidad poblacional, características de las viviendas, disponibilidad de 

terrenos, aspectos legales, etc. Pero no puede olvidarse de otras perspectivas, como la 

educativa, de salud, desarrollo económico, desarrollo social, entre otras. Además de que 

adoptemos un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto de la investigación, tenemos que elegir 

un encuadre principal para abordar nuestro estudio o establecer qué perspectivas lo 

conducirán. 

 

Investigación previa de los temas 
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Es evidente que, cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más 

eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y, en 

consecuencia, su campo de conocimiento se encuentra mejor estructurado. Estos casos 

requieren planteamientos más específicos. 

 

Podríamos decir que hay: 

 

• Temas ya investigados, estructurados y formalizados, sobre los cuales es posible encontrar 

documentos escritos y otros materiales que reportan los resultados de investigaciones 

anteriores. 

 

• Temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados, sobre los cuales se ha 

investigado, aunque existen sólo algunos documentos escritos y otros materiales que reporten 

esta investigación; el conocimiento puede estar disperso o no ser accesible. De ser así, habría 

que buscar los estudios no publicados y acudir a medios informales, como expertos en el tema, 

profesores, amigos, etc. Internet (incluyendo sus redes sociales) constituye una valiosa 

herramienta en este sentido. 

 

• Temas poco investigados y no estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar 

lo que escasamente se ha investigado. 

 

• Temas no investigados. 

 

Recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar una investigación 

 

Con el fin de llevar a buen término una investigación, es necesario considerar algunos aspectos, 

los cuales se listan a continuación: 

 

a) Examinar temas acotados, que no sean muy generales. 
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b) Compartir la idea con amigos y otras personas informadas (en persona y en las redes 

sociales en internet) para conocer opiniones, datos y referencias. 

 

c) Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla. 

 

d) Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. 

 

e) Relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación (Lester y 

Lester,2012).  Por ejemplo, un estudiante de ciencias de la salud cuya madre sufre de cáncer 

vaginal podría realizar un estudio sobre sus causas; o bien, alguien que cursa una licenciatura y 

además trabaja en un supermercado puede analizar el impacto que tienen los descuentos y 

promociones en la lealtad de los clientes. 
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Unidad II 

Origen y evolución del tema 

2.1.- Estado del arte (antecedentes) 

 

Es la primera acción en el campo de la investigación científica que deberá realizar el 

investigador; es la búsqueda de las investigaciones relevantes realizadas anteriormente con 

relación al tema de investigación, que deberán de ser consideradas como información 

actualizada, recomendado utilizar referencias de nomás de cinco años de su publicación o solo 

que sea información básica para el tema, considerando:  

 

1. El estado de desarrollo histórico del tema de investigación.  

2. Tendencias teóricas del tema.  

3. Delimitar y determinar un período de desarrollo del tema.  

 

Todo estado del arte, debe cubrir dos fases:  

 

La heurística: técnica para la búsqueda de investigaciones o conocimiento sobre el tema, la 

recopilación de toda fuente de información.  

 

La hermenéutica: la capacidad de describir, interpretar o explicar los textos teóricos de lo 

dicho, escrito, sentido y hecho por otros; haciendo la clasificación de bibliografía y 

documentación de acuerdo a su importancia para el tema.  

 

El estado del arte, responde a preguntas fundamentales sobre el tema:  

 

¿Qué problemas se han investigado relacionados al tema? ¿Forma de cómo se han definido 

dichos problemas? ¿Qué evidencias empíricas, teóricas y metodológicas se han utilizado? ¿Cuál 

es la producción bibliográfica, documental, fílmica u otra referente al tema?  
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Para la elaboración del Marco teórico referencial / Estado del arte, se requiere seguir un 

método sistemático para obtener, manejar y controlar información (investigación documental); 

para el cómo, dónde y cuándo conseguir información teórica y empírica de documentos 

gráficos formales e informales, públicos o privados mediante fuentes bibliográficas, 

hemerográficas, iconográficas, fonográficas, entre otros. 
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Unidad III 

Construcción del marco teórico (teoría y autores) 

3.1.- Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico   

 

Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes 

para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el 

cual se basará en la integración de la información recopilada. 

 

Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios 

criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Algunas veces se ordena 

cronológicamente; otras, por subtemas, por teorías, etc. Por ejemplo, si se utilizaron fichas o 

documentos en archivos y carpetas (en la computadora) para recopilar la información, se 

ordenan según el criterio que se haya definido. De hecho, hay quien trabaja siguiendo un 

método propio de organización. En definitiva, lo que importa es que resulte eficaz. 

