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E
n las ciencias tan

to
 naturales com

o sociales existe una 
creciente tendencia hacia la necesidad de dom

inar y entender los 
conceptos básicos de la investigación. L

a correcta interpretación 
del 

proceso 
investigativo es 

trabajo 
perm

anente 
d

e 
todo 

profesional que precisa asum
ir y m

anejar la m
etodología de la 

investigación para tom
ar decisiones basadas en leyes científicas 

que perm
itan explicar y validar fenóm

enos concretos así com
o 

legitim
ar la 

organización del estudio. L
a 

ciencia 
se puede 

entender com
o u

n
 conjunto sisteniatizado de conocirnientos 

sobre una realidad observada. T
ales conocim

ientos se obtienen 
aplicando el m

étodo científico. E
l fin esencia1 de la ciencia es 

la teoría, la cual se erige com
o u

n
 conjunto de leyes y reglas 

que sustentan el conocim
iento. La teoría sirve para relacionar, 

explicar, predecir y controlar fenóm
enos. 

El presente texto 
fue escrito con la intención de ofrecer, 

en form
a 

genérica, los conocim
ientos básicos necesarios para 

realizar una investigación cuantitativa. Para una m
ejor com

prensi 
se incluyen esquem

as conceptuales claros y precisos acerca 
los elem

entos fundam
entales de esta m

etodología. 

C
om

o 
investigación cuantitati 

cual se recogen y analizan datos 
L

a 
m

odalidad 
entre variables 
de asociación o

 
y objetivación de 1 
m

uestra con el fin 
población de la cua 

E
l 

propósito 
cam

inar 
a 

los 
I 

investigadores hacia 
d

e la In
vestigació 



cuantitativa com
o una vía para conocer las im

plicacioncs de 
u

n
 trabajo de investigación, entendido com

o estudio sobre u
n

 

11 
tem

a o tópico relacionado con u
n

 A
rea determ

inada. E
l texto 

pone al alcance del usuario los procedim
ientos que le perm

itirán 

/fi 
ejecutar una investigación form

al, realizar u
n

 aportc teórico, 
recopilar y/o experim

entar acerca de u
n

 conocim
iento, tem

a o 
disciplina específica, dentro de su carrera profesional. 

A
Y

 
Por tal razón, entre los objetivos del libro están, en prim

er 
lugar, introducir al estudiante o investigador, en el nivel básico 

ittN
 

de 
los 

conceptos, 
técnicas 

y 
m

étodos 
de 

la 
investigación 

cuantitativa. E
n segundo lugar, presentar las ideas fundam

entales 
de la 

investigación 
cuantitativa, para 

hacerlas 
accesibles 

a 

11 
quienes, por la orientación de sus estudios, 1x0 han recibido 
form

ación investigativa pero necesitan utilizar las herram
ientas 

apropiadas para realizar trabajos de investigación. Por ello se 
explica claram

ente dicho proceso bajo este enfoque. L
os tem

as 
han sido ordenados en cinco partes con el fin de reforzar el 
aprendizaje. L

a secuencia establecida perm
itirá que los lectores 

asum
an la im

portancia del tejido coherente que debe tener una 
investigación, desde la identificación' del problem

a hasta las 
conclusiones y recom

endaciones, así com
o desde el diseño dc 

la propuesta hasta la presentación y defensa. E
n todo m

om
ento 

se ha procurado utilizar u
n

 lenguaje claro y conciso, al alcance 
b de todos los lectores. 

ne su propia form
a de enfrentarse a u

n
 

ofesor su m
anera particular de enseñar 

tros, com
o autores, 

ndaciones orientadas 
a 

obtener el 
lugar, proponem

os 
1 contenido, leyendo 
de com

prender 
las 

titativa. E
ste tipo 

dom
inar los conceptos 

ejecutando 
el 

trabajo 
dom

inando 
cada una 

de su tutor y/o asesor 
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El libro contiei-ie, en su prim
era parte, una introducción a la 

irivestigación. E
ri ella se explican algunas nociones d

e ciencia, 
m

étodo y paradigm
a. E

n la segunda parte se explica qué es la 
investigación cuantitativa y cóm

o sc plantea. L
a tercera parte 

esboza la m
etodología a seguir. E

n la cuarta se desarrolla la 
m

anera de hacer el tratam
iento y el análisis de la inform

ación. 
E

n la quinta, 
cóm

o elaborar el proyecto, la presentación y 
defensa de la investigación. E

n esta nueva edición, entre otros 
aspectos relevantes, se incluye una sexta parte con sugerencias 
para la fase de divulgación de los hallazgos, eri lo que respecta 
a la producción de artículos científicos derivados de trabajos de 
investigación, así com

o a la 
preparación de 

ponencias 
para 

u
n

 evento científico. 

L
os autores aspiram

os que este texto, con dos reim
presiones 

desde julio del 
año 2003 y que llega a su segunda edición, 

continúe siendo una respuesta eficaz para el fin propuesto. 
A

gradecerem
os de antem

ano cualquier sugerencia que perm
ita 

m
ejorar y am

pliar las futuras ediciones. 

Igualm
ente, para finalizar y de la m

anera m
ás hum

ilde, 
agradecem

os a la U
niversidad S

im
ón B

olívar de V
enezuela por 

otorgar, a este obra, un m
otivador reconocim

iento con el P
rem

io 
A

nual al "M
ejor L

ibro de T
exto cn el Á

rea dc C
iencias Sociales", 

edición 2004 así com
o a todos 

los estudiantes, docen 
investigadores que, con su aceptación y bien 

intencio 
com

ei-itarios, dieron vida a esta segunda edición. 

