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UNIDAD I 

 EL PROBLEMA 

Conocer el significado y 
las características de la 
tesis; que ciertamente 
difiere de otros 
documentos también. 
Considerados textos 
científicos como la 
monografía, el artículo 
científico, entre otros. 

ENCUADRE 

RESULTA 
IMPORTANTE 

Antes de iniciar la tesis es 
conveniente que el 
estudiante reflexione sobre 
sus propias habilidades, 
aptitudes y sobre todo el 
valor agregado que en lo 
personal y a nivel 
profesional le va a traer 
consigo la elaboración de 
una investigación. 

Elaborar un trabajo 
de investigación 
como la tesis no solo 
permite fortalecer e 
integrar las 
habilidades y 
destrezas adquiridas 
durante la formación 
profesional. 

Antes de iniciar la tesis es 
conveniente que el 
estudiante reflexione sobre 
sus propias habilidades, 
aptitudes y sobre todo el 
valor agregado que en lo 
personal y a nivel 
profesional le va a traer 
consigo la elaboración de 

una investigación. 

Es un trabajo 
académico de alta 
calidad científica, 
técnica o humanística 
que da derecho a 
presentar el examen 
que exige una 
institución de prestigio 
a quienes desean 
ejercer una profesión u 
obtener un grado. 

DEFINICIÓN 
DE TESIS 

TESIS DE 
MAESTRÍA 

El aspirante a maestro 
comprueba o desaprueba 
una teoría, ya sea de 
nueva creación o 
anteriormente analizada. 
Contribuye a incrementar 
el conocimiento y/o 
resolver problemáticas 
determinadas mediante la 
aplicación innovadora del 
conocimiento. 

a. Demostrar la 
habilidad del 
estudiante o 
egresado de conducir 
una investigación de 
forma independiente 
que aporte una 
contribución original 
al conocimiento 
sobre un tema 
importante. 

 

PROPÓSITOS 
ESENCIALES, 
SEGÚN CONE 

Y FOSTER 

b. Valorar el 

dominio de un 

área 

especializada de 

la ciencia. 

 

 

c. Servir como un medio de 
entrenamiento, puesto 
que al conducir un 
proyecto de esta 
naturaleza se aprende y 
se madura en las 
habilidades de 
investigación y 
conocimiento sobre un 
tema, ello deriva también 
en: 

 
 

d. Pensar de forma 
crítica, sintetizar 
y ampliar el 
trabajo de otros 
y comunicar de 
forma clara y 
profesional. 

 
 

La última parte que se escribe. 
¿Por qué? Porque la 
introducción es un breve 
resumen de las razones por 
las cuáles has creído 
conveniente investigar dicho 
tema; las motivaciones de tu 
hipótesis y las diferentes 
miradas con las que pretendes 
abordar dicha hipótesis para 
afirmarla o desmentirla con tu 
investigación. 

ES 
DE ESTA 
FORMA 

Al escribir la 
introducción de tu tesis 
como última parte del 
trabajo de 
investigación que te 
llevará a conquistar el 
título de profesionista, 
tienes que responder a 
las siguientes 
preguntas:        

 

¿CUÁL ES EL 
TEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN? 

Aquí deberás responder 
básicamente a la cuestión de 
‘¿qué es lo que estoy 
investigando?’. Y debes 
empezar dejando muy claro 
cuál será el tema sobre el que 
versará la tesis; quizá también 
puedes acompañar definiendo 
algunos conceptos clave 
relacionados directamente con 
el tema. 

¿POR QUÉ 
ELEGISTE ESE 

TEMA? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Puedes continuar con la 
motivaciones personales, 
académicas, sociales, 
políticas o económicas, por 
las cuáles decidiste que 
investigar ese tema era de vital 
importancia para el 
conocimiento humano y; por lo 
tanto, le dedicaste varias horas 
durante los últimos meses 
hasta el punto en que has 
desarrollado una tesis. 

¿CUÁL ES EL 
METODOLOGÍA 
EMPLEADA EN 
EL TRABAJO? 

 

Aquí darás un breve 
adelanto acerca de 
la metodología 
usada para 
comprobar tu 
hipótesis. No hay 
razón para explicar 
resultados, pues 
para eso es el 
capítulo de 
conclusiones. 
 

¿CUÁLES SON 
LOS 

OBJETIVOS DE 

LA TESIS? 

Los objetivos son 
compañeros de tu 
hipótesis que, si bien no 
son el tema central de la 
misma; si tienen su 
importancia pues pudo 
haber el diseño de la 
metodología, los 
experimentos o incluso 
hasta los autores que has 
utilizado como referencia 
en la investigación. 
 

