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Marco Estratégico de Referencia 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

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 de Primaria 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 septiembre de 1996 como chofer de transporte 

escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar se integró como Profesora en 1998, Martha Patricia Albores 

Alcázar en el departamento de finanzas 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 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 
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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, Sedes y Centros de Enlace Educativo, así como de crear los 

diferentes planes estratégicos de expansión de la marca a nivel nacional e internacional. 

 

 
 

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 

 Libertad 
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ESCUDO 

 

El escudo de la UDS, 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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                          INVESTIGACIÓN BÁSICA. 

Objetivo de la materia: Aplicación de las técnicas y herramientas de innovación y 

creatividad para identificar líneas de investigación de su área de especialización, y definir el 

tema sobre el cual se va a elaborar su proyecto de investigación. Este último requerirá la 

descripción y planteamiento claros del problema a resolver, el contexto tecnológico del 

mismo, la contribución de su trabajo, sus proposiciones y limitaciones, así como la 

metodología que se utilizará para realizar el proyecto de investigación. 
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UNIDAD 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO. 
 

En términos generales, el método científico es inherente a la ciencia, tanto a la pura como 

a la aplicada. Sin método científico no puede haber ciencia. El método científico, no es 

infalible, tampoco es autosuficiente, es decir, debe partir de algún conocimiento previo que 

se requiera concretar o bien ampliar, para posteriormente adaptarse a las especificaciones 

de cada tema, materia y/o especialidad. Integra una serie de procedimientos lógicos 

sistemáticos, racionales e intelectuales que permite resolver interrogantes. 

El método científico se usa en todas las ciencias (entre ellas, la química, física, geología y 

psicología). Los científicos en estos campos hacen diferentes preguntas y realizan distintas 
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pruebas, sin embargo, usan el mismo método para encontrar respuestas lógicas y 

respaldadas por evidencias. 

 

PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO. 

1. Observación. Mediante la actividad sensitiva, el hombre da cuenta de fenómenos 

que se le presentan. En este primer paso se observan y registran los fenómenos de 

la realidad. Es importante tener en cuenta los hechos objetivos y dejar de lado 

opiniones subjetivas o personales. La observación es el darse cuenta o percibir los 

aspectos de la naturaleza. Es el primer paso del método científico, pero se infiltra 

en el proceso completo de la ciencia, desde el reconocimiento de un fenómeno 

natural hasta la propuesta de una solución y la observación de los resultados luego 

de un experimento. 

2. Inducción y preguntas. Los fenómenos que han sido observados podrán tener una 

regularidad o una particularidad que los reúne. Esta observación despierta preguntas 

e interrogantes sobre algún hecho o fenómeno. 

3. Hipótesis. Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es la posible explicación a la 

pregunta formulada. Esta hipótesis debe poder ser comprobada empíricamente. La 

hipótesis es la una explicación tentativa a una observación. Una hipótesis tiene que 

ser capaz de ser probada mediante experimentos, esto significa que tiene que ser 

falsificable. Esta es la forma de diferenciar una hipótesis de una creencia. Por 

ejemplo, decir "es el destino" no es falsificable pues no se puede diseñar un 

experimento para probar si esto es verdad o no. 

La hipótesis necesita confirmación para demostrar que son correctas. Como tal, es 

un proceso activo que requiere el uso diligente del cerebro. Nos fuerza a pensar e 

inventar una explicación o solución. La hipótesis es la una explicación tentativa a una 

observación. Una hipótesis tiene que ser capaz de ser probada mediante 

experimentos, esto significa que tiene que ser falsificable. Esta es la forma de 

diferenciar una hipótesis de una creencia. Por ejemplo, decir "es el destino" no es 

falsificable pues no se puede diseñar un experimento para probar si esto es verdad 

o no. La hipótesis necesita confirmación para demostrar que son correctas. Como 
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tal, es un proceso activo que requiere el uso diligente del cerebro. Nos fuerza a 

pensar e inventar una explicación o solución. 

4. Experimentación. La hipótesis es testeada una cantidad suficiente de veces como 

para establecer una regularidad. Un experimento es una prueba o ensayo en 

condiciones controladas para investigar la validez de una hipótesis. De la forma más 

simple, un experimento controlado se realiza cuando una variable puede ser 

manipulada, causando que otra variable cambie al mismo tiempo. Cualquier otra 

variable se mantiene sin cambio. 

En un experimento científico se escogen objetos físicos, compuestos químicos o 

especies biológicas para el estudio y se usan aparatos para medir las variables. Los 

resultados de los experimentos tienen que ser reproducibles por otros investigadores 

bajo las mismas condiciones experimentales. 

5. Demostración. Con los dos pasos anteriores, podrá determinarse si la hipótesis 

planteada era cierta, falsa o irregular. En el caso de que la hipótesis no pueda ser 

comprobada, se podrá formular una nueva. 

6. Tesis. Si la hipótesis no es refutada, ya que es comprobada en todos los casos, se 

elaboran conclusiones para dictar leyes y teorías científicas. 

 

 

Según Mario Bunge, en su libro Ciencia: su método y filosofía, podemos afirmar que el 

método científico debe seguir siete distintas etapas o pasos: 

1. Planteamiento Del Problema, 

2. Construcción Del Modelo Teórico, 

3. Deducción De Las Consecuencias Particulares, 

4. Prueba De Las Hipótesis, 

5. Introducción De Las Conclusiones En La Teoría Y 

6. Comunicación De Los Hallazgos. 

 

1. Planteamiento del problema 
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En primer lugar, hay que partir del reconocimiento de los hechos, es decir, aquellos hechos 

específicos relevantes para lo que se quiere investigar o conocer. De seguida, se pasa al 

descubrimiento del problema. En este punto, la curiosidad es clave, no importa cuánto 

sepamos sobre un hecho, si no tenemos curiosidad en descubrir alguna dificultad o 

problema. Después, viene la pregunta que nos va a permitir buscar la solución a aquella 

dificultad que queremos resolver. A esto se le conoce como formulación del problema. 

2. Construcción de un modelo teórico 

Para responder la pregunta, debemos hacer una selección de los factores pertinentes. 

Tenemos que suponer las respuestas más adecuadas y posibles, de acuerdo a lo que se 

conoce. La invención de las hipótesis no es más que proponer suposiciones que puedan 

explicar los hechos del problema a resolver. 

3. Deducción de consecuencias particulares 

Esta etapa consiste en la búsqueda de los soportes teóricos y empíricos ya realizados que 

nos permitan deducir los mecanismos para probar las hipótesis. Las predicciones son las 

consecuencias esperadas de las hipótesis. Según Mario Bunge, la predicción es la deducción 

de consecuencias particulares: anticipa nuevo conocimiento, contrasta la teoría, y es guía 

para la acción. La predicción de una hipótesis nos dirigirá a más observaciones y 

experimentaciones. 

4. Prueba de las hipótesis 

Para probar las hipótesis, hay que diseñar y ejecutar los experimentos, mediciones, 

recolección de datos y otras operaciones necesarias. Es de gran importancia el diseño y la 

descripción detallada de los experimentos de manera que otros investigadores puedan 

repetir y validar los resultados. 

Una vez recolectados los datos, estos deben ser analizados, clasificados y evaluados. 

En esta etapa, toma fuerza la estadística. 

Luego de la elaboración de los datos, se realiza la interpretación según el modelo teórico. 

Este es el proceso de inferencia de la conclusión. 

5. Introducción de las conclusiones en la teoría 
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Al interpretar los datos, hay que comparar las conclusiones con las predicciones y 

considerar si el modelo teórico es aceptado o rechazado. 

Si el modelo teórico es rechazado, se debe reajustar el modelo, corregirlo o reemplazarlo. 

El método científico no acaba cuando se confirma el modelo teórico; hay una continua 

búsqueda de problemas, consecuencias o errores en la teoría o los procedimientos 

empíricos. Para eso siempre serán bienvenidas las sugerencias acerca del trabajo ulterior. 

 6. Comunicación de los hallazgos 

Una parte importante del trabajo científico es la comunicación y la transmisión de la 

información. Esto se hace a través de artículos científicos, tesis, libros, o conferencias en 

institutos educativos y de investigación. 

La presentación de los resultados se puede hacer a través de varios medios: 

• De forma escrita: en tesis, artículos en revistas científicas, en artículos de prensa, en 

carteles informativos en congresos. 

• De forma audiovisual: en los congresos, simposios y conferencias, los científicos tienen la 

oportunidad de presentar su trabajo y establecer intercambio de ideas con otros 

investigadores. 

Ejemplo del método científico: no se tuesta el pan: 

Acerquémonos intuitivamente al método científico aplicando sus pasos a la resolución de 

un problema cotidiano. 

1. Haz una observación. 
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Supongamos que tienes dos rebanadas de pan, las pones en el tostador y presionas el botón. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, tu pan no se tuesta. Observación: el tostador no tuesta 

 2. Plantea una pregunta 

¿Por qué no se tostó mi pan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elabora una hipótesis 

Una hipótesis es una respuesta posible a una pregunta, que de alguna manera puede ponerse 

a prueba. Por ejemplo, nuestra hipótesis en este caso sería que el tostador no funcionó 

porque el enchufe tomacorriente está descompuesto. 
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Esta hipótesis no es necesariamente la respuesta correcta, sino una posible explicación que 

podemos comprobar para ver si es correcta o si necesitamos proponer otra. 

 4. Haz predicciones 

Una predicción es un resultado que esperaríamos obtener si la hipótesis es correcta. En 

este caso, podríamos predecir que, si el enchufe de corriente está descompuesto, entonces 

conectar el tostador en otro enchufe de corriente debe solucionar el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pon a prueba las predicciones 
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Para probar la hipótesis, necesitamos observar o realizar un experimento asociado con la 

predicción. En este caso, por ejemplo, podríamos conectar el tostador en otro enchufe y 

ver si funciona. 

 

 

 

 

 

 

• Si el tostador sí funciona, entonces la hipótesis es viable, y es probable que fuera correcta. 

• Si el tostador no funciona, entonces la hipótesis no es viable, y es probable que fuera 

incorrecta. 

Los resultados del experimento pueden apoyar o contradecir (oponerse) la hipótesis. Los 

resultados que la respaldan no prueban de manera contundente que es correcta, pero sí 

que es muy probable que lo sea. Por otro lado, si los resultados contradicen la hipótesis, 

probablemente esta no sea correcta. A menos que hubiera un defecto en el experimento 

(algo que siempre debemos considerar), un resultado contradictorio significa que podemos 

descartar la hipótesis y proponer una nueva. 

 

 

 

 

 

 

6. Repite 
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El último paso del método científico es reflexionar sobre nuestros resultados y utilizarlos 

para guiar nuestros siguientes pasos. 

 

 

 

 

•  

 

 

Si la hipótesis fue respaldada, podríamos realizar otras pruebas para confirmarla, o bien 

revisarla para que sea más específica. Por ejemplo, podríamos investigar por qué el enchufe 

está descompuesto. 

• Si la hipótesis fue rechazada, elaboraríamos una nueva. Por ejemplo, la siguiente hipótesis 

podría ser que hay un alambre roto en el tostador. 

En la mayoría de los casos, el método científico es un proceso repetitivo. En otras palabras, 

es un ciclo más que una línea recta. El resultado de una ronda se convierte en la información 

que mejora la siguiente ronda de elaboración de preguntas. 

En resumen, el método científico, permite observar un fenómeno interesante y explicar lo 

observado. Está compuesto por una serie de etapas que deben seguirse en forma ordenada 

y rigurosa. Permite al individuo ser: 

• Ordenado 

• Analítico 

• Reflexivo 

• Creativo 

• Productivo 
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1.1 TIPOS DE CONOCIMIENTO 
 

Aristóteles, en su obra Metafísica, afirma que “Todos los hombres tienden por naturaleza 

a saber”. 

El conocimiento es una de las capacidades más relevantes del ser humano, ya que le 

permite entender la naturaleza de las cosas que los rodean, sus relaciones y cualidades por 

medio del razonamiento. 

Desde esta perspectiva se puede concebir al conocimiento, como el conjunto de 

informaciones y representaciones abstractas interrelacionadas que se han acumulado a 

través de las observaciones y las experiencias. 

  El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial de nuestro entorno, el 

cual va evolucionando hacia el entendimiento y culmina en la razón, un conocimiento puede 

ser adquirido de forma a “priori”, es decir, independiente de la experiencia, por tanto, solo 

es suficiente el razonamiento para adquirirlo (Neil & Cortez, 2018). 

Caracterización del conocimiento Basados en este desarrollo del h. sapiens, al 

conocimiento se le caracteriza siguiendo el medio con que se le aprehende; así, al conocer 

obtenido por la experiencia se le llama conocimiento empírico y al que procede de la razón, 

conocimiento racional. Ambas son etapas o formas válidas para conocer (V. Ramírez, 2009). 

Conocimiento empírico o conocimiento vulgar. 

En sus inicios, el hombre por observación natural comienza a ubicarse en la realidad, 

apoyado en el conocer que le da la experiencia de sus sentidos y guiado únicamente por su 

curiosidad. Este conocer inicial aprendido en la vida diaria se llama empírico, por derivar de 

la experiencia, y es común a cualquier ser humano que cohabite una misma circunstancia. 

Conocimiento filosófico. 

Conforme el hombre avanza, busca conocer la naturaleza de las cosas y para entender 

mejor su entorno, y a él mismo, se cuestiona cada hecho aprehendido en la etapa del 

conocimiento empírico. Este cambio propicia una nueva forma de alcanzar el conocimiento, 

a la que denomina filosofía, otro tipo de conocer que se caracteriza por ser: 
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•Crítico: no acepta métodos ni reglas preestablecidas, aunque ya hayan sido validadas y 

aceptadas. Somete todo al análisis, sin ninguna influencia ni la de sus propios principios. 

•Metafísico: va más allá de lo observable y entendible, al afirmar que el campo científico, 

físico, es finito y que por tanto donde acaba la ciencia comienza la filosofía, pero no la priva 

de tener su propia filosofía. 

•Cuestionador: recusa todo lo conocido, incluyendo la realidad, y se interroga por la vida 

y su sentido y por el hombre mismo en cuanto hombre. 

 • Incondicionado: es autónomo, no acepta límites ni restricciones y, es más, incorpora 

el concepto de libre albedrío, para el acto de pensar para conocer. 

• Universal: su meta es la comprensión total e integral del mundo, para encontrar una sola 

verdad, la verdad universal. 

Conocimiento científico. 

El hombre sigue su avance y para mejor comprender su circunstancia explora una manera 

nueva de conocer. A esta perspectiva la llama investigación; su objetivo: explicar cada cosa 

o hecho que sucede en su alrededor para determinar los principios o leyes que gobiernan 

su mundo y acciones. 

La principal diferencia entre conocimiento científico y filosófico es el carácter verificable de 

la ciencia, para lo que ella misma configura numerosas ramas especializadas. Otra es el 

hecho que en ciencia cualquier ‘verdad’ es susceptible de cambiar con cada nueva 

investigación. Lorenz resume esta característica del conocimiento científico así: "la verdad 

en ciencia, puede definirse como la hipótesis de trabajo que más le sirve para abrir el camino 

a una nueva hipótesis”. 

Con relación a la caracterización del conocimiento científico, éste se estructura 

en base a la relación interdependiente de sus elementos: 

• Teoría, característica que implica la posesión de un conocer ya adquirido y validado en 

base a explicaciones hipotéticas de situaciones aisladas, explicadas total o insuficientemente, 

pero con las que se puede establecer construcciones hipotéticas para resolver un nuevo 

problema. 
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• Método, procedimiento sistemático que orienta y ordena la razón para, por deducción o 

inducción, obtener conclusiones que validen o descarten una hipótesis o un enunciado. 

Investigación, proceso propio del conocimiento científico creado para resolver problemas 

probando una teoría en la realidad sustantiva, dejando a salvo ir en sentido inverso, de la 

realidad a la teoría. De acuerdo a estos elementos constitutivos, el conocimiento científico, 

entendido como pensamiento de características propias, conlleva las siguientes 

‘naturalezas’: 

- Selectiva, cada porción de conocimiento tiene un objeto de estudio propio, excluyente y 

diferente. 

- Metódica, usa procedimientos sistemáticos, organizados y rigurosamente elaborados para 

comprobar su veracidad. 

- Objetiva, se aleja de interpretaciones subjetivas y busca reflejar la realidad tal como es. 

- Verificable, cada proposición científica debe necesariamente ser probada, cualidad que ha 

de ser realizada por observación y experimentación tan rigurosas que no dejen duda sobre 

la objetividad de la verdad. 

 

1.2 ALCANCE DEL MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Una de las circunstancias que hacen profundamente interesante a la ciencia es su 

capacidad para progresar en una paulatina aproximación a la verdad del universo. Y es 

precisamente ese modo de avance otro de los temas en litigio entre quienes discurren 

sobre la ciencia misma. En un principio, y bajo el influjo de la herencia intelectual del 

inductivismo, primó el modelo acumulativo del conocimiento. 

Desde la perspectiva de este modelo, el progreso de la ciencia se contemplaba con 

optimismo como un continuo acopio de datos y saberes. 

Esta acumulación ininterrumpida de hallazgos e inventos iría enriqueciendo el 

edificio de la ciencia y haciéndolo gradualmente más suntuoso e inconmovible (Aleman, s/a). 
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1.3 PASOS METODOLÓGICOS. 
 

El método científico tiene una serie de pasos que han de seguirse, la designación de etapas 

difiere, dependen de los autores, pero lo más importante es transmitir el concepto del 

método; es un proceso sistemático de investigación que está constituido de partes 

interdependientes entre sí. 

En forma sintética, el método de Bunge abarca los siguientes pasos. De acuerdo a Bunge 

(como citó Bernal 2010). 

• Planteamiento de problema 

a. Reconocimiento del problema 

b. Descubrimiento del problema 

c. Formulación del problema 

• Construcción del marco teórico 

d. Selección de los factores pertinentes 

e. Planteamiento de la hipótesis central 

f. Operacionalización de los indicadores de las variables 

• Deducción de consecuencias particulares 

g. Búsqueda de soportes racionales 

h. Búsqueda de soportes empíricos 

• Aplicación de prueba 

i. Diseño de la prueba 

j. Aplicación de la prueba 21 

k. Recopilación de datos 

l. Inferencia de conclusiones 

 • Introducción de las conclusiones en la teoría. 

m. Confrontación de las conclusiones con las predicciones 

n. Reajuste del modelo 
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o. Sugerencias para trabajos posteriores 

En resumen, podemos deducir que el método científico se inicia con una fase de 

observación, donde el investigador toma contacto con el fenómeno, en ese sentido se sabe 

algo de él, pero lo induce a continuar buscando alguna respuesta sobre él. A continuación, 

la fase de planteamiento de la hipótesis que basada en el conocimiento previo y en los datos 

que se recolectaran, podría ser demostrada. Por último, la fase de comprobación, que 

depende de la generalidad y sistematicidad de la hipótesis (Cabezas, Andrade, & Torres, 

2018). 

 

1.4 EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El propósito de toda investigación debe ser buscar respuestas a determinados 

interrogantes mediante la aplicación de procedimientos científicos. Este proceso puede 

llevarse a cabo de diferentes formas, según se trate de los distintos ámbitos del trabajo del 

estudiante o del investigador. 

Los procedimientos de análisis que implica toda investigación científica han sido 

desarrollados para buscar una aproximación más exacta al estudio de cualquier problema 

que se plantee en la sociedad y que requiere obtener conocimientos más objetivos y 

confiables. 