 

Hernández-Sampieri y Méndez (2009) y Creswell (2013a) recomiendan el método de mapeo 

(elaborar primero un mapa) para organizar y elaborar el marco teórico. Además, Roberto 

Hernández-Sampieri ha sugerido siempre otro: por índices (se vertebra todo a partir de un 

índice general). 

 

Método de mapeo para construir el marco teórico 

 

Este método implica elaborar un mapa conceptual y, con base en éste, profundizar en la 

revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. 

 

Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los 

términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. 
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Método por índices para construir el marco teórico (vertebrado a partir de un 

índice general) 

 

La experiencia demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico 

consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de éste, global o general, e irlo 

afinando hasta que sea sumamente específico, luego, se coloca la información (referencias) en 

el lugar correspondiente dentro del esquema. A esta operación puede denominársele 

“vertebrar” el marco o perspectiva teórica (generar la columna vertebral de ésta). 

 

Por otra parte, es importante insistir en que el marco teórico no es un tratado de todo aquello 

que tenga relación con el tema global o general de la investigación, sino que se debe limitar a 

los antecedentes del planteamiento específico del estudio. Si éste se refiere a los efectos 

secundarios de un tipo de medicamento concreto en adultos de cierto perfil, la literatura que 

se revise y se incluya deberá tener relación con el tema en particular; no sería práctico incluir 

apartados como: “la historia de los medicamentos”, “los efectos de los medicamentos en 

general”, “las reacciones secundarias de los medicamentos en bebés”, etcétera. 

 

3.2.- ¿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 
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ninguna manera estándares, pero resultan en la mayoría de los casos).25 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. 

 

3.3.- ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico?  

 

Ésta también es una pregunta difícil de responder, muy compleja, porque son múltiples los 

factores que determinan la extensión de un marco teórico. Sin embargo, comentaremos el 

punto de vista de algunos autores relevantes. 

 

Creswell (2013a y 2005) recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis (licenciatura 

y maestría) oscile entre 8 y 15 cuartillas estándares, en artículos para revistas científicas, de 

seis a 12; en tesis de licenciatura y maestría, de 20 a 40; y en disertaciones doctorales, de 40 a 

50. Una tendencia es que el marco teórico sea breve y concreto, pero sustancial (con 

referencias sobre el planteamiento del problema). 

 

Savin-Baden y Major (2013) consideran una extensión aproximada de 10 000 palabras y 

desarrollar entre cuatro o cinco apartados fundamentales. 

 

3.4.- Redactar el marco teórico  

 

Elaborar el marco teórico consiste en redactar su contenido, hilando párrafos y citando 

apropiadamente las referencias (con un estilo editorial aceptado como APA, Harvard o 

Vancouver). 
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3.5 citación APA 6° edición   

 

Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia 

precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo 

APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del 

texto, como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, 

que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. 

Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con 

ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es 

el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas 

basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor 

tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera de manera 

textual o parafraseada para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar 

la cita, como se verá a continuación, cabe hacer mención que la citación que se utiliza aquí, se 

trata del formato APA sexta edición, ya que es el pide la universidad para la elaboración de la 

tesis.  

 

Cita textual  

 

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras 

o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos (...). Para este tipo de cita es necesario 

incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. 

El formato de la cita variará según el énfasis -en el autor o en el texto-. 

 

Citas de menos de 40 palabras  

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin 

cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. 
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3.6 Ejemplos 

 

 

 

 

Cita basada en el texto  

 

 



40 
 

Cita de más de 40 palabras 

Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas 

y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos -recuerde que en las citas 

con menos de 40 palabras el punto se pone después-. De igual forma, la organización de los 

datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. 

 

 

Cita basada en el autor  
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Cita de parafraseo  

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. 

En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Así mismo puede 

variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo del ejemplo anterior podría 

ser: 

 

Reglas según números de autores 

Dos autores: 
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Tres a cinco autores: 

 

 

Seis o más autores: 

 

Autor corporativo: 
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Unidad IV 

Recolección, análisis y resultados de investigación 

4.1.- ¿Qué implica la etapa de recolección de datos?   

Recolección de datos cuantitativos 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de 

acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis (si es que se establecieron), la siguiente 

etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables 

de las unidades de muestreo/ análisis o casos (participantes, grupos, fenómenos, procesos, 

organizaciones, etcétera). 

 

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan 

a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar: 

 

a) ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a ser 

proporcionados por personas, se producirán de observaciones y registros o se encuentran en 

documentos, archivos, bases de datos, etcétera. 

 

b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es 

indispensable definir con precisión. 

 

c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno 

o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. 

El método o métodos deben ser confiables, válidos y “objetivos”. 

 

d) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y 

respondamos al planteamiento del problema?  