M
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La C
iencia, sistem

atización 11 
del conocim

iento 11 
El pensam

iento científico acredita su existencia en la especie 
hum

ana. S
e habla de C

iencia desde el m
om

ento en
 que fue 

factible describir y explicar la naturaleza, el com
portam

ieñto, los 
estados y las conexiones entre objetos propios de los diferentes 
cam

pos de la realidad. 

L
a palabra C

iencia deriva etim
ológicam

ente del vocablo 
latino sciencia. E

n latín, cien
cia tiene u

n
 sentido m

uy am
plio 

y significa conocim
iento práctico o doctrina. E

sta concepción 
concuerda con el significado de su raíz, el verbo latino scio, que 
deriva a su vez del griego isemi. E

ste verbo griego equivale tam
bién 

a saber, es decir, conocer, tener noticia de, estar inform
ado; por 

lo tanto ciencia, en su acepción original, equivale a toda clase 
de saber. S

in em
bargo, históricam

ente, significa u
n

 conjunto de 
conocim

ientos sistem
atizados sobre una disciplina. 

L
a ciencia está form

ada por conocim
ientos ordenad 

cuya veracidad se puntualiza constantem
ente en el curso 

la práctica social, hecho que la convierte en una disciplina 
utiliza el m

étodo científico con la finalidad de hallar estruc 
generales o leyes. 

A
 

M
ario B

unge (1994) postul 
com

o objetivo ofrecer u
n

 co 
exacto y verificable. 

E
n cu

an
to

 a su
 

exclusivam
ente por 

realidad, expresados 
entre sí y firm

an
 lo que se co

n
q

p
 co

m
s te6ád. 

A
L
 
&

?
N

 
P

ara la co
rrien

te pq&
$fV

l~
t%

\~
; 

la ":C
i&

ia 
es un 

cu
erp

o
 

sistem
atizado de in 

8
n

 que i@
~

~
p

rin
c

ip
io

s, 
teorías y 

v 
\ 

M
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ir! 
norm

as, lo que convierte la labor del investigador en una acción 
para descubrir hechos y

 agregarlos al conjunto de conocim
ientos 

existente. Para cum
plir con sus propósitos, la ciencia em

plea 
(I! 

m
ediciones, especifica condicioncs dc observación, persigue la 

generalización. 

E
n este m

ism
o orden de ideas, la ciencia com

ienza con la 
form

ación de C
onceptos orientados a describir el m

undo em
pírico, 

4i1) ' 
organizando un sistem

a teórico. D
e esta m

ariera se categoriza, 
estructura, ordena y generaliza experiencias y observaciones que 

,1111 
I 

perm
iten abstraer el significado de una realidad desarrollada en 

el tiem
po y adquirida por m

edio de experiencias. 

E
ntre los principios de la ciencia propuestos por el enfoque 

positivista, tal com
o plantea M

artinez (1999) en su obra L
a 

nueva ciencia, su desafia, lógica y m
étodo, encuentra que "fuera 

de nosotros existe una realidad totalm
ente hecha, acabada 

y p
len

am
en

te externa y objetiva, y q
u

e n
u

estro
 ap

arato
 

cognoscitivo es com
o u

n
 espejo que la refleja dentro de sí, o 

1 
com

o u
n

a cám
ara fotográfica que copia pequeíias im

ágenes 
de esa realidad exterior" (p.34). D

esde esa óptica, ser objetivo 
i 

1 
perm

ite extraer exactam
ente la realidad sin alterarla, de tal form

a 
que la certeza esta dada por la autenticidad de nuestra im

agen 
interior frente a la realidad q

u
~

 
se presenta. 

L
as siguientes son algunas características que tipifican a la 

. 

pruebas que, m
ediante 

y experim
entación, facilitan la verificación 

tenidos por otros investigadores. 
enuncia conceptos, agrupa y clasifica hechos 

eseiiciales y establece 
oristantes con el fin

 d
e generalizarlas a 

ideas interconectadas y lógicas, 

22 
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e) A
nálisi~

: constituye una herram
ienta para construir síntesis 

teóricas, tan
to

 de los problem
as com

o d
e las cosas. L

a 
investigación científica descom

pone un todo en partes, con 
el fin de descubrir su m

ecanism
o interno, responsable de los 

fenóm
enos observados. 

f) 
C

laridad y precisión: parte de la form
ulación sencilla de 

problem
as y su dificultad consiste en identificar las causas. 

g) 
C

arácter acum
ulativo: propone nuevos conocim

ientos a partir 
de la revisión y aplicación de los ya existentes. S

i se considera 
que una teoría es inadecuada, el estudio científico perrnitc 
presentar pruebas em

píricas para reem
plazarla por otra 

nueva, ajustada a la realidad. 
h) V

erificabilidad: ofrece co
n

o
cim

ien
to

s su
scep

tib
les d

e 
com

probación y de coristatación con la realidad. 
i) E

m
piricidad: deriva de la experiencia y de la observación de 

hechos, de aquello que es perceptible a los sentidos. 
j) 

V
eracidad: hace posible la expresión d

e resultados con 
franqueza y apego a la exactitud; n

o
 adm

ite el engaño, la 
falsedad intencionada. Y, aparte de ser una característica, la 
vocación irrenunciable por la verdad es el requisito previo de 
la form

ación científica. L
a verdad científica n

o
 es absoluta, 

es relativa y
 

fáctica. 
4 

rodea (S
ierra B

ravo, 1 995). 

b. E
l razonam

iento lógzco: 
conociiriientos a 

~
eto

d
o

~
o

g
in

 
de lu investi,gación cuantitativa 
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c. Lu experiencia: repetición de resultados aceptables para la 
solución de un problem

a, con lo cual se acum
ula pericia y 

sobre ella se asienta la tradición y el principio de autoridad del 
"experto". Se corre el riesgo de aceptar verdades que escapan 
a toda com

probación. 