La investigación siempre se inicia con una pregunta sobre determinado problema, 

producto de la observación de un hecho o de un fenómeno particular. Generalmente la 

pregunta responde a interrogantes tales como ¿Qué ocurre cuando…? ¿Qué pasaría si…? 

¿De qué manera o mediante qué procedimiento se podría conseguir...? El propósito 

de la pregunta o serie de preguntas puede ser ampliar el conocimiento sobre alguna materia 

en particular, o bien comprobar que una proposición generalmente admitida, también es 

sostenible. 
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 Lo importante es que, al momento de plantearse un posible tema de investigación, el 

investigador (el alumno) se formule tres preguntas: 

• Qué quiero investigar 

• Para qué lo quiero investigar 

• Cómo lo voy a investigar 

La investigación debe surgir de un objeto de estudio delimitado como ``como 

problema de investigación”, y tanto su método como sus instrumentos de recopilación de 

datos deben ser válidos y confiables con lo que se asegura la información necesaria que dé 

respuesta a los interrogantes planteados. 

La producción de un conocimiento científico a partir de una realidad concreta reclama 

la articulación de tres áreas fundamentales 

1. El a análisis teórico. 

2. La investigación tecnológica 

3. Las investigaciones concretas acerca de una realidad concreta. 

Para cada campo de estudio en lo particular, la metodología se manifiesta a partir del 

análisis de las características propias que dan origen a los objetos de estudio 

correspondientes. 

Por ello es indispensable clarificar los conceptos, conocer la estructura de las teorías y 

pasar de los hechos a los datos mediante la observación, la interpretación y la formalización 

del razonamiento. 

Los métodos y técnicas de investigación permiten descubrir procesos y adquirir nuevos 

conocimientos sobre ellos. De manera general, el procedimiento que propone el método 

científico es el siguiente: 

• Seleccionar un fenómeno u objeto de investigación. 

• Observarlo y analizarlo, destacando sus características más importantes. 

• Recabar toda la información que exista sobre el objeto que se investiga, 

considerando sus cambios y/o transformaciones. 

• Formular hipótesis a partir de la información recabada y, de ser posible, 

su desenvolvimiento futuro. 
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• Establecer los métodos que permitan determinar la validez de la(s) 

hipótesis 

• Proponer nuevos problemas de investigación. 

 

1.5 CONCEPTO E IMPORTANCIA 
 

Dada la proliferación de términos empleados con distintos significados en el campo 

de la metodología de la investigación, es conveniente empezar por hacer precisión sobre lo 

que se entiende por “proceso”, “diseño”, “proyecto” y “plan”, expresiones que sintetizan 

muchos de los aspectos que se van a abordar. 

La palabra proceso, se refiere a una acción continuada que, en el caso de la 

investigación científica, cubre todas las fases, etapas y pasos implicados en la labor propia 

del investigador encaminada a obtener su objetivo, vale decir, alcanzar el conocimiento de 

los hechos o fenómenos objeto del estudio. 

Desde un punto de vista general, (Hernández, Fernández y Baptista 2003 citados en 

Niño, 2011) se refieren al diseño como un “plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

la información que se requiere en una investigación”. En tal caso, sería sinónimo de 

planeación. Desde un punto de vista más específico, el diseño apunta a la proyección y 

descripción de las estrategias metodológicas encaminadas. 

 

1.6 ORIGEN DE UNA INVESTIGACIÓN. 
 

Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el 

sustituto de una buena idea. 

Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la 

perspectiva Cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la perspectiva cualitativa) o a la 

realidad intersubjetiva (desde la óptica mixta) que habrá de investigarse. 
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Existe 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), materiales audiovisuales y programas de radio o 

televisión, información disponible en internet (en su amplia gama de posibilidades, como 

páginas web, foros de discusión, entre otros), 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 se 

relacionan con la calidad de éstas. 

Después se puede platicar la idea con algunos amigos y precisarla un poco más o 

modificarla; posteriormente, 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. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

1.7 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Hay poca claridad conceptual entre los autores sobre este tema, pues no es fácil 

encontrar tipos de investigación sin mezcla, es decir, no se ven límites tajantes entre unos 

y otros. Esta dificultad se incrementa con el uso la terminología, en donde se da diversidad 

de interpretaciones, ya que unos llaman tipos lo que para otros son enfoques, métodos o 

estrategias. 

La tipología que aquí se adopta se refiere a ciertas formas de practicar la 

investigación, con características propias alusivas a aspectos como el objeto, propósito, 

procedimientos o técnicas, limitaciones, contextos, etcétera. Pueden enmarcarse dentro de 

las líneas bien de la investigación cuantitativa bien de la cualitativa, aunque muchas veces 

combinan los dos enfoques. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Los tipos de investigación se clasifican en función de su propósito, del nivel de profundidad 

con el que se estudia un fenómeno, el tipo de datos empleados, el tiempo que tome estudiar 

el problema, etc. 
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1.- Según Su Propósito 

Investigación teórica. 

Tiene por objetivo la generación de conocimiento, sin importar su aplicación práctica. En 

este caso, se recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales. 

Investigación aplicada. 

En este caso, el objetivo es encontrar estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje 

de un problema específico. La investigación aplicada se nutre de la teoría para generar 

conocimiento práctico, y su uso es muy común en ramas del conocimiento como la 

ingeniería o la medicina. Este tipo de investigación se subdivide en dos tipos: 

Investigación aplicada tecnológica: sirve para generar conocimientos que se puedan 

poner en práctica en el sector productivo, con el fin de impulsar un impacto positivo en la 

vida cotidiana. 

Investigación aplicada científica: tiene fines predictivos. A través de este tipo de 

investigación se pueden medir ciertas variables para pronosticar comportamientos que son 

útiles al sector de bienes y servicios, como patrones de consumo, viabilidad de proyectos 

comerciales, etc. 

 2.- Según Su Nivel De Profundización. 

Investigación exploratoria. 

Como su nombre lo indica, se trata de una investigación cuyo propósito es proporcionar 

una visión general sobre una realidad o un aspecto de ella, de una manera tentativa o 

aproximativa. Este tipo de estudios es necesario cuando todavía no se dispone de los 

medios o no hay acceso para abordar una investigación más formal o de mayor 

exhaustividad. Justamente, la mayoría de las veces, se hace una investigación exploratoria 

previamente a otra, que se encuentra en proceso de planeación. Esto puede ahorrar 

esfuerzas o dar pistas para una mayor eficiencia. 
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Se utiliza cuando el objetivo de hacer una primera aproximación a un asunto desconocido 

o sobre el que no se ha investigado lo suficiente. Esto permitirá decidir si efectivamente se 

pueden realizar investigaciones posteriores y con mayor profundidad. 

Como este método parte del estudio de fenómenos poco estudiados, no se apoya tanto en 

la teoría, sino en la recolección de datos que permitan detectar patrones para dar 

explicación a dichos fenómenos. 

Investigación descriptiva. 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, 

sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, 

con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. 

Se entiende como el acto de representar por medio de palabras las características de 

fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que 

quien lea o interprete, los evoque en la mente. 

En la descripción se suelen usar los símbolos más comunes en la investigación (como 

imágenes, gráficas, figuras geométricas, etc.) y se expresa en un lenguaje y estilo denotativo, 

preciso y unívoco (Niño Rojas, 2008 citado en Niño Rojas 2011) 

  Una técnica fácil y sencilla para abordar la descripción, es la que tradicionalmente se 

formula con preguntas en torno del objeto de estudio: ¿Qué es? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

se divide? ¿Cómo es su forma? ¿Qué características posee? ¿Qué funciones cumple? ¿De 

qué está hecho? 

Como su título lo indica, se encarga de describir las características de la realidad a 

estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta. En este tipo de investigación, 

los resultados no tienen una valoración cualitativa, solo se utilizan para entender la 

naturaleza del fenómeno. 

Investigación explicativa 

La explicación también es un instrumento utilizado en muchos tipos de investigación; 

es casi que el objetivo final, la meta o la exigencia, ya que busca respuesta a una pregunta 

fundamental, por el deseo de conocer y saber del ser humano: “¿Por qué?”. Averigua las 

causas de las cosas, hechos o fenómenos de la realidad. 
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La explicación es un proceso que va mucho más allá de la simple descripción de un 

objeto. Diríamos que es más avanzada, pues una cosa es evidenciar cómo es algo, o recoger 

datos y descubrir hechos en sí, y otra muy distinta explicar el por qué. “Este es el tipo de 

investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad, porque explica la 

razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado, pues el riesgo de 

cometer errores aumenta considerablemente” (Sabino, 1998 citado en Niño rojas 2011). 

Es el tipo de investigación más común y se encarga de establecer relaciones de causa y 

efecto que permitan hacer generalizaciones que puedan extenderse a realidades similares. 

Es un estudio muy útil para verificar teorías. 

 3.- Según El Tipo De Datos Empleados 

Investigación cualitativa 

Se utiliza frecuentemente en ciencias sociales. Tiene una base lingüístico-semiótica y 

se aplica en técnicas como el análisis del discurso, entrevistas abiertas y observación 

participante. 

Para poder aplicar métodos estadísticos que permitan validar sus resultados, las 

observaciones recogidas se deben valorar de manera numérica. Sin embargo, es una forma 

de investigación con tendencia a la subjetividad, ya que no todos los datos pueden ser 

totalmente controlados. 

Investigación cuantitativa 

Ahonda en los fenómenos a través de la recopilación de datos y se vale del uso de 

herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para medirlos. Esto permite hacer 

conclusiones generalizadas que pueden ser proyectadas en el tiempo. 

4.- Según El Grado De Manipulación De Variables. 

Investigación experimental. 

Esta modalidad tradicional de estudio se orienta más dentro de la investigación cuantitativa 

que la cualitativa, aunque ésta no se excluye. Su propósito es validar o comprobar una 

hipótesis. 
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La experimentación establece relaciones de causa-efecto y se ocupa de descubrir, 

comprobar, confrontar, negar o confirmar teorías, y eventualmente, como consecuencia, 

formular leyes. Por eso, su práctica es común en ciencias fácticas de la naturaleza, como la 

biología, la física o la química, para dar algunos ejemplos. 

 Se consideran dos, los campos en donde tiene lugar la experimentación: 

 La experimentación en el laboratorio. 

 La experimentación en el campo. 

Se trata de diseñar o replicar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones 

controladas. El fenómeno a estudiar es medido a través de grupos de estudio y control, y 

según los lineamientos del método científico. 

Investigación no experimental 

A diferencia del método experimental, las variables no son controladas, y el análisis del 

fenómeno se basa en la observación dentro de su contexto natural. 

Investigación cuasi experimental 

Controla solo algunas variables del fenómeno a estudiar, por ello no llega a ser totalmente 

experimental. En este caso, los grupos de estudio y control no pueden ser elegidos al azar, 

sino que se eligen de grupos o poblaciones ya existentes. 

5.- Según El Tipo De Inferencia. 

Investigación deductiva. 

En este tipo de investigación, la realidad se explica a partir de leyes generales que 

apuntan hacia conclusiones particulares. Se espera que las conclusiones formen parte de las 

premisas del problema, por lo tanto, si las premisas son correctas y el método inductivo es 

aplicado adecuadamente, la conclusión también será correcta. 

 Investigación inductiva. 

En este tipo de investigación, el conocimiento se genera a partir de lo particular para 

llegar a una generalización. Se basa en la recolección de datos específicos para poder crear 

nuevas teorías. 
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Investigación hipotética-deductiva. 

Se basa en la observación de la realidad para crear una hipótesis. Luego, se aplica 

una deducción para obtener una conclusión y, finalmente se verifica o descarta a través de 

la experiencia. 

Investigación longitudinal. 

Implica el seguimiento de un evento, individuo o grupo durante un período claramente 

definido. El objetivo es poder observar cambios en las variables analizadas. 

Investigación transversal. 

Se aplica para observar los cambios ocurridos en los fenómenos, individuos o grupos 

durante un momento concreto. 

La investigación histórica. 

La historia ya no se considera como inventario de acontecimientos, nombres y 

fechas presentados en forma lineal. La historia va más allá. Cubre toda la actividad y la 

producción humana en su paso por los distintos escenarios del planeta tierra, las 

transformaciones políticas, demográficas y culturales, la economía, las relaciones y 

organización social, las diversas formas de vida, entre tantos aspectos. 

La investigación histórica busca analizar, interpretar y explicar todos estos aspectos 

y fenómenos comprendidos en la historia, y no simplemente determinar y relatar los 

hechos. 

La investigación histórica tiene ante sí muchos aspectos por abordar: la selección y 

constatación de fuentes, los criterios para juzgar la validez, la valoración que se hace a los 

distintos documentos y fuentes orales y escritas, las relaciones de causa y efecto en las 

transformaciones sociales, la síntesis y crítica de la información, entre otros. En cuanto a 

las fuentes, estas son de dos clases: las fuentes primarias y las secundarias. Las primarias se 

derivan del contacto directo con los protagonistas, no fácil de realizar, por el estudio de 

autobiografías, biografías, piezas epistolares, entrevistas, entre otras. Las fuentes 

secundarias son testimonios de terceros expresados en piezas documentales. 
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Los estudios de caso. 

Son investigaciones centradas en el examen de sucesos, acontecimientos o incidentes de 

una persona o personas. Un caso equivale al estudio de una situación personal, o de grupos, 

familias, comunidades. En un comienzo fue muy popular en el campo de la psicología, 

contexto en el cual las investigaciones han tenido que ver con la recolección de datos sobre 

conductas individuales, sus antecedentes familiares y educativos, su manera de pensar y 

actuar y, en general, sus condiciones sociales. 

Actualmente se aplica en el estudio de drogadictos, alcohólicos, delincuentes y, el campo 

educativo, el estudio de las conductas de los estudiantes, situación profesional de docentes, 

etcétera. 

1.8 PROCESO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 

Llamamos investigación científica, de un modo general, a la actividad que nos permite 

obtener conocimientos científicos, es decir, conocimientos que se procura sean objetivos, 

sistemáticos, claros, organizados y verificables. El sujeto de esta actividad suele denominarse 

investigador, y a cargo de él corre el esfuerzo de desarrollar las distintas tareas que es 

preciso realizar para lograr un nuevo conocimiento. Los objetos de estudio son los infinitos 

temas y problemas que reclaman la atención del científico, que suelen agruparse y 

clasificarse según las distintas ciencias o especialidades existentes. 

  La investigación científica se desarrolla de acuerdo a los lineamientos generales del 

proceso de conocimiento. En ella se asiste, por lo tanto, a ese acercamiento del sujeto hacia 

el objeto y a la verificación de las teorías que se elaboran al confrontarlas con los datos de 

la realidad, por el otro. 

A pesar de que el proceso de conocimiento, en la vida real, es continuo y a veces 

bastante desorganizado pues, no lo olvidemos, se trata de una experiencia creativa donde 

no pueden excluirse ni la intuición ni la Subjetividad existe la posibilidad de distinguir en el 

mismo algunas grandes fases o momentos que, desde un punto de vista abstracto, muestran 

las sucesivas acciones que va desarrollando el investigador mientras trabaja. Los 
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presentaremos seguidamente, en términos todavía bastante generales, para luego ir 

definiéndolos de un modo más concreto. 

Existe un primer momento en que el científico ordena y sistematiza sus inquietudes, 

formula sus preguntas y elabora organizadamente los conocimientos que constituyen su 

punto de partida, revisando y asimilando lo que se ya se conoce respecto al problema que 

se ha planteado. Es el momento en que se produce la delimitación o distinción entre sujeto 

y objeto, ya que allí el investigador se ocupa por definir qué es lo que quiere saber y 

respecto a qué hechos. Igualmente puede considerarse como la fase en que se plantea 

explícitamente la teoría inicial, el modelo teórico del que partimos y que se habrá de 

verificar durante la investigación. 

Es en este momento cuando se formulan los problemas básicos de toda indagación 

y cuando hay que atender preponderantemente a la racionalidad de lo que proponemos y 

a la coherencia lógica de nuestro marco teórico Por estas razones hemos adoptado la 

denominación de momento del proyecto, o momento proyectivo, para referirnos a esta 

parte inicial del proceso. 

A partir de este punto el investigador debe tratar de fijar su estrategia ante los 

hechos a estudiar, es decir, debe formular un modelo operativo que le permita acercarse a 

su objeto y conocerlo, en lo posible, tal cual es. Del mismo modo debe indicarse que, en 

este segundo momento, es preciso encontrar métodos específicos que permitan confrontar 

teoría y hechos. La preocupación mayor durante toda esta fase es la de elaborar sistemas 

de comprobación lo más confiables posibles, y el nombre con que la designamos es, por 

todo lo anterior, momento metodológico. 

Luego, ya elegidos los métodos o estrategias generales que han de servir para 

ejecutar nuestro trabajo, se hace necesario abordar las formas y procedimientos concretos 

que nos permitan recolectar y organizar las informaciones que necesitamos. A esta tercera 

fase la denominamos momento técnico y, aunque es apenas una proyección y continuación 

del momento anterior, decidimos considerarla separadamente por cuanto supone la 

realización de trabajos que en la práctica son bastante diferentes a los anteriores. 
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En esta fase suele incluirse también el trabajo práctico de la obtención de los datos, 

pues durante éste se redefinen y ponen a punto las técnicas y los instrumentos que se 

emplean en la investigación. 

Finalmente, cuando el investigador ya dispone de los datos que le proporcionan los 

objetos en estudio, se abre una nueva fase, que tiene por cometido elaborar los nuevos 

conocimientos que es posible inferir de los datos adquiridos. Se vuelve así de los hechos a 

la teoría, del objeto al sujeto, cerrando el ciclo del conocimiento, aunque no 

definitivamente, pues la nueva teoría alcanzada sólo puede concebirse como un superior 

punto de arranque para el desenvolvimiento de nuevas investigaciones. 

El nombre que mejor se adapta a esta fase de la investigación es, por lo tanto, el de 

momento de la síntesis, aunque puede también llamarse momento teórico o momento de 

la redacción final (Sabino, 1992 citado en Niño, 2011) 

 

1.9 ETAPAS DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano se ha planteado preguntas acerca 

de sus experiencias de la naturaleza de las actividades en torno a ellas y ha buscado 

respuestas que le ayudasen a comprender y a enfrentarse a los problemas que se le iban 

presentando. 

Históricamente, se han utilizado cuatro enfoques importantes para explicar los 

fenómenos: magia, autoridad, razonamiento lógico y método científico. A lo largo de los 

años, enfermería ha utilizado estos enfoques para explicar actividades o solucionar 

problemas. 

En la era primitiva se confiaba en la magia para dar explicación a los hechos que no 

podían comprenderse. Posteriormente se consultaba a los hombres sabios o a autoridades 

para obtener las respuestas necesarias, debido a su experiencia o capacidad para razonar. 

Actualmente se sigue utilizando a las autoridades o a los expertos. Aunque esta práctica es 

legítima, y en ocasiones se requieren respuestas inmediatas, no debemos olvidar que las 

autoridades no siempre pueden ofrecer las mejores respuestas, e incluso estas pueden ser 

erróneas. 
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El razonamiento lógico, proporcionó un instrumento mental para el examen del 

universo y el comportamiento del hombre. La lógica, básica para el método científico, 

implica el razonamiento inductivo y deductivo. 