 

El plan se nutre de diversos elementos: 
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1. Las variables, conceptos o atributos a medir (contenidos en el planteamiento e hipótesis o 

directrices del estudio). 

 

2. Las definiciones operacionales. La manera como hemos operacionalizado las variables es 

crucial para determinar el método para medirlas, lo cual, a su vez, resulta fundamental para 

realizar las inferencias de los datos. 

 

3. La muestra. 

 

4. Los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económicos, etcétera). El plan se 

implementa para obtener los datos requeridos, no olvidemos que todos los atributos, 

cualidades y variables deben ser medibles. 

 

Con la finalidad de recolectar datos disponemos de una gran variedad de instrumentos o 

técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, es por ello que en un mismo estudio podemos 

utilizar ambos tipos. Incluso, hay instrumentos como la Prueba de Propósito Vital (PIL) (que 

evalúa el propósito de vida de una persona) de Crumbaugh y Maholick (1969) que contiene 

una parte cuantitativa y una cualitativa (Thoits, 2012; Marsh, Smith, Piek y Saunders, 2003; y 

Brown, Ashcroft y Miller, 1998). 

 

¿Qué significa medir? 

 

En la vida diaria medimos constantemente. Por ejemplo, al levantarnos por las mañanas, 

miramos el reloj despertador y “medimos” la hora; al bañarnos, ajustamos la temperatura del 

agua en la tina o la regadera, calculamos la cantidad de café que habremos de servir en la 

cafetera; nos asomamos por la ventana y estimamos cómo será el día para decidir la ropa que 

nos pondremos. Al ver el tráfico evaluamos e inferimos a qué hora llegaremos a la universidad 

o al trabajo, así como la velocidad a la que transitamos (o bien observamos el velocímetro); en 

ocasiones contamos cuántos anuncios espectaculares observamos en el trayecto u otras 

cuestiones, incluso deducimos, a partir de ciertos signos, acerca del operador del autobús y de 
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otros conductores: ¿qué tan alegres o enojados están? Como esas, hacemos muchas otras 

actividades. Medir es parte de nuestras vidas (Bostwick y Kyte, 2005). 

 

En concordancia con la definición clásica del término, ampliamente difundida, medir significa 

“asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con 

reglas” (Stevens, 1951). Desde luego, no se asignan a los objetos, sino a sus propiedades 

(Bostwick y Kyte, 2005). Sin embargo, como señalan Carmines y Zeller (1991), esta definición 

es más apropiada para las ciencias físicas que para las ciencias sociales, ya que varios de los 

fenómenos que son medidos en éstas no pueden caracterizarse como objetos o eventos, son 

demasiado abstractos para ello. La disonancia cognitiva, la pareja ideal, el clima organizacional, 

la cultura fiscal y la credibilidad son conceptos tan abstractos que no deben ser considerados 

“cosas que pueden verse o tocarse” (definición de objeto) ni solamente como “resultado, 

consecuencia o producto” (definición de evento) (Carmines y Zeller, 1991). Este razonamiento 

nos lleva a proponer que es más adecuado definir la medición como “el proceso de vincular 

conceptos abstractos con indicadores empíricos”, el cual se realiza mediante un plan explícito 

y organizado para clasificar (y con frecuencia cuantificar) los datos disponibles (los indicadores), 

en términos del concepto que el investigador tiene en mente (Carmines y Zeller, 1991). En 

este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central. Sin 

él, no hay observaciones clasificadas. 

 

La definición sugerida incluye dos consideraciones: la primera es desde el punto de vista 

empírico y se resume en que el centro de atención es la respuesta observable (sea una 

alternativa de respuesta marcada en un cuestionario, una conducta registrada mediante 

observación, un valor de un instrumento y su interpretación o una respuesta dada a un 

entrevistador). La segunda es desde una perspectiva teórica y se refiere a que el interés se 

sitúa en el concepto subyacente no observable que se representa por medio de la respuesta. 

Así, los registros del instrumento de medición representan valores visibles de conceptos 

abstractos.  

 

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 

¿representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente 
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(Grinnell, Williams y Unrau, 2009). En términos cuantitativos: capturo verdaderamente la 

“realidad” que deseo capturar. Bostwick y Kyte (2005) lo señalan de la siguiente forma: la 

función de la medición es establecer una correspondencia entre el “mundo real” y el “mundo 

conceptual”. El primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos 

para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir. 

 

En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas 

en las hipótesis (y cuando no hay hipótesis simplemente para medir las variables de interés). 