\\fi 1 
d. E

l m
itudo cirnt$co: 

conjunto de procedim
ientos sistem

áticos y 
organizados, orientados a describir, explicar, predecir y controlar 

ti# ' 
evidencias de un hecho susceptible de investigación. 
C

o
m

o
 se puede apreciar, el conocim

iento surge de la 

!lM
 

fi 
necesidad de com

prender el m
undo en el que el ser hum

ano 
se encuentra inm

erso. S
e llam

a co
n

o
cim

ien
to

 vulgar a toda 
inform

ación recibida o transm
itida sin una crítica expresa. E

s 
la forina com

ún, corriente y espontánea de conocer, adquirida 
m

ediante el trato directo entre los seres hum
anos y los objetos; 

Y 
se co

n
f~

rrila con lo aparente; se refiere a vivencias y em
ociones 

de la vida diaria; es subjetiva, asistem
ática y acrítica, es decir, 

n
o

 cuestiona ni plantea dudas acerca de su adquisición y 
contenido. 

E
l. co

n
o

cim
ien

to
 cien

tífico
, en cam

bio, se basa en
 

verificables, de los 

de una realidad. 
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El m
étodo científico, 

un cam
ino con secuencia lógica 

( 

E
l m

étodo científico tuvo su origen, aplicación y desarrollo 
{ 

en el ám
bito de las ciencias naturales y físicas y su base racional 

en ideas com
o la existencia de la rcalidad y la posibilidad de 

conocim
iento. E

ste m
étodo es objetivo y tiene capacidad de 

predicción, control y generalización. S
u m

isión principal es la 
de contribuir al desarrollo y validación de los coi-iocim

ientos. 
P

erm
ite 

diferenciar la investigación d
e la especulación y el 

conocim
iento científico (universal, necesario, sistem

ático y 
m

etódico) del vulgar (particular, contingente, asistem
ático y 

am
etódico). 

L
a m

etodología de la investigación im
plica la aplicación de 

una serie de reglas y estrategias que especifican cóm
o se puede 

profundizar un problem
a y se concreta en u

n
 proceso sistem

ático 
que com

prende acciones, actividades y tareas. 

B
acon ( 1 5 6 1 - 1

 626) fue uno de los prim
eros filósofos que 

refirió el significado del m
étodo científico, del cual destac 

su carácter em
pírico. El em

pirism
o antepone la obsew

aci 
y la experim

entación com
o pasos previos a la generaliza 

v elaboración de teorías (m
étodo inductivo). Por su par 

m
étodo deductivo form

ula hipót 
que son contrastadas con la reali 

L
as dos form

as a travé 

deducción) se sintet 

las contrasta con la 
carácter científico al 
deductiva de la teoría y la posibi&

iad de que $lita sea rebatida. El 
m

antenim
iento de una teoríq#g>

edr del pm
&

so de contrastación 
de la hipótesis y de su 

de resictexiciah8 la falsedad. 
e
@
 



E
l m

éto
d

o
 cien

tífico
, p

u
es, p

arte d
e la revisión d

e 
conocim

icntos prcvios para llegar a conocim
ientos nuevos. 

U
tiliza u

n
 procedim

iento forrriado por una secuericia lógica 
de actividades que procura descubrir las características de 
los fenóm

enos, las relaciones internas entre sus elem
entos y 

1 
S

U
S

 conexiones con otros fenóm
enos. Io

d
o

 ello m
ediante el 

raciocinio y 
com

probación, dem
ostración y verificación, tal 

,J
 ' 

com
o se m

uestra en la figura l. 

verificación 

C
onocim

ientos 

C
onocim

ientos 

D
escu

b
rir las 

características 
e lo

s fenóm
enos 

e del m
étodo científico 

E
l estudio científico em

pieza con la identificación de un 
problenza que sc aspira rcsolver, enurzciado en forma de pregunta. Se 
procede entonces a la form

ulación de una o varias hipótesis com
o 

posibles soluciones, las cuales es preciso verificar para determ
inar 

si son falsas o yerdaderas. L
os resultados del estudio se resum

en 
cn un inform

e final, cl cual es un enunciado conciso de lo quc 
se encontró en la investigación perm

itiendo 
plantear nuevos 

problem
as, tal com

o se m
uestra ekn la finura 2. 

p
-
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E
xploración de los 

/
 an

teced
en

tes 
\
 C

onstrucción de 
hipótesis 

M
ediante la observación 

P
or m

edio de 
experim

entación 

A
ceptación o rechazo 

N
ueva inform

ación 

F
igura 2

. P
asos del m

étodo científico 

L
a teoría, sistem

atización 11 
de un saber generalizado 11 

4 
L

a teoría es una explicac 
sobre determ

inados aspectos de la realidad. E
s distinta 

práctica, pues constituye u
n

 
ideal, de la verdadera realid 
consta de una estructura com

 
y de u

n
 m

odo de m
anipular e 

concepción del m
undo y de los 

se asum
an para enfocar la re 

M
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T
anto las teorías científicas naturales com

o las sociales son 
producto de los experim

entos, de las norm
as sociales im

perantes 

IR 
en u

n
 período, favorable o desfavorable para la creación de 

teorías científicas. L
a teoría representa el térm

ino de la labor 
científica y su sistem

atización; está constituida por conceptos y 
t 

proposiciones, estructurados en hipótesis, leyes y principios. 