El método científico o la investigación, como se conoce actualmente, utilizan el 

razonamiento lógico, porque siempre han de ser lógicas las hipótesis que se verifican con 

la investigación, los métodos de investigación utilizados y las conclusiones alcanzadas como 

un resultado de la investigación. 

La investigación científica proporciona un método que permite verificar, de forma 

sistemática, nuestras ideas, presentimientos o hipótesis, y validar la evidencia acerca de la 

realidad del caso que se trate. Se rechaza toda referencia a la casualidad o a la magia, al 

ensayo y al error, o las generalizaciones que sólo se basan en el razonamiento y la 

experiencia. 

Por tanto, la investigación se desarrolla en una serie de etapas, las cuales vamos a 

desarrollar a continuación. Estas etapas pueden ampliarse o reducirse dependiendo de 

autores o textos, pero fundamentalmente son: 

o Identificación y formulación del problema. 

o Revisión bibliográfica. 

o Establecer los objetivos. Formular la hipótesis. 

o Diseño del estudio. 

o Estudio piloto. 

o Ejecución del estudio. 

o Comunicación de los resultados. 

Identificación y selección del problema 

La conceptualización del problema constituye la piedra angular de todo protocolo 

de investigación. Por consiguiente, este es el primer paso y tal vez, el más complicado para 

investigadores inexpertos, puesto que plantear una “buena pregunta” para investigar no es 

fácil. 
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En general, cuestionarse el problema, es plantearse una incógnita, algo que no se 

conoce y se desearía conocer, algo que mueve la curiosidad del investigador por su interés 

y novedad. Para elegir el tema de estudio se han sugerido varias estrategias 

 

 

Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica (RB) consiste en la lectura y organización del mate- rial 

previamente escrito referente a: el problema específico que se investiga, el marco teórico 

y los métodos idóneos para realizar el estudio. 

Una RB cuidadosa y sistemática incluirá las publicaciones recientes y anteriores, de 

modo que sea consecuente con la naturaleza del problema elegido para estudio. Debe, 

además, ser lo suficientemente minuciosa para que el investigador se familiarice con los 

anteriores estudios pertinentes hasta llegar al que en la actualidad se está planificando. 

Hipótesis / establecimiento de los objetivos 

Elaborar la hipótesis supone el establecimiento de las predicciones acerca de los 

resultados del estudio; especificación de las relaciones esperadas que van a someter a 

prueba entre las variables. 

Constituye la respuesta anticipada, las supuestas explicaciones al problema 

planteado. Se ha llegado a ella mediante la revisión bibliográfica o basándose en la propia 

experiencia. Al elaborar una hipótesis, si se realiza correctamente, esta determina el tipo 

de estudio y las variables que se estudiarán. Hay que señalar que la gran mayoría de trabajos 

de investigación requieren hipótesis de trabajo, aunque se pueden realizar estudio de 

carácter exploratorio para los que no sea necesario ni adecuado formular dichas hipótesis. 

Las vías de elaboración de las hipótesis pueden ser tanto inductivas (observaciones simples 

no controladas) como deductivas (a partir de leyes o teorías). 
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Diseño del estudio 

Significa la determinación de todos los pasos que se realizarán en la investigación, 

proporcionando la estructura general de cómo se realizará el estudio. 

Comprende los siguientes aspectos metodológicos: 

o La población a estudiar (selección de la muestra). 

o Las variables de estudio. 

o La elección del tipo de estudio. 

o El método de recogida de datos y tiempo en el que se llevará a cabo. 

o El análisis estadístico a realizar. 

Como los conceptos de población y muestra serán desarrollados en capítulos posteriores, 

nos limitaremos aquí a una breve descripción de las mimas. 

Estudio piloto . 

Es un estudio a pequeña escala, realizado con anterioridad al estudio final, y que básicamente 

sirve para comprobar la validez y reproducibilidad del método de recogida de datos e 

instrumentos de medida a aplicar en el estudio. 

Ejecución del estudio. 

Se lleva a término lo planificado en el diseño contrastando la hipótesis con la realidad. 

Supone, la recolección de datos, clasificación, análisis e interpretación de resultados. 

Apartados desarrollados en los sucesivos capítulos que componen el presente manual. 

Hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

Esta es la última etapa del proceso de investigación y conlleva: 

o Interpretación de los resultados. 

o Comunicación de los resultados. 

Después de una minuciosa recogida de datos y análisis de los resultados hay que hacer una 

interpretación objetiva de los principales resultados del estudio. 

Los resultados nunca pueden prestarse a interpretaciones subjetivas. 
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Posteriormente, hay que comunicar los resultados. Todo investigador tiene la 

obligación ética y moral de comunicar sus resultados. Otra cosa, es que estos no sean 

relevantes y no susciten el interés de la comunidad científica. 

Existen básicamente dos formas de presentación o comunicación de los resultados 

de un estudio de investigación: en forma de comunicación (oral o póster) en congresos, 

jornadas, etc.; y de forma escrita en revistas científicas. 

 

1.10. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Planear o diseñar un trabajo de investigación, se entiende el conjunto de tareas cuya 

meta consiste en pensar sobre la naturaleza y alcance del trabajo y tiene por objeto hacer 

un planeamiento global de la investigación que cada  investigador o investigadores  piense 

realizar con el objeto de establecer si hay suficiente claridad en el problema y en los 

objetivos que quiere lograr en el desarrollo sobre su posible contenido, la selección de 

métodos y los obstáculos que se puedan presentar, y  finalmente establecer la estrategia 

que sea más viable de adoptar a efecto de llegar a los fines propuestos. El éxito que se tenga 

en la investigación, dependerá de la forma como se haya elaborado el plan de investigación. 

En la planificación de la investigación la ventaja es que aclara las ideas del investigador 

sobre los fines que persigue y ayuda a formularse mentalmente una idea general de la 

actividad antes de ejecutarla. Planificar la investigación científica tiene complicaciones 

derivadas de la dificultad inherente a anticipar con exactitud lo que pueda suceder.  A la 

vez, requiere tiempo para su realización, y gran experiencia e intuición. Asimismo, para 

realizar la planificación se necesita no solamente el interés por el tema y sentido común. El 

buen diseño de la investigación exige elementos metodológicos básicos sin los cuales el 

trabajo se realizará en condiciones de desorden que se traducirían en un mayor esfuerzo 

del investigador, desde luego, en dificultades y obstáculos para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Partes de que consta la planificación o diseño de investigación tratando de presentar y 

analizar en la forma más sencilla los diversos problemas que se presentan en su realización: 
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La elección de un tema. Dentro de la planificación de la investigación ocuparán un papel 

definitivo y contundente los razonamientos en torno a la temática del trabajo.  

El tema se puede clasificar en:  

1) Asignado en forma ajena a la voluntad del investigador, respecto a este poco hay que 

aclarar, será la persona o entidad que lo solicite la encargada de delimitarlo y precisar sus 

objetivos y demás características específicas de acuerdo con las necesidades particulares de 

la investigación. 

2) Susceptible de ser seleccionado por el investigador quien lo va desarrollar buscando la 

selección en un área de investigación en forma optativa., los problemas que se presentan 

son muchos y de muy diversa índole. Es así al escoger un tema de investigación se plantean 

dilemas en los estudiantes investigadores al elegir y realizar su proyecto de trabajo de grado, 

a veces la selección les lleva demasiado tiempo, y en no pocas ocasiones se ven obligados a 

abandonar el tema escogido aun después de haberlo iniciado, o se encuentran divagando 

entre varios campos sin precisar cuál va a ser el propósito final de su trabajo. Cuando una 

persona quiere realizar una investigación y en especial el trabajo de grado, su mayor 

inquietud y preocupación es definir el tema a investigar. La decisión del mismo está 

determinada por algunas situaciones que influyen notoriamente en el investigador. Al 

respecto éste debe plantearse algunas preguntas tales como: 

- ¿Se cuenta con el tiempo suficiente para desarrollarlo? 

- ¿Posee los recursos necesarios para realizarlo y qué recursos son necesarios? 

- ¿El tema es de interés? 

- ¿Existe información sobre el mismo? 

- ¿Quién o en dónde se puede encontrar la información? 

- ¿Qué resultados personales y generales traerá el desarrollo de esa investigación? 

Encontrando respuesta a los interrogantes anteriores puede procederse a la 

selección del tema a través de la observación directa de la realidad que se quiere investigar 

y la consulta bibliográfica del tema propuesto. Esta última puede referirse no sólo a textos 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 38 

 

y revistas y/o documentos especializados, también vale la pena remitirse a los trabajos de 

grado que tengan relación con el tema. 

Es necesario establecer las actividades y los recursos necesarios para realizar la 

investigación. 

Lo importante es visualizar las etapas claves de la consecución de la información y 

los pasos necesarios para llegar al objetivo propuesto y las dificultades que puedan 

presentarse, a fin de buscar la solución, antes que obstaculicen el trabajo de investigación. 

 

La persona que comprende la importancia que tiene para él la ejecución de un 

trabajo científico, no tendrá dificultad de encontrar para su investigación un tema apropiado. 

No hay temas “malos” de investigación sino temas que no tienen claridad, ni 

conceptualización definida en la definición del tema de investigación. Este conocimiento 

previo es fundamental para un adecuado planteamiento del problema a investigar. 

 

1.11. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El análisis estructural se puede hacer de forma lineal o no lineal (estático o dinámico) 

dependiendo de la complejidad de la estructura y de la respuesta estructural que se desee 

analizar, como derivas, fuerzas internas, aceleraciones, etc. Existen una gran variedad de 

programas para realizar análisis de estructuras. 

Enmarcada dentro del Paradigma Positivista-Empirista Explicativo. “La función de la 

investigación consiste principalmente en explicar la ocurrencia de los fenómenos que 

estudia y las relaciones que se dan entre ellos. Le interesa explicar las relaciones causales 

entre los fenómenos.” (Mirtha Abraham N., El proceso de Investigación.)  

Investigación No Experimental o Ex Post Facto “Los cambios en la variable independiente 

ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 

existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos (Hernández, 1991). 
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1.12. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
Se presentan aquí, de manera esquemática, algunos parámetros para evaluar los diferentes 

elementos de un proyecto de investigación. 

ELEMENTOS PARÁMETROS 

Preguntas de 

investigación 

Indican claramente el objeto de estudio y pueden servir de 

guía para el proceso de indagación posterior. 

Objetivos Responden al paradigma de investigación y al enfoque teórico 

metodológico utilizado. Guardan correspondencia con las 

preguntas de investigación formuladas. 

Justificación Se especifica la importancia del problema educativo a resolver y 

el aporte, con relación al avance del conocimiento, que se 

logrará. 

Antecedentes Las investigaciones antecedentes abordan el tema o las variables 

de estudio, a partir de fuentes con una antigüedad no mayor a 10 

años (a excepción de los autores considerados como clásicos en 

el campo respectivo). 

Referentes teóricos, 

conceptuales y/o 

contextuales 

Corresponden al tema o a las variables de investigación e ilustran 

las líneas de investigación y las perspectivas teóricas dominantes 

en el campo. Los referentes contextuales ofrecen una 

caracterización del entorno donde se desarrollará la 

investigación. 

Método El método propuesto es el que mejor permite desarrollar el 

proceso indagatorio para responder al problema de 

investigación. 

Técnicas Se presentan los procedimientos idóneos para recolectar y 

analizar la información; éstos son congruentes con el método 

propuesto. 

Instrumentos Se derivan de las técnicas a utilizar y son acordes con el 

método utilizado. 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 40 

 

Sujetos de 

investigación 

Se definen a partir de las características que se requieren, según 

el problema de investigación. En caso que así lo amerite, se 

define el procedimiento de muestro a utilizar. 

Agenda de trabajo Establece claramente las actividades a desarrollar y los 

tiempos para realizarlas. 

Recursos Se especifican de manera clara y precisa las necesidades 

de recursos humanos, materiales y espaciotemporales para el 

desarrollo de la investigación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Para la aprobación de un proyecto de investigación que se proponga dentro del Programa 

de Investigación institucional se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Relevancia. Se considera que una investigación es relevante en la medida en que: 

• Contribuya al avance del conocimiento del campo de estudio respectivo. 

• Responda a problemáticas específicas del campo de la educación. 

• Contribuya en la formación de recursos humanos al incorporar en los 

procesos investigativos a investigadores noveles o alumnos de la 

institución. 

2. Pertinencia. Se considera como pertinencia el grado de relación que guarda la 

investigación que se propone con las líneas de investigación institucionales. 

3. Congruencia. La congruencia se estima revisando el grado en que los diferentes 

componentes del proyecto de investigación se encuentran adecuadamente 

articulados entre sí. 

4. Viabilidad. Se considera que un proyecto es viable si tiene las posibilidades de 

desarrollarse en función de sus necesidades de recursos humanos, económicos, 

materiales y espaciotemporales. 

5. Suficiencia. Este criterio se evalúa revisando si el documento del proyecto de 

investigación, por medio del conjunto de sus componentes, informa de manera 

completa acerca de: las intenciones y objetivos de la investigación, las características 

del objeto de estudio o problema a investigar, la estrategia metodológica para el 

desarrollo del proyecto y las condiciones de su realización. 
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UNIDAD 2: PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN. 
 

2.1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Para el común de la gente un problema constituye una dificultad o un obstáculo por 

superar y, en general, un hecho no resuelto para lo cual hay que buscarle respuesta de algún 

modo. En el campo científico, un problema se percibe como un vacío teórico que se debe 

llenar, una formulación teórica que no ha sido explicada suficientemente por nadie, causas 

o efectos no identificados, etcétera. 

No es posible concebir una investigación sin haberla encabezado por la definición 

clara y explícita del problema, pues este va a ser el eje alrededor del cual girarán todos los 

elementos implicados en las diferentes etapas y operaciones. 

Para decir algo, el problema, que naturalmente habrá sido formulado dentro de la 

misma línea del tema, orientará los objetivos, la justificación, el marco, la metodología, los 

instrumentos, y demás elementos del proceso, en una misma dirección. La razón es que 

todo el edificio que se monta en una investigación es precisamente para dar respuesta al 

problema inicialmente planteado. 

Es factible distinguir varios tipos de problemas. En primer lugar, hay problemas 

solubles e irresolubles. Los primeros son aquellos a los que es posible encontrarles 

respuestas verificables; los segundos son los que, por ser inaccesibles o por no estar bien 

formulados, aparentemente no tienen respuesta. Es obvio, que una investigación tiene 

sentido sobre la base de un problema soluble, pero sin que nadie aún le haya dado respuesta. 

Por ejemplo, un problema como “cuál es la razón por la que no se le permite a una persona 

conducir un vehículo después de tomar licor”, no amerita una investigación, pues la 

respuesta es casi evidente. 

Existen también los problemas teóricos y los empíricos o prácticos. Son teóricos si 

sitúan en validación o construcción de teorías o modelos del conocimiento; y empíricos si 

nacen de la experiencia y toman como técnica fundamental la observación de hechos que 

se sitúan en la práctica. 
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Plantear el problema implica, en primer lugar, una descripción en la cual se delimita 

y se señalan sus antecedentes y estado actual; en segundo lugar, implica formularlo mediante 

algún tipo de pregunta. Los antecedentes se refieren a diagnósticos previos, a las razones o 

motivos que hacen meritoria o viable la investigación, entre otros factores. El estado actual 

tiene que ver con la contextualización, la situación y delimitación del problema en el campo 

en que se ocupa el investigador. Convendría especificar aspectos como población afectada 

o campos afectados, factores que inciden, instituciones o personas con las cuales tiene que 

ver, etcétera. De pronto sea necesario explicitar de dónde parte y hasta dónde llega, qué 

no hace parte del problema y qué sí. 

Las preguntas mediante las cuales se formula un problema deben ser claras, precisas 

y pertinentes. La claridad y precisión depende de la redacción: que sea una oración 

interrogativa corta pero que cubra ni más ni menos los elementos que conforman el 

problema. Según Giroux 2004 citado en niño 2011, para que tengan pertinencia, las 

preguntas deben reunir tres requisitos básicos: 

- Han de estar exentas de cualquier suposición, por ejemplo, es incorrecta “¿Por qué a los 

niños del grado quinto no les gusta aprender el inglés?”. 

- Deben ser tales que se puedan responder por medio de una investigación empírica; por 

ejemplo: la pregunta “¿Es justo que los jóvenes deban estudiar”? no se podrá verificar, así 

se reúnan todo tipo de datos. 

- No deben referirse a situaciones ficticias o a una ejecución inalcanzable, así no es factible 

una investigación sobre “¿Si la luna tuviera ríos, sería posible habitarla?”. 
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2.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de 

investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. 

En la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o 

proyecto de investigación. 

¿Qué es el planteamiento y formulación del problema? 

EL planteamiento del problema describe una situación en cuestión que debe ser resuelto, 

es el punto de partida que da el enfoque y se obliga a centrarse en algo concreto. Para 

identificar el problema es necesario considerar el contexto, antecedentes, especificidad y 

relevancia de la investigación. 

1. Enumerar los criterios para priorizar un problema de investigación. 

2. Describir los diferentes momentos para formular un problema. 

3. Aplicar los criterios de Kerlinger para formular un problema de investigación. 

4. Elaborar el enunciado de un proyecto de investigación. 

I. Identificación del tema o área problema. 

TEMA PROBLEMA 

Tema: es el asunto más GENERAL 

EJEMPLOS DE TEMAS. 

• Propiedades medicinales de las plantas 

• Efecto de los medios de comunicación 

• Salud mental 

• VIH/SIDA 

• Diabetes 

• Cáncer de estómago 
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II. Identificación del problema 

PROBLEMA 

Es una brecha de la realidad o un aspecto de esa realidad observada y un valor o deseo de 

cómo debe ser la realidad. 

Un vacío o dificultad que nos demande una respuesta para resolverla. 

ORIGEN: 

• Vacíos en el conocimiento 

• Resultados contradictorios de otras investigaciones. 

• Necesidad de explicar un hecho satisfactoriamente. 

• Comprobar una explicación. 

• Criterios para priorizar un problema. 

• Pertinencia 

• Evitar duplicación 

• Factibilidad 

• Aceptabilidad política 

• Posibilidad de aplicación 

• Criterios para priorizar un problema. 

• Relación costo/efectividad 

• Urgencia de los datos requeridos 

• Consideraciones éticas. 

 III. ANALISIS DEL PROBLEMA. 

Es descomponer el problema en sus partes constitutivas. 

1. 1.Identificar las variables (independiente como la dependiente), dimensiones, 

aspectos que configuren el problema 

2. 2.Establecer posibles relaciones entre esos aspectos. 

3. Entender, justificar esas relaciones de acuerdo con la teoría científica. 
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IV. Formulación del problema. 

1. Señalar los límites teóricos del problema (identificar y delimitar los elementos de la 

realidad que intervienen en la problemática). Contexto socioeconómico, histórico, 

político, ecológico.  

2. Fijar límites temporales de la investigación.  

1. 3. Establecer los límites espaciales de la investigación, señalar el área geográfica en 

que se realizará el estudio.  

3. Definir la unidad de observación, es decir, en quienes o en que se puede encontrar 

la evidencia del problema. Definir si el estudio será en personas, viviendas, 

fenómenos.  

4. Situar el problema en un contexto socioeconómico, político, histórico, ecológico, 

está relacionado con el primero Ya que define las necesidades de explicación teórica 

del problema. 