¿CÓMO SE 
PRESENTA EL 
DESARROLLO 

DE LOS 
CAPÍTULOS? 

 

La última parte que debes 
de colocar en tu 
introducción es una breve 
descripción del capitulado 
de tu tesis; en otras 
palabras, una pequeña 
ventana al contenido de lo 
que hay   en los demás 
capítulos de tu tesis. Si el 
lector encuentra algo que 
despierte su curiosidad, 
entonces se dirigirá 
directamente a ese 
capítulo. 
 

No existe una regla sobre 
‘lineamientos de lo que debe 
contener una introducción’ (a 
menos que tu universidad 
tenga unos en específico); por 
tanto, el diseño de cómo debe 
estar escrita la introducción de 
tu tesis puede cambiar en 
tamaño, forma, contenido y 
todo lo que te imagines; lo 
importante es que puedas 
responder a las preguntas que 

te planteamos anteriormente. 

El límite es tu 
imaginación. 
 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

Es lo que se quiere 
saber. Por lo 
general surge a 
partir de una 
problemática o de 
una inquietud, que 
puede ser propia 
del investigador o 
señalada por aquel 
que realiza el 
encargo de la 
investigación. 
 

INDICA QUÉ 
ES 

IMPORTANTE 

Que el objeto de 
estudio no 
abarque 
demasiado. 
Cuando resulta 
muy amplio, se 
vuelve complejo 
profundizar en el 
asunto, ya que las 
horas y los 
recursos pueden 

ser insuficientes. 

PLANTEAR  
EL   OBJETO   

DE   
ESTUDIO 

Como lo   que   
queremos   saber, 
dado   que  la 
investigación 
científica es     una     
forma     de      construir      
una representación de    
un fenómeno de 
interés. La 
investigación 
científica enfatiza la 
naturaleza 
transparente y 
criticable de la forma 
de construir el objeto. 
 

El objeto de 
estudio, es lo que 
queremos saber, la 
forma de construir 
su representación 
es el proceso 
investigativo, con 
toda su 
complejidad 
empírica, 
metodológica, 
teórica y 
epistemológica. 

 

EL 
FENÓMENO 

DE 
INTERÉS 

ES: 

EL  
OBJETO 

En  sí  mismo  no  
tiene   
conciencia,  es  
el  sujeto  quien   
tiene   que       ir 
apropiándose 
del objeto, 
retomándolo. 
 

DÍAZ 
BARRIGA 

(1997) 

El punto de partida de la 
investigación entonces, 
en tanto objeto externo, 
lo podemos denominar 
objeto delimitado y 
nuestro objetivo es lograr 
una representación 
mental de él. En otras 
palabras, existe, fuera de 
nosotros algo que nos 
interesa conocer, 
describir, explicar o 

interpretar. Por lo tanto 
es lo que el investigador 
quiere saber. 
 

Equipara la teoría del 
conocimiento vs. la teoría 
de la ciencia 
(constructivismo vs. 
positivismo, pero desde el 
punto de partida del 
conocimiento), llegando a 
una de varias conclusiones: 
la teoría de la ciencia no 
puede dar cuenta de un 
objeto de conocimiento en 
específico, ignora muchas 
relaciones porque se basa 
en la explicación 
básicamente, y olvida la 
comprensión del hecho u 

objeto en sí. 

ESPINOZA 
Y MONTES 

(1997), 

Avalan el proceso de 
conocimiento como un 
construir y reconstruir al 
objeto mismo, pero desde la 
sociología del conocimiento 
(y no desde la filosofía de la 
ciencia o epistemología, ya 
que éstas son la base del 

positivismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Definir los objetivos 
concretos de la 
investigación, es 
conveniente plantear, 
por medio de una o 
varias preguntas, el 
problema que se 
estudiará. Hacerlo en 
forma de preguntas 
tiene la ventaja de 
presentarlo de manera 
directa, lo cual 
minimiza la distorsión 
(Christensen, 2006). 
 

No siempre en la 
pregunta o las 
preguntas se 
comunica el problema 
en su totalidad, con 
toda su riqueza y 
contenido. A veces se 
formula solamente el 
propósito del estudio, 
aunque las preguntas 
deben resumir lo que 
habrá de ser la 

investigación. 

Las preguntas 
demasiado generales no 
conducen a una 
investigación concreta; 
por tanto, hay que acotar 
las preguntas como las 
siguientes: ¿por qué 
algunos matrimonios 
duran más que otros?, 
¿cómo afecta el fuego al 
concreto?, ¿por qué hay 
personas más 
satisfechas con su 
trabajo que otras?. 

