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Cuadro sinóptico



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

Unidad III El Marco
teórico: (teoría y
autores).

Es importante estar muy seguro de la información extraída y recopilada, en ella nos interesa
las referencias mas pertinentes para nuestro problema, ya una vez colaborado todo podemos
empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información
recopilada.

 Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios
criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Y en veces se ordena
cronológicamente; otras, por subtemas, por teorías. Un ejemplo de ello es: si se utilizaron
fichas o documentos en archivos y carpetas (en la computadora) para recopilar la
información, se ordenan según el criterio que se haya definido.

Escrito por Hernández-Sampieri y Méndez (2009) y Creswell (2013a)

recomiendan el método de mapeo (elaborar primero un mapa) para organizar y elaborar el

marco teórico. Además, Roberto Hernández-Sampieri ha sugerido siempre otro: por índices

(se vertebra todo a partir de un índice general). (P. 32).

Método de mapeo para construir el marco teórico: Este método implica elaborar un mapa conceptual
y, con base en éste, profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico.

 Mapa conceptual: su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos adecuados, lo
que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado.

Método por índices para construir el marco teórico (vertebrado a partir de un índice general): Una manera rápida y eficaz
de construir un marco teórico consiste en desarrollar.
 En primer lugar, un índice tentativo de éste, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico
 En segundo, se coloca la información (referencias) en el lugar correspondiente dentro del esquema. A esta operación

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

Es importante insistir en que el marco teórico no es un tratado de todo aquello que tenga relación con el tema global o
general de la investigación, sino que se debe limitar a los antecedentes del planteamiento específico del estudio. Si éste se
refiere a los efectos secundarios de un tipo de medicamento concreto en adultos de cierto perfil, la literatura que se revise y
se incluya deberá tener relación con el tema en particular; no sería práctico incluir apartados como: “la historia de los
medicamentos”, “los efectos de los medicamentos en general”, “las reacciones secundarias de los medicamentos en bebés”.

¿Cuántas referencias
deben usarse para el
marco teórico?

 Esto depende del planteamiento del problema, el tipo de
informe que estemos elaborando y el área en que nos
situemos, además del presupuesto.

 Por tanto, no hay una respuesta exacta ni mucho menos.
Sin embargo, algunos autores sugieren un mínimo de 30
referencias para una tesis de pregrado o maestría y
artículos para publicar en revistas académicas.

Por ejemplo: Mertens, 2010 y University of San Francisco, 2013). Hernández- Sampieri et al. (2008) analizaron varias tesis y disertaciones, así como artículos
de revistas académicas en Estados Unidos y México, consultaron a varios profesores iberoamericanos, y encontraron parámetros como los siguientes:
 En una investigación en licenciatura para una materia o asignatura el número puede variar entre 15 y 25.
 En una tesina entre 20 y 30.
 En una tesis de licenciatura entre 25 y 35.
 En una tesis de maestría entre 30 y 40.
 En un artículo para una revista científica, entre 40 y 60.
 En una disertación doctoral el número se incrementa entre 60 y 120 (no son de ninguna manera estándares, pero resultan en la mayoría de los casos).

¿Qué tan extenso debe
ser el marco teórico?

Es una pregunta difícil de responder, muy compleja, porque
son múltiples los factores que determinan la extensión de
un marco teórico.
Sin embargo, comentaremos el punto de vista de algunos
autores relevantes.

Escrito por Creswell (2013a y 2005) recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis (licenciatura y maestría) oscile entre 8 y 15

cuartillas estándares, en artículos para revistas científicas, de seis a 12; en tesis de licenciatura y maestría, de 20 a 40; y en disertaciones doctorales, de 40 a

50. Una tendencia es que el marco teórico sea breve y concreto, pero sustancial (con referencias sobre el planteamiento del problema). P. 35).

Savin-Baden y Major (2013) consideran una extensión aproximada de 10 000 palabras y desarrollar entre cuatro o cinco apartados fundamentales.

Redactar el marco
teórico

Elaborar el marco teórico consiste en redactar su contenido, hilando párrafos y citando
apropiadamente las referencias (con un estilo editorial aceptado como APA, Harvard o Vancouver).

Citación APA 7° edición Ejemplos:

Citar algo: significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Por ejemplo, si agregas una frase de alguien reconocido en tu campo de investigación debes citar el autor original. Si no realizas las citas
correctamente podrás ser acusado de plagio, lo que puede tener consecuencias, tanto académicas, como jurídicas.

¿Qué sistema de cita utiliza las Normas APA? utilizan el método de citas Autor-Fecha. Esto significa que, a cada cita, deberás informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Y una 
referencia completa debe aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final de tu texto. ¡IMPORTANTE! Todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final del 
documento. Ejemplo:
CITA (APA)
(MÉNDEZ PAZ, 2009)

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA (APA)
Méndez Paz, L. (2009) Alternativas a la ineficacia actual de la pena de prisión en Tabasco. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

¿Qué tipos de cita existen en el Formato APA? El estilo APA separa las citas en dos grandes clases: citas textuales y citas parafraseadas.

 Citas textuales: Son consideradas citas textuales, dónde reproduces exactamente las palabras del autor. Y de acuerdo con el tamaño, se cambia el formato de presentación. Citas de más de 40 palabras se
muestran de una manera en el texto y citas de hasta 40 palabras se muestran de otra manera.