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Si estás realizando tu proyecto de investigación y necesitas hacer la delimitación del 

problema llegaste al lugar correcto. En este artículo te explicaremos detalladamente cómo 

delimitar el problema de tu trabajo para que puedas partir desde una idea clara. 

¿Qué es la delimitación del problema y por qué es tan importante? 

Primero que nada, comencemos por definir qué es la delimitación del problema. 

Delimitar un problema de investigación es hacer un recorte del tema general a investigar. 

Esto es de suma importancia ya que, partir desde un tema muy amplio puede complejizar 

demasiado el proceso desde un principio. 

Partir desde un tema demasiado abierto puede hacer que la investigación demore 

mucho tiempo en realizarse, incluso puede hacer que no llegue a concretarse nunca.  

Siguiendo por esta línea, la delimitación del problema de un proyecto de 

investigación consiste en enfocar las ideas hacia un área específica de interés. Esto supone 
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un ejercicio para el investigador quien deberá hacer una dimensión en cuanto al alcance de 

sus recursos, medios y tiempo para investigar. 

Pasos para delimitar el tema de un proyecto 

 Delimitación del problema 

Ahora que ya sabes sobre la importancia de la delimitación del problema de un 

proyecto de investigación pasemos a desarrollar los pasos a seguir para poder hacerlo. 

En primer lugar, sería conveniente que definas un tema relacionado a tu área de 

estudio que sea de tu interés. A partir de esto puedes plantear algunas preguntas que sirvan 

para ir definiendo y delimitando aquellos aspectos más específicos del tema que te gustaría 

investigar. Estas preguntas pueden ser las siguientes: 

¿Cuál será el método de investigación? 

En primer lugar, deberás tener en claro la metodología de investigación que utilizarás 

para tu tesis o proyecto. Esto es muy importante ya que determinará gran parte de los 

procedimientos. 

¿Desde qué lugar físico se recolectarán los datos? 

 Luego de determinar la metodología sería conveniente que te preguntes en qué lugar 

llevarás a cabo los medios para recolectar y analizar datos. Para esto puedes determinar 

alguna institución, organización, empresa o especio específico que te permita realizar un 

recorte. Te recomendamos que elijas un lugar sobre el cual estés familiarizado y tengas 

acceso para realizar tu investigación. 

¿Cuánto tiempo tomará llevar a cabo los procedimientos? 

Si bien es difícil calcular los tiempos que puede llevar un proceso investigativo, es prudente 

realizar un cálculo aproximado de los tiempos que puede llegar a tomar realizar una 

investigación. Por ejemplo, si tomas como lugar de referencia un colegio o una institución 

educativa, deberás tener en cuenta los tiempos institucionales tales como el ciclo lectivo, 

entre otros. 

¿Qué tipo de resultados esperas alcanzar con la investigación? 
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Esta es otra pregunta que puede ser muy útil al momento de hacer una delimitación 

del problema de investigación. La respuesta a este interrogante también dependerá de la 

respuesta a la primera pregunta acerca del tipo de metodología. Para esto debes tener en 

claro qué es lo que quieres lograr con tu proyecto, es decir, qué deseas conocer acerca del 

tema de estudio. 

Las respuestas a todas estas preguntas te ayudarán a delimitar el problema de tu 

investigación antes de comenzar a indagar. 

2.4 EL OBJETIVO DEL PROBLEMA. 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Rumbo que va a tomar la investigación Propósitos del 

estudio, es decir, lo que pretende la investigación Son las guías de la investigación Es el 

¿PARA QUÉ? de la investigación. Enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer 

de un problema planteado. 

“Los Objetivos…nos indican el punto de llegada, lo que queremos lograr” 

Características del objetivo de Investigación  

• Se redactan con un verbo infinitivo, aquellos que terminan en ar, er, ir. 

• Orientado a la búsqueda de un nuevo conocimiento. 

• Incluyen las variables objeto de estudio que serán medidos. 

• Contienen un logro, el evento de estudio, las unidades de estudio. 

• Contiene el lugar y el tiempo 

Los objetivos se clasifican en: 

 OBJETIVOS GENERALES. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Una investigación tiene dos o tres objetivos generales y cuatro o cinco objetivos específicos. 

Además, se ordenarán según la prioridad en su logro. 

Objetivo Generales: Expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa 

con la formulación del problema. 
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Objetivo ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos son las respuestas a la pregunta: ¿Cómo 

alcanzaremos el objetivo general? 

• Indican los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. 

• Se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de éste.  

 

Diferencia del Objetivo General y Específico. 

El objetivo general define donde queremos llegar ¿El Para qué? 

En cambio, los objetivos específicos definen las estrategias para alcanzar el objetivo general. 

¿El Cómo? 

2.5 LA HIPÓTESIS PROPUESTA. 
 

La relación dialéctica que existen entre cada una de las etapas que conforman un 

proyecto de investigación científica nos obliga, casi siempre, a trabajar de manera 

concomitante cada una de sus fases, de las cuales el planteamiento del problema y la 

elaboración de las hipótesis constituyen dos momentos de estrecha interdependencia. 

La hipótesis puede definirse como una explicación anticipada, una respuesta 

tentativa que el investigador se formula con respecto al problema que pretende investigar. 

Una hipótesis puede ser, por lo tanto, una suposición fundamentada en la observación del 

fenómeno objeto de investigación. 

La hipótesis tiene una importante función explicativa del fenómeno estudiado. De ahí que: 

• Debe estar apoyada en conocimientos comprobados. 

• Debe ofrecer una explicación amplia y profunda de los hechos y 

conclusiones que pretende abarcar. 

• Debe estar relacionada con el conjunto de conocimientos 

correspondientes a los hechos (la teoría). 

La hipótesis debe conducir racionalmente a la predicción teórica de algunos hechos 

reales que, posteriormente, deban ser sometidos a prueba. En efecto, plantear 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 49 

 

correctamente una hipótesis significa que sus predicciones pueden ser verificables y 

permiten establecer conclusiones. 

Una hipótesis puede quedar confirmada por entero (lo cual es poco frecuente); 

quedar refutada completamente (también de manera poco frecuente, y en tal caso es 

conveniente formular una nueva hipótesis) o bien quedar confirmada parcialmente (lo que 

sucede con más frecuencia). En este caso se sugiere modificar los resultados que se 

obtuvieron por medio de la experimentación y volver a someterlos a la prueba 

experimental. 

Elaboramos las hipótesis al momento de plantear el problema, pero estas sufren 

modificaciones durante el proceso de investigación, en la medida en que vamos 

profundizando el conocimiento del tema. 

 Elementos de las Hipótesis 

 Unidad de análisis. Es el objeto sobre el que se quiere tener una respuesta, por 

ejemplo: grupos de personas, viviendas, sistemas de comunicación, materiales de 

construcción, tipos de inmuebles, etcétera. 

 Variables. Estas constituyen parte importante de las hipótesis, de tal suerte que el 

correcto planteamiento de las hipótesis depende de la forma en que podemos 

controlar las variables. 

A su vez, las variables se definen como todo aquello que vamos a medir y controlar en 

una investigación. Deben, por tanto, ser susceptibles de medición en forma cuantitativa. 

Una hipótesis consta por lo menos de dos variables: la independiente que es el elemento, 

fenómeno o situación que explica, condiciona o determina la presencia de otro, y la 

dependiente, que es el fenómeno o situación explicado que está en función de otro. Su vez, 

las variables independientes se consideran las causas posibles del fenómeno que se estudia, 

originan diversos efectos (variables dependientes) relacionados entre sí, y bajo ciertas 

circunstancias puede repercutir en las causas (Rojas Soriano, 2010 citado en Maya, 2014). 
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2.6 EL MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL EN EL PROCESO. 
Su función es establecer un marco de teorías que expliquen los resultados obtenidos 

en la investigación. De no ser así, al investigador le será difícil fundamentar su investigación 

e interpretar de manera fructífera los resultados obtenidos en la investigación. Por lo tanto, 

el problema debe definirse desde una determinada escuela corriente o teoría. 

El marco teórico conceptual se refiere tanto a los enfoques teóricos que 

fundamentas nuestro problema objeto de estudio, como a las experiencias y observaciones 

personales que tenemos sobre el tema de estudio que estamos planteando. Su elaboración 

implica la revisión sistemática y organizada de la bibliografía relacionada con nuestro tema 

de estudio, las cuales habremos seleccionado oportunamente y a la que recurriremos 

constantemente para desarrollar cada una de las etapas que comprende un diseño de 

investigación. 

El primero concierne a la revisión de las teorías que existen con respecto al 

problema planteado. Se incluyen investigaciones y todo tipo de informes relacionados con 

el tema que se ha elegido y que estén al alcance del investigador. El segundo nivel se refiere 

a la información obtenida fundamentalmente del contacto con la realidad objeto de estudio. 

Esto último nos permite generar conceptos de acuerdo con la idea que vamos formando 

acerca de nuestro objeto de estudio. En términos generales, se pueden establecer 

conceptos de dos formas: 

Al determinar los conceptos necesarios para la fundamentación del problema, 

relevantes para el tema, que están contenidos en otras teorías. 

Al discernir los conceptos que se originan en observaciones empíricas y que no 

están definidos en los textos. 

De esta forma procedemos a la elaboración de las definiciones de nuestros conceptos 

centrales, que son también de dos tipos. 

• Definiciones conceptuales: se obtienen de los textos. 

• Definiciones operacionales: podemos constituirlas o adaptarlas a otras 

conocidas, de acuerdo con las necesidades de nuestro trabajo. Esto nos 

facilitará enormemente la elaboración de nuestras hipótesis. 
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2.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El diseño se puede interpretar de una de las dos maneras: en un sentido amplio, y 

en un sentido específico. En el sentido amplio, diseño equivale a la concepción de un plan 

que cubra todo el proceso de investigación, en sus diversas etapas y actividades 

comprendidas, desde que se delimita el tema y se formula el problema hasta cuando se 

determinan las técnicas, instrumentos y criterios de análisis. 

En su sentido específico, el diseño cubre una franja básica del plan general, que se 

orienta a describir de manera concreta, según cada investigación, las estrategias y 

procedimientos para abordar el estudio del objeto, a luz de las teorías del marco 

correspondiente. 

Por esto muchos autores, al referirse al sentido específico, usan la expresión “diseño 

metodológico”, en cambio de diseño de la investigación (en su sentido específico), lo que 

parece igualmente acertado; pues las estrategias, procedimientos y pasos que se dan para 

recolectar los datos y abordar su análisis, constituyen en verdad su metodología. En fin, 

cualquiera sea el sentido que se adopte, lo importante es recordar que el diseño de la 

investigación o diseño metodológico de una investigación, implica la aplicación del método 

científico pues, como se ya explicó, encierra el conjunto de procedimientos racionales y 

sistemáticos, encaminados a hallar la solución de un problema y, finalmente, verificar o 

demostrar la verdad de un conocimiento. 

El primer paso de esta etapa le exige al investigador consultar, estudiar y tomar 

algunas de sus primeras decisiones, en el proceso metodológico, mediante la selección del 

tipo de investigación y el enfoque seguido en la misma. Esto, desde luego, tiene que ser 

coherente y estar acorde con el área, ciencia o campo en que se identifica el problema, con 

el objetivo, las aptitudes del investigador y sus disponibilidades en cuanto el acceso a los 

datos. 

Entonces tendrá que definir si adopta una investigación experimental, descriptiva, de 

investigación acción, etcétera, y si, acorde con esto, se acoge a los parámetros de la 

investigación cualitativa o cuantitativa. 
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Una vez que el investigador escoge el enfoque, tipo de investigación y las técnicas o 

métodos e instrumentos, como se indica en estas y las siguientes páginas, no quiere decir 

que el investigador deba ceñirse totalmente a lo planteado.  

 

2.8 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 
 

El diagnóstico de un proyecto tiene por objetivo principal efectuar la identificación 

del problema y caracterizarlo, con la finalidad de identificar la solución que tiene el mayor 

impacto. 

El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto y consiste en 

recopilar y tratar información relevante de la empresa con el fin de comprender su 

funcionamiento, así como poder identificar las debilidades y fortalezas presentes en la 

organización. 

Sabemos que existe un problema si  

a) hay una diferencia entre dos situaciones: una real (pasada o presente) y una potencial o 

deseada (pasada, presente o futura). 

b) alguien está preocupado acerca de esta diferencia y desea cambiarla. Esta diferencia 

enmarca el problema del que se supone ha de ocuparse el consultor. 

Sustancia o identidad. - Se debe de especificar el problema 

ej., bajo rendimiento, escases de personal competente, se desea 

mejorar los servicios posventa. Ha de determinarse que base de 

comparación se utiliza y como se justifica. ¿Por qué decimos que 

el rendimiento? ¿Bajo, en comparación con qué nivel? Es preciso 

describir todos los síntomas del problema.  

Ubicación física en la organización. - ¿En qué dependencia de 

la organización y en que unidades físicas se ha observado el 

problema? ¿Qué otras dependencias o unidades están o podrían 

estar afectadas?, ¿Afecta las relaciones externas? (con clientes, o proveedores). 
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Tendencia del problema. - ¿Qué personas se ven 

afectadas por la existencia del problema y tienen un interés 

primordial en resolverlo? ¿Quiénes podrían crear dificultades? 

Magnitud absoluta y relativa. - Por ejemplo, magnitud de la 

perdida en tiempo de trabajo o dinero, volumen de la capacidad 

de producción insuficientemente utilizada, posibles ganancias 

futuras, en comparación con otros problemas o con el volumen 

total de negocios. ¿De qué modo afecta la dependencia o unidad 

en que se ha observado y a las personas que <<tienen el 

problema>>? ¿Qué importancia tiene para la organización en 

conjunto? ¿Qué beneficios obtendrá la realmente la organización 

si se resuelve el problema? 

Perspectiva cronológica. - ¿Desde cuándo existe el 

problema? ¿Se ha observado una vez, o varias veces, o 

es periódico? 

 

Además, el diagnostico tendrá por finalidad establecer: 

• Las causas del problema.; 

• Otras relaciones importantes; 

• Las posibilidades del cliente para resolver el problema; 

• Las orientaciones posibles de la acción futura. 

Las causas del problema. 

Una tarea fundamental del diagnóstico consiste en determinar las fuerzas y los 

factores que ocasionan el problema. Es útil establecer el mayor número posible de hipótesis 

sin caer en una especulación superficial. La reunión y el análisis de datos se concentrarán 

luego principalmente en las causas hipotéticas, eliminando las hipótesis que no se pueden 

justificar con los hechos y añadiendo nuevas hipótesis que surjan de las entrevistas con el 

cliente o de otras fuentes. Se debe aplicar un método científico riguroso. 
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·La capacidad potencial del cliente para resolver el problema. 

Es preciso saber si posee los recursos materiales y financieros y los conocimientos 

técnicos necesarios para solucionar el problema. De lo contrario la consultoría tendrá que 

preocuparse de desarrollar ese potencial y de prestar ayuda al cliente en la forma necesaria. 

Se ha de poner especial atención a las actitudes del cliente ante un problema dado 

¿Cómo perciben los empleados o funcionarios el problema? ¿Son conscientes de él y están 

deseosos de que se produzca un cambio? ¿Están motivados para hacer un esfuerzo especial? 

¿Están dispuestos a asumir riesgos? ¿Han vivido con el problema tanto tiempo que ya están 

acostumbrados a él? 

·Direcciones posibles de las medidas futuras 

El objetivo del diagnóstico es preparar la acción. A lo largo de la investigación, se reunirán, 

registraran y analizaran datos e ideas sobre cómo se podría resolver el problema y de qué 

manera esto podría contribuir a alcanzar los objetivos del cliente y a mejorar su empresa, 

con el mismo cuidado y determinación que los datos sobre la índole y las causas del 

problema. 

Principales etapas del diagnóstico 

La tarea comienza con alguna información obtenida por medio del diagnóstico preliminar 

del problema durante la fase inicial y con supuestos e hipótesis que el consultor debe poder 

hacer al comienzo en colaboración con el cliente. La hipótesis y respuestas provisionales 

serán sustituidas por respuestas definitivas, y se recopilarán y analizarán los datos que faltan. 

Por regla general, es útil planificar un aumento gradual de la participación del cliente y su 

personal a lo largo de la fase de diagnóstico. 
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2.9 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En este apartado, se exponen las razones por las cuales elige un determinado tema como 

proyecto de investigación. Por lo cual, se debe interrogar acerca de los problemas sobre el 

tema seleccionado que le interesen y que merezcan investigarse. Es decir, debe explicar la 

importancia del tema que eligió, el cual puede ser resultado de una inquietud personal o de 

la necesidad de profundizar en el conocimiento de algún tema en particular, ya que la 

información de que se dispone es escasa y poco profunda en el campo de estudio elegido 

 

2.10 DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES. 
 

Una vez que alcanzamos un conocimiento relativamente amplio del tema a 

investigar, de sus antecedentes, aspectos principales y enfoques más usuales, debemos 

abocarnos a aislar, dentro del problema, los factores más importantes que en él intervienen. 

Para ello habremos de delimitar las principales facetas y los subproblemas diferenciales que 

se plantean, ordenándolos lógicamente y relaciónandolos de acuerdo a su propia naturaleza. 

De allí surgirán las características y factores básicos que forman parte del problema y a 

través de los cuales podremos explorarlo, describirlo o explicarlo. 

por ejemplo, si se trata de un problema de comercialización, los aspectos 

fundamentales que deberemos estudiar serán la oferta, la demanda, las motivaciones del 

consumidor, la distribución, la publicidad y otros factores semejantes. Si se trata de un 

trabajo de tipo etnográfico, nos interesará diferenciar las formas de tecnología empleada, la 

organización del trabajo, el tipo de estructura familiar, los ritos, ceremonias y formas de 

culto religioso. 

Estos factores encontrados deben ser posteriormente elaborados y estudiados, 

hasta que podamos llegar a formularlos en forma de cualidades o características que se 

entrelazan en el fenómeno a investigar. Gracias a ellos estaremos en condiciones de 

construir el marco teórico dentro del cual se inserta el fenómeno de nuestro interés. 
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Cuando es posible, llegado a este punto, encontrar que nuestro marco teórico 

puede ser esquematizado como un conjunto de elementos interdependientes a los cuales 

es posible medir (de alguna forma), convendrá apelar a la noción de variable para organizar 

nuestros conceptos. No todos los problemas podrán ser enfocados de esta manera, y 

tampoco es lícito afirmar que en toda investigación sea conveniente el uso de tales 

instrumentos lógicos de análisis. Pero, en aquellos casos en que sea posible llegar a un grado 

tal de aislamiento de los factores involucrados en el problema, resulta indudable que un 

esquema de variables nos permitirá desarrollar mejor nuestro marco teórico, haciéndolo 

ganar en precisión y en claridad y facilitando enormemente el trabajo de verificación que es 

indispensable en la ciencia. 

Variables y dimensiones 

Sucede en la práctica que muchas de las características que nos interesa estudiar no 

son tan simples. Resulta muy sencillo medir y comprar la variable cantidad de hijos que 

posee una persona, pero nos enfrentamos a una dificultad mayor si pretendemos conocer 

el rendimiento de un estudiante o el grado de patriarcalismo que presenta una sociedad. 

Esto es frecuente especialmente en las ciencias sociales, donde la complejidad de los 

fenómenos y de los actores que intervienen en ellos hace que normalmente nos 

encontremos con conceptos de suma complejidad. Cuando nos hallamos frente a variables 

de este tipo, que son complejas de por sí ya que resumen o integran una multiplicidad de 

aspectos diversos, debemos recurrir a subdividir o descomponer a la variable en cualidades 

más simples y por lo tanto más fáciles de medir. A estas subcualidades que en conjunto 

integran la variable las llamamos dimensiones. 