L
a teoría se convierte en u

n
 prim

er intento de explicación 
' 

racional y lógica de los hcchos: no puede ser una especulación 
sim

ple acerca de algunas ideas. S
e considera teoría a u

n
a 

fl 
explicación final, expresada m

ediante un conjunto de definiciones 
y proposiciones relacionadas entre si, que presenta una relación 
sistem

ática de fenóm
enos con el objeto de explicar y predecir los 

hechos. T
odo estudio teórico sistem

ático produce u
n

 resultado 
teórico que debe ser som

etido a sim
ulación o prueba para 

confirm
ar o rechazar su veracidad. 

H
ay teorías que abarcan diversas form

as de un fenóm
eno 

junto a otras que abarcan sólo algunas de sus m
anifestaciones. 

p 
P

ara sintetizar una 
explicación teórica, es recom

endable el 
uso de esquem

as, diagram
as o m

odelos gráficos: este estilo de 
k 

presentación contribuye a explicar por qué, cóm
o y cuándo 

ocurre u
n

 fenóm
eno. 

C
o

m
o

 se d
ijo

, cad
a te

iría
 p

reten
d

e sistem
atizar el 

ra m
odelo se refiere a 

aue se w
uede el 

ra aue funcione en form
a 

l t 

análoga al original o que constituya una representación ideal de 
las relaciones de los elem

entos y partes que lo integran. 
I 

P
rincipalm

ente, u
n

 m
odelo es una representación de la 

4 
realidad con la que se trata de reducir la variedad y com

plejidad 
del m

undo real m
ediante el uso de u

n
 lenguaje sim

bólico. 
1 

A
nder-E

gg ( 1987) plantea cinco significaciones o alcances 
diferentes de los m

odelos: 
1 

m 
M

odelo com
o tipo ideal ( W

eber) 
M

odelo com
o paradigm

a (M
erton) 

M
odelo com

o m
ecanism

o oculto fácilm
ente im

aginado, que 
explica los fenóm

enos observados (P
aretto, P

arsons) 
M

odelo com
o P

eatterns, es decir com
o lo deseable. 

m 
M

odelo com
o teorías m

atem
áticas abstractas (p. 84) 

lam
bién señala cl referido autor que existen varias clasificaciones 

en cuanto a los tipos de m
odelos: 

m 
L

os m
odelos de tipo estático o de estructura 

m 
M

odelos de tipo dinám
ico o de fun.cionam

iento 
m 

M
odelo de previsión o de decisión 

C
abe señalar que para efectos del tipo de investigación 

requerido cuando se aspira u
n

 nivel doctoral, se exige la creació 
o construcción de u

n
 m

odelo teórico o una aproxim
ación a 

por lo que se considera oportuno señalar el proceso a seguir 
elaborar y validar ese aporte teórico inédito y original que 
realizar el aspirante a doctor. 



11 
¿C

óm
o se elabora 

Ilt; 
I 

un m
odelo teórico innovador? 

l 
d 

1 
lb 

P
ara la elaboración de u

n
 m

odelo teórico innovador se 
dcbe tom

ar en cuenta que en cada caso concreto es m
enester 

4
)
 

determ
inar qué tipo de m

odelo innovador se quiere y se puede 
desarrollar y adem

ás las teorías, hipótesis, supuestos y/o prem
isas 

,,NI 
en las cuales estaría sustentado. 

I"
*
' 

Se distinguen cuatro fases en el diseño y uso de los m
odelos: 

l 
l. D

efinición de la situación problem
a (Á

m
bito sitiiacional). 

2. F
orm

ulación del m
odelo: 

S
elección de variables innovadoras a ser incluidas. 

S
elección del nivel apropiado de agregación, clasificación 

y definición de los elem
cntos epistem

ológicos, ontológicos 
y axiológicos. 
D

ecisiones sobre el tratam
iento del tiem

po. 
E

specificaciones de los fines u objetivos innovadorcs para 
los que se va 3

 utilizar el m
odelo. 

V
aloración 

. S
im

ulación y/o validación del m
odelo. 

L 
E

valuación 
del m

odelo. 

M
en

ció
n

 ap
arte, p

ara efectos d
e co

m
p

ren
sió

n
 de la

. 
definición y elaboración de u

n
 m

odelo teórico, m
erece el térm

ino 
in

n
o

v
ació

n
, que se erige com

o requisito indispensable para u
n

 
genuina producción teórica. L

a innovación debe estar asociada 
al signtficado de la introducción de algo nuevo que produce 
m

ejoras y acarrea cam
bios. L

o nuevo es asociado no sólo a lo 
que nunca antes habia sido inventado, conocido o realizado, algo 
que se genera por prim

era vez, sino tam
bién a form

as o m
aneras 

nuevas d
e hacer o utilizar algo ya existente. E

n este sentido, se 
adm

ite com
o &

uevo lo que va h
a sido conocido o utilizado en 

otros tiem
pos u situaciones:bero 

que ahora se utiliza en sucesos 
diferentes, con disím

iles finalidades, en diversas com
posiciones 

o form
as de org-anizacion, entre otros. 