EN 

EFECTO 

La última pregunta, 
por ejemplo, habla de 
“medios de 
comunicación 
colectiva”, término 
que implica la radio, 
la televisión, los 
periódicos, las 
publicaciones, el 
cine, los anuncios 
publicitarios en 
exteriores, internet y 
otros más. 

Tal como se formula la pregunta, 
origina una gran cantidad de 
dudas: ¿se investigarán los 
efectos que la difusión de 
propaganda a través de dichos 
medios tiene en la conducta de los 
votantes?, ¿se analizará el papel de 
estos medios como agentes de 
socialización política respecto del 
voto?, ¿se investigará en qué 
medida se incrementa el número de 
mensajes políticos en los medios 
de comunicación masiva durante 
épocas electorales?, 

Cuanto más precisas son las 
preguntas, más fácilmente se 
responden, y esto deben tomarlo 
en cuenta sobre todo los 
estudiantes que se inician en la 
investigación. Desde luego, hay 
macro estudios  en  los  que  se  
investigan  muchas  
dimensiones  de un  problema y 
que inicialmente, llegan a 
plantear preguntas más 
generales. Sin embargo, casi 
todos los estudios versan sobre 
cuestiones más específicas y 
limitadas. 
 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Una vez que se ha 
concebido la idea de 
investigación y el 
científico, 
estudiante o experto 
ha profundizado en 
el tema y ha elegido 
el enfoque 
cuantitativo, se 
encuentra en 
condiciones de 

plantear el problema 
de investigación. 

 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA. 

 
 

En realidad, plantear el 
problema no es sino afinar y 
estructurar más formalmente la 
idea de investigación. El paso 
de la idea al planteamiento del 
problema puede ser inmediato o 
bien tardar un tiempo 
considerable; depende de cuán 
familiarizado esté el 
investigador con el tema de su 
estudio, la complejidad misma 
de la idea, la existencia de 
estudios antecedentes, el 
empeño del investigador y sus 
habilidades personales. 

Seleccionar un 
tema o una idea 
no lo coloca 
inmediatamente 
en la posición de 
considerar qué 
información 
habrá de 
recolectar, con 
cuáles métodos y 
cómo analizará 
los datos que 

obtenga. 

ACKOFF 

(1967) 

Un problema planteado 
correctamente está 
resuelto en parte; a 
mayor exactitud 
corresponden más 
posibilidades de obtener 
una solución 
satisfactoria. El 
investigador debe ser 
capaz no sólo de 
conceptuar el problema, 
sino también de 
escribirlo en forma 
clara, precisa y 
accesible. 

LOS 
PLANTEAMIENTOS 
CUANTITATIVOS SE 

DERIVAN 

De la literatura y 
corresponden a una 
extensa gama de 
propósitos de 
investigación, como: 
describir tendencias 
y patrones, evaluar 
variaciones, 
identificar 
diferencias, medir 
resultados y probar 

teorías. 

• El problema debe 
expresar una relación 
entre dos o más 
conceptos o variables 
(características o 
atributos de personas, 
fenómenos, organismos, 
materiales, eventos, 
hechos, sistemas, etc., 
que pueden ser medidos 
con puntuaciones 
numéricas). 
 

CRITERIOS 
PARA 

PLANTEAR EL 
PROBLEMA 

 

 El planteamiento debe implicar 
la posibilidad de realizar una 
prueba empírica, es decir, la 
factibilidad de observarse en la 
“realidad objetiva”. Por 
ejemplo, si alguien se propone 
estudiar cuán sublime es el 
alma de los adolescentes, está 
planteando un problema que 
no puede probarse 
empíricamente, pues ni “lo 
sublime” ni “el alma” son 
observables. 

¿QUÉ 
ELEMENTOS 
CONTIENE EL 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

DE 
INVESTIGACIÓN 
EN EL PROCESO 
CUANTITATIVO? 

 

Los elementos para 
plantear un problema son 
fundamentalmente cinco y 
están relacionados entre 
sí: los objetivos que 
persigue la investigación, 
las preguntas de 
investigación, la 
justificación y la viabilidad 
del estudio, y la 
evaluación de las 
deficiencias en el 
conocimiento del 
problema. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Como en la vida, 
nuestras 
acciones se guían 
por objetivos y 
preguntas. Por 
ejemplo, si un 
artista va a pintar 
un cuadro, antes 
de comenzar 
debe plantearse 
qué va a dibujar. 