Por dimensión entendemos un componente significativo de una variable que posee 

una relativa autonomía. Nos referimos a componentes porque estamos considerando a la 

variable como un agregado complejo de elementos que nos dan un producto único, de 

carácter sintético. Así, en nuestro ejemplo, el patriarcalismo de una sociedad debe 

considerarse como una síntesis de un cierto tipo de organización familiar, determinamos 

valores de conducta individual y pautas definidas de organización económica. Para dar un 

ejemplo más simple, tomado del campo de las ciencias naturales, podemos afirmar que el 

tamaño de un objeto, digamos una mesa, no es solamente su altura, largo o ancho, sino una 

resultante de estas tres dimensiones que, en total, nos determinan su tamaño. 
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2.11  DISEÑO DE MUESTRA. 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 

que llamamos población. 

Con frecuencia leemos y escuchamos hablar de muestra representativa, muestra al 

azar, muestra aleatoria, como si con los simples términos se pudiera dar más seriedad a los 

resultados. 

En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos 

o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un 

reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras —bajo el enfoque cuantitativo— 

deben ser representativas; por tanto, el uso de este término resulta por demás inútil. 

Tipos de muestra 

Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas: las muestras no 

probabilísticas y las muestras probabilísticas. 

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades 

de análisis. Imagínese el procedimiento para obtener el número premiado en un sorteo de 

lotería. 

Este número se va formando en el momento del sorteo. En las loterías tradicionales, 

a partir de las esferas con un digito que se extraen (después de revolverlas mecánicamente) 

hasta formar el número, de manera que todos los números tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos. 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra. 

Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 
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investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación. 

Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende de los 

objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer 

con ella. 

 Muestreo probabilístico: En este tipo de muestreo, todos los elementos de la población 

tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados para formar parte de la muestra, 

dentro de los métodos de muestreo probabilístico o aleatorio destacamos: 

Muestreo aleatorio simple (m.a.s.). Consiste en seleccionar al azar un número n de 

elementos de una población. Para poder emplear este tipo de muestreo todos los 

elementos de la población deben tenerla misma probabilidad de ser elegidos y la selección 

de uno de ellos no debe influir sobre la selección de otro. Este tipo de muestreo se realiza 

cuando existen listados de todos los elementos de la población y tenemos acceso a ellos. 

Muestreo aleatorio estratificado: Empleamos este tipo de muestreo cuando la 

característica objeto de estudio no se distribuye de forma homogénea en la población, pero 

podemos identificar subgrupos o estratos que si presentan homogéneamente dicha 

característica. 

Los estratos pueden ser definidos por características de la población como el 

género, número de miembros de la familia, estado civil, curso o nivel de enseñanza, etc., de 

manera que estos estratos deben definirse de forma que sean exhaustivos (representen 

todos los posibles valores que puede tomar esa característica, p. ej., estado civil: casado, 

soltero, viudo o separado) y mutuamente excluyentes (solo se pueda pertenecer a un único 

estrato en un concreto, por lo que si se pertenece a un estrato no se puede pertenecer a 

otro simultáneamente, p. ej., si se está casado no se puede estar soltero al mismo tiempo). 

En este tipo de muestreo obtenemos una muestra total compuesta por tantas 

submuestras, elegidas al azar como estratos hayamos diferenciado en la población, es decir, 

de cada estrato se extraerá una muestra aleatoria simple. Previamente, se debe decidir cuál 

es el criterio de afijación de la muestra, es decir, la regla de selección aleatoria de los 

participantes entre los diferentes estratos.  



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 59 

 

Hay tres criterios para llevar a cabo la afijación: 

a) Simple: Se selecciona el mismo número de participantes en cada estrato. 

b) Proporcional: La selección de los participantes se realiza de forma proporcional al 

peso que cada estrato tiene en la población (p.ej., si en la población hay un 10%de zurdos 

yun90%de diestros la muestra tambiéncontendríael10%dezurdosyel 90% de diestros). 

c) Óptima: La selección de la muestra tiene en cuenta no solo el peso de los estratos 

en la población sino también su grado de homogeneidad-heterogeneidad en la característica 

objeto de estudio, lo que lleva a seleccionar menos individuos de los estratos que sean muy 

homogéneos y más casos de aquellos estratos que sean más heterogéneos. La dificultad de 

aplicación de este tipo de muestreo está en la exigencia de conocer previamente el grado 

de homogeneidad – heterogeneidad de los estratos. 

Muestreo aleatorio por conglomerados: Este tipo de muestreo consiste en obtener 

la muestra partiendo de conglomerados o grupos ya formados (p. ej., las clases de un 

colegio, los equipos de futbol de la liga, etc.), en lugar de hacerlo directamente de los 

individuos de la población; es decir, es un muestreo en el que los elementos de la muestra 

son conglomerados. 

Por ejemplo, si queremos estudiar las condiciones de salud de los escolares en una 

ciudad determinada, lo que hacemos es seleccionar aleatoriamente una muestra de escuelas 

(las cuales son conglomerados o grupos) y medir las condiciones de salud de todos los 

alumnos pertenecientes a esas escuelas seleccionadas. 

Hasta ahora hemos descrito las técnicas de muestreo monoetápico, esto es, la 

obtención de la muestra en una sola etapa, pero también existe lo que se denominan 

técnicas polietápicas que emplean de forma conjunta y sucesiva (en distintos pasos o etapas) 

más de un tipo de muestreo probabilístico. Por ejemplo, seleccionamos de forma aleatoria 

algunos clubes pertenecientes a la federación de rugby de una comunidad autónoma 

determinada, después, en cada club seleccionado elegimos aleatoriamente dos equipos de 

entre cada una de las categorías existentes por edad (linces o sub6, jabatos o sub8, pre 

benjamines o sub10, benjamines o sub12 y alevines o sub14) Y, por último, de cada uno de 

los grupos seleccionados elegimos al azar 10 niños. Estamos utilizando de manera secuencial 
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un muestreo por conglomerados, un muestreo estratificado con criterio de afijación simple 

y, para finalizar, un muestreo aleatorio simple. 

Muestreo no probabilístico: En el tratamiento no probabilístico se desconoce la 

probabilidad de seleccionar cada uno de los elementos que forman la población. Este tipo 

de tratamiento se emplea cuando: no es posible extraer una muestra aleatoria porque 

desconocemos el total de las unidades que componen la población, estas son inaccesibles 

o se trasladan de forma continua; tenemos limitaciones de recursos, temporales, personales 

y económicos que imposibilitan la aplicación del tratamiento probabilístico; o queremos 

tener simplemente un primer acercamiento al problema objeto de estudio, lo que exige un 

control de selección de la muestra menos riguroso. 

Los resultados obtenidos mediante este tipo de muestreo podrán describir o 

explicar lo ocurrido en una situación determinada pero no podrán extrapolarse o 

generalizarse a toda la población, puesto que no tenemos seguridad sobre la 

representatividad de la muestra. Esto hace que la validez externa de éstas investigaciones, 

es decir su capacidad de generalización, sea reducida. Entre las técnicas de muestreo no 

probabilístico podemos destacar: 

El muestreo por cuotas: Es un tipo de muestreo no probabilístico que se realiza 

cuando la estratificación aleatoria no es posible. Se asienta generalmente sobre la base de 

un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más 

“representativos” o “adecuados” para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, 

semejanzas con el muestreo aleatorio de este. En este tipo de muestreo es importante 

saber qué proporción de la población tiene determinada característica que, pensamos, 

puede influir en el estudio (p. ej., sexo, la distribución de la edad, la distribución de mujeres 

trabajadoras, etc.). En función de dicha característica se establecen unas cuotas de 

participantes por grupos (p. ej., sexo, edad, etc.), aunque la selección posterior de los 

participantes será no aleatoria y estará basada en el juicio del investigador, quien 

determinará las características y el número de personas que las reúnen que deben ser 

evaluadas según las cuotas establecidas. 

a) Muestreo intencional, opinático, de juicio o selección experta: el investigador 

selecciona la muestra con un propósito en mente, es decir, según su idea sobre que o quien 

debe formar la muestra (p. ej., casos atípicos). 
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b) Muestreo incidental, casual, subjetivo o de conveniencia: Consiste en seleccionar los 

elementos de la población que son fácilmente accesibles al investigador. Por ejemplo, se 

seleccionan los casos que están disponibles en el momento en el que se lleva a cabo el 

estudio (p. ej., participantes voluntarios, personas que salen de una estación del metro, 

etc.). 

c) Muestreo de bola de nieve o en cadena: Se emplea para acceder a casos 

pertenecientes a poblaciones de difícil localización. En determinados casos la población no 

es fácilmente accesible al investigador (p. ej., personas sin hogar, miembros de bandas 

juveniles, etc.), de manera que recurrimos a esta técnica mediante la cual los primeros 

participantes que han colaborado en la investigación identifican e incorporan al estudio, de 

forma sucesiva a otros participantes de su red social en la cual estamos interesados. 
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UNIDAD 3. TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE TÉCNICAS. 
 

Definición de Técnica: La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz 

griega que se ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para 

describir a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el 

propósito de arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, 

artístico o de cualquier otro campo. 

En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos reglamentados y 

pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. 

Concepto de técnica: Es al conjunto de procedimientos o recursos que se ponen en 

acción al llevar adelante una actividad específica, generalmente en el ámbito profesional, 

artístico, científico, deportivo u otro 

3.2 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE DATOS. 

 

Definición De Datos: Del latín datum (“lo que se da”), un dato es un documento, una 

información o un testimonio que permite llegar al conocimiento de algo o deducir las 

consecuencias legítimas de un hecho. Por ejemplo: “Hemos descubierto al asesino gracias 

a los datos aportados por un testigo”. 

Es importante tener en cuenta que el dato no tiene sentido en sí mismo, sino que 

se utiliza en la toma de decisiones o en la realización de cálculos a partir de un 

procesamiento adecuado y teniendo en cuenta su contexto. Por lo general, el dato es una 

representación simbólica o un atributo de una entidad. 

Concepto de datos: El conjunto de los datos relacionados constituyen una información. 

 

 

 

 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 63 

 

3.3 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE RECOLECCIÓN. 

 

Definición de Recolección: Recolección procede del latín recollectum y hace 

referencia a la acción y efecto de recolectar (juntar cosas dispersas). Por ejemplo: “Nico, 

procede a la recolección de los juguetes antes de que regrese tu papá”, “En quince minutos 

inicio la recolección de los exámenes, así que vayan terminando”, “La recolección de 

residuos se realiza entre las 22 y las 5 horas”. 

Concepto de Recolección de Datos: La noción de recolección refiere al proceso y 

el resultado de recolectar (reunir, recoger o cosechar algo). Un dato, por su parte, una 

información que permite generar un cierto conocimiento. 

Esto quiere decir que la recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación 

de información dentro de un cierto contexto. Tras reunir estas informaciones, llegará el 

momento del procesamiento de datos, que consiste en trabajar con lo recolectado para 

convertirlo en conocimiento útil. 

3.4 IMPORTANCIA DE LA TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

Las técnicas de recolección de datos, estas técnicas conducen a la verificación del 

problema planteado. 

Cada tipo de investigación determinara las técnicas a utilizar y cada técnica establece 

sus herramientas, instrumentos o medios que sean empleados. Todo lo que va a realizar el 

investigador tiene su tiene su apoyo en la técnica de recolección de datos. Aunque utilice 

medios diferentes, su marco metodológico de recolección de datos se concentra en la 

técnica de la observación y el éxito o fracaso del proceso investigativo dependerá de cual 

empleo. 

Los instrumentos que se construirán, llevaran a la obtención de los datos de la 

realidad y una vez recogidos se podrá pasar a la siguiente fase del procesamiento de los 

datos obtenidos como información. 
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3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

Métodos de Recaudación de Información 

Métodos de Recaudación de Información Hay muchas maneras de recolectar 

información en una investigación. El método elegido por el investigador depende de la 

pregunta de investigación que se formule. Algunos métodos de recolección de información 

incluyen encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones fisiológicas, observaciones, revisión 

de registros existentes y muestras biológicas. 

Encuesta 

Una encuesta es una serie de preguntas dirigidas a los participantes en la 

investigación. Las encuestas pueden ser administradas en persona, por correo, teléfono o 

electrónicamente (como correo electrónico o en Internet). También pueden administrarse 

a un individuo o a un grupo. Las encuestas son utilizadas para tener información sobre 

muchas personas y pueden incluir opción múltiple o preguntas abiertas (como información 

demográfica, salud, conocimiento, opiniones, creencias, actitudes o habilidades). 

Entrevista 

Una entrevista es una interacción que involucra al investigador y a un(os) 

participante(s) en que las preguntas se formulan en persona, por teléfono o incluso de 

manera electrónica (correo electrónico o Internet). Durante una entrevista, se hacen 

preguntas para obtener información detallada sobre el participante acerca del tema de 

estudio. Las preguntas pueden ser similares a las formuladas en una encuesta. 

Prueba 

Una prueba es una forma o una tarea física o mental para la cual se ha determinado 

un estándar normal, o para la cual se conoce las respuestas correctas. El desempeño de un 

participante en una prueba es comparado contra estos estándares y/o respuestas correctas. 

Las pruebas son usadas en la investigación para determinar la aptitud, habilidad, 

conocimiento, estado de salud física o mental del participante en comparación a la población 

en general. Las pruebas pueden ser administradas en persona, por escrito o por un medio 
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electrónico. Un ejemplo de esto serían los estudiantes haciendo pruebas estandarizadas de 

desempeño académico (como el SAT, MCAT o GRE). 

Evaluaciones Fisiológicas 

Las evaluaciones fisiológicas son medidas en que las características físicas de un 

participante son registradas, como la presión arterial, ritmo cardíaco o fortaleza física. En 

una investigación relacionada con la salud, la evaluación fisiológica puede utilizarse para 

determinar el estado de salud de un participante antes, durante o después de ser parte en 

un estudio. Un ejemplo sería hacer que las personas de la tercera edad se toquen los dedos 

de los pies para evaluar su flexibilidad y alcance. 

Observaciones 

Las observaciones son registros tomados que no requieren participación. Estos 

registros se hacen mientras los participantes están involucrados en conductas rutinarias y 

se utilizan como un indicador de lo que los participantes hacen, en lugar de apoyarse 

completamente en los relatos de participantes sobre su propia conducta. Un ejemplo sería 

un investigador observando los planes educativos usados en un aula por un maestro de 

escuela pública. 

Revisión de Registros 

La revisión de registros tiene lugar cuando un investigador examina y extrae 

información de documentos que contienen datos sobre el participante. Los registros 

revisados en una investigación pueden ser públicos o privados. Ejemplo de ello es un 

investigador recolectando información acerca de un padecimiento a partir de los historiales 

médicos de los pacientes. 

Muestras Biológicas 

Las muestras biológicas son substancias (sangre, orina, saliva) que son tomadas de 

una persona y se utilizan para medir información fisiológica. Un ejemplo sería hacer un 

examen de sangre para determinar el contenido de azúcar en un paciente diabético. 

Cualquier tipo de información recudada para un estudio o de la forma en que esta 

se recolecte, es extremadamente importante realizar la recaudación de información con 
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precisión (confiabilidad), exactitud (validez) y un mínimo de errores. La integridad y utilidad 

de la investigación se verá mermada (disminuida) si las mediciones del estudio no son 

correctas. 

Técnicas De Recolección De Datos 

1. Método de observación  

Si lo que deseas es conocer el comportamiento de tu objeto de estudio de forma 

directa, hacer una observación es una de las mejores metodologías, pues es una forma 

discreta y sencilla de inspeccionar datos sin depender de un intermediario. Este método se 

caracteriza por no ser intrusivo y requiere evaluar el comportamiento del objeto de estudio 

por un tiempo continuo, sin intervenir. 

Para hacerlo del modo adecuado, puedes registrar tus observaciones en notas de 

campo o en alguna plataforma online u offline (preferentemente desde un dispositivo móvil, 

donde puedas acceder fácilmente a los puntos que vas a investigar y anotar la información 

recopilada durante la observación). 

Si bien esta técnica es uno de los instrumentos de recolección más utilizados, su 

superficialidad puede dejar de lado algunos datos importantes para obtener un panorama 

completo en tu estudio. Te recomendamos registrar tu información de forma ordenada. 

Esto te será de gran ayuda al realizar la evaluación de tus resultados, pues tendrás datos 

claros que te permitirán tomar mejores decisiones. 

2. Cuestionarios o encuestas  

Consiste en obtener datos directamente de los sujetos de estudio a fin de conseguir 

sus opiniones o sugerencias. Para lograr los resultados deseados con esta metodología es 

importante tener claros los objetivos de tu investigación. 

Los cuestionarios o encuestas te brindan una imagen más amplia en tu investigación, 

sin embargo, debes realizarlos cuidadosamente. Para ello tienes que definir qué tipo de 

cuestionario es más eficiente para tus propósitos. Algunos de los más populares son: 
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Cuestionario abierto: se aplica para conocer a profundidad la perspectiva de las 

personas sobre un tema específico, analizar sus opiniones y obtener información más 

detallada. 

Cuestionario cerrado: se aplica para obtener gran cantidad de información, pero las 

respuestas de las personas son limitadas. Pueden contener preguntas de opción múltiple o 

que se respondan fácilmente con un «sí / no» o «verdadero / falso». 

Este es uno de los tipos de recolección de datos más económico y flexible, ya que 

puedes aplicarlo a través de diferentes canales, como el correo electrónico, las redes 

sociales, el teléfono o cara a cara, obteniendo así información honesta que te brinda 

resultados más precisos. 

Nota: ten en cuenta que uno de los principales obstáculos en la aplicación de encuestas o 

cuestionarios es el bajo índice de respuestas, por lo que deberás optar por un instrumento 

atractivo y simple. Utiliza lenguaje sencillo y da instrucciones claras a la hora de su 

aplicación. 

 

3. Focus group  

Este método cualitativo consiste en llevar a cabo una reunión donde las personas 

puedan opinar y resolver un tema en específico. Una de las cualidades de esta herramienta 

es la posibilidad de obtener diversas perspectivas sobre un mismo tema para llegar a la 

solución más adecuada. 

Si logras crear un entorno adecuado, obtendrás opiniones honestas de tus 

participantes y observarás reacciones y actitudes que no se pueden analizar con otro plan 

de recolección de datos.  

Para hacer un focus group de forma adecuada necesitas un moderador experto en 

el tema. Al igual que la observación, el orden es primordial para la evaluación de tus 

resultados. Recuerda que un debate siempre puede salirse de control si no se ejecuta de 

forma organizada.  
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4. Entrevistas  

Este método consiste en recopilar la información formulando preguntas. A través 

de la comunicación interpersonal, el emisor obtiene respuestas verbales del receptor sobre 

un tema o problema en específico. 

La entrevista puede realizarse de forma presencial o por teléfono y requiere un 

encuestador y un informante. Para llevar a cabo una entrevista de forma eficaz, considera 

qué información deseas obtener del sujeto investigado, para orientar la conversación a los 

temas que necesitas tratar.  