P- 
3

0
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L
os planteam

ientos anteriores pcrm
iten afirm

ar que la 
innovación es la selección, organización y i~

tilización creativa 
de recursos hum

anos y m
ateriales de m

aneras nuevas que den 
com

o resultado transform
aciones en las prácticas, en

 diversos 
ám

bitos: m
ateriales de trabajo, hábitos, actitudes, efectividad de 

las acciones, dinám
ica institucional, entre otros. La innovación 

tam
bién está referida a la solución de problem

as, ya sea que el 
problem

a se entienda en térm
inos de necesidades que dem

andan 
una solución o de intcnción de tener acceso a m

ejorcs niveles 
de desarrollo, favoreciendo u

n
 acercam

iento cada vez m
ayor a 

los objetivos propuestos. Por otra parte una innovación, para 
ser considerada com

o tal, necesita ser duradera, útil y
 estar 

relacionada con m
ejoras sustancinles, características que establccerán 

la diferencia entre sim
ples novedades o cam

bios triviales 
y la 

genuina innovación. 

A
sí, se p

u
ed

e definir u
n

 m
o

d
elo

 teó
rico

 com
o u

n
a 

representación innovadora, racional, sistem
atizada, lógica 

com
probable y original que perm

ite generar o construir los 
postulados y principios epistem

ológicos (co
n

o
cim

ien
to

), 
axiológicos (valores) y ontológicos (ser) dc una innovación 
producto de la creatividad del investigador, col1 la cual se puede 
m

ostrar una m
anera diferente de hacer, pensar o aprehender 

algo, con especial énfasis en transform
aciones conceptuales, para 

el caso de investigaciones con nivcl d
e tesis doctoral. S

e d
eb

3
ti 

proceder a determ
inar la validez de un m

odelo teórico m
ediari$a~. 

la técnica de la sim
ulación y si la relación tiem

po-recursb 
realm

ente perm
ite su aplicación en u

n
 contexto d

eterm
id

d
o

. 
A

 
$e 

U
na aproxim

ación teórica es una construcción in
n

~
@

ad
o

ra 
m

ás sim
plificada, m

enos acabada del m
odelo teórico, detdknada a 

proponer u
n

 intento de explicacibn de la realidad en su. contexto 
producto de una exhaustiva investigación. L

leva im
plícita la 

resolución teórica y operativa de un problem
a, por lo que tam

bién 
se procede a determ

inar su validez, previo a una opiniónvalorativa 
m

ediante la técnica de juicio de expertos y pospriorm
ente, una 

sim
ulación destinada a conc 

M
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II! K 
C

C
óm

o validar un m
odelo teórico o

 11 
aproxim

ación teórica innovadora? II 
I
I
~

 
C: 

Si se parte del principio de que la investigación básica y aplicada 
ayudan a la generación de nuevos conocim

ientos, ese conocim
iento 

producto de un estudio sistem
ático puede ser representado a través 

de una aproxim
ación teórica o un m

odelo teórico, los cuales son 
prototipos de presentación de aspectos innovativos que se corijugan 

Id
 ' 

para explicar un fenóm
eno específico. 

En este contexto se asum
e el concepto de validez expresado 

por M
artínez (1999), com

o ". . . el grado o nivel en que los 
resultados de la investigación reflejan una im

agen clara y 
representativa dc una realidad.. . " (p. 1 82). E

stos resultados se 
conciben com

o el producto de la aplicación o sim
ulación del 

m
odelo teórico o aproxim

ación, derivado del estudio, a través 
del cual se realiza un acercam

iento con la realidad observada. 

La validación de m
odelos o aproxirnaciones teóricas tiene 

la conceptualización 
iento en la realidad o 
icción. E

n cuanto a la 
ión teórica, n

o
 existen 

te, argum
enta el m

ism
o 

n proceso epistem
ológico 

alidad representacional con 
as del investigador acerca de una 

a plantear que validar una teoría 
iablem

ente interpretar la 
n producto final (m

odelo o 
tención de verificar las fortalezas 

eron rigor a la investigación. 
de validar estableciendo la 

cas de entrada, la coherencia 
rrna v aulicando criterios de 

/
 

L
 

validación externa, 

El prim
er criterio de validación, referido a las estructuras 

teóricas de entrada, se soporta en
 térm

inos de coherencia 
interna, capacidad predictiva y precisión conceptual linguística 
e

n
 su p

ro
p

u
esta ep

istém
ica, ontológica y axiológica. E

l 
segundo criterio se refiere a la coherencia de los eleirientns 
estructurales de form

a, tales com
o presentación, organización, 

estructura, graficaciones, dim
ensiones, diseño, operatividad y 

secuencia d
e las estrategias de acción propuestas. Y

 el últim
o 

I 

se apoya en juicios de validación externa, la cual refleja la 
com

patibilidad existente entre la doctrina que constitujre la teoría 
y el conocim

iento ya establecido en el m
ism

o cam
po adyacente 

o afín, con lo cual se facilita la realización de una sim
ulación en 

u
n

 contexto específico sim
ilar al m

odelo diseñado. E
n la figura 

3 se m
uestran los criterios para la validación de u

n
 m

odelo o 
aproxim

ación teórica. 