UN 

INVESTIGADOR 

Antes de emprender su estudio, 
tiene que plantear el problema 
(establecer sus objetivos y 
preguntas, lo que “va a pintar o a 
componer”) y qué método o 
enfoque va a utilizar 
(cuantitativo, cualitativo o mixto; 
por ejemplo, en pintura: óleo, 
acuarela, etc., o una mezcla; en 
música: contrapunto, serialismo, 
al azar, improvisación, etcétera). 
 

PLANTEAR EL 

PROBLEMA DE 

UNVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 

El investigador debe 
familiarizarse con el tema 
en cuestión. Aunque el 
enfoque cualitativo es 
inductivo, necesitamos 
conocer con mayor 
profundidad el “terreno 
que estamos pisando”. 
Imaginemos que estamos 
interesados en realizar una 
investigación sobre una 
cultura indígena, sus 
valores, ritos y 
costumbres. 

EL PLANTEAMIENTO 
CUALITATIVO 

NORMALMENTE 
COMPRENDE: 

 

• El propósito y/o los objetivos, 
 

• Las preguntas de investigación, 
 

 La justificación y la viabilidad. 

 una exploración de las 
deficiencias en el conocimiento 
del problema, 
 

 La definición inicial del ambiente o 
contexto. 
 

CRESWELL 

 (2013 A) 

Se inician en la investigación 
cualitativa plantear el propósito 
en un párrafo aparte y 
concentrarse en un solo 
fenómeno, concepto, cuestión o 
idea que se quiera explorar y 
comprender, tomando en cuenta 
que conforme avance el estudio 
es probable que se identifiquen y 
analicen relaciones entre varios 

conceptos. 

OTRAS 
SUGERENCIAS 

PARA PLANTEAR 
EL PROPÓSITO 

SON: 
 

4. Usar palabras que 
sugieran un trabajo 
exploratorio (“razones”, 
“motivaciones”, 
“búsqueda”, 
“indagación”, 
“consecuencias”, 
“identificación”, etcétera). 
 

3. Utilizar verbos activos 
que comuniquen la intención 
básica del estudio y las 

acciones que se llevarán a 
cabo para comprender el 
fenómeno. Por ejemplo, los 
verbos “describir”, 
“entender”, “comprender”, 
“examinar”, “descifrar”, 
“desarrollar”, “analizar el 
significado de”, “descubrir”, 
“explorar”, etc., permiten la 
apertura y flexibilidad que 
necesita una investigación 
cualitativa. 
 

2. Emplear un lenguaje 
neutral, no direccionado. 
Evitar palabras 
(principalmente adjetivos 
calificativos) que puedan 
limitar el estudio o implicar 
un resultado específico. Por 
ejemplo, utilizar “explorar las 
experiencias de los 
estudiantes universitarios”, 
en lugar de un objetivo   
direccionado   como:   
“explorar   las   experiencias   
exitosas   de   los estudiantes 
universitarios”. 
 

1. Incluir una definición 
general de trabajo sobre el 
fenómeno, problema o idea 
central, especialmente si no 
es un término conocido por 
los lectores potenciales. En 
el caso de la introducción 
cualitativa, no deben ser 
términos “rígidos” y la 
definición es tentativa, 
porque se encuentra sujeta a 
los puntos de vista de los 
participantes. 

 

7. Denotar la estrategia 

de investigación: el 

diseño básico (si es 

fenomenológico, 

etnográfico, teoría 

fundamentada, etc.) y los 

tipos generales de datos 

que se van a recolectar 

inicialmente. 

 

6. Mencionar los 

casos de estudio (unidades 

de muestreo y/o análisis). Si 

son personas, hechos, 

procesos, productos, 

grupos, organizaciones o 

unidades de cualquier otra 

naturaleza; pero definidos. 

Por ejemplo: enfermeras 

que trabajan en el área de 

pediatría de hospitales 

públicos de Chiclayo, 

5. Identificar 

el lugar o ambiente 

inicial del estudio. Por 

ejemplo, hogares, 

laboratorio, escuelas, 

empresas, eventos, 

simuladores, 

hospitales, sitios 

históricos, un área 

geográfica, etcétera. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

Además de los 
objetivos y las 
preguntas de 
investigación, es 
necesario 
justificar el 
estudio mediante 
la exposición de 
sus razones (el 
para qué del 
estudio o por qué 
debe efectuarse). 

La mayoría de las 
investigaciones se 
ejecutan con un 
propósito definido, 
pues no se hacen 
simplemente por 
capricho de una 
persona, y ese 
propósito debe ser lo 
suficientemente 
significativo para que 
se justifique su 
realización. 