Reúne información suficiente del tema y prepara previamente tu entrevista, escucha 

con atención y genera un ambiente de cordialidad. Recuerda abordar gradualmente al 

entrevistado y hacer preguntas fáciles de comprender, pues tendrás la oportunidad de 

captar reacciones, gestos y aclarar la información en el momento. 

3.6 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS. 
 

Concepto de instrumento: Un instrumento es cualquier objeto que se usa como medio 

para arribar a un fin. Es por lo tanto un medio o recurso, para arribar a lo que se desea 

conseguir. Pueden ser naturales, existentes sin intervención humana, como, por ejemplo, la 

voz, que es un instrumento que la naturaleza ha dado al hombre para cantar, o los dientes 

para masticar los alimentos; o artificiales, creados por el hombre para poder lograr efectos 

deseados en artes u oficios diversos. Desde simples instrumentos como un lápiz para 

escribir, una goma para borrar, una llave para cerrar o abrir puertas o cualquier otra 

cerradura, o una pala que es un instrumento que sirve para cavar, el ser humano ha 

fabricado instrumentos cada vez más complejos, como el microscopio, que es un 

instrumento que permite visualizar ciertos microorganismos no visibles a la vista humana, 

u otros que han acercado las distancias de un modo significativo a nivel mundial, como los 

aviones, los satélites o Internet. 
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Definición de Instrumento: Con origen en el vocablo latino instrumentum, instrumento 

es una palabra que describe el elemento que, al ser combinado con otras piezas, sirve en el 

ámbito de los oficios o las artes para determinados propósitos. El término puede 

aprovecharse como sinónimo de herramienta, máquina o utensilio. 

LA IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

En toda investigación es necesario llevar a cabo la recolección de datos, de esta manera 

este es un paso fundamental para tener éxito en nuestros resultados. El llevar 

adecuadamente la recolección de datos y la escogencia del método de recolección de datos 

es una tarea que todo investigador debe conocer y debe tener mucha práctica en ella. La 

recolección de datos es considerada como la medición es una Precondición para obtener 

el conocimiento científico. El instrumento de recolección de datos está orientado a crear 

las condiciones para la medición. Los datos son conceptos que expresan una abstracción 

del mundo real, de lo sensorial, susceptible de ser percibido por los sentidos de manera 

directa o indirecta. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

¿Cuáles son las ventajas de la recolección de datos? 

Ventajas: 

• Costo relativamente bajo. 

• Proporciona información sobre un mayor número de personas en un 

período breve. 

• Fácil para obtener, cuantificar, analizar e interpretar datos. 

• Menores requerimientos de personal capacitado. 

• Mayor posibilidad de mantener anonimato de los encuestados. 
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Desventajas: 

• Requieren mucho tiempo. 

• Muy costosos por el tiempo de las entrevistas. 

• Limitado para personas con problemas de comunicación. 

• Dificultad para tabulares datos que han sido recopilados de distinta 

forma. 

• Se requiere crear confianza y comodidad entre el entrevistado y el 

entrevistador. 

 

3.7 TIPOS DE INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 
 

De acuerdo al modelo del proceso de investigación por el que nos estamos guiando 

se aprecia que, una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el 

diseño de la investigación, se hace necesario definir las técnicas de recolección necesarias 

para construir los instrumentos que nos permitan obtener los datos de la realidad. 

Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que 

se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

Dentro de cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes: forma 

y contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos 

con lo empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea. 

En cuanto al contenido éste queda expresado en la especificación de los datos que 

necesitamos conseguir; se concreta, por lo tanto, en una serie de ítems que no son otra 

cosa que los mismos indicadores que permiten medir las variables, pero que asumen ahora 

la forma de preguntas, puntos a observar, elementos a registrar, etc. De este modo, el 

instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: resume los aportes del 

marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a 

las variables o conceptos utilizados; pero también expresa todo lo que tiene de 

específicamente empírico nuestro objeto de estudio pues sintetiza, a través de las técnicas 

de recolección que emplea, el diseño concreto escogido para el trabajo. 
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Los datos, según su procedencia, pueden subdividirse en dos grandes grupos: datos 

primarios y datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que el investigador obtiene 

directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos. En otras 

palabras, son los que el investigador o sus auxiliares recogen por sí mismos, en contacto 

con los hechos que se investigan. Los datos secundarios, por otra parte, son registros 

escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido 

recogidos y muchas veces procesados por otros investigadores. 

Las técnicas de recolección que se emplean en una y otra situación son bien 

disímiles, como es fácil de comprender, puesto que en un caso nos enfrentamos a la 

compleja y cambiante realidad y en el otro nos vemos ante un cúmulo de materiales dentro 

de los cuales es preciso discernir con criterio los más pertinentes. 

Al momento de definir cómo se va a abordar la recolección de los datos, se debe definir el 

tipo de información requerida (cuantitativa, cualitativa o ambas). 

Método: Representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un 

problema o cuestión coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos de 

la investigación. 

Método: Medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el 

consultado para la recolección de los datos, se citan la observación y la encuesta. 

Técnica: conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la 

relación con el objeto o sujeto de la investigación. 

Instrumento: mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información: 

formularios, pruebas, test, escalas de opinión y listas de chequeo. 

El método orienta la técnica, pueden existir distintas técnicas de recolección de 

información, pero no varios métodos, sin ser validados como tales. 

Para la elección del método, las técnicas y los instrumentos deberemos tener claramente 

definido qué se busca, y ser creativos en el diseño del cómo lo buscamos. Las fuentes de 

información: Primaria y Secundaria. 
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INSTRUMENTOS O FUENTES DE INFORMACIÓN 

1.- La observación: Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y 

consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema 

que se estudia. 

• La Observación Participante: El investigador se involucra total o parcialmente con la 

actividad objeto de investigación. 

– La observación se hace desde el interior del grupo. 

– Pueden intervenir las emociones del investigador. 

• La Observación NO Participante: El investigador no se involucra en la actividad 

objeto de estudio. 

– Los datos pueden ser más objetivos. 

– Al no integrarse al grupo los datos pueden no ser exactos, reales y veraces. 

2.- La encuesta: Consiste en obtener información de los sujetos en estudio, proporcionados 

por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Existen dos 

maneras de obtener información: 

• La Entrevista: Las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita de la 

presencia del entrevistador. 

• El Cuestionario: Las respuestas son formuladas por escrito y no se requiere de la 

presencia del investigador. 
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3.8 USO DE TÉCNICAS Y SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS. 
 

Se establecen los siguientes criterios generales para realizas una adecuada elección en el 

nivel de las técnicas: 

1. Según el tipo principal de fuente de información requerida para dar respuesta a la 

pregunta u objetivos de investigación dentro de este criterio podríamos distinguir tres tipos 

de fuentes: 

• Fuentes documentales fundamentalmente textuales (libros, informes, documentos 

periódicos revistas) pero también audiovisuales (películas programas de televisión) o con 

formatos digitales híbridos (tuits, posts, apps) 

• Censos y repositorios de datos abiertos y estadísticas 

• Las personas mismas ya sean consideradas individualmente o conformando grupos. 

2. Según el tipo de variables involucradas en las preguntas u objetivos de investigación. 

Típicamente una pregunta de investigación pone en relación dos o más variables sobre las 

cuales debemos recoger información. La naturaleza de dichas variables determina en cierto 

modo la técnica a utilizar, por ejemplo, variables del ámbito cognitivo como la inteligencia 

y las distintas aptitudes, ya sea, lingüística, matemática, visoespacial, no son directamente 

observables, por lo cual suelen ser medidas a través de técnicas indirectas como los test 

que presentan una serie de reactivos al sujeto a parte de cuya respuesta se infiere su nivel 

correspondiente en dicha variable latente 

3. Según el enfoque metodológico que late detrás de la pregunta u objetivos de 

investigación. Inicialmente y grosso modo, podemos distinguir dos grandes perspectivas la 

cuantitativa y la cualitativa. El enfoque cualitativo se asienta en una epistemología 

fenomenológica es decir se interesa por la realidad tal y como acurre y se presenta, en toda 

su complejidad y desde un punto de vista intersubjetivo en lo cual el observador/medidor 

y lo observado/medido se confunde y finalmente de diluyen, en otras palabras, lo cualitativo 

alude a la experiencia vivida y al sentido que adquiere en la conciencia subjetiva, de las 

personas. 
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En última instancia la mirada cualitativa busca una descripción densa y sintética que le 

permita comprender e interpretar la realidad en su conjunto, es decir, es una mirada que 

escudriña el significado de fenómenos y situaciones sociales desde un enfoque holístico. 

En segundo y el tercer criterio interactúan entre sí, así un enfoque cuantitativo 

implica que las variables estén bien definidas y que las variables puedan operacionalizarse 

esto es que puedan establecerse las operaciones concretas y explicitas que se deben llevar 

a cabo para medirlas y en última instancia cuantificarlas y cifrarlas, de ello se deriva que el 

enfoque cuantitativo suela lidiar con variables de naturaleza molecular y analítica, es decir, 

con elemento y partes de la realidad, que es descompuesta para su análisis (Ortega, García, 

& De Juanas, 2020). 

 

3.9 ORGANIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

Un instrumento de recolección de datos es un recurso que sirve al investigador para 

recolectar la información necesaria para desarrollar su proyecto investigativo. Su principal 

característica es que vale para extraer datos directos de los fenómenos y/o población que 

se desea investigar. 

Para realizar un diagnóstico correcto sobre una organización, ya sea el consultor en 

DO debe apoyarse en la información reunida mediante diversas herramientas. La 

recolección de datos consiste en obtener información de diferentes áreas de la 

organización. 

El análisis posterior de los datos se realiza para organizar y examinar la información 

recopilada y contestar a las interrogantes que surgen respecto a los diversos procesos de 

la organización (comunicación, actividades, funciones de los miembros del grupo, liderazgo, 

autoridad, etc.). Esta información permite descubrir las causas de los problemas 

organizacionales, así como identificar pautas para el desarrollo futuro 
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3.10 ANÁLISIS DE TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

La recolección de datos es el proceso mediante el cual, los investigadores capturan la 

información que requieren, siendo su fin llevar a cabo un estudio. La recolección de datos 

es una fase necesaria previa a la realización de un estudio estadístico. 

El análisis de datos es el proceso de exploración, transformación y examinación de datos 

para identificar tendencias y patrones que revelen insights importantes y aumenten la 

eficiencia para respaldar la toma de decisiones. 

3.11  APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS. 

 

La técnica se refiere a los procedimientos y recursos que se emplean para lograr un 

resultado específico. Las técnicas tienen el objetivo de satisfacer necesidades y requieren 

de quien las aplica. Cualquier actividad que es realizada en la vida diaria sigue un método o 

procedimiento, es decir, una técnica. 

3.12 OBSERVACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 
Se define como una técnica de recolección de datos que permite acumular y sistematizar 

información sobre un hecho o fenómeno social que tiene relación con el problema que 

motiva la investigación. 

3.13 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ. 

 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Por ejemplo, si 

se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y éste 

indicara que hay 22°C, y un minuto más tarde se consultara otra vez y señalara 5°C, tres 

minutos después se observara nuevamente y éste indicara 40°C, dicho termómetro no sería 

confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos.  
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La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para 

medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Un método para medir el 

rendimiento bursátil tiene que medir precisamente esto y no la imagen de una empresa. En 

apariencia es sencillo lograr la validez. Después de todo, como dijo un estudiante: 

“Pensamos en la variable y vemos cómo hacer preguntas sobre esa variable”. 

Esto sería factible en unos cuantos casos (como lo sería el género al que pertenece 

una persona). Sin embargo, la situación no es tan simple cuando se trata de variables como 

la motivación, la calidad del servicio a los clientes, la actitud hacia un candidato político, y 

menos aún con sentimientos y emociones, así como de otras variables con las que 

trabajamos en todas las ciencias. 

Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. 

Hay diversos factores que llegan a afectar la confiabilidad y la validez de los 

instrumentos de medición e introducen errores en la medición, los más comunes son: 

La improvisación. Algunas personas creen que elegir un instrumento de medición o 

desarrollar uno es algo que puede tomarse a la ligera. Incluso, algunos profesores piden a 

los alumnos que construyan instrumentos de medición de un día para otro o, lo que es casi 

lo mismo, de una semana a otra, lo cual habla del poco o nulo conocimiento del proceso 

de elaboración de instrumentos de medición. Esta improvisación genera casi siempre 

instrumentos poco válidos o confiables, que no debieran existir en la investigación. 

También a las y los investigadores experimentados les toma cierto tiempo 

desarrollar un instrumento de medición. Además, para construir un instrumento de 

medición se requiere conocer muy bien la variable que se pretende medir, así como la 

teoría que la sustenta. 

El segundo factor es que a veces se utilizan instrumentos desarrollados en el 

extranjero que no han sido validados en nuestro contexto: cultura y tiempo. Traducir un 

instrumento, aun cuando adaptemos los términos a nuestro lenguaje y los 

contextualicemos, no es ni remotamente una validación. Es un primer y necesario paso, 

aunque sólo es el principio. En el caso de traducciones, es importante verificar que los 

términos centrales tengan referentes con el mismo significado —o alguno muy parecido— 
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en la cultura en la que se va a utilizar dicho instrumento (vincular términos entre la cultura 

de origen y la cultura destinataria). A veces se traduce, se obtiene una versión y ésta, a su 

vez, se vuelve a traducir de nuevo al idioma original. 

Por otra parte, existen instrumentos que fueron validados en nuestro contexto, 

pero hace mucho tiempo. Hay instrumentos en los que hasta el lenguaje nos suena 

“anticuado”. Las culturas, los grupos y las personas cambian; y esto debemos tomarlo en 

cuenta al elegir o desarrollar un instrumento de medición. 

Un tercer factor es que en ocasiones el instrumento resulta inadecuado para las 

personas a quienes se les aplica: no es empático. Utilizar un lenguaje muy elevado para el 

sujeto participante, no tomar en cuenta diferencias en cuanto a género, edad, 

conocimientos, memoria, nivel ocupacional y educativo, motivación para contestar, 

capacidades de conceptualización y otras diferencias en los participantes, son errores que 

llegan a afectar la validez y confiabilidad del instrumento de medición. Este error ocurre a 

menudo cuando los instrumentos deben aplicarse a niños. 

3.14. MODIFICACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos y para ser 

usados en todo tipo de investigaciones, ya sean cualitativas, cuantitativas o mixtas. 

Todo instrumento usado en la recolección de datos en una investigación científica debe 

poseer tres requisitos: 

• Confiabilidad. 

• Validez 

• Objetividad, 

Sin alguna de las tres condiciones, el instrumento no será útil, los resultados no 

serán legítimos y la investigación deberá ser rechazada 
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3.15 CODIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE 

INSTRUMENTOS 
 

Para la elaboración de instrumentos debe tenerse claridad de los conceptos sobre 

constructo teórico, medición, confiabilidad y validez. 

La secuencia lógica para diseñar un instrumento de investigación con fines de 

medición está dividida en cuatro fases, primero las consideraciones teóricas y objetivos de 

la investigación, segundo la validación de jueces expertos, tercero la selección de la muestra 

para la prueba piloto y la administración del instrumento y cuarto el proceso para la 

validación psicométrica. 

 Primera fase:  Objetivos, teoría y constructo Al construir un  instrumento  debe tenerse 

claridad de los objetivos de la investigación y de las teorías generales y sustantivas que 

fundamentan y definen la opción teórica de la investigación. A partir de este 

posicionamiento, se definirá el constructor, el cual debe ser unidimensional. 

La formulación de la dimensión dependerá de cómo ha sido definido el constructo. 

Por ejemplo, si el posicionamiento teórico de una investigación sobre la inteligencia 

(dimensión) es la Teoría de Gardner sobre inteligencias múltiples deberá considerar como 

su dimensión la inteligencia kinestésica, intrapersonal, musical, verbal, espacial, etc. (Abreu, 

2012 citado en Soriano, 2014). 

La unidimensional dad se refiere a que la medición del instrumento (la escala o 

índice) se centrará en un atributo o característica. Un instrumento cuyo objetivo sea medir 

más de un atributo será considerado multidimensional. Constructos complejos como 

personalidad cuyas dimensiones pueden incluir inteligencia, autocontrol, etc., requieren de 

varias escalas unidimensionales. Se sugiere que los instrumentos de medición educativa sean 

unidimensionales, condición que deben cumplir para proceder a la validación psicométrica. 

Toda herramienta deberá recolectar datos que están directamente relacionados con 

los fines de proyecto, obtener información que no conciernen a los objetivos de una 

investigación; además de incómodo para las personas que complementan los instrumentos, 

consumirá tiempo para su procesamiento y dificultarán el posterior análisis de datos. 
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Segunda Fase: Validación juicio de expertos Al finalizar la primera redacción del 

instrumento se someterá a un juicio de expertos. Los expertos son personas cuya 

especialización, experiencia profesional, académica o investigativa relacionada al tema de 

investigación, les permite valorar, de contenido y de forma, cada uno de los ítems incluidos 

en la herramienta. Los jueces deberán tener claridad de los objetivos y posicionamiento 

teórico de la investigación. Así, evaluarán, con base a los fines, constructo teórico y una 

guía de observación, la pertinencia de cada uno de los ítems o reactivos del instrumento. 

  Precisa que, en cuanto al lenguaje y estilo de redacción del instrumento, se realice 

una validación exclusiva por parte de un grupo de jueces expertos, que procedan de una 

población similar a quien será administrado el instrumento. Por ejemplo, si una prueba será 

administrada a escolares de 5 años, lo ítems deben estar redactados de acuerdo con su 

edad, nivel educativo y condición socioeconómica, por lo que, además de un juez experto 

en pedagogía y un especialista en redacción que valide la prueba, deberá tenerse en cuenta 

a los escolares cuyas características correspondan a la muestra en estudio. La validación 

puede realizarse a través de grupos focales a los cuales se les preguntará sobre que 

interpretación dan a cada uno de los ítems. 

Estos jueces darán certeza que el estilo de redacción de los ítems es comprendido 

por el grupo objetivo y por tanto asegura que las respuestas serán válidas. Las respuestas 

erróneas, en una prueba de conocimientos, puede ser el resultado de una errónea 

redacción de la pregunta y por tanto una equivocada interpretación por parte de quien es 

cuestionado. 

Debe tenerse claro que este proceso solamente asegura la lectura comprensiva de 

los ítems o reactivos por parte de la población objetiva, no es equivalente ni sustituye la 

prueba piloto cuya muestra debe ser seleccionada a través de una fórmula estadística. 

Tercera fase: Prueba piloto De acuerdo con los resultados del análisis de concordancia 

entre los jueces expertos, se procede a una segunda redacción de ítems que conformarán 

el instrumento que será administrado para la prueba piloto, cuya muestra puede ser 

seleccionada a través de una muestra probabilística simple al azar. Las características de la 

población para la prueba piloto deben ser similares a la muestra que se investigará. Se 
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administra el instrumento bajo las mismas condiciones con las que se aplicará y 

posteriormente se procede al procesamiento de datos y análisis estadísticos descriptivos. 

 Cuarta Fase: Validación Psicométrica. El primer análisis al cual debe someterse el 

instrumento es a la prueba de unidimensionalidad del constructo para ello se propone el 

análisis del grafico de sedimentación. Este puede ejecutarse a través del programa SPSS con 

un scree plot de Catell. 

El Alpha de Cronbach permite realizar determinar la consistencia interna de los ítems y 

como esto se comportan entre ellos. 