Esa medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa 

las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente; por tanto, la 

investigación no es digna de tomarse en cuenta. Desde luego, no hay medición perfecta. Es casi 

imposible que representemos con fidelidad variables como la inteligencia emocional, la 

motivación, el nivel socioeconómico, el liderazgo democrático, el abuso sexual infantil y otras 

más; pero es un hecho que debemos acercarnos lo más posible a la representación fiel de las 

variables que se van a observar mediante el instrumento de medición que desarrollemos. Se 

trata de un precepto básico del enfoque cuantitativo. Al medir estandarizamos y cuantificamos 

los datos (Babbie, 2014 y Bostwick y Kyte, 2005). 

 

La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo 

 

Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta 

fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias 

y análisis estadístico. 

 

Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) 

¿de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias 

“formas de expresión” de cada uno. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son 

conceptos, per cepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 

pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea 

de manera individual, grupal o colectiva. 
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Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas 

de investigación y generar conocimiento. 

 

Esta clase de datos es muy útil para capturar y entender los motivos subyacentes, los 

significados y las razones internas del comportamiento humano. Asimismo, no se reducen sólo 

a números para ser analizados estadísticamente (Savin-Baden y Major, 2013; Stake, 2010; 

Firmin, 2008; y Encyclopedia of evaluation, 2004), pues, aunque a veces sí se efectúan conteos, 

no es tal el fin de los estudios cualitativos. 

 

La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o 

unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, 

qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de 

recolección de los datos en el proceso cualitativo? Cuando en un curso se hace esta pregunta, 

la mayoría de los alumnos responden: son varios los instrumentos, como las entrevistas o los 

grupos de enfoque; lo cual es parcialmente cierto. Pero, la verdadera respuesta y que 

constituye una de las características fundamentales del proceso cualitativo es: el propio 

investigador. Sí, el investigador es quien, mediante diversos métodos o técnicas, recoge los 

datos (él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No sólo 

analiza, sino que es el medio de obtención de la información. Por otro lado, en la indagación 

cualitativa los instrumentos no son estandarizados, sino que se trabaja con múltiples fuentes 

de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material 

audiovisual, etc. Estas técnicas se revisarán más adelante. Además, recolecta datos de diferentes 

tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes (Lichtman, 2013 

y Morse, 2012).  

 

Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse con éste, pero también en 

captar lo que las unidades o casos expresan y adquirir una comprensión profunda del fenómeno 

estudiado. 

 

¿Qué tipos de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las 

personas o casos? Lofland et al. (2005) proponen varias unidades de análisis, las cuales 
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comentaremos brevemente. Hay que añadir que éstas van de lo microscópico a lo 

macroscópico, es decir, del nivel individual al social. 

 

• Significados. Son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la 

vida social como definiciones, ideologías o estereotipos. Los significados van más allá de la 

conducta y se describen e interpretan. Los significados compartidos por un grupo son reglas y 

normas. 

 

• Prácticas. Es una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua, definida 

por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, las prácticas de un profesor 

en el salón de clases. 

 

• Episodios. Implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Los divorcios, accidentes y otros 

eventos traumáticos se consideran episodios y sus efectos en las personas se analizan en 

diversos estudios. Llegan a involucrar a una pareja, familia, comunidad o a miles de personas, 

como sucedió el 11 de septiembre de 2001 con los ataques terroristas en Nueva York y 

Washington o el accidente del crucero Costa Concordia, en enero de 2012. 

 

• Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera 

presencial. Generalmente sirve para completar una tarea o intercambiar información, y termina 

cuando las personas se separan. Por ejemplo, una consulta de un paciente con un médico. 

• Papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las 

personas. El papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus 

prácticas. El estudio cualitativo de papeles es muy útil para desarrollar tipologías y entender 

los vínculos dentro de un grupo o colectividad. 

 

• Díadas. Parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún 

motivo y forman un vínculo. Adquieren diversas “tonalidades”: íntimas, maritales, paternales, 

amistosas, impersonales, tiranas o burocráticas. Se analiza su origen, intensidad y procesos. 



49 
 

• Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que 

están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad. Las 

familias, las redes y los equipos de trabajo son ejemplos de esta unidad de análisis. 

 

• Organizaciones. Son unidades formadas con fines colectivos. Su análisis suele centrarse en el 

origen, el control, las jerarquías y la cultura (valores, ritos y mitos). 

 

• Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente 

donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. 

Es el caso de un pequeño pueblo, un grupo religioso o una ciudad. 

 

• Subculturas. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen la aparición de 

una nebulosa unidad social; por ejemplo, la “cibercultura” de internet o las subculturas 

alrededor de los grupos de rock. Las características de las subculturas son que contienen a una 

población grande y prácticamente “ilimitada”, por lo que sus fronteras no siempre quedan 

definidas. Los verdaderos seguidores o “hinchas” de un equipo de fútbol son subculturas muy 

importantes. 