En muchos casos se 
tiene que explicar por 
qué es conveniente 
llevar a cabo la 
investigación y 
cuáles son los 

beneficios que se 
derivarán de ella: el 
pasante deberá 
exponer a un comité 
escolar el valor de la 
tesis que piensa 
realizar. 

El investigador universitario 
hará lo mismo con el grupo 
de personas que aprueban 
proyectos de investigación 
en su institución e incluso 
con sus colegas, el asesor 
tendrá que aclarar a su 
cliente las bondades que se 
obtendrán de un estudio 
determinado, el subordinado 
que propone una 
investigación a su superior 
deberá dar razones de su 
utilidad. 

Lo mismo ocurre 
en todos los 

casos; siempre 
es importante la 
justificación. 
 

HIPÓTESIS Y 

SUPUESTOS 

PRELIMINARES 

SUPUESTOS 

PRELIMINARES 

Una hipótesis o 
suposiciones son 
la predicción de 
los resultados 
previsibles; le dice 
a las conexiones 
entre las variables 
que el examinador 
espera conocer 
como resultado de 

la investigación. 

La hipótesis se 
hace mediante 
la recopilación 
y la 
planificación 
de los datos 
enormes. Los 
aspectos más 
destacados de 
los supuestos 
o hipótesis son 
las siguientes: 

 

• Hipótesis sólo es 
necesaria cuando 
no hay 
comunicación 
entre las diferentes 
materias. Si usted 
quiere hacer la 
relación de hombre 
y mujer, entonces 
no es necesario 
hacer suposiciones 
ya que no hay 
diferencias. 
 

• Una hipótesis es un 
resultado de la 
observación o la 
reflexión. 

• Hipótesis debe 
mostrar lo siguiente: 
la causa, la 
población, 
consecuencia, la 
respuesta medida y 
tiempo de respuesta. 

 

Las hipótesis no 
necesariamente son 
verdaderas, pueden 
o no serlo, y pueden 
o no comprobarse 
con datos. Son 
explicaciones 
tentativas, no los 
hechos en sí. Al 
formularlas, el 
investigador no está 
totalmente seguro de 
que vayan a 

comprobarse. 

BLACK Y CHAMPION 

(1976) 

Una hipó tesis es 
diferente de la 
afirmación de un hecho. 
Si alguien establece la 
siguiente hipótesis 
(refiriéndose a un país 
determinado): “las 
familias que viven en 
zonas urbanas tienen 
menor número de hijos 
que las familias que 
viven en zonas rurales”, 
ésta puede ser o no 

comprobada. 

EL ÁMBITO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA, LAS 

HIPÓTESIS SON:  

Proposiciones tentativas 
acerca de las relaciones 
entre dos o más variables y 
se apoyan en 
conocimientos 
organizados y 
sistematizados. Una vez 
que se prueba una 
hipótesis, tiene un impacto 
en el conocimiento 
disponible que puede 
modificarse y por 
consiguiente. 

Las hipótesis pueden 
ser más o menos 
generales o precisas, 
y abarcar dos o más 
variables; pero en 
cualquier caso son 
sólo afirmaciones 
sujetas a 
comprobación 
empírica, es decir, a 
verificación en la 
realidad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS  

Son las guías de una 
investigación o 
estudio. Las hipótesis 
indican lo que 
tratamos de probar y 
se definen como 
explicaciones 
tentativas del 
fenómeno 
investigado. Se 
derivan de la teoría 
existente y deben 
formularse a manera 
de proposiciones. 

Esta hipótesis es 
una explicación 
tentativa y está 
formulada como 
proposición. 
Después 
investigamos si 
se acepta o se 
rechaza la 
hipótesis, al 
cortejar a Paola y 
observar el 

resultado. 

No, no en todas 
las 
investigaciones 
cuantitativas se 
plantean 
hipótesis. El 
hecho de que 
formulemos o no 
hipótesis 
depende de un 
factor esencial: 
el alcance inicial 
del estudio. 

HIPÓTESIS EN LA 
INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA. 

 

Un ejemplo de estudio con 
alcance descriptivo y 
pronóstico sería aquel que 
únicamente pretenda medir 
el índice delictivo en una 
ciudad (no se busca 
relacionar la incidencia 
delictiva con otros factores 
como el crecimiento 
poblacional, el aumento de 
los niveles de pobreza o la 
drogadicción, ni mucho 
menos establecer las 
causas de tal índice). 

HIPÓTESIS EN 
LA 
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVAS. 