 Citas parafraseadas: Son consideradas citas parafraseadas cuando cuentas, en tus propias palabras, las ideas de otro autor. Cada vez que parafrasee a otro autor (es decir, resuma un pasaje o reorganice el
orden de una oración y cambie algunas de las palabras), también debes acreditar la fuente en el texto.

Citas narrativas o citas en paréntesis: Existen dos formatos básicos para presentar las citas en el texto. Puedes presentar la cita de manera narrativa o en paréntesis después de la cita.

 Cita narrativa (basada en el autor). Este tipo de cita es conocida como basada en el autor, porque al comienzo de la frase vamos a agregar el nombre del autor. En las citas narrativas, el nombre del autor
se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. Ejemplo: En este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma.
Berrío (2019) afirma que “esto es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros” (p. 87).

 Cita en paréntesis/parentética (basada en el texto). En las citas entre paréntesis, el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. Ejemplo: “La aceleración de las partículas y su
posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros” (Berrío, 2019, p. 87).

Otras maneras válidas de redactar una cita: La mayoría de los ejemplos de estilo ilustrados en los manuales APA muestran solo uno o dos ejemplos de citas (que suelen ser los ejemplos anteriores). Sin
embargo, puedes escribir una oración de varias maneras y aun así estar cumpliendo con las Normas APA. (Siempre que vayamos a citar debemos informar autor, el año y número de página).

En casos raros (como en el ejemplo 2), el autor y la fecha pueden aparecer en la narración. En este caso, no use paréntesis.
• Ejemplo 1 De acuerdo a Sánchez (1994), “el planeta es azul” (p. 147).
• Ejemplo 2 En 1994, Sánchez ha concluido que “el planeta es azul” (p. 147).
• Ejemplo 3 De hecho, “el planeta es azul” (Sánchez, 1994, p. 147).
• Ejemplo 4 “El planeta es azul” de acuerdo a Sánchez (1994, p. 147) y todo el universo…
• Ejemplo 5 Los resultados de Sánchez (1994) indican que “el planeta es azul” (p. 147).

Recomendaciones:
 Revise bien que el nombre de los autores en las citas coincida con el nombre de los autores en la lista de referencias. Todos los autores en la lista de referencias deben haber sido citados en el texto, sea

textualmente o de manera parafraseada.

 Asegúrese de citar siempre las fuentes primarias. Es decir, si encontraste en libro A una cita al libro B, debes buscar esta información directamente en el libro B y citarlo. Algunas veces es imposible
encontrar la obra original. En estos casos, puedes citar las fuentes secundarias (pero hazlo con moderación).

 Incluso cuando no se pueda recuperar la fuente (por ejemplo, si quieres citar un correo electrónico – los lectores no podrán acceder a tu correo electrónico), aun así, debes acreditar al autor en el texto
como una comunicación personal. Hazlo con moderación.

 Evite tanto la subcitar (pocas citas) como sobrecitar (muchas citas). La subcitación muchas veces puede conducir al plagio y/o al autoplagio. La sobrecitación es innecesaria y puede ser una distracción al
lector. Un ejemplo de sobrecitación es repetir la misma cita en cada oración cuando la fuente y el tema no han cambiado.

Citando corporaciones, instituciones o fundaciones como autores: Puedes citar el nombre de un autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de una persona. Sólo abrevies el nombre completo de
la institución a un acrónimo apropiado cuando la abreviatura sea bien conocida (una universidad famosa o una institución como la ONU, por ejemplo). Cuando se trate de una organización que no sea muy
conocida, debes escribir el nombre completo en la primera cita e inserte la abreviatura entre paréntesis/corchetes después del nombre completo.

Ejemplo cita en paréntesis: Primera cita en el texto (Asociación Americana para el Avance de la Ciencia [AAAC], 2014, p. 18), Siguientes citas (AAAC, 2014, p. 90)

Ejemplo cita narrativa: Primera cita en el texto Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAC, 2014)

Cantidad de autores en las citas: Para tener en cuenta es que, de acuerdo con el número de autores de la obra, será diferente la manera de escribir la cita. En el ejemplo anterior, vimos cómo escribir una cita
para un sólo autor, pero a veces hay casos dónde hay citas con más de un autor.

Cómo citar textos del mismo autor y el mismo año: Muchas veces nos profundamos tanto en la obra de un autor que lo citamos más de una vez en el mismo trabajo. Y muchas veces el autor ha publicado los
libros en el mismo año. Supongamos el caso de un autor llamado Sánchez que ha publicado el libro A en enero de 1990 y el libro B en agosto de 1990. A la hora de citarlo en el texto tendríamos, para ambos
los caso, una cita del tipo (Sánchez, 1990), pero ¿cómo podemos hacer con que el lector distinga a que libro estamos haciendo referencia? Para eso, hemos creado una sección dónde enseñamos citar obras
de un mismo autor editadas en un mismo año.



Ejemplos:

Supongamos el caso de un autor llamado Sánchez que ha publicado el libro A en enero de 1990 y el libro B en agosto de 1990. A la hora de citarlo en el texto tendríamos, para ambos los caso, una cita del tipo (Sánchez, 1990), pero
¿cómo podemos hacer con que el lector distinga a que libro estamos haciendo referencia? Para eso, hemos creado una sección dónde enseñamos citar obras de un mismo autor editadas en un mismo año.

Citas secundarias:
 Una fuente primaria es dónde se encuentra el contenido original.
 Una fuente secundaria se refiere al contenido original informado en otra fuente.