 

• Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas 

en una situación similar. Por ejemplo, estilos de vida adoptados por una clase social, por la 

ocupación de un sujeto o inclusive por sus adicciones. 

 

• Procesos. Conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera 

sucesiva o simultánea con un fin determinado. Por ejemplo, de enseñanza-aprendizaje, 

manufactura de un producto o emigración de una especie animal. Respecto a las anteriores 

unidades de análisis, el investigador se cuestiona: ¿de qué tipo se trata (qué clase de 

organizaciones, papeles, prácticas, estilos de vida y demás)? ¿Cuál es la estructura de esta 

unidad? ¿Cómo se presentan los episodios, los eventos, las interacciones, etc.? ¿Cuáles son las 

coyunturas y consecuencias de que ocurran? ¿En qué forma se vinculan entre sí diferentes tipos 

de unidades? Un ejemplo es la determinación de las consecuencias de un papel respecto de los 

significados, episodios o relaciones. 
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El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos 

 

En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir 

las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con 

ellos. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué está en el 

contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo 

tiempo una perspectiva interna y otra externa. En cada estudio debe considerar qué papel 

adopta, en qué condiciones lo hace e ir acoplándose a las circunstancias. Desde luego, toma 

una postura reflexiva y procura minimizar la influencia que sobre los participantes y el ambiente 

pudieran ejercer sus creencias, fundamentos o experiencias de vida asociadas con el problema 

de estudio (Grinnell y Unrau, 2007). Se trata de que no interfieran en la recolección de los 

datos para obtener la información de los individuos tal como la revelan. 

 

Algunas recomendaciones que pueden hacerse al respecto son: 

 

1. No inducir respuestas y comportamientos de los participantes. 

 

2. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni 

criticarlos. 

3. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. 

 

4. Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Por ejemplo, 

los hombres y las mujeres experimentan “el mundo” de manera distinta, los jóvenes urbanos 

y los campesinos construyen realidades diferentes, etc. Cada quien percibe el entorno social 

desde la perspectiva generada por sus creencias y tradiciones. Por ello, los testimonios de 

todos los individuos son importantes y el trato siempre es el mismo, respetuoso. No se puede 

ser sexista o racista. 

 

5. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. Tampoco tratar de darles 

terapia, pues no es el papel del investigador; lo que sí puede hacer es solicitar la ayuda de 

profesionales y recomendar a los participantes que los consulten. 
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6. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos “machistas” o “impropios” 

con el investigador. No ceder a ninguna clase de chantaje. 

 

7. Nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes. 

 

8. Cuando son varios los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances 

y analizar si el ambiente o lugar, las unidades y la muestra son las adecuadas. 

 

9. Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarnos en 

él. 

 

10. Platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde 

estamos ubicados y comprender su cotidianidad, además de lograr que acepten nuestra 

participación. Por ejemplo, en una comunidad conversaríamos con algunos vecinos, sacerdotes, 

médicos, profesores o autoridades; en una fábrica, con obreros, supervisores, personas que 

atienden el comedor, etcétera. 

 

11. Participar en alguna actividad para acercarnos a las personas y lograr empatía. El 

investigador debe lidiar con sus emociones: no negarlas, pues son fuentes de datos, pero debe 

evitar que influyan en los resultados, por esta razón es conveniente tomar notas personales. 

Los datos se recolectan con métodos que también pueden cambiar con el transcurso del 

estudio. 

 

Recolección de los datos enfoque mixto 

 

El investigador debe decidir los tipos específicos de datos cuantitativos y cualitativos que habrán 

de ser recolectados, esto se prefigura y plasma en la propuesta, aunque sabemos que 

tratándose de los datos CUAL no puede precisarse de antemano cuántos casos y datos se 

recabarán (recordemos los criterios de saturación y entendimiento del problema); y desde 

luego, en el reporte se debe especificar la clase de datos que fueron recopilados y a través de 

qué instrumentos. 
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Gracias al desarrollo de los métodos mixtos y la ahora posibilidad de hacer compatibles los 

programas de análisis cuantitativo y cualitativo (por ejemplo, SPSS y Atlas.ti), muchos de los 

datos recolectados por los instrumentos más comunes pueden ser codificados como números 

y también analizados como texto o ser transformados de cuantitativos a cualitativos y viceversa 

(Fakis, Hilliam, Stoneley y Townend, 2013 y Axinn y Pearce, 2006). 