 

En los estudios 
cualitativos, las 
hipótesis adquieren un 
papel distinto al que 
tienen en la 
investigación 
cuantitativa. En primer 
término, en raras 
ocasiones se 
establecen antes de 
ingresar en el ambiente 
o contexto y comenzar 
la recolección de los 
datos. 

Por ejemplo, en un 
estudio sobre las 
oportunidades de 
empleo para las 
personas con 
capacidades 
diferentes en un 
municipio de medio 
millón de habitantes 
(Amate y Morales, 
2005), se comenzó 
con la idea de que no 
había tales 
oportunidades. 

Esta hipótesis de trabajo fue 
variando conforme se recogieron 
más datos, hasta que se concluyó 
que: “las empresas 
transnacionales o con presencia 

en todo el país son 
organizaciones que ofrecen 
oportunidades similares tanto a 
las personas con capacidades 
regulares, como a los individuos 
con capacidades diferentes 
porque poseen recursos para 
ofrecerles a estos últimos 
entrenamiento en cualquier 

actividad laboral. 

FUNCIONES  

CARACTERISTICAS  

1.- La hipótesis debe referirse 

a una situación “real”. Como 
argumenta Castro-Rea (2009), 
las hipótesis sólo pueden 
someterse a prueba en un 
universo y un contexto bien 
definidos. Por ejemplo, una 
hipótesis relativa a alguna 
variable del comportamiento 
gerencial (digamos, la 
motivación) deberá 
someterse a prueba en una 
situación real (con ciertos 
gerentes de organizaciones 
existentes). 

La hipótesis: “cuanto 
mayor sea la 
realimentación sobre 
el desempeño en el 
trabajo que 
proporcione un 
gerente a sus 
supervisores, más 
elevada será la 
motivación intrínseca 
de éstos hacia sus 
tareas laborales”, no 
explica qué gerentes, 
de qué empresas. 

2.- Las variables o 

términos de la hipótesis 
deben ser comprensibles, 
precisos y lo más 
concretos que sea posible. 
Términos vagos o 
confusos no tienen cabida 
en una hipótesis. Así, 
globalización de la 
economía y sinergia 
organizacional son 
conceptos imprecisos y 
generales que deben 
sustituirse por otros más 
específicos y concretos. 
 

3.- La relación entre variables 
propuesta por una hipótesis 
debe ser clara y verosímil 
(lógica). Es indispensable que 
quede clara la forma en que se 
relacionan las variables, y esta 
relación no puede ser ilógica. La 
hipótesis: “la disminución del 
consumo del petróleo en 
Estados Unidos se relaciona 
con el grado de aprendizaje del 
álgebra por parte de niños que 
asisten a escuelas públicas en 
Buenos Aires”, sería 
inverosímil. No es posible 
considerarla. 
 
 

4.- Los términos o 
variables de la 
hipótesis deben ser 
observables y 
medibles, así como la 
relación planteada entre 
ellos, o sea, tener 
referentes en la 
realidad. Las hipótesis 
científicas, al igual que 
los objetivos y las 
preguntas de 
investigación, no 
incluyen aspectos 
morales ni cuestiones 
que no podamos medir.  
 
 

5.- Las hipótesis deben 
estar relacionadas con 
técnicas disponibles para 
probarlas. Este requisito 
está estrechamente ligado 
con el anterior y se refiere a 
que al formular una 
hipótesis, tenemos que 
analizar si existen técnicas 
o herramientas de 
investigación para 
verificarla, si es posible 

desarrollarlas y si se 
encuentran a nuestro 
alcance. 
 
 
 

6.- Se puede dar el caso de 
que existan esas técnicas, 
pero que por diversas 
causas no estén a nuestro 
alcance. Alguien podría 
intentar probar hipótesis 
referentes a la desviación 
presupuestaria en el gasto 
gubernamental de un país 
latinoamericano o a la red 
de narcotraficantes en la 
ciudad de Miami, pero no 
disponer de formas 
eficaces para obtener sus 
datos. 
 
 

Su hipótesis, 

aunque 

teóricamente muy 

valiosa, en la 

realidad no se 

puede probar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 

HIPOTESIS DE 

ACUERDO A LOS 

OBJETIVOS 

Hay diversas 
formas de 
clasificar las 
hipótesis, 
aunque en este 
apartado nos 
concentraremos 

en los 
siguientes 
tipos: 
 

1.- Hipótesis 
de 
investigación. 
 
 
 
 

2.- Hipótesis nulas: 
Las hipótesis nulas 
son, en cierto modo, 
el reverso de las 
hipótesis de 
investigación. 
También constituyen 
proposiciones 
acerca de la relación 
entre variables, sólo 
que sirven para 
refutar o negar lo 
que afirma la 
hipótesis de 
investigación. 
 

