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En el siguiente texto hablaremos sobre la estructura que lleva una tesis la cual nos 

dice se caracteriza por ser una investigación que profundiza en un campo del 

conocimiento y lo presenta en una forma novedosa y critica. Debe ser producto 

personal, representar un aporte valioso para la materia y demostrar autonomía de 

criterio intelectual y científico, capacidad crítica, analítica, constructiva, en un 

contexto sistémico y el dominio teórico y metodológico de los diseños de 

investigación propios de la materia.                                                                                                               

Asi mismo el titulo debe caracterizarse, principalmente, por ser corto y claro. 

Asimismo, debe expresar inequívocamente y de manera interesante aquello de Io 

que trata la investigación. En la medida de Io posible debe contener palabras o 

conceptos clave, así como la precisión del marco espacio-temporal que 

comprende. Se debe poner particular cuidado en que las expectativas que genera 

correspondan al contenido u objetivos de la investigación realizada, ya que de no 

hacerlo puede resultar contraproducente. Como también el agradecimiento tiene 

por objeto reconocer las aportaciones que recibió el alumno a Io largo del 

desarrollo del proyecto de tesis. Estas aportaciones pueden ser: becas, recursos 

materiales, asesoría especializada por parte de otros investigadores, estadías, etc. 

Y deben quedar plasmadas en este apartado. La introducción es un elemento muy 

importante de la tesis ya que ésta debe concentrar, con fluidez y precisión, de 

manera discursiva, los principales elementos del problema y de la investigación.  

Los elementos a considerar son:  

• El tema de investigación;  

• El objeto de estudio;  

• Las motivaciones de la investigación;  

• La relevancia del tema;  

• Planteamiento del problema;  

• El listado de los datos que fueron recolectados y/o analizados;  

• La mención del o los métodos de análisis empleados;  

• Los resultados genéricos obtenidos.  

 

Los elementos antes listados no deben ser abordados exhaustivamente. Por Io 

tanto, todos los puntos que se discutan en la introducción deben contribuir a la 

definición de la problemática de investigación. En el planteamiento del problema 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. En el criterio para plantear el problema de una investigación cuantitativa 

deben ser: 

• 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).  

• El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin 

ambigüedades; por ejemplo: ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la 

probabilidad de...?, ¿cómo se relaciona... con...?  

• 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. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el 

enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. 

Además de 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. 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. En efecto, 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?, ¿acaso se estudiará cómo los resultados de una votación afectan lo 

que opinan las personas que manejan esos medios? Es decir, no queda claro qué 

se va a hacer en realidad. El objetivo general surge directamente del problema a 

estudiar. Es precisamente el “qué” se va a ofrecer al término del estudio, de aquí 

que define también sus alcances. En el proceso de investigación, es tan 

importante la función del objetivo, que si se carece de él o su redacción no es 

clara, no existirá una referencia que indique al alumno si logró Io deseado.             

El objetivo general y la pregunta de investigación, que da lugar a la hipótesis, 

están íntimamente relacionados, por Io tanto deben ser coherentes entre sí. El 

objetivo especifico Señalan las actividades que se deben cumplir para avanzar en 

la investigación y Io que se pretende lograr en cada una de las etapas de ella, por 

ende, la suma de los resultados de cada uno de los objetivos específicos integra el 

resultado de la investigación.                                                                                                                          

La justificación debe convencer al lector principalmente de tres cuestiones: que se 



abordé una investigación significativa; la importancia, pertinencia del tema y objeto 

de estudio y, la utilidad de los resultados obtenidos, todo ello en función de su 

contribución a la estructura del conocimiento existente y/o de su aplicación 

práctica y concreta. Lo fundamental es que aquí se evidencie la relevancia del 

tema investigado, sus implicaciones en el ámbito de estudio y su aportación al 

avance de la ciencia. Por ello, la justificación claramente formulada, debe 

sustentar que el problema fue significativo, pertinente, factible y viable. En la 

hipótesis puede definirse como una explicación anticipada, o una respuesta 

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

investigar. Una hipótesis puede ser, por Io tanto, una suposición fundamentada en 

la observación del fenómeno objeto de la investigación y debe conducir 

racionalmente a la predicción teórica de algunos hechos reales que, 

posteriormente, deban ser sometidos a prueba. Si la hipótesis está planteada 

correctamente sus predicciones podrán ser verificables y se podrán establecer 

conclusiones. La metodología cumple varias funciones, primero debe esbozar la 

forma en que se desarrolló todo el proceso, con el mayor número de detalles 

posibles, indicando el personal que colaboro, así como el material y equipo que se 

empleé para el desarrollo del proyecto de investigación.                                        

Una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación es 

la construcción de su Estado del Arte, ya que permite determinar la forma como ha 

sido tratado el tema, cómo se encuentra el avance de su conocimiento en el 

momento de realizar una investigación y cuáles son las tendencias existentes en 

ese momento cronológico, para el desarrollo de la temática o problemática que se 

va a llevar a cabo. Según lo anterior, un Estado del Arte representa la primera 

actividad de carácter investigativo y formativo por medio de la cual el investigador 

se pregunta, desde el inicio de su trabajo, qué se ha dicho y qué no; cómo se ha 

dicho; a quién se ha dicho; y, qué falta por decir, con el fin de develar el 

dinamismo y la lógica que deben estar presentes en toda descripción, explicación 

o interpretación de cualquier fenómeno que ha sido estudiado por teóricos o 

investigado- res. El Estado del Arte se puede definir como una modalidad de la 

investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado 

escrito dentro de un área específica; su finalidad es dar cuenta del sentido del 

material documental sometido a análisis, con el fin de revisar de manera detallada 

y cuidadosa los documentos que tratan sobre un tema específico. Lo que se 

pretende al construir Estados del Arte, es alcanzar un conocimiento crítico acerca 

del nivel de comprensión que se tiene de un fenómeno específico, con el fin de 

presentar hipótesis interpretativas o surgidas desde la interdisciplinariedad que 

conlleva el trabajo en equipo, sin prescindir de una fundamentación teórica. Los 

insumos que se utilizan para construir los Estados del Arte son las diferentes 

formas de objetos portadores de conocimiento como son los documentos o los 

productos tecnológicos. Es importante resaltar que todo Estado del Arte requiere 

una dirección y  



foco, además de un escenario en el que se puedan definir unas estrategias de 

búsqueda. Definir la muestra documental es un aspecto básico en la elaboración 

de un Estado del Arte. Con ella se garantiza la base de identificación suficiente y 

válida de los resultados obtenidos en el campo de investigación y de los procesos 

asociados a la obtención de los resultados. Aunque el investigador parte de la 

determinación de los criterios para seleccionar la muestra documental, este paso 

definitorio es el que le permite ordenar para ir clasificando y sistematizando los 

procesos de búsqueda. Es importante tener en cuenta que el desarrollo de los 

objetivos que se plantean para construir un Estado del Arte permite elaborar 

nuevas comprensiones sobre las explicaciones e interpretaciones que los teóricos 

e investigadores han construido; da lugar a una recreación sobre los desarrollos 

existentes en un área, tema o problema del conocimiento; contribuye a la 

comprensión del objeto de estudio que, en últimas, es el encargado de motivar el 

Estado del Arte; favorece la identificación de tendencias y de vacíos de 

conocimiento; y, propicia el planteamiento de perspectivas y líneas de trabajo en el 

campo objeto de estudio. 

 