Siga estas instrucciones cuando cite una fuente secundaria:
 En la lista de referencias, proporcione una entrada para la fuente secundaria que utilizó.
 En el texto, identifique la fuente primaria y escriba “como se citó en” y apunte la fuente secundaria.
 Si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, inclúyalo también en la cita del texto
Por ejemplo, si lees un trabajo de Sánchez (2009) en el que se citó a Ayala (1983), y no pudiste leer el trabajo de Ayala, cite el trabajo de Ayala como la fuente original, seguido del trabajo de Sánchez. Solo el trabajo de Sánchez debe aparecer en la lista de
referencias.

Citar una Antología Completa. Las antologías completas editadas deben citarse como se citaría cualquier otro libro editado completo. Solo el editor aparece en la parte del autor de la referencia.
Referencia. Strachey, J. (Ed. y Trad.). (1953) La edición estándar de las obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. 4). http://books.google.com/books
Cita.(Strachey, 1953). Si lo desea, el nombre del autor de los trabajos recopilados puede incorporarse en el cuerpo de tu documento, como en el ejemplo abajo: Kurt Lewin fue uno de los científicos sociales más influyentes del siglo XX (para una colección de
sus obras, ver Gold, 1999).

Citar una Antología Multivolumen. Para citar varios volúmenes en una antología, incluya el rango de años durante el cual se publicaron los volúmenes (a menos que todos se publicaron en el mismo año) y los números de volumen entre paréntesis después del
título.
Referencia. Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psicología: un estudio de la ciencia (Vols. 1-3). McGraw-Hill.
Cita. (Koch, 1959–1963)

Obra en una Antología. Una obra en una antología debe citarse del mismo modo que un capítulo en un libro editado, en el que el autor del capítulo y el título del capítulo aparecen al comienzo de la referencia, seguidos de información sobre el libro editado.

La única consideración adicional para las obras en antologías es que el trabajo individual se ha vuelto a publicar, lo que significa que tanto la fecha de publicación de la antología como la fecha de publicación original del trabajo en cuestión se incluyen en la
entrada de referencia y en la cita en el texto. La fecha de publicación de la antología va en el espacio de fecha principal de la referencia y la fecha de publicación original va al final.
Referencia. Freud, S. (1953). El método de interpretación de los sueños: un análisis de un sueño de muestra. En J. Strachey (Ed. Y Trans.), La edición estándar de las obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. 4). http://books.google.com/books
(trabajo original publicado en 1900).
Cita. (Freud, 1900/1953). Cita en paréntesis (Ayala, 1983, como se citó en Sánchez, 2009) 

Cita narrativa
Ayala (1983, como se citó en Sánchez, 2009) afirma que no todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana.

Citando comunicaciones personales. Son consideradas comunicaciones personales cartas privadas, comunicaciones electrónicas (como el e-mail o mensajes de grupos de WhatsApp), entrevistas personales, conversaciones telefónicas y similares.
Cite las comunicaciones personales solo en texto, proporcione las iniciales, así como el apellido del comunicador, y proporcione una fecha lo más exacta posible: Ejemplo: “Serias medidas han sido tomadas por la alcaldía para prevenir el suicidio de
adolescentes.” (Marri, J., comunicación personal, 28 de septiembre de 1998).

Citas Parafraseadas. se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Una paráfrasis reafirma la idea de otro autor en tus propias palabras. Parafrasear te permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, enfocarse en
información significativa, comparar y contrastar detalles relevantes. Ten en cuenta que, en algunos casos, podrías estar citando tu propia idea publicada anteriormente en otro trabajo – evite el autoplagio. Es aconsejable que, como autor, ejercite la práctica de
parafrasear. Muchas veces las citas directas, especialmente las largas, son vistas por los profesores como una manera que el estudiante encontró para aumentar el texto del trabajo sin desarrollar ideas propias.
¿Debo incluir el número de página? Siempre debes incluir el apellido del autor y el año de publicación. Es recomendado, pero no obligatorio como en la cita directa, que proporciones el número de página (o párrafo para materiales no paginados),
especialmente cuando quieras ayudar a un lector interesado en profundizar su lectura, a ubicar el pasaje relevante en un texto largo o complejo.

Ejemplo: El índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial (Ramírez, 1983)
Ejemplo: Según Taleb (2016) el crac bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas (pp. 30–31).

Una paráfrasis larga. Una paráfrasis puede ser de varias oraciones. En tales casos, cite el trabajo que se parafrasea en la primera mención. Una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario repetir la cita siempre que el contexto de la escritura deje en claro 
que el mismo trabajo continúa parafraseado.

Más de una obra en la misma paráfrasis. Varios economistas han encontrado que entre los motivos del crac del 2008 estuvo el exceso de apalancamiento de los bancos (Taleb, 2019), el crédito subprime (Sánchez et al., 2020) y que estos dos factores han
llevado a la formación de una burbuja inmobiliaria durante décadas (Ayala y Masiero, 2010; Taleb, 2019). Todos estos factores han causado la peor caída de la bolsa americana en los últimos 50 años y más de diez bancos tuvieron que ser rescatados por el
banco central americano (Ayala y Masiero, 2010; Sánchez et al., 2020; Taleb, 2019).