“El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cron Bach es 0.70; por debajo de ese 

valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo 

esperado es 0.90; por encima de este valor se considera que hay redundancia o duplicación. 

Varios ítems están midiendo exactamente el mismo elemento de un constructo; por lo 

tanto, los ítems redundantes deben eliminarse. Usualmente se prefieren valores de alfa 

entre 0.80 y 0.90. (Oviedo y Campos 2005, p. 577). 

Además, de acuerdo con el análisis de Cronbach, la correlación de ítems (columna 

corrected Item –Total Correlation) con puntaje menor a 0.3 deberían ser eliminados. 

Consideraciones finales El diseño de instrumentos y sus correspondientes ítems, ya sea para 

evaluación o pruebas académicas deben pasar por todo el proceso anterior para asegurar 

que la información que se obtenga sea válida y permita una efectiva toma de decisiones. 

Los ítems deben tener como punto de partida un constructo teórico, respaldado 

por jueces expertos y análisis estadísticos que validen los instrumentos, de lo contrario, se 

estaría induciendo a ofrecer soluciones incongruentes o que puedan afectar a una población 

estudiantil o a docentes en el caso de evaluaciones. 

El diseño de instrumentos no es un set de preguntas que seleccionan como producto 

de una lluvia de ideas, sino que requiere de un proceso riguroso que demuestre su validez 

empírica. 

  

 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 81 

 

UNIDAD 4.  TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN. 
 

Todo el análisis y elaboración de la información de los datos obtenidos, son la llave 

de una investigación cualitativa, en la cual se puede hablar de un proceso cíclico inserido en 

todas las etapas de la investigación, y que tiene como objetivo, contestar, triangular y validar 

todo el estudio obtenido para establecer en referencias a los objetivos de la investigación. 

Analizar la información supone organizar formas de establecer categorías, modales, 

unidades descriptivas, además de interpretar la información, dando sentido y significado al 

análisis, explicando las categorías, buscando relaciones entre dimensiones descriptivas. 

Hace parte del análisis de datos cualitativos las siguientes características, conforme Tesh 

(1990): 

1.- El análisis no es la última fase del proceso de investigación; es concurrente con la 

recolección de datos y cíclico. 

2.- El proceso de análisis es sistemático y comprensivo, pero no rígido. 

3.- Trabajar los datos incluye una actividad reflexiva que resulta de un grupo de notas 

analíticas que guían el proceso. 

4.- Los datos son segmentados, es decir, agrupados en unidades relevantes y significativas 

de manera que la conexión con el todo se mantiene. 

5.- Los segmentos de datos son categorizados de acuerdo a un sistema organizativo que 

suele ser derivado de los propios datos. 

6.- La herramienta intelectual más importante es la comparación. 

7.- Las categorías para ordenar los segmentos son tentativas y preliminares al comienzo; 

permanecen flexibles. 

8.- Manipular los datos cualitativos durante el análisis es una actividad ecléctica; no existe 

una forma correcta. 

9.- Los procedimientos no son ni científicos ni mecánicos. 
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10.- El resultado del análisis es algún tipo de síntesis de nivel superior, una descripción de 

patrones y temas, una identificación de la estructura fundamental que súbase al fenómeno 

estudiado, una hipótesis provisional, un nuevo concepto o categoría teórica, o una teoría 

substantiva. 

4.1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Un análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de 

conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o causas 

originarias. Un análisis estructural comprende el área externa del problema, en la que se 

establecen los parámetros y condiciones que serán sujetas a un estudio más específico, se 

denotan y delimitan las variables que deben ser objeto de estudio intenso y se comienza el 

examen exhaustivo del asunto de la tesis. 

Definición de análisis de la información: “El análisis de la información, es un proceso 

cíclico de selección, categorización, comparación, validación e interpretación inserto en 

todas las fases de la investigación que nos permite mejorar la comprensión de un fenómeno 

de singular interés”. (Sandín, Documento complementario, 2003:6). 

Concepto del análisis de la información es la decodificación de datos que se hallan en 

un determinado documento, en donde un especialista logra procesar la información con el 

fin de recuperar datos que emitan una información que sea de utilidad. 
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4.2 CONCEPTO DE TRATAMIENTO. 
 

A la hora de determinar el origen etimológico del término tratamiento tenemos que 

dejar patente que este se encuentra en el latín. Así, podemos observar perfectamente que 

emana de la suma del verbo tractare, que puede traducirse como “tratar”, y del sufijo –

miento, que es sinónimo de “instrumento o resultado” 

El término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que se utilizan para 

llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no se conozca o porque se encuentra alterada 

por otros de medios de cualquier clase cuya finalidad es la curación o el alivio de las 

enfermedades o síntomas. 

 

4.3 CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN. 
 

Habiendo determinado que es el análisis de datos y las clases de datos, es necesario 

identificar los métodos mediante los cuales se analizaran los datos. La familiarización con 

estas cuestiones será crucial para llegar a conocimientos cualitativos, la dirección de la 

investigación cuantitativa e impartir una hoja de ruta clara para el análisis de datos de la 

organización. 

Si bien el momento de la aplicación será evidente en función de las necesidades de 

la organización, será útil tener en cuenta que se trata de métodos para incorporar en las 

prácticas de análisis de datos, en lugar de medidas que deben adoptarse en orden preciso. 

Determinar dirección. 

Este proceso implica involucrar a las partes interesadas en la organización, determinar 

objetivos estratégicos y llegar a un entendimiento entre las partes interesadas y los 

responsables de la toma de decisiones sobre los tipos de conocimientos (derivados de los 

datos) que mejor servirán a la organización. 
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Establecer parámetros. 

Una de las partes más importantes del proceso, sin embargo, es sencillo. 

Establecer parámetros implica esencialmente determinar las preguntas que necesitaran ser 

respondidas con el fin de obtener la mejor información a partir de los datos. 

Se ha dicho que los datos solo serán tan buenos como las preguntas formuladas. Algunos 

expertos sugieren que el mejor enfoque es identificar primero los puntos problemáticos en 

una organización, ya que estas son las áreas en las que la información, obtenida de buenos 

datos, puede ayudar mejor a la organización. Este método no solo generara preguntas 

pertinentes, sino que facilitara un proceso fluido y claro. 

Datos agregados. 

Después de establecer parámetros y preguntas que necesitan respuestas, es hora de 

comenzar la recopilación de datos. Aquí, los responsables de la toma de decisiones 

determinaran que fuentes de datos proporcionaran los conocimientos más valiosos a la 

organización. 

Seguimiento del progreso. 

Este método probado y verdadero para rastrear el progreso del análisis de datos de la 

organización no es nuevo. En este caso, es necesario establecer indicadores clave de 

rendimiento (KPI) para datos cualitativos y cuantitativos. Los KPI evalúan el desempeño de 

las actividades empresariales, midiendo el éxito de una empresa en el logro de sus objetivos 

operativos y estratégicos, analizando diferentes parámetros de rendimiento. 

Eliminar datos irrelevantes. 

En este método, la organización utilizara los KPI anteriores para excluir datos que se 

consideren irrelevantes o extraños. Esto conducirá a una fuente de datos reducida que tiene 

el potencial de ser mucho más rica en conocimientos que los datos de origen. Además, 

facilita una mejor orientación de los esfuerzos analíticos, lo que lleva a una visión más clara. 
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Ejecutar análisis estadístico. 

Uno de los aspectos más completos del análisis de datos, este método cuantitativo permite 

a la organización profundizar en los hechos concretos que impulsaran los conocimientos. 

El análisis estadístico se centrará en aspectos tales como un clúster, regresión, factor, 

cohorte, modelado de datos y análisis predictivo. 

Data analysis methods 1596192367 1461 

Emplear minería de datos La minería de datos es un método de análisis de datos que revela 

patrones en grandes conjuntos de datos utilizando estadísticas, inteligencia artificial (AI) y 

aprendizaje automático (ML). En la minería de datos, se pueden procesar grandes cantidades 

de datos para identificar valores atípicos y excluirlos del proceso de toma de decisiones. 

Establecer prácticas de administración de datos. 

Este método implica la formulación de prácticas sistematizadas que ayudan a administrar, 

almacenar y utilizar datos de manera eficiente dentro de la organización. Esto será específico 

para la organización, sus objetivos operacionales y las fuentes de datos en uso. Una vez 

completados, los procedimientos deben ser escalables y ayudaran a que las técnicas 

generales de análisis funcionen de manera óptima. 

Engage Technology 

La integración de la tecnología adecuada para el análisis de datos básicos y el análisis de 

datos de métodos estadísticos es esencial para el proceso de análisis de datos. También es 

un aspecto que probablemente se abordara bastante temprano en el proceso, ya que, en 

muchos casos, las fuentes de datos ya se habrán identificado. 

Mientras que algunas organizaciones podrán obtener mediante el uso de Microsoft Excel o 

herramientas similares, otras requerirán solidas plataformas de análisis o conjuntos de 

inteligencia empresarial que faciliten el examen de datos críticos de fuentes valiosas 

mientras trabajan con entradas dinámicas, como KPI. 
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Emplear Visualización de datos  

La visualización de datos es poderosa por dos razones- una, es un método integral de 

análisis de datos y dos, permite a los que aprenden visualmente obtener información de los 

datos de manera más efectiva. Un ejemplo de una herramienta de visualización de datos 

sería un panel en línea que analiza y muestra varias métricas relevantes. 

Construcción de narrativas Similar 

A la visualización de datos, en el proceso de análisis de datos y construcción de insights, 

construir narrativas alrededor de lo que los datos están diciendo a la organización es una 

forma simple y directa de impartir una visión a quienes realizan el análisis. 

Una vez más, muchas personas son aprendices visuales, y la narración (es decir, construir 

una narrativa) ha demostrado ser una manera extremadamente eficiente en la que impartir 

información durante milenios. Al hacerlo, la analítica puede pasar de ser en gran medida 

incomprensible a ser fácilmente digerible. 

Utilizar análisis de diagnóstico Los análisis de datos de diagnóstico permiten a los analistas 

y tomadores de decisiones comprender por qué los eventos tuvieron lugar como lo 

hicieron durante el transcurso de las operaciones comerciales. Existen dos tipos principales 

Análisis predictivo, que utiliza datos basados en tendencias existentes y rendimiento pasado 

para predecir resultados probables, y análisis prescriptivo, que buscan desarrollar 

estrategias de respuesta basadas en una instantánea del estado actual de una organización 

o departamento. 

Considera Análisis de Texto 

Las organizaciones empresariales generan quintillones de bytes de datos digitales todos los 

días. Gran parte de estos datos están basados en texto, pero desafortunadamente, gran 

parte de esto sería (y definitivamente debería) relegado a la pila de datos irrelevantes (ver 

arriba). Las herramientas para el análisis de texto pueden ayudar a determinar la pertinencia 

de los datos de texto de diversas fuentes, por lo que los datos deben transmitirse para su 

posterior análisis. 
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Entre los recursos adicionales que ayudan en el análisis de datos se incluyen Inteligencia 

Artificial (AI) y Aprendizaje Automático (ML). Por supuesto, estas tecnologías autónomas 

están en constante desarrollo, y los expertos predicen que estas desempeñaran un papel 

cada vez mayor en los negocios y en el desarrollo de tecnologías emergentes en los 

próximos anos. Estos recursos también utilizan mucho el análisis de texto. 

4.4 COMO HACER UN ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 
 

Todo proceso que sea implementado sin importar la ubicación se basa en un 

procedimiento básico que es aplicado para este tipo de análisis de la información, en donde 

se aplican métodos de recolección, transformación, limpieza y modelado de datos. El 

objetivo es obtener información útil, limpia y detallada. 

Este tipo de información propone resultados que serán utilizados en la toma de 

decisiones, además de servir como un medio de comunicación de soporte. Los datos 

resultantes pueden llegar a ser visualizados por medio de gráficos. El proceso básico que se 

lleva a cabo es el siguiente: 

• Determinación de los requerimientos de datos. 

• Compilación de datos 

• Procesamiento de datos 

• Limpieza de datos 

• Análisis de los datos 

• Comunicación 

• Determinación de los requerimientos 

Basados en una determinada pregunta o experimento, identificando los datos o la 

agrupación de estos, con sus variables y atributos en específico. 
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4.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 
 

Los datos cualitativos. 

Los investigadores cualitativos consideran datos toda una serie de informaciones 

relativas a las interacciones de los sujetos entre sí y con el propio investigador, sus 

actividades y los contextos en que tienen lugar, la información proporcionada por los 

sujetos. 

Los datos son entendidos como interacciones, situaciones, fenómenos u objetos de 

la realidad estudiada, que el investigador recoge a lo largo de su proceso de investigación y 

que poseen un contenido informativo útil para los objetivos perseguidos en la misma. El 

investigador construye los datos y al hacerlo registra la información en algún soporte físico 

(notas de campo, grabación de audio o vídeo). El dato soporta una información sobre la 

realidad, implica una mayor o menor elaboración conceptual de la misma. 

Consideramos dato como una elaboración, de mayor o menor nivel, realizada por 

el investigador o por cualquier otro sujeto presente en el campo del estudio, en la que se 

recoge información acerca de la realidad. El dato soporta una información sobre la realidad, 

implica una elaboración conceptual de esa información y un modo de expresarla que hace 

posible su conservación y comunicación. 

Dado que en la investigación cualitativa se suelen utilizar l entrevista, la observación, 

las preguntas abiertas presentadas mediante cuestionarios, los diarios, etc. El tipo de datos 

recogidos suelen venir expresados en forma de cadenas verbales y no mediante valores 

numéricos. Se trata de datos que reflejan la comprensión de los procesos y las situaciones 

por parte de los propios participantes en los contextos estudiados. 

Concepto de análisis 

Es un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, 

comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante 

en relación a un problema de investigación. Analizar datos supondrá examinar 

sistemáticamente un conjunto de elementos informativos para delimitar partes y descubrir 

las relaciones entre las mismas y las relaciones con el todo. Persigue alcanzar un mayor 
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conocimiento de la realidad estudiada y, en la medida de lo posible, avanzar mediante su 

descripción y comprensión hacia la elaboración de modelos conceptuales explicativos. 

Dificultades para el análisis 

-Uno de los elementos que hacen difícil la tarea de análisis es la indefinición de los métodos, 

cuando se manejan datos cualitativos no se cuenta con vías definidas o convenciones claras 

que orientan el modo de llevar a cabo el análisis. 

-Otra dificultad encontrada para el análisis de datos cualitativos es su escaso tratamiento 

en la literatura especializada, muchos manuales de investigación no dedican gran número de 

páginas a abordar esta fase crucial en el proceso de indagación. 

-El carácter lineal se rompe en la investigación cualitativa, en la que los distintos momentos 

del proceso indagativo se superponen, se entrelazan, se reiteran a lo largo de la 

investigación. El análisis de datos se realiza de manera simultánea a otras tareas. 

Procedimientos de análisis. 

1.- Revisión permanente y reducción de datos 

Un primer tipo de tareas que deberá afrontar el investigador para el tratamiento de la 

información acerca de la realidad sobre la cual centra su trabajo consiste en la reducción 

de los datos, es decir, en la simplificación, el resumen, la selección de la información para 

hacerla abarcable y manejable. 

La reducción de datos supone también descartar o seleccionar para el análisis parte del 

material informativo recogido, teniendo en cuenta determinados criterios teóricos y 

prácticos. 

Dentro de la reducción de datos tenemos: 

• La separación en unidades 

Los criterios para dividir la información en unidades pueden ser muy diversos: 

-Criterios Espaciales o Contextuales. - relativos al lugar o al contexto donde son realizadas 

las observaciones. 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 90 

 

-Criterios Temporales o Cronológicos. - respetando la historia y la secuencia temporal de 

los acontecimientos. 

-Criterios Temáticos. - fragmentos que tratan un mismo tema, es el más extendido. 

-Criterios Gramaticales. - unidades predeterminadas por párrafos, oraciones, etc. 

-Criterios Conversacionales. - turnos de palabra cuando intervienen varios sujetos. 

-Criterios Sociales. - relacionados con el papel social que ocupa la persona observada. 

La identificación y clasificación de unidades Consiste en categorizar y codificar la 

información. 

Categorización. - es la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo 

(código). Los códigos, que representan a las categorías, consisten por tanto en marcas que 

añadimos a las unidades de datos, para indicar a la categoría a la que pertenecen. 

 -Codificación descriptiva o abierta. - Es la primera que se realiza, es el proceso en el que 

se parte de la búsqueda de conceptos que traten de cubrir los datos. El analista examina 

línea a línea o párrafo a párrafo, preguntándose acerca de cuál es el tema sobre el que habla 

cada fragmento; que conductas y sucesos han sido observados y descritos. 

-Codificación axial o relacional. - Se realiza para condensar los códigos descriptivos, 

identifica las propiedades de las categorías apoyándose en la revisión de la literatura 

relacionada con los temas. Su objetivo es sintetizar las explicaciones teóricas de los 

fenómenos hasta que ya no se extraiga más información o datos nuevos. 

-Codificación Selectiva. - Incluye el análisis de casos negativos, la triangulación y la validación 

con los informantes. 

La tarea de síntesis y agrupamiento 

Se produce desde el propio proceso de categorización. En la lógica cualitativa el sistema de 

categorías es un instrumento que nos facilita la parte del propio análisis de la información 

que se ha ido obteniendo. Nos permite interpretar lo anteriormente observado. Las 

técnicas principales de síntesis y agrupamiento son: teorización, estrategias de selección 

secuencial y procedimientos analíticos generales. 
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2.- Disposición y transformación de datos. 

La disposición de la información de una forma gráfica y organizada, tras su recogida, facilita 

la comprensión y el análisis de la misma; sirve para ilustrar las relaciones de varios conceptos 

o el proceso de transición entre etapas o momentos de investigación o del desarrollo del 

fenómeno de estudio 

Se pueden considerar tanto: 

a). -Gráficas: 

Descriptivas. - Son representaciones que describen el contexto o la evolución de las 

situaciones, un ejemplo de éstas puede ser: los esquemas contextuales y los diagramas de 

evolución de una situación. 

Explicativas. - Ayudan al investigador a comprender el /los fenómenos estudiados, pueden 

ser: diagramas de dispersión, de flujo o causales. 

b). -Matrices: 

Descriptivas. - Consisten en tablas que contienen información cualitativa, construidas con 

la intención de obtener una visión global de los datos, ayudar a su análisis combinarlos y 

relacionarlos, etc. Tenemos: la lista de control, matrices ordenadas temporalmente, según 

la función de la persona, de grupos conceptuales o meta- matrices descriptivas. 

Explicativas. - Son tablas que se utilizan para recomponer la información recogida y para 

comprender los fenómenos estudiados, es ilustrador incorporar explicaciones, 

motivaciones e hipótesis tentativas sobre los fenómenos investigados. Tenemos matrices 

de efectos y matrices proceso-producto. 

 3.- Análisis de contenido. 

El análisis de contenido trata de descubrir los significados de un documento, éste puede ser 

textual, la transcripción de una entrevista, una historia de vida, un libro o material 

audiovisual, etc. El propósito es poner de manifiesto los significados, tanto los manifiestos 

como los latentes, ya para eso clasifica y codifica los diferentes elementos en categorías que 

representen más claramente el sentido. 
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Gómez Mendoza (2000), establece el proceso de análisis de contenido en cuatro etapas: 

a).- Análisis previo.- Se trata de familiarizarse con el contenido y los temas que trata, poco 

a poca la  lectura se hace  más precisa, aparecen los primeros temas, algunas hipótesis de 

trabajo, etc. 

b).- Preparación del material.- Los documentos se desglosan en unidades de significación 

que son clasificadas en categorías. Esta idea se puede subdividir en tres: 

Constitución del corpus: consiste en concretar el conjunto de textos, documentos que van 

a ser analizados. 