 

Por ejemplo, en una pregunta hecha a jóvenes universitarias solteras durante una entrevista o 

grupo de enfoque: ¿consideran que el matrimonio es para “siempre”, es decir, “hasta que la 

muerte los separe”? Podríamos obtener las siguientes respuestas de dos participantes (Lupita 

y Paulina): 

 

Lupita: “Me parece que definitivamente es para siempre. Cuando yo me case será para toda la 

vida, una sola vez. No importa lo que pase, mantendré mi matrimonio a toda costa, así lo 

manda Dios y así lo creo. En los ‘Devotos de María Magdalena’, a donde voy por lo menos 

cuatro veces a la semana, lo discutimos una y otra vez, el divorcio no es aceptable. Lo mismo 

he escuchado muchas veces en que voy a misa, a la cual asisto mínimo una vez a la semana”. 

Paulina: “No lo sé con certeza, creo que una se casa pensando y deseando que el matrimonio 

funcione y dure para siempre, y hace todo lo posible porque así sea; pero puede suceder que 

una se equivoque y tu pareja no sea lo que querías, incluso puede resultar que sea un monstruo 

celoso, que me ponga el cuerno una y otra vez (que sea infiel), que se aleje psicológicamente 

de mí, y así no, no, no; en este caso me divorciaría. A veces es para siempre y a veces no, 

depende de las circunstancias. No creo ciegamente todo lo que la Iglesia dice, soy creyente 

pero no fanática”. 

 

También se puede codificar por el número de frecuencias que mencionan favorablemente cada 

categoría emergente (nivel ordinal). Asimismo, podríamos administrar pruebas estandarizadas 

sobre el nivel de religiosidad y conservadurismo respecto al matrimonio y correlacionar ambas 

variables, así como vincular los resultados de estas pruebas con los obtenidos mediante 

entrevistas muy profundas para conocer su verdadera ideología subyacente (cualitativas).  
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La elección de los instrumentos y el tipo de datos a recolectar dependerá del planteamiento 

de la investigación y pueden usarse todas las técnicas vistas en este libro. Y hay herramientas 

que recolectan simultáneamente datos CUAN y CUAL. El siguiente es un ejemplo desarrollado 

por Ana Cuevas Romo para este libro; póngale al restaurante, estimado lector, el nombre que 

desee. 

 

4.2.- Análisis de datos   

 

Al analizar los datos cuantitativos debemos recordar dos cuestiones: primero, que los modelos 

estadísticos son representaciones de la realidad, no la realidad misma; y segundo, los resultados 

numéricos siempre se interpretan en contexto, por ejemplo, un mismo valor depresión arterial 

no es igual en un bebé que en una persona de la tercera edad. 

Roberto Hernández-Sampieri 

 

Analizar los datos 

 

• Decidir el programa de análisis de datos que se utilizará. 

 

• Explorar los datos obtenidos en la recolección. 

 

• Analizar descriptivamente los datos por variable. 

 

• Visualizar los datos por variable. 

 

• Evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición utilizados. 

 

• Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (análisis 

estadístico inferencial). 

 

• Realizar análisis adicionales. 
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• Preparar los resultados para presentarlos. 

 

¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? 

 

Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado en un archivo y 

“limpiado” los errores, el investigador procede a analizarlos. 

 

En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora u 

ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando fórmulas, en especial si hay un 

volumen considerable de datos. Por otra parte, en la mayoría de las instituciones de educación 

media y superior, centros de investigación, empresas y sindicatos se dispone de sistemas de 

cómputo para archivar y analizar datos. De esta suposición parte el presente capítulo. Por ello, 

se centra en la interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativo y no en 

los procedimientos de cálculo. 

 

Paso 1: seleccionar un programa de análisis 

 

Hay diversos programas para analizar datos. En esencia su funcionamiento es muy similar e 

incluyen las dos partes o segmentos que se mencionaron en el capítulo anterior: una parte de 

definiciones de las variables, que a su vez explican los datos (los elementos de la codificación 

ítem por ítem o indicador por indicador), y la otra parte, la matriz de datos. La primera parte 

es para que se comprenda la segunda. Las definiciones, desde luego, las prepara el investigador. 

Lo que éste hace, una vez recolectados los datos, es precisar los parámetros de la matriz de 

datos en el programa (nombre de cada variable en la matriz —que equivale a un ítem, reactivo, 

indicador, categoría o subcategoría de contenido u observación—, tipo de variable o ítem, 

ancho en dígitos, etc.) e introducir o capturar los datos en la matriz, la cual es como cualquier 

hoja de cálculo. Asimismo, recordemos que la matriz de datos tiene columnas (variables, ítems 

o indicadores), filas o renglones (casos) y celdas (intersecciones entre una columna y un 

renglón).  
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Cada celda contiene un dato (que significa un valor de un caso en una variable). Supongamos 

que tenemos cuatro casos o personas y tres variables (género, color de cabello y edad); La 

codificación (especificada en la parte de las definiciones de las variables o columnas que 

corresponden a ítems) sería: 

 

• Género (1 = masculino y 2 = femenino). 