Una cita es textual o directa. cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto de un otro autor, o incluso de su propio texto ya escrito en otra publicación. Siempre que realices una cita directa debes informar, además del autor y año y la
página específica (ver detalles para casos de material sin paginación) y debes incluir la referencia completa en la lista de referencias de tu trabajo.
Sin embargo, algunas veces es conveniente realizar una cita textual. Algunos casos son:

 Cuando un autor ha dicho algo memorable o sucinto; y
 Cuando quieras reproducir o responder una definición exacta de alguna idea

Ejemplo de cita textual corta. Si la cita tiene menos de 40 palabras, incorpórela en el texto y encierre la cita con comillas dobles. Si la cita aparece en la mitad de una oración en tu texto, finalice el pasaje con comillas, cite la fuente entre
paréntesis inmediatamente después de las comillas y continúe la oración. No es necesario utilizar ninguna otra puntación si la frase no lo requiere.

Cita narrativa (énfasis en el autor). Analizando la crisis financiera del 2008, Lynch (2012) afirma que “la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista” (p. 127), contribuyendo a un clima general de negatividad con los partidos
de derecha.

Cita entre paréntesis (énfasis en la cita). Varios economistas han afirmado en la crisis financiera del 2008 que “la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista” (Lynch, 2012, p. 127) lo que ha contribuido para un malestar con
los partidos de derecha por el mundo. Si la cita aparece al final de una oración, cierre el pasaje citado con comillas, cite la fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas y termine con un punto fuera del paréntesis final. Se ha afirmado en
quiebra de Wall Street en el 2008 que “la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista” (Lynch, 2012, p. 127).

Citas con menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva.
 En caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrarla con las comillas, anote inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. No emplee ningún otro signo de puntuación después de los paréntesis, a menos

que la oración lo requiera.

Ejemplo cita corta narrativa. Ejemplo cita corta entre paréntesis

Citas con más de 40 palabras. Las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos – recuerde que en las citas con menos de 40
palabras el punto se pone después. Comience una cita de este tipo en una nueva línea y sangre el párrafo media pulgada (1.27 cm) desde el margen izquierdo (en la misma posición que un nuevo párrafo). Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangre la
primera línea de cada párrafo media pulgada adicional (1.27 cm).

Cita en bloque con paréntesis.
En este modelo, vas a agregar al
final de la cita, el apellido del
autor, el año de publicación de
la obra y la página dónde se
encuentra la cita.

Cita en bloque narrativa. Ten
en cuenta que, si empiezas el
párrafo con la información
sobre el autor y año, podrás
agregar al final de la cita
solamente el número de
página o párrafo, como, por
ejemplo:

http://books.google.com/books
http://books.google.com/books


Unidad IV Recolección,
análisis y resultados de
investigación

¿Qué implica la
etapa de
recolección de
datos?

Recolección de datos cuantitativos.
La siguiente etapa consiste en
recolectar los datos pertinentes
sobre los atributos, conceptos o
variables de las unidades de
muestreo/ análisis o casos
(participantes, grupos, fenómenos,
procesos, organizaciones.

Este plan incluye determinar: 
a). ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones y

registros o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etcétera.

¿Qué implica la etapa de
recolección de datos?

En la vida diaria medimos constantemente. Por ejemplo, al levantarnos por las mañanas, miramos el reloj despertador y “medimos” la hora; al bañarnos, ajustamos la temperatura del
agua en la tina o la regadera, calculamos la cantidad de café que habremos de servir en la cafetera; nos asomamos por la ventana y estimamos cómo será el día para decidir la ropa que nos
pondremos. Al ver el tráfico evaluamos e inferimos a qué hora llegaremos a la universidad o al trabajo, así como la velocidad a la que transitamos (o bien observamos el velocímetro); en
ocasiones contamos cuántos anuncios espectaculares observamos en el trayecto u otras cuestiones, incluso deducimos, a partir de ciertos signos, acerca del operador del autobús y de
otros conductores: ¿qué tan alegres o enojados están? Como esas, hacemos muchas otras actividades. Medir es parte de nuestras vidas (Bostwick y Kyte, 2005).

b). ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión.

c). ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de
los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y “objetivos”.

d). Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema?

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

2. Las definiciones operacionales. La manera como hemos operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas, lo cual, a su vez, resulta fundamental
para realizar las inferencias de los datos.

3. La muestra.

4. Los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económicos, etcétera). El plan se implementa para obtener los datos requeridos, no olvidemos que todos los atributos,
cualidades y variables deben ser medibles.

La recolección
de los datos
desde el
enfoque
cualitativo.

 Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis
estadístico.

 Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) ¿de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias
“formas de expresión” de cada uno.

 La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, qué
sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera.

 Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo? Cuando en un curso se hace esta pregunta, la mayoría de los alumnos responden: son varios los
instrumentos, como las entrevistas o los grupos de enfoque; lo cual es parcialmente cierto. Pero, la verdadera respuesta y que constituye una de las características fundamentales del proceso
cualitativo es: el propio investigador.

¿Qué tipos de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las personas o casos? Lofland et al. (2005.). Hay que añadir que éstas van de lo microscópico a lo macroscópico,
es decir, del nivel individual al social.

 Significados. Son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social como definiciones, ideologías o estereotipos. Los significados van más allá de la conducta y se
describen e interpretan. Los significados compartidos por un grupo son reglas y normas.

 Prácticas. Es una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, las prácticas de un profesor en el
salón de clases.