Trascripción: La cual puede contener a su vez anotaciones, opiniones, contextualizaciones 

del autor de las observaciones o entrevistas. 

Elección del procedimiento de tratamiento: el procedimiento tradicional, el uso de una 

aplicación informática, etc. El procedimiento consiste en el desglose del contenido, la 

agrupación en temas y la identificación de categorías y subcategorías. 

c).- Selección de unidades de análisis.- pueden ser las categorías anteriores elaboradas a 

partir de conceptos ideas y temas. 

d).- Explotación de los resultados.- después de la descomposición el material se reorganiza, 

se trata de reconstruir el sentido del texto una vez realizado el análisis de contenido. 

4.- Obtención de resultados y conclusiones 

Llegar a conclusiones implicaría ensamblar de nuevo los elementos diferenciados en el 

proceso analítico para reconstruir un todo estructurado y significativo. Bajo la 

denominación de conclusiones aparecen generalmente los resultados, los productos de la 

investigación y la interpretación que hacemos de los mismos. 

Las conclusiones son, por tanto, afirmaciones, proposiciones en las que se recogen los 

conocimientos adquiridos por el investigador en relación al problema estudiado. 

Sin duda, una de las principales herramientas intelectuales en el proceso de obtención de 

conclusiones es la comparación, la cual permite destacar las semejanzas y diferencias entre 

las unidades incluidas en una categoría. 
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Las conclusiones y las interpretaciones serán revisadas y probablemente modificadas a lo 

largo del proceso investigador; debemos tener en cuenta también en todo estudio 

cualitativo las intenciones de la investigación emprendida y no perder de vista la percepción 

de los protagonistas del contexto estudiado. 

Se ha de llegar a un conocimiento no sólo de lo explícito, de lo manifiestamente observable, 

sino de lo implícito, de lo que está debajo de cada acción y de cada interacción. 

Estrategias para la interpretación e integración de los resultados de los análisis cualitativos: 

- Consolidación teórica: comprobación razonada de que los datos se integran 

apropiadamente en las categorías establecidas. 

- Aplicación de otras teorías: es la búsqueda sistemática de otros estudios o marcos 

analíticos más generales en que se puedan integrar los datos. 

- Metáfora, símil y analogía: estas figuras retóricas sirven para integrar y ayudar a 

interpretar los datos. 

- Síntesis: supone integrar datos y conceptos de otras investigaciones de carácter intra 

o interdisciplinar. 

5.- Verificación de conclusiones 

Una vez alcanzadas las conclusiones de un estudio, es necesario verificar esas conclusiones, 

es decir, confirmar que los resultados corresponden a los significados e interpretaciones 

que los participantes atribuyen a la realidad. 

Verificar las conclusiones de un estudio significa, por tanto, comprobar el valor de verdad 

de los descubrimientos realizados, o lo que es igual, comprobar su validez basándose en 

juicios sobre la correspondencia entre los hallazgos y la realidad. 

La verificación de conclusiones hace referencia a la confirmación de que las conclusiones 

elaboradas corresponden con los significados e interpretaciones de los propios individuos; 

esta ha de realizarse mediante la apertura de un intercambio comunicativo con los 

individuos en donde se ha de informar transparente de los procesos de análisis y de 

elaboración de las conclusiones. 
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4.6 PROCESO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 
 

“El análisis de la información, es un proceso cíclico de selección, categorización, 

comparación, validación e interpretación inserto en todas las fases de la investigación que 

nos permite mejorar la comprensión de un fenómeno de singular interés”. 

El proceso de Análisis de Datos conlleva la recolección, transformación, limpieza y 

modelado de datos para descubrir la información útil y de interés para una organización. 

Todos los datos obtenidos se transforman en conclusiones y se usan para la toma de 

decisiones. 

El proceso de Análisis de datos conlleva la recolección, transformación, limpieza y modelado 

de datos con el objetivo de descubrir información útil y trascendente para los intereses de 

la organización. 

Los resultados así obtenidos se comunican, se sugieren conclusiones y se usan para apoyar 

la toma de decisiones. 

La visualización gráfica de los datos se utiliza con frecuencia para retratar los datos y 

conseguir descubrir patrones útiles con mayor facilidad. 

El proceso de análisis de datos consiste en las siguientes fases de naturaleza iterativa: 

 

• Especificación de los requisitos de datos 

• Recopilación de datos 

• Procesamiento de datos 

• Limpieza de datos 

• Análisis de los datos 

• Comunicación 
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4.7 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 
 

El procesamiento estadístico de los datos se revela como un instrumento que se basa en 

un conjunto de métodos que nos permitirán evidenciar la repartición de los individuos 

sujetos a estudio en base a los criterios que se han determinado durante su análisis. 

En el plan de análisis se expone y detalla, de acuerdo a los objetivos propuestos, las medidas 

de resumen de las variables y cómo serán presentadas (cuantitativas y/o cualitativas), 

indicando los modelos y técnicas analíticas que se utilizarán para comprobar las hipótesis 

del estudio. Se recomienda que éste sea previo al análisis para no decantarse por opciones 

que puedan verse alteradas por los primeros resultados obtenidos. 

En el plan de análisis también se describe brevemente el software que será utilizado para el 

análisis de datos y se establece el nivel de significación estadística para todas las pruebas 

estadísticas realizadas con las variables de resultados que por lo general suele ser de 0,05. 

Se nombra en él, la utilización de técnicas estadísticas preliminares para asegurar el 

cumplimiento de los supuestos estadísticos. 

En el caso de que no se cumplan los supuestos establecidos se utilizarán pruebas 

equivalentes que no presenten dichas limitaciones, como por ejemplo pruebas no 

paramétricas. Todo el análisis va a ir dirigido a responder preguntas concretas y sencillas, 

generalmente establecidas en el protocolo previo, dejando claramente definidas las variables 

principales que se van a utilizar como respuesta, tanto por su significado clínico como por 

la forma de cálculo que se va emplear, si lo hubiera (por ejemplo, recodificaciones o cálculos 

específicos) (Guillen, Carreño, & Canal, s/a) 
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4.8 TRATAMIENTO NO ESTADÍSTICO. 

 

 

Tratamiento no estadístico de la Información. Un sistema de gestión de bases de datos es 

un tipo especial de software que proporciona una estructura adecuada para la organización 

de datos, su consulta rápida y el desarrollo de informes que faciliten el acceso eficiente a la 

información para la toma de decisiones. 

Un sistema de gestión de bases de datos es un tipo especial de software que proporciona 

una estructura adecuada para la organización de datos, su consulta rápida y el desarrollo de 

informes que faciliten el acceso eficiente a la información para la toma de decisiones. Los 

gestores de bases de datos son especialmente útiles cuando se dispone de un gran volumen 

de información. 

Las bases de datos, con independencia del modelo de sistema de gestión de la misma que 

vaya a utilizarse suelen disponer los datos de acuerdo a una estructura formal de 

representación que incluye tres categorías de representación: Campos, Registros y Ficheros 

Por campo debe entenderse cada uno de los atributos que van a ser considerados en la 

base de datos. Cada uno de los individuos sobre los que se ha recabado o se quiere recabar 

información, tendrá para cada atributo un determinado valor y cada dato concreto que se 

considere será el valor que toma para un determinado individuo un atributo determinado. 

Pues bien, cada uno de estos atributos constituye un campo. Y un individuo quedará definido 

por el conjunto de valores que toma para cada uno de los campos considerados, 

precisamente esto constituye un registro 
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4.9 EL INFORME DOCUMENTAL. 

 

Este informe se elabora a partir de la investigación bibliográfica sobre un determinado tema. 

Se seleccionan los datos extraídos de distintas fuentes y se los organiza de acuerdo con los 

objetivos generales del trabajo. La redacción del texto es el resultado de la organización y 

del análisis de la información obtenida a través de la consulta del material impreso. 

La organización del material dependerá de cada autor, así como también, de los objetivos y 

del tema planteado. 

El informe es un texto que se utiliza en distintos ámbitos: académicos, científicos, literarios, 

periodísticos o jurídicos. En todos los casos, se trata de exponer de forma ordenada la 

información requerida. Es común que este tipo de texto sea publicado en las revistas de 

divulgación científica, dando cuenta del avance de determinada investigación. 

Características del informe: 

• Se centra en un único tema bien delimitado. 

• Se exponen claramente los objetivos, se describen los procedimientos 

utilizados para la recolección de datos y se explicitan las conclusiones. 

• Es un texto expositivo explicativo. 

• No posee lenguaje subjetivo. 

• Utiliza adjetivos descriptivos. 

• Tiene por finalidad informar sobre resultados parciales o finales de un 

trabajo de investigación. 

• Se emplean construcciones sintácticas sencillas con conceptos claros y 

definidos. 

Es fundamental que todos los trabajos científicos mantengan un orden interior que 

permita desarrollar, de la forma más clara posible, los temas tratados. Esto se logra 

mediante una cuidadosa organización de los contenidos, de modo tal que todas las partes 

que componen el texto guarden una estrecha vinculación entre sí. 

Si bien las características de cada trabajo y el tema tratado serán esenciales para definir la 

mejor manera de transmitir los conocimientos, en líneas generales, los informes se 

estructuran en tres secciones principales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 98 

 

El primer paso antes de redactar un informe es elegir el tema sobre el que se quiere 

investigar. Un problema o tema de investigación es un conjunto de interrogaciones que el 

científico se plantea en relación con un aspecto de la realidad y que debe responderse 

mediante la actividad científica. Para ello el investigador consulta diversas fuentes 

documentales o escritas como, por ejemplo: diccionarios, enciclopedias, libros 

especializados, diarios, revistas o videos, etc. 

Luego de esto las partes del informe son las siguientes: 

Las partes de un informe documental son: 

1. Portada: Se coloca delante del texto principal y, en ella, se especifica el título del 

informe, el nombre de la institución, el lugar y el año de su realización. 

2. El índice: contiene los títulos y subtítulos que aparecen en el interior del informe, 

con la indicación de la página donde se encuentran. 

3. Los apéndices: son secciones relativamente independientes del texto principal y 

ayudan a una mejor comprensión del informe. Se coloca después de las conclusiones, pero 

antes de la bibliografía. Pueden ser: imágenes, tablas, mapas o cuadros. 

4. Introducción: En esta sección se presentan los objetivos específicos y se describe el 

tema sobre el que se tratará la investigación, así como también los conceptos principales 

que servirán de base en el desarrollo. or otra parte el autor incluye todos los datos 

necesarios para situar al lector y hacer más comprensible la lectura del texto, como, por 

ejemplo, por qué se llevó a cabo la investigación, y qué se intenta modificar o explicar a 

través del trabajo. Es decir, luego de leer esta sección del informe el receptor debe estar 

en condiciones de responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el 

objetivo que persigue el investigador? ¿Cómo está organizado el trabajo? También en esta 

sección el autor explica si se trata de una investigación documental o técnico- científica. 

5. Desarrollo: Constituye la esencia del trabajo, ya que es aquí donde se exponen los 

datos obtenidos o recolectados. Si el informe es el resultado de una investigación 

documental, el investigador organizará la información reunida relacionando los autores 

consultados o introduciendo aquellas referencias que resulten importantes para el 

desarrollo del tema elegido. Si se trata de un informe que expone los resultados de una 
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investigación de campo, el autor detallará los materiales utilizados y describirá, paso por 

paso, los procedimientos empleados para obtener determinados resultados. 

6. Conclusión: es la sección final del informe. Aquí se resumen los datos más 

importantes que se desarrollaron en el cuerpo del trabajo, sin agregar información nueva. 

En general, se trata de una sección breve en la que el autor incluye alguna valoración 

personal del trabajo realizado o sobre el tema tratado, y permite al lector saber cuál es la 

postura del investigador sobre el problema tratado. 

7. Bibliografía: Es la lista completa, por orden alfabético, de todas las fuentes escritas 

que se hayan utilizado para elaborar el informe. 

 Los pasos para redactar este informe son: 

1. Plantear el tema principal. 

2. Establecer el objetivo general del informe. 

3. Resumir la bibliografía consultada sobre el tema. 

4. Comparar las ideas de los distintos autores. 

5. Redactar las conclusiones del informe. 

 

Puede esquematizarse la exposición de la investigación en tres grandes secciones 

diferenciadas: 

1) Una sección preliminar donde aparecen los propósitos de la obra, donde se pasa 

revista a los conocimientos actuales sobre la materia y se definen las principales líneas del 

tema a desarrollar. Junto con este material se agrupan generalmente justificaciones respecto 

a la importancia del tema elegido y otros planteamientos similares. 

2) El cuerpo central del informe donde se desarrolla propiamente el tema, se expone 

en detalle las consideraciones teóricas que guían la investigación y se exponen los hallazgos 

que se han hecho, con su correspondiente análisis e interpretación. Por eso en este cuerpo 

principal del trabajo deben aparecer los cuadros estadísticos que resumen los resultados 

de la investigación. 
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3) Una sección final donde se incluyen la síntesis o conclusiones generales del trabajo 

y, si las hubiere, las recomendaciones del mismo. A esta sección final le sigue una parte 

complementaria integrada por la bibliografía, los anexos o apéndices y el índice o índices de 

la obra. El índice general, sin embargo, también se puede colocar al comienzo. 

En estos anexos aparecen algunos de los cuadros estadísticos, mapas y textos 

complementarios que, por su extensión, no resulta conveniente intercalar en el informe, 

pero que pueden resultar de interés para algunos lectores o de apoyo a las ideas expuestas 

en el informe. 

  

4.10 ELEMENTOS INTEGRALES. 

 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inician con una de 

las más importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta etapa se 

determina como analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico son adecuadas 

para éste propósito. El tipo de análisis de los datos depende al menos de los siguientes 

factores. 

a) El nivel de medición de las variables  

b) El tipo de hipótesis formulada. 

c) El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la 

comprobación de hipótesis. 

El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La interpretación 

se realiza en términos de los resultados de la investigación. Esta actividad consiste en 

establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer 

conclusiones y recomendaciones (Kerlinger, 1982). La interpretación se realiza en dos 

etapas: 

a) Interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que las sustentan con 

fundamento en algún nivel de significancia estadística. 

b) Establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, determinar el grado de 

generalización de los resultados de la investigación. 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 101 

 

Las dos anteriores etapas se sustentan en el grado de validez y confiabilidad de la 

investigación. Ello implica la capacidad de generalización de los resultados obtenidos. 

“Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos,” (Kerlinger, 

1982, p. 96). En esta etapa del proceso de investigación se procede a racionalizar los datos 

colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables 

estudiadas. 

El diseño de tablas estadísticas permite aplicar técnicas de análisis complejas facilitando este 

proceso. El análisis debe expresarse de manera clara y simple utilizando lógica tanto 

inductiva como deductiva. 

Los resultados de una investigación basados en datos muestrales requieren de una 

aproximación al verdadero valor de la población (Zorrilla, 1994). Para lograr lo anterior se 

requiere de una serie de técnicas estadísticas. Estas técnicas se derivan tanto de la 

estadística paramétrica como de la estadística no paramétrica. La primera tiene como 

supuestos que la población estudiada posee una distribución normal y que los datos 

obtenidos se midieron en una escala de intervalo y de razón. La segunda no establece 

supuestos acerca de la distribución de la población sin embargo requiere que las variables 

estudiadas se midan a nivel nominal u ordinal (ver Weiers, 1993). 

Las tablas diseñadas para el análisis de datos se incluyen en el reporte final y pueden ser 

útiles para analizar una o más variables. En virtud de éste último criterio el análisis de datos 

puede ser univariado, bivariado o trivariado dependiendo de la cantidad de variables que se 

analizan. 
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4.11 RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN. 
 

Redactar un texto puede parecer tarea sencilla, pero la verdad es que son muchos los 

errores que se suelen cometer a la hora de escribir. Una palabra mal escrita o un signo de 

puntuación mal colocado podrían mandar el mensaje equivocado. Por lo que sin importar 

si se trata de un correo informal o una carta laboral, redactar correctamente es un requisito 

indispensable para comunicarnos en el mundo profesional. 

Algunas recomendaciones que aconsejamos seguir a quienes no están demasiado 

familiarizadas con el trabajo de redacción. Ellas son: 

a) No tratar de redactar el trabajo de primera intención: Muy pocas personas tienen 

la habilidad y el suficiente dominio del idioma como para redactar prolijamente un informe 

sobre un tema más o menos complejo sin apelar a borradores, múltiples correcciones y 

diversos ensayos. Intentar una redacción provisional en la que la preocupación central sea 

la de presentar todos los temas a tratar con claridad y sencillez. 

b) Cuidar minuciosamente la lógica interna: Redactar bien no es sólo una tarea 

gramatical sino, y casi podríamos decir fundamentalmente, un trabajo de lógica aplicada. 

Sólo lo que se tiene claro en el intelecto puede ser llevado a la palabra con claridad. La 

ciencia no necesita de ambigüedades ni de innecesarios adornos: al contrario, siempre es 

meritorio el esfuerzo por hacer claro aquello que de suyo es complicado y difícil de 

entender. 

c) Emplear un lenguaje adecuado al tema: Un informe de investigación debe ser 

comprendido por cualquier lector que posea la mínima base teórica necesaria. Por lo tanto, 

debe expresarse en forma clara y sencilla, directa, omitiendo pasajes confusos o demasiados 

extensos y las oraciones que puedan interpretarse en más de un sentido. 

 La gramática y el correcto uso de la puntuación aseguran una comunicación clara de las 

ideas, mejorando a su vez la estructura de los argumentos que se presentan en el artículo, 

ergo asegurando su legibilidad y comprensión. 

No debemos olvidar que un artículo tiene un fin pedagógico y persuasivo. La simplicidad 

suele mejorar significativamente la calidad expositiva de las ideas 
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Por supuesto, cada área del conocimiento es un mundo: No es lo mismo escribir para una 

revista de literatura o historia (Artes y Humanidades), que para revistas de ciencias 

«duras», como física o matemáticas. En las primeras nos encontraremos probablemente 

con párrafos grandilocuentes y con adornos lingüísticos en un manuscrito que puede llegar 

a tener más de 12 mil palabras, mientras que en el segundo caso es más común la redacción 

concisa, que va directo al problema, su solución y conclusiones y en los que no abundan -

por innecesarias- las oraciones complejas con muchos complementos. En definitiva: sujeto, 

verbo y predicado.En el caso de las Ciencias Sociales, nuestro estilo redaccional suele ser 

un híbrido en extensión, estructura (la más común IMRDC) y lingüística, pues nuestras 

ciencias y disciplinas nos obligan a introducir el tema y justificarlo, repasar el estado de la 

cuestión, explicar los métodos, analizar los resultados y exponer las conclusiones y 

discusiones, todo esto mediante el uso de nuestra lengua, pero también pensando en la 

posibilidad de que el manuscrito tenga más adelante traducción al inglés, cuya redacción es 

todavía más concreta. A continuación, te presentamos 5 claves para mejorar tu redacción 

científica: 

1. Evita los párrafos excesivamente largos. 

2. Un párrafo por idea. 

3. El punto y coma. 

4. Evitar la redacción 

5. Leer, leer y releer. 
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