• Color de cabello (1 = negro, 2 = castaño, 3 = pelirrojo, 4 = rubio). 

• Edad (dato “bruto o crudo” en años). 

 

De esta forma, si se lee por renglón o fila (caso), de izquierda a derecha, la primera celda indica 

un hombre (1); la segunda, de cabello negro (1); y la tercera, de 35 años (35). En el segundo 

renglón, un hombre de cabello negro y 29 años. La tercera fila, una mujer de cabello color 

negro, con 28 años. La cuarta fila (caso número cuatro) nos señala una mujer (2), rubia (4) y 

de 33 años (33). Pero, si leemos por columna o variable de arriba hacia abajo, tendríamos en 

la primera (género) dos hombres y dos mujeres (1, 1, 2, 2). 

 

Por lo general, en la parte superior de la matriz de datos aparecen las opciones de los 

comandos para operar el programa de análisis estadístico como cualquier otro software 

(Archivo, Edición o Editar datos, etc.). Una vez que estamos seguros que no hay errores en la 

matriz, procedemos a realizar el análisis de la misma, el análisis estadístico. En cada programa 

tales opciones varían, pero en cuestiones mínimas. 

 

El análisis de los datos cualitativos 

 

En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras 

que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren 

prácticamente en paralelo; además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un 

esquema peculiar. Sin embargo, diversos autores hemos propuesto un análisis genérico o 

básico común a diversas investigaciones cualitativas, porque en nuestra experiencia, a la 

mayoría de los alumnos que se inician en la indagación cualitativa —sobre todo si el único 
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enfoque que han utilizado es el cuantitativo— les cuesta trabajo comenzar su tarea analítica y 

se preguntan por dónde empezar y qué secuencia establecer. 

 

En este apartado se propone un proceso de análisis que incorpora las concepciones de diversos 

teóricos de la metodología en el campo cualitativo,9 sin ser una camisa de fuerza. Cada 

estudiante, tutor o investigador podrá adoptarlo o no de acuerdo con las circunstancias y 

naturaleza de su estudio en particular. 

 

En el análisis de los datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, 

a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Los datos son muy variados, pero 

en esencia consisten en observaciones del investigador y narraciones de los participantes:10 a) 

visuales (fotografías, videos, pinturas, entre otras), b) auditivas (grabaciones), c) textos escritos 

(documentos, cartas, etc.) y d) expresiones verbales y no verbales (como respuestas orales y 

gestos en una entrevista o grupo de enfoque), además de las narraciones del investigador 

(anotaciones o grabaciones en la bitácora de campo, ya sea una libreta o un dispositivo 

electrónico). 

 

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1) explorar los datos, 2) imponerles una 

estructura (organizándolos en unidades y categorías), 3) describir las experiencias de los 

participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías, 

temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, 

interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema; 5) comprender en 

profundidad el contexto que rodea a los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular 

los resultados con el conocimiento disponible y 8) generar una teoría fundamentada en los 

datos. El logro de tales propósitos es una labor paulatina. Asimismo, algunas características que 

definen la naturaleza del análisis cualitativo son las siguientes: 

 

1. El análisis es un proceso ecléctico (que concilia diversas perspectivas) y sistemático, mas no 

rígido. 
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2. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, 

percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o investigadores.   

 

3. La interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que podrían realizar otros 

investigadores, lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que cada 

quien posee su propia perspectiva. Esto, pese a que recientemente se han establecido ciertos 

acuerdos para sistematizar en mayor medida el análisis cualitativo (Lapadat, 2009). 

4. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis 

“paso a paso”, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demás 

(“como armar un rompecabezas”). 

 

5. Es un camino con rumbo, pero no en “línea recta”, pues continuamente nos movemos; 

vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos, los interpretamos y 

les encontramos un significado, lo cual permite ampliar la base de datos conforme es necesario, 

hasta que construimos significados para el conjunto de los datos. 

 

6. La interacción entre la recolección y el análisis nos permite mayor flexibilidad en la valoración 

de los datos y adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones (Coleman y Unrau, 2005).  

Debe insistirse: el análisis de los datos no es predeterminado, sino que es “prefigurado o 

coreografiado”. Se comienza a efectuar según un plan general, pero su desarrollo sufre 

modificaciones de acuerdo con los resultados (Dey, 1993). El análisis es moldeado por los 

datos (lo que los participantes o casos van revelando y lo que el investigador va descubriendo). 

7. El investigador analiza cada dato, que por sí mismo tiene un valor (Abma, 2004), y deduce 

similitudes y diferencias con otros datos (Rihoux, 2006). 