 Episodios. Implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Los divorcios, accidentes y otros eventos traumáticos se consideran episodios y sus efectos en las personas se analizan en diversos estudios.
 Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Generalmente sirve para completar una tarea o intercambiar información, y termina

cuando las personas se separan. Por ejemplo, una consulta de un paciente con un médico.
 Papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. El papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. El

estudio cualitativo de papeles es muy útil para desarrollar tipologías y entender los vínculos dentro de un grupo o colectividad.
 Díadas. Parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Adquieren diversas “tonalidades”: íntimas, maritales, paternales, amistosas,

impersonales, tiranas o burocráticas. Se analiza su origen, intensidad y procesos.
 Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad. Las familias, las

redes y los equipos de trabajo son ejemplos de esta unidad de análisis.
 Organizaciones. Son unidades formadas con fines colectivos. Su análisis suele centrarse en el origen, el control, las jerarquías y la cultura (valores, ritos y mitos).
 Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Es el caso de

un pequeño pueblo, un grupo religioso o una ciudad.
 Subculturas. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen la aparición de una nebulosa unidad social; por ejemplo, la “cibercultura” de internet o las subculturas alrededor de los

grupos de rock.
 Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Por ejemplo, estilos de vida adoptados por una clase social, por la ocupación de

un sujeto o inclusive por sus adicciones.
 Procesos. Conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. Por ejemplo, de enseñanza- aprendizaje, manufactura de

un producto o emigración de una especie animal.

Recolección de los
datos enfoque mixto.

En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con
ellos. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué está en el contexto.
Algunas recomendaciones que pueden hacerse al respecto son:

1. No inducir respuestas y comportamientos de los participantes.
2. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos.
3. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes.
4. Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Por ejemplo, los hombres y las mujeres experimentan “el mundo” de manera distinta, los jóvenes urbanos y los

campesinos construyen realidades diferentes, etc. Cada quien percibe el entorno social desde la perspectiva generada por sus creencias y tradiciones.

Por ello, los testimonios de todos los individuos son importantes y el trato siempre es el mismo, respetuoso. No se puede ser sexista o racista.
5. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. Tampoco tratar de darles terapia, pues no es el papel del investigador; lo que sí puede hacer es solicitar la ayuda de

profesionales y recomendar a los participantes que los consulten.
6. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos “machistas” o “impropios” con el investigador. No ceder a ninguna clase de chantaje.
7. Nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes.
8. Cuando son varios los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y analizar si el ambiente o lugar, las unidades y la muestra son las adecuadas.
9. Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarnos en él.
10. Platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde estamos ubicados y comprender su cotidianidad, además de lograr que acepten nuestra participación. Por

ejemplo, en una comunidad conversaríamos con algunos vecinos, sacerdotes, médicos, profesores o autoridades; en una fábrica, con obreros, supervisores, personas que atienden el comedor.
11. Participar en alguna actividad para acercarnos a las personas y lograr empatía. El investigador debe lidiar con sus emociones: no negarlas, pues son fuentes de datos, pero debe evitar que

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

El papel del
investigador en la
recolección de los
datos cualitativos

Gracias al desarrollo de los métodos mixtos y la ahora posibilidad de hacer compatibles los programas de análisis cuantitativo y cualitativo (por ejemplo, SPSS y Atlas.ti), muchos de los datos
recolectados por los instrumentos más comunes pueden ser codificados como números y también analizados como texto o ser transformados de cuantitativos a cualitativos y viceversa (Fakis,
Hilliam, Stoneley y Townend, 2013 y Axinn y Pearce, 2006). Por ejemplo, en una pregunta hecha a jóvenes universitarias solteras durante una entrevista o grupo de enfoque: ¿consideran que el
matrimonio es para “siempre”, es decir, “hasta que la muerte los separe”? Podríamos obtener las siguientes respuestas de dos participantes (Lupita y Paulina):

 Paulina: “No lo sé con certeza, creo que una se casa pensando y deseando que el matrimonio funcione y dure para siempre, y hace todo lo posible porque así sea; pero puede suceder que
una se equivoque y tu pareja no sea lo que querías, incluso puede resultar que sea un monstruo celoso, que me ponga el cuerno una y otra vez (que sea infiel), que se aleje psicológicamente
de mí, y así no, no, no; en este caso me divorciaría.

 Lupita: “Me parece que definitivamente es para siempre. Cuando yo me case será para toda la vida, una sola vez. No importa lo que pase, mantendré mi matrimonio a toda costa, así lo
manda Dios y así lo creo. En los ‘Devotos de María Magdalena’, a donde voy por lo menos cuatro veces a la semana, lo discutimos una y otra vez, el divorcio no es aceptable. Lo mismo he
escuchado muchas veces en que voy a misa, a la cual asisto mínimo una vez a la semana”.



Análisis de datos

Los datos cuantitativos debemos recordar dos cuestiones: primero, que los modelos estadísticos son
representaciones de la realidad, no la realidad misma; y segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan
en contexto, por ejemplo, un mismo valor de presión arterial no es igual en un bebé que en una persona de la
tercera edad.

 Roberto Hernández-Sampieri.
 Decidir el programa de análisis de datos que se utilizará.
 Explorar los datos obtenidos en la recolección.
 Analizar descriptivamente los datos por variable.
 Visualizar los datos por variable.
 Evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición utilizados.
 Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (análisis estadístico inferencial).
 Realizar análisis adicionales.
 Preparar los resultados para presentarlos.

¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? En la actualidad, el análisis cuantitativo
de los datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando
fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos.