"J" 

P
ara validar un m

odelo o a@
$@

a~k16n TF%
na teoría, com

o 
se m

uestra cn la figura 3, &
bten'varios 

infficadores, entre los 
cuales los m

 5s relevant@
&

&
n: 

&
" 

M
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lb !' 
a) D

escriptivo: explica las condiciones en que se presentan las 
características y com

ponentes del objeto de estudio así com
o 

IR, 
las distintas m

aneras cn que puede m
anifestarse. 

b) Predictivo: el m
odclo está asociado con el pronóstico que se 

Iiui f 
pueda evidenciar de las proposiciones de la teoría; cuenta 
con u

n
 apoyo em

pírico que perm
ite al fenóm

eno volver a 
y
 

m
anifestarse de la m

ism
a form

a en lo sucesivo. 
~JL ' 

c) 
C

oherente: establece las interrelaciones entxe 
las proposiciones 

que la integran. C
uando están interrelacionadas son m

utuam
ente 

r,fll 
excluyentes y no poseen contradicciones internas o desatinos. 

d
) Aplicativo: adm

ite el m
ayor núm

ero de usos y perm
ite explicar 

gran cantidad de fenóm
enos. 

"
 

e) 
Productivo: abre posibilidades para generar nuevas interrogantes 
y descubrim

ientos; origina nuevos conocim
ientos q

u
e 

contribuyen al avance de la ciencia. 

C
onsiderando los indicadores antes m

encionados, se debe 
program

ar la validación d
e las aproxim

aciones teóricas o d
e 

los m
odelos siem

pre y cuando se elabore u
n

a opinión previa 
valorativa de los m

ism
os. C

onsiderando que este producto final 
nace de u

n
 rnodclo inicial (sopoi-tcs teóricos, observación d

c 
la realidad, entre otros) que perm

ite concretar, en un contexto 
real, otro denom

inado m
odelo em

pírico, puede ser subdividido 
varios m

odelos, con los que se facilita el logro de un m
odelo 

U
na vez obtenida la inform

ación de la opinión valorativa de 
n instrum

ento de recolección de datos, 
esarios al m

odelo final diseñado, con 
idación correspondiente. C

onviene 
. 

potético y que debe ser validado 
ulación en la realidad, así sea en

 
precisar que la opinión de los 

a de ser considerado u
n

 criterio 
-
 

~
 

está validado pero sí es u
n

 paso 

uerdo con la técnica de la 
sim

ulación es u
n

 
ación al funcionam

iento del m
ism

o 

C
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y con ello al funcionam
iento de la realidad que se presenta. E

n 
tal sentido, la sim

ulación puede entenderse com
o la puesta en 

práctica de los eventos que dan origen y com
ponen al m

odelo 
o a la aproxim

ación 
que constituye la representación teórica 

de los hechos. 

Por otra parte, a través de la sim
ulación, según G

im
eno 

(1996), se dispone de una com
pilación adecuada de los elem

entos 
del m

odelo así com
o de las dim

ensiones m
ás destacables del m

ism
o 

en torno a las cuales se pueden configurar experiencias distintas y 
considerar la posibilidad de trasladar los conocim

ientos científicos 
a técnicas o acciones. D

e m
anera que al utilizar m

odelos para 
estudiar la realidad, la sim

ulación se convierte en una herram
ienta 1 

válida para analirar e interpretar la teoría propuesta. 

1 
E

sta sim
ulación es una herram

ienta conform
ada por u

n
 

conjunto de recursos que perm
iten concretar la construcción, 

prueba, análisis, solución y validación de u
n

 m
odelo. E

ste 
sim

ulacro en la realidad es u
n

 m
ecanism

o de com
probación 

teórica que abarca desde la construcción del m
odelo final hasta 

su validación. E
sta sim

ulación es la experim
entación del m

odelo, 
la cual puede ser u

n
 trabajo de cam

po o de laboratorio. E
l 

m
odelo de m

étodo usado para la sim
ulación pucde ser teórico, 

conceptual o sistém
ico. 

C
onsiderando el planteam

iento anterior, la validación 
m

odelo sc puede realizar por fases; entre ellas: 

Fase 1: P
resentación y aplicación del m

odelo por u
n

 
determ

inado. 

Fase 11: A
l conc 

la inform
ación necesaria pa 

de técnicas e instrum
entos 

establecer indicado 

l 
reestructuración total o 

siderar nuevos 
aspectos conceptuales, 
criterios; ajustar teo 

M
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Pero esta validación tam
bién puede dar resultados totalm

ente 
positivos e im

pactantes respecto del rnodelo diseñado. 

Fase IV
: U

n
a vez depurado el m

odelo, considerando los 
indicadores generados a p

artir del ám
b

ito
 situacional d

el 
sim

ulacro, se habla de la aceptación del m
odelo propuesto 

I\fi 
basada cn el diagnóstico del contexto estudiado, en las variables 
consideradas y en la necesidad de ofrecer propuestas innovadoras 

&m 
que perm

itan superar las debilidades a ser atacadas con la puesta 
UQ 

en
 m

archa del prototipo validado. 
, 

,d 
La validación de 

104 
m

odelos es esencial para asegurar la 
fiabilidad de la sim

ulación y la eficacia de la aplicación de las 
herram

ientas aplicadas. L
as respuestas tienen que ser validadas 

caso a caso. E
sto im

plica un esfuerzo m
uy considerable, aunque 

una vez confirm
ada la validez de un determ

inado conjunto de 
condiciones, los m

odelos ofrecen w
i potencial pronbstico difícil de 

superar, especialm
ente cuando se trata de problem

as com
plejos. 

La estrategia de validación por sim
ulación procura deinostrar 

la fiabilidad de los elem
entos hipotéticos objeto de m

odelación, 
así com

o 
evidenciar la sensibilidad de tales m

odelos para 
detectar resultados diferenciados de la realidad. L

a validación 

# 
es iin proceso continuo, lo que perm

ite establecer con m
ayor 

recisión la eficacia d
el m

o,delo diseñado. L
a validaciói-i, 

tonces, es asum
ida norm

alm
ente por los investigadores o 

eñadores, quienes se deben responsabilizar por la calidad de 
spuestas propuestas. 

i es pertinente, puede 
lo que todo m

odelo 
necesarios para la sim

ulación. 