 

8. Los segmentos de datos o unidades son organizados en un sistema de categorías (Ritchie, 

Lewis, Nicholls y Ormston, 2013; y Li y Seale, 2007). 

 

9. Los resultados del análisis son síntesis de “orden superior” que emergen en la forma de 

descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría (Boeije, 2009). 



58 
 

10. Existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco 

referencial seleccionado. Entre estos acercamientos se encuentran varios, como etnografía, 

teoría fundamentada, fenomenología, feminismo, análisis del discurso, análisis conversacional, 

análisis semióticos y posestructurales (Grbich, 2007, y Álvarez-Gayou, 2003). Pero todos 

efectúan análisis temático. Cuando después de analizar múltiples casos ya no encontramos 

información novedosa (“saturación”), el análisis concluye. En cambio, si se descubren 

inconsistencias o falta claridad en el entendimiento del problema planteado, se regresa al campo 

o contexto para recolectar más datos. Creswell (1998) simboliza el desarrollo del análisis 

cualitativo como una espiral, en la cual se cubren varias facetas o diversos ángulos del mismo 

fenómeno de estudio. 

 

Análisis de los datos enfoque mixto 

 

Para analizar los datos, en los métodos mixtos el investigador confía en los procedimientos 

estandarizados y cuantitativos (estadística descriptiva e inferencial), así como en los cualitativos 

(codificación y evaluación temática), además de análisis combinados. La selección de técnicas y 

modelos de análisis también se relaciona con el planteamiento del problema, el tipo de diseño 

y estrategias elegidas para los procedimientos; y tal como hemos comentado, el análisis puede 

ser sobre los datos originales (datos directos) o puede requerir de su transformación. La 

diversidad de posibilidades de análisis es considerable en los métodos mixtos, además de las 

alternativas conocidas que ofrecen la estadística y el análisis temático. 

 

4.3.- Sugerencias y propuestas   

 

La elaboración de las recomendaciones se considera en dos ámbitos: recomendando la 

utilización de la investigación como punto de referencia y para la aplicación de la investigación 

en un problema determinado.  

 

Las recomendaciones se redactan de forma sencilla y breve; comúnmente en una tesis, tienen 

una extensión máxima de una página y en disertaciones menores, media página; agregando en 

caso de ser necesario frases o citas que fundamentan las mismas.  



59 
 

4.4.- Conclusiones   
 

El propósito de la conclusión es presentar de forma integrada y sintética la investigación y 

argumentar sobre el significado de todo esto.  Representan la etapa final del proceso de 

investigación, para presentar de manera general los resultados de todo el trabajo de 

investigación; estas deben ofrecer respuestas a las preguntas planteadas en la investigación, con 

base al problema, exponiendo el cumplimiento del objetivo general, la afirmación o negación 

de la hipótesis o supuesto planteado previamente, a partir de su comparación o correlación 

con los resultados de los datos obtenidos; así como justificar el método utilizado por el estudio, 

redactadas de forma clara con afirmaciones, sin ambigüedades. Poniendo especial cuidado para 

manifestar las aportaciones científicas, metodológicas y/o técnicas de la investigación; así 

mismo, proponiendo temas y aspectos para que sean tratados a profundidad y nuevas líneas 

de investigación.  

 

Las conclusiones no son un resumen de los capítulos presentado en el trabajo de investigación; 

es la última argumentación a la que se llega con fundamento en la información y análisis que se 

expusieron en el cuerpo del trabajo. 

 

4.5.- Referencias bibliográficas (APA 6° edición)           

 

Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, 

que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o 

complementarla, en caso de ser necesario 

 

¡Importante!  

Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de 

referencias del final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y 

viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría 

francesa. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario 

usar números arábigos y no romanos 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Ejemplos          

 

Libros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro con autor:  

 

 

 

 

Libro con editor:  

 



61 
 

 

Libro en versión electrónica (PDF): 

 

 

 

 

 

Artículos de revista:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Bibliografía básica y complementaria: 

 

Baray, H. L. (2006). Introducción a la metodología de la Investigación. Obtenido de Eumed.net: 

https://clea.edu.mx/biblioteca/INTRODUCCION%20A%20LA%20METODOLOGIA%

20DE%20LA%20INVESTIGACION.pdf 

Roberto Hernández Sampieri, C. F. (2014). Metodología de la Investigación 6a edición. Obtenido 

de Mc Graw Hill: 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodol

ogia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf 

Rojas, V. M. (mayo de 2011). Metodología de la Investigación, Diseño y ejecución. Obtenido de 

Ediciones de la U: 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA%20DE%20LA%20

INVESTIGACION%20DISENO%20Y%20EJECUCION.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