Paso 1: seleccionar un programa de análisis. En esencia su funcionamiento es muy similar e incluyen las dos partes o
segmentos que se mencionaron en el capítulo anterior: una parte de definiciones de las variables, que a su vez
explican los datos (los elementos de la codificación ítem por ítem o indicador por indicador), y la otra parte, la matriz
de datos. La primera parte es para que se comprenda la segunda.

Cada celda contiene un dato (que significa un valor de un caso en una variable). Supongamos que tenemos cuatro
casos o personas y tres variables (género, color de cabello y edad); La codificación (especificada en la parte de las
definiciones de las variables o columnas que corresponden a ítems) sería:

Género (1 = masculino y 2 = femenino).
Color de cabello (1 = negro, 2 = castaño, 3 = pelirrojo, 4 = rubio).
Edad (dato “bruto o crudo” en años).

De esta forma, si se lee por renglón o fila (caso), de izquierda a derecha, la primera celda indica un hombre (1); la
segunda, de cabello negro (1); y la tercera, de 35 años (35). En el segundo renglón, un hombre de cabello negro y
29 años. La tercera fila, una mujer de cabello color negro, con 28 años. La cuarta fila (caso número cuatro) nos
señala una mujer (2), rubia (4) y de 33 años (33). Pero, si leemos por columna o variable de arriba hacia abajo,
tendríamos en la primera (género) dos hombres y dos mujeres

El análisis de los datos cualitativos. En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se
analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren
prácticamente en paralelo; además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar.

En el análisis de los datos, la acción esencial consiste en que los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones
del investigador y narraciones de los participantes: a) visuales (fotografías, videos, pinturas, entre otras), b) auditivas (grabaciones), c)
textos escritos (documentos, cartas.
Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 
1) Explorar los datos.
2) Imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías).
3) Describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones.
4) Descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido,

interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema.
5) Comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos.
6) Reconstruir hechos e historias.
7) Vincular los resultados con el conocimiento disponible.
8) Generar una teoría fundamentada en los datos.

Estas son algunas características que definen la naturaleza del análisis cualitativo y son las siguientes:
1. El análisis es un proceso ecléctico (que concilia diversas perspectivas) y sistemático, mas no rígido.
2. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, percepciones, sentimientos y

experiencias del investigador o investigadores.
3. La interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que podrían realizar otros investigadores, lo cual no significa que una

interpretación sea mejor que otra, sino que cada quien posee su propia perspectiva.
4. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis “paso a paso”, sino que consiste en

estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demás (“como armar un rompecabezas”).
5. Es un camino con rumbo, pero no en “línea recta”, pues continuamente nos movemos; vamos y regresamos entre los primeros

datos recolectados y los últimos, los interpretamos y les encontramos un significado, lo cual permite ampliar la base de datos
conforme es necesario, hasta que construimos significados para el conjunto de los datos.

Análisis de los datos enfoque mixto. Para analizar los datos, en los métodos mixtos el investigador confía en los procedimientos
estandarizados y cuantitativos (estadística descriptiva e inferencial), así como en los cualitativos (codificación y evaluación
temática), además de análisis combinados. La selección de técnicas y modelos de análisis también se relaciona con el planteamiento
del problema, el tipo de diseño y estrategias elegidas para los procedimientos; y tal como hemos comentado, el análisis puede ser
sobre los datos originales (datos directos) o puede requerir de su transformación.

 La elaboración de las recomendaciones se considera en dos
ámbitos: recomendando la utilización de la investigación como
punto de referencia y para la aplicación de la investigación en un
problema determinado.

 Las recomendaciones se redactan de forma sencilla y breve;
comúnmente en una tesis, tienen una extensión máxima de una
página y en disertaciones menores, media página; agregando en
caso de ser necesario frases o citas que fundamentan las mismas.

Sugerencias y 
propuestas.

Conclusiones.

El propósito de la conclusión es presentar de forma integrada y sintética la investigación y argumentar sobre el significado de todo esto.
 Representan la etapa final del proceso de investigación.
 Estas deben ofrecer respuestas a las preguntas planteadas en la investigación, con base al problema, exponiendo el cumplimiento del objetivo general, la

afirmación o negación de la hipótesis o supuesto planteado previamente, a partir de su comparación o correlación con los resultados de los datos obtenidos.
 También así como justificar el método utilizado por el estudio, redactadas de forma clara con afirmaciones, sin ambigüedades.
 Teniendo especial cuidado para manifestar las aportaciones científicas, metodológicas y/o técnicas de la investigación; así mismo, proponiendo temas y

aspectos para que sean tratados a profundidad y nuevas líneas de investigación.
 Las conclusiones no son un resumen de los capítulos presentado en el trabajo de investigación; es la última argumentación a la que se llega con fundamento

en la información y análisis que se expusieron en el cuerpo del trabajo.

Referencias (APA
7° edición).

Ejemplos.

Referencias. Cada fuente que cites en el documento debe aparecer en su lista de referencias; por lo tanto, cada entrada en la lista de referencia debe haber sido citada en su texto

¿Qué no debo incluir? Hay algunos tipos de trabajos que no deben ser incluidos en la lista de referencias. Por lo general, la razón por la cual no se incluye un trabajo es porque los lectores no podrán recuperarlo o porque la mención es
tan amplia que los lectores no necesitan una entrada en la lista de referencias para comprender el uso.