DEBIDO 
ESTE TIPO 

DE 

HIPÓTESIS 

Hipótesis resulta la 
contrapartida de la 
hipótesis de 
investigación, 
hay prácticamente tantas 
clases de hipótesis nulas 
como de investigación. 
Es decir, la  clasificación de 
hipótesis nulas es similar a 
la tipología de las hipótesis 
de investigación: hipótesis  
nulas descriptivas de un 
valor o dato pronosticado, 
hipótesis que niegan o 
contradicen la relación  

entre dos o más variables. 

3.- Hipótesis 
alternativas: Como su 
nombre lo indica, son 
posibilidades alternas 
de las hipótesis de 
investigación y nula: 
ofrecen una 
descripción o 
explicación distinta de 
las que proporcionan 
éstas. 
 
 

Las hipótesis 
alternativas se 
simbolizan como 
Ha y sólo pueden 
formularse cuando 
efectivamente hay 
otras 
posibilidades, 
además de las 
hipótesis de 
investigación y 
nula. De no ser así, 
no deben 
establecerse. 
 

4.- Hipótesis 
estadística. 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN 

DE LA HIPÓTESIS 

LAS HIPÓTESIS 
DE 

INVESTIGACIÓN 
PUEDEN SER: 

 

a) Descriptivas de 

un valor o dato 
pronosticado: 
Estas hipótesis se 
utilizan a veces en 
estudios 
descriptivos, para 
intentar predecir 
un dato o valor en 
una o más 
variables que se 
van a medir u 

observar. 

b)  Correlaciónales: 

Especifican las relaciones 
entre dos o más variables 
y corresponden a los 
estudios correlaciónales 
(“el tabaquismo está 
relacionado con la 
presencia de 
padecimientos 
pulmonares”; “la 
administración de ciertos 
medicamentos se 
encuentra asociada con 
daños físicos a la 
estructura de los 

dientes”). 

SIN 

EMBARGO 

Las hipótesis 
correlaciónales 
no sólo pueden 
establecer que 
dos o más 
variables se 
encuentran 
vinculadas, sino 
también cómo 
están asociadas. 
Alcanzan el nivel 
predictivo y 
parcialmente 
explicativo. 
 

c)  Diferencia de grupos: 

Estas hipótesis se 
formulan en 
investigaciones cuya 
finalidad es comparar 
grupos. Por ejemplo, 
supongamos que un 
publicista piensa que un 
comercial televisivo en 
blanco y negro, cuyo 
objetivo es persuadir a los 
adolescentes que 
comienzan a fumar para 
que dejen de hacerlo, 
tiene una eficacia 
diferente que uno a 
colores. 

d)  Causales: Este 

tipo de hipótesis 
no solamente 
afirma la o las 
relaciones entre 
dos o más 
variables y la 
manera en que se 
manifiestan, sino 
que además 
propone un 
“sentido de 
entendimiento” de 
las relaciones. 

Tal sentido puede ser 
más o menos completo, 
esto depende del 
número de variables 
que se incluyan, pero 
todas estas hipótesis 
establecen relaciones 
de causa-efecto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

Es una 
variable. Una 
variable es 
una propiedad 
que puede 
fluctuar y cuya 
variación es 
susceptible de 
medirse u 

observarse. 

DEFINICIÓN 

Se aplica a 
personas u otros 
seres vivos, 
objetos, hechos 
y fenómenos, los 
cuales 
adquieren 
diversos valores 
respecto de la 

variable referida. 

CONCEPTO 

OTROS 
EJEMPLOS 

DE 
VARIABLES 

SON: 

El rendimiento de 
cierta especie de 
semilla, la eficacia 
de un 
procedimiento de 
construcción, el 
tiempo que tarda en 
manifestarse una 
enfermedad y otros. 
En todos los casos 
se producen 
variaciones. 
 

Las variables 
adquieren valor 
para la 
investigación 
científica cuando 
llegan a 
relacionarse con 
otras variables, es 
decir, si forman 
parte de una 
hipótesis o una 
teoría. 

VARIABLES DE 

ACUERDO A SU 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

1.- Nominal: No 
expresan 
ningún valor, 
indican la 
utilización del 
lenguaje. 

 

2.- Ordinal: 
Generan orden 
o rango, los 
intervalos 
entre números 
pueden ser o 
no iguales. 

 

 
3.- Intercalar: La 
distancia entre un 
rango y otro es 
numéricamente 
igual de la 
propiedad que se 
está midiendo. 