La investigación, elem
ento l 

prim
ordial del saber 

E
l hom

bre se ha caracterizado por el afán de conocer la 
realidad en la cual se encuentra inm

erso. E
sa necesidad de saber 

surge de su curiosidad, elem
ento prim

ordial en la personalidad de 
u

n
 investigador, que lo U

eva a cuestionar, inspeccionar y adquirir 
los conocim

ientos que le perm
itan progresar y trascender. D

e 
liecho, el conocim

iento acum
ulado por la sociedad, el cual ha 

perm
itido alcanzar el desarrollo que se vive en

 la actualidad, 
es producto de los descubrim

ientos reunidos durante siglos y 
plasm

ados en la historia de la hum
anidad. 

A
sí, pues, investigam

os para descubrir, para responder 
interrogantes que se p

lan
tean

 an
te hechos sin explicación 

aparente, an
te divergencias entre la teoría y la práctica, o 

para llenar vacíos en el conocim
iento restringido. N

o siem
pre 

l I 

los argum
entos precedentes satisfacen las perspectivas 

del 
investigador. E

l proceso de investigación debe considerarse 
productivo si, al discernir sobre las fallas y prejuicios que afectan 
los hechos válidos, desecham

os las im
purezas que obstaculizan 

la consolidación de la ciencia. 

que tiende al descubrim
ie 

M
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A
lgunas de las características asignadas a la ciencia son 

aplicables a la investigación. 
A

l igual que aquella, ésta es 
sistem

atizada, com
probatoria y objetiva. Pero posee, adem

ás, 
otros rasgos que se presentan en el siguiente C

uadro. 

J
 r 

C
uadro 1. C

aracterísticas propias de la investigación 
P

aradigm
ática, presencia de una realidad contextualizada 

*M
 m 

111 

de acciones pueden conducir a 

t, 

Paradigm
as, presencia de una 

realidad contextualizada 
Se suele utilizar cl concepto de paradigm

a com
o u

n
 parám

etk-o 
para confrontar las ciencias naturales con las sociales. 

P
ero, en realidad, el paradigm

a define la ciencia auténtica, 
que perm

ite conocer la realidad a la cual se refiere. A
sí, los 

paradigm
as son el producto de las creencias, valores y técnicas 

com
partidas socialm

ente; se construyen con el tiem
po y se 

estru
ctu

ran
 en

 contextos deterrriinados. C
o

n
stitu

y
en

 u
n

a 
fortaleza en tan

to
 se organizan de acuerdo con las form

as y 
m

odos de vida dentro de las cuales surgen. S
u arraigo im

pregna 
la conciencia d

e las persoiias, que a veces resultan difíciles de 
cam

biar por otras de m
ayor pertinencia. 

M
artínez (1991) expresa quc los paradigm

as son el "C
uerpo 

de crcencias, presupuestos, reglas y proccdim
ientos que definen 

cóm
o hay que hacer ciencia" (p

.4
3

) S
e refiere a los m

odelos de 
acción para la búsqueda del conocim

iento. 

E
n co

n
secu

en
cia, u

n
 p

arad
ig

m
a 

es u
n

a m
an

era d
e 

representar 
o

b
jetiv

am
en

te u
n

 co
n

o
cim

ien
to

, 
u

n
 m

ode 

co
m

u
n

es en
 inve 

de que lo que n
o

 se 
l'or 

ello, todo debe 

oncibe a la ciencia 

3 8 
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ui r 
com

o una descripción de fenóm
enos que se apoya en los hechos 

dados por las sensaciones y n
o

 se preocupa por explicarlo. 

E
l paradigm

a con enfoque cuantitativo se fundam
enta en 

el positivism
o, el cual percibe la uniform

idad de los fenóm
enos, 

'Ir ;
 

aplica la concepci6n hipotktica-dediictiva com
o una form

a de 
acotación y predica que la m

aterialización del dato es el resiiltado 
d

e procesos derivados de la expcriencia. E
sta concepción se 

,,N m 
organiza sobre la base de procesos de operacionalización que 
perm

iten descom
poner el todo en sus partes e integrar éstas 

para lograr el todo. E
l positivism

o (C
om

te, 1798- 185 7) afirm
a 

,,M 
que el espíritu hum

ano debe renunciar a conocer el ser m
ism

o 
(la naturaleza) de las cosas y contentarse con las verdades que 
proporcionan la observación y la experim

entación. 

E
sta corriente paradigm

ática relega la subjetividad hum
ana y 

busca la verificación em
pírica de los hechos y sus causas, con el 

objetivo de establecer leyes universales. L
a com

plejidad dc todo 
lo hum

ano se reduciría avariables que, cuantificadas y analizadas, 
facilitarían el cálculo de la probabilidad estadística de que algo 
ocurra. P

recisam
ente, el positivism

o es la base del desarrollo 
form

al del m
étodo científico y de la investigación cuantitativa. 

alidez y confiabilidad 
tom

ada, las form
as de recolección, los 

una serie de prevenciones que le den 

tivo centra su atención en 

iento al ám
bito 

. L
os m

étodos de estudio 

I 
aplicables a este tipo dc situacioncs son los fcnom

enológicos, 
naturalistas, etnográficos, herm

enéuticos y existencialistas. L
a 

preocupación se centra en establecer cóm
o el hom

bre construye 
su cotidianidad a partir de las relaciones intersubjetivas, pero 
tcnicndo en

 cuenta las contradicciones que sobre él ejercen las 
l 

estructuras sociales y culturales. 

E
ste tipo de paradigm

a parte del supuesto de que las personas 
viven en u

n
 contexto, crean una cultura que se reproduce en sus 

dichos y hechos pero que, para entenderlos en su real dim
ensión, 

hay que hacerlo desde adentro, con el fin de n
o

 desvirtuar su 
esencia. E

sta tendencia paradigm
ática supone que el hom

bre 
vive en una cotidianidad, en u

n
 m

undo cuyo conocim
iento 

contribuye a interpretar sus acciones. P
lantea que la realidad 

se puede conocer a través d
e la abstracción teórica, analizando 

las cualidades de la experiencia com
o una vía para aprehender 

la esencia m
ism

a dcl fenóm
eno. 

E
n

 esta línea, la observación y los sen
tid

o
s, a veces 

engañosos, son aproxim
aciones de segundo orden respecto a la 

intuición y a la m
editación, las que sí perm

iten adentrarse en 
la com

plejidad del ser. 

Es evidente que el estudio y la com
prensión de los problem

as 

de la inform
aciói-i. 

obstante, el hecho 
d

e una m
uestra 

M
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E
l paradigm

a con cnfoque cuantitativo no sólo elim
ina el azar 

al m
om

ento de aprobar o rechazar una hipótesis, sino que perm
ite 

cuantificar la relevancia de u
n

 fenóm
eno, m

idiendo la reducción 
relativa o absoluta del riesgo. L

a pregunta que evidentem
ente 

hacen los investigadores cualitativos a los cuantitativos es icuán 
f! 

particulariiables son tus griieralidades..? 

H
oy en día, hay un predom

inio claro de la investigación 
i$

 
cuantitativa sobre la cualitativa. La selección de uno u otro 
enfoque m

etodológico depende de diferentes planteam
ientos: 

¿S
e busca la m

agnitud o la naturaleza del fcnóm
eno? iS

e busca 
un prom

edio o una estructura dinám
ica? i,S

e pretende descubrir 
leyes o com

prender fenóm
enos hum

anos? 

La com
binación de am

bos procedim
ientos cuantitativos 

y cualitativos en una m
ism

a investigación, probablem
ente 

podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada m
étodo. 

Pero cl hecho de que la m
etodología cuantitativa 

sca la m
ás 

utilizada n
o

 es producto del azar sino de la evolución del m
étodo 

i 
científico a lo largo de los años. E

n tal sentido, se ha pensado 
que la 

cuantificación increm
enta y facilita la com

presión del 
, 

universo que nos rodea. M
ucho tiem

po antes de la aparición 
de los neopositivistas, 

G
alileo G

alilei afirm
aba que se "m

ide lo 
1 

que sea m
edible y

 haz m
edible lo aue n

o
 lo sea". 

E
n el C

uadro N
o 2 se reflejan algunas otras ventajas y desven- 

t 
as de los paradignas con enfoque cualitativo y cuantitativo. 

#"- 
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C
uadro 2

. V
entajas y d

esven
tajas d

e los paradigm
as con

 
en

foq
u

es cu
alitativos y cu

an
titativos 

se recogen y analizan d
ato

s cuantitativos sobre d
eterm

in
 

variables. L
os inv 

tkcnicas conio la observació 
n

o
 estructuradas. 

L
a diferencia fundam

 

E
l C

uadro N
o 3 

s m
ás relevantes 

C
ualitativo 

C
uantitativo 

P
ropensión a "servirse de" los sujetos 

del estudio 

E
l investigado se lim

ita a responder 

C
om

unicación vertical entre el inves- 
tigador y los investigados 

S
on débiles en térm

inos de validez 
interna pero fuertes en térm

inos d
e

 
validez externa. L

o
s resultados son 

generalizables a la población 

P
reguntan a los cualitativos: 

¿
S

on 
generalizables los hallazgos? 

$
 

z z w
 

=. 

P
ropensión a "com

unicarse con" los 
sujetos del estudio 

E
l investigador se lim

ita a preguntar 

C
o

m
u

n
ica

ció
n

 h
o

rizo
n

ta
l e

n
tre

 e
l 

. investigador y los investigados. M
ayor 

posibilidad de estudiar los factores 
sociales en un escenario natural 

S
on fuertes e

n
 térm

inos de validez 
interna pero débiles en térm

inos de 
validez externa. Los resultados n

o
 

son generalizables a la poblacidn 

<B 

P
reguntan a los cuantitativos: ¿

C
uan 

particularizables son los hallazgos? 



u. 
C

uadro 3
. S

ín
tesis d

e las características d
e los en

foq
u

es 
p

arad
igm

áticos d
e la in

vestigación
 

P
A

R
A

D
IG

M
A

 
. 

Intem
retativo, N

aturalista 

E
nfoque C

uantitativo 
.. L 

E
nfoque: C

ualitativo 
;
 

trum
ento. S

e ubica en pers- 

F
undam

entos 
S

e fundam
enta en el positivism

o 
lógico o em

pirism
o. 

A
sum

e la objetividad com
o única vía 

para alcanzar el conocim
iento. 

C
onsidera al conocim

iento científico 
com

o sinónim
o de descubrim

iento 
de la

s re
la

cio
n

e
s ca

u
sa

le
s q

u
e

 
existen entre los