 Menciones generales de páginas web completas, publicaciones periódicas completas no requieren citas en el texto o entradas en la lista de referencias porque el uso es amplio y la fuente es familiar.
 Las comunicaciones personales como correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto se citan solo en el texto, no en la lista de referencias, porque los lectores no pueden recuperar las comunicaciones personales.
 Las frases o mensajes de eventuales entrevistados en la investigación pueden ser presentadas y discutidas en el texto, pero no necesitan citas ni entradas en la lista de referencias. En este caso, no es necesario una cita y su respectiva

referencia porque las frases son parte de su investigación original.
 La fuente de una dedicatoria generalmente no aparece en la lista de referencias a menos que el trabajo sea un libro o revista académica. Por ejemplo, si agregas al comienzo de tu documento una cita inspiradora de un famoso, la

fuente de la cita no aparece en la lista de referencia porque la cita está destinada a establecer el escenario para el trabajo, y no para justificar un punto clave.

Formato. La lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada
del texto. El título de esta página debe ser “Referencias” y debe estar
centrado en la parte superior de la página. La palabra Referencias debe ir en
negrita. No subraye o use comillas para el título. Todo el texto debe estar a
doble espacio al igual que el resto de tu ensayo.

Elementos de una referencia. Cada entrada en
una lista de referencia debe incluir los cuatro
elementos básicos de una referencia: el autor,
fecha de publicación, título del trabajo y fuente
para recuperación.

Ordenación de la lista de referencias. La lista de referencias debe ser ordenada en alfabéticamente por el primer apellido del autor seguido de las iniciales del nombre del autor. Pero ¿cómo ordenar varias obras del mismo autor?
Referencias con más de un autor. Este es un punto dónde hubo actualización de las Normas APA en la séptima edición. En la sexta edición, se hablaba de hasta 7 autores y más de 7 autores. Ahora, en las reglas actualizadas, hablamos de
hasta 20 autores y de más de 20 autores.
Hasta veinte autores. Los nombres de los autores deben estar invertidos (Apellido, Nombre); Debes informar los nombres de hasta veinte autores en la lista de referencias.

Más de veinte autores. Si el libro tiene más de veinte autores, debes enumerar los primeros 19 autores y
luego utilizar puntos suspensivos después del nombre del 19° autor. Después de las elipses, escriba el
nombre del último autor de la obra.

¿Cuándo incluir número de página en las referencias? Se debe incluir números de página en una referencia, de acuerdo con el tipo de fuente que estés citando. Se incluye un rango de páginas en una referencia cuando la fuente es parte
de un trabajo paginado más grande, como un capítulo en un libro editado o un artículo en una publicación periódica, como, por ejemplo, un periódico impreso o una revista impresa).

Ejemplo de referencias bibliográficas.
Libro. Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones. Universidad del Valle.
Revista. Castañeda Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (2015). Nanotecnología: fuente de nuevos paradigmas. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología, 7(12), 45-49.
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Ejemplos.

Leyes y Documentos Legales. Ley 1060 de 2006. Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad. 26 de julio de 2006. D.O. No. 46341.

Entrevistas. Si la entrevista es recuperable, entonces deberás elegir en que formato. Puede ser una entrevista disponible en un archivo de vídeo de youtube, en una página web o en un podcast, por ejemplo. Si no es recuperable, deberás
citarla como una comunicación.

Informes/Reportes. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2020). La dinámica de la urbanización de África 2020: Áfricapolis, mapeando una nueva geografía urbana. Estudios de África occidental, Editorial OECD,
https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en

Archivo PDF. Rodríguez, R. (2019). Una guía para combatir el Acoso escolar [Archivo PDF]. https://www.url.com

Libro en una Antología. Strachey, J. (Ed. y Trad.). (1953) La edición estándar de las obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. 4). http://books.google.com/books

Seminarios, Congresos, Simposios o Conferencias. Sánchez, C., Ayala, D. y Bocarosa, E. (17-29 de noviembre de 2018). La biodiversidad y la supervivencia humana en la tierra [Discurso principal]. Conferencia de las Naciones Unidas, Sharm, El-Sheikh, Egipto.

Canción. Ned, N. (1971). Déjenme Si Estoy Llorando [Canción]. En Si Las Flores Pudieran Hablar. United Artists Records.

Película o Serie de TV. Avildsen, J. G. (Director). (1976). Rocky [Película]. Chartoff-Winkler Productions.

App (aplicación móvil). MH Riley Ltd. (2020). Spending Tracker (2.3.1) [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhriley.spendingtracker&hl=en_US

Podcast. Ramos, L. (Anfitrión). (2015-presente). Libros para emprendedores [Podcast]. Spotify. https://open.spotify.com/show/0qXuVDCYF8HvkEynJwHULb

Vídeo de Youtube. Canal REDMÁS. (19 de septiembre de 2017). Antanas Mockus en Confesiones [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/de_4nTCHtJs

Twitter. Obama, B. [@BarackObama]. (12 de enero de 2016). Real opportunity requires every American to get the education and training they need to land a good-paying job. Twitter. https://twitter.com/BarackObama/status/687098814243549185

Facebook. Gates, B. [BillGates]. (24 de abril de 2019). Una de las mejores inversiones que podemos hacer en la vida de un niño son las vacunas. Cada dólar gastado. Facebook.
https://www.facebook.com/BillGates/photos/a.10150331291841961/10156153388201961/

Instagram. NASA [@nasa]. (10 de abril de 2019). In a historic feat by the Event Horizon Telescope and National Science Foundation (@NSFgov), an image of a black hole [Imagen adjunta]. Instagram. https://www.instagram.com/p/BwFQEn0j7v1/

Wikipedia. Olimpíada de ajedrez de 1939. (23 de septiembre de 2019). En Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Olimp%C3%ADada_de_ajedrez_de_1939&oldid
=119643209

Power Point. Sánchez, D. (2018). Equipos altamente efectivos sin gerentes [Diapositiva PowerPoint]. http://www.url.com/slides

Biblia y otras obras religiosas. Reina Valera (1960) http://pray.baboony.com/es/reina-valera/nuevo-testamento/libro- lucas/capitulo-10/

Comunicaciones Personales. Las comunicaciones personales no tienen una entrada en la lista de referencias ya que no pueden ser recuperadas.

Características del Anexo. No con esto estamos queremos decir que el apartado de anexos no tiene importancia, por el contrario, su aporte se ve reflejado en las siguientes características:

 A raíz de que proporciona una serie de datos adicionales, permite al lector comprender la temática de una manera más amplia, con detalles y aspectos específicos. Además, le permite remitirse a otras fuentes para contrastar lo que has mencionado y validar
tu información.

 Esclarecer términos y conceptos posibilita que tu público lector sea diverso.
 Te permite evaluar cuál fue el alcance de tu investigación en contraste con otras investigaciones y, en consecuencia, te posibilita dar paso a futuras investigaciones.
 Permiten justificar tanto el hilo argumentativo que desarrollaste, como la conclusión.

Recomendaciones para usar los anexos. Haciendo referencia a estos por medio de una nota al pie de página o de paréntesis dentro del texto: (ver Anexo 1). Aquí te van algunas recomendaciones para presentar los anexos en tu escrito:

 Los recursos que utilizaste deben aparecer en el mismo orden que los abordaste en el documento.
 Si vas a colocar más de un anexo, es necesario que realices un índice previo, con el fin de presentar la información de manera ordenada y evitar que el lector se pierda en su lectura.
 Para ordenar los anexos y reconocerlos fácilmente en el índice que realizarás, es importante que enumeres cada anexo.
 Los anexos deben tener las mismas características de tu escrito: interlineado, tipo y tamaño de la letra, márgenes, entre otros. Recuerda: es una sección que complementa la información y, por tanto, hace parte de tu escrito.
 Debe ser incluido en el índice general de tu escrito con el nombre Anexos.
 Por lo general, los anexos se describen después de las conclusiones y antes de la bibliografía. Sin embargo, su orden puede variar con base a las exigencias de la institución a la que presentarás tu escrito. Algunas indican que los anexos deben ir antes de la

bibliografía, mientras que otros especifican que debe ir después de esta. Así que te recomendamos que averigües cuál es el orden que promueve tu institución.
 Asegúrate de que la indicación del anexo en el desarrollo del texto coincida con el recurso de la sección anexos al final del escrito.

Consejos. Recuerda ser ordenado al momento de presentar los anexos, de lo contrario, la información que presentas en este apartado perderá su validez y el lector no podrá contrastar tus argumentos con los postulados o ideas de otros
autores.
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Antología: Taller de elaboración de tesis

Unidad III Y IV. Redacción del capítulo III Tesis Uds. Marco teórico: (teoría y autores) y Redacción del capítulo IV de la

Tesis Uds. Recolección, análisis y resultados de investigación.

 Temas:
3.1 ¿Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico?
3.2 ¿Cuántas referencias deben usarse para el marco teórico?
3.3 ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico?
3.4 Redactar el marco teórico
3.5 Citación (APA 7° edición)
3.5.1 Ejemplos.

4.1 ¿Qué implica la etapa de recolección de datos?
4.2 Análisis de datos.
4.3 Sugerencias y propuestas
4.4 Conclusiones
4.5 Referencias (APA 7° edición)
4.5.1 Ejemplos.
4.6 Anexos.

Autores:

 Baray, H. L. (2006). Introducción a la metodología de la Investigación. Obtenido de Eumed.net: 
https://clea.edu.mx/biblioteca/INTRODUCCION%20A%20LA%20METODOLOGI A%20DE%20LA%20INVESTIGACION.pdf

 Normas-apa.org. (2019). Obtenido de Guía Normas APA 7a edición: https://normas- apa.org/wp-
content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf

 Olga Lucía Londoño Palacio, L. F. (2016). Guía para construir estados del arte. Obtenido de Iconk: 
https://iconk.org/docs/guiaea.pdf

 Roberto Hernández Sampieri, C. F. (2014). Metodología de la Investigación 6a edición.
Obtenido de Mc Graw Hill: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/meto 
dologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
 Rojas, V. M. (mayo de 2011). Metodología de la Investigación, Diseño y ejecución. Obtenido de Ediciones de la U: 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA%20DE%20LA
%20INVESTIGACION%20DISENO%20Y%20EJECUCION.pdf
 Teresa de Jesús Valdés Sanchez, A. C. (2010). Guía para la elaboraciópn de tesis de grado.
Obtenido de Universidad Veracruzana UV: https://www.uv.mx/veracruz/insting/files/2013/02/propuesta-de-tesis-
final.pdf

Bibliografía básica y complementaria: 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA DE LA
http://www.uv.mx/veracruz/insting/files/2013/02/propuesta-de-tesis-final.pdf