 

 
4.- De razón: Su 
característica es la de 
poseer un cero absoluto 
(por ejemplo, cuando se 
mide un ingreso). La 
operacionalización de las 
variables, requiere de su 
definición conceptual y 
operacional; definiendo en 
qué sentido se está 
entendiendo y cómo se va 
medir. 
 
 

La definición operacional 
define o determina la 
forma de su medición, de 
acuerdo al tipo de variable 
(posibilidad de respuesta: 
dicotómica/Politómicas) y 
nivel de medición de la 
variable al admitir grados 
de variación (nominal, 
ordinal, Intervalar o de 
razón) 

OBJETIVOS 

Son el enunciado claro y 
preciso del propósito o 
fin del estudio: qué y 
para qué se quiere 
investigar; son las metas 
o puntos de referencia 
que guían el desarrollo 
de una investigación, a lo 
que quiere llegar con su 
realización; para su 
planteamiento se 
requiere saber con 

exactitud. 

1. Facilitar la revisión de 
los contenidos. 

2. La sistematización. 
3. Permiten evaluar el 

grado de avance. 
4. Orientan el proceso. 
5. Orientan el proceso. 
6. Apoyan la selección de 

recurso. 
7. Evitan confusión. 
8. Orientan el proceso 

metodológico. 

LOS 
OBJETIVOS 
TIENEN LA 

FUNCIÓN DE: 

OBJETIVO 

GENERAL 

Refleja la naturaleza 
del planteamiento del 
problema, de alcanzar 
la incógnita que se 
planta en la pregunta 
de investigación, 
debiendo por ello ser 
congruente con la 
pregunta de 
investigación y con el 
título, es lo que se 
pretende lograr o 

hacer. 

Es básicamente el 
problema redactado 
iniciando con un 
verbo en infinitivo, y 
será el fin que busca 
el estudio, lo que se 
pretende explorar, 
indagar, descubrir o 

experimentar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Desglosan e indican 
los pasos definidos y 
observables para 
lograr cumplir el 
objetivo general; para 
trazar los objetivos 
específicos, se debe 
considerar: 

 

a) Un verbo en infinitivo al 
inicio del enunciado, 

b) No utilizar más de un 
verbo en un enunciado, 
términos enlace, 

c) Variable(s) o conceptos 
derivados del objeto de 
estudio, y 

d) Delimitación de espacio 
y tiempo. 

 

Los objetivos deben 
plantearse en términos 
de conocimiento, con 
niveles cognitivos de 
acuerdo a la taxonomía 
de verbos existentes. 
 
Con base al tipo y 
profundidad del estudio 
deben explicar lo que se 
intenta explorar, 
describir, conocer, 
etcétera. 

 

LOS ELEMENTOS A 
CONSIDERAR PARA 
LA ELABORACIÓN 

DE OBJETIVOS 

SON: 

Verbo, qué, quien, donde. 
Ejemplo de verbo, qué, quien, 
donde; en un Objetivo General: 
reflejar la realidad de las 
actualizaciones jurídicas en el 
campo del derecho a partir de 
su representación social; por 
medio de análisis situacionales 
de determinados contextos en 
un tiempo y espacio preciso, 
para provocar cambios 
estructurales para la profesión 
(Campos y Zarza, 2012). 

 

Verbo: Reflejar 
 
Qué: La realidad de las 
actualizaciones 
jurídicas en el campo 

del derecho. 

Objetivo general: 
 
Construir un 
instrumento confiable 
y valido capaz de 
medir las dimensiones 
psicosociales de la 
pobreza. 

 

EJEMPLOS: 

Objetivos específicos: 
 
1. Identificar a través de 
una red semántica las 
palabras definidoras de 
pobreza.  
2. Determinar las 
categorías de pobreza 
como resultado de la 
aplicación de la red 
semántica. 
 

DELIMITACIÓN 

DEL ESTUDIO 

Una vez que se ha 
definido cuál será la 
unidad de 
muestreo/análisis, se 
procede a delimitar la 
población que va a ser 
estudiada y sobre la cual 
se pretende generalizar 
los resultados. Así, una 
población es el conjunto 
de todos los casos que 
concuerdan con una serie 
de especificaciones 

(Lepkowski, 2008b). 

Una deficiencia que 
se presenta en 
algunos trabajos de 
investigación es 
que no describen lo 
suficiente las 
características de la 
población o 
consideran que la 
muestra la 
representa de 

manera automática.  

Es preferible, 
entonces, 
establecer con 
claridad las 
características de la 
población, con la 
finalidad de 
delimitar cuáles 
serán los 
parámetros 

muéstrales. 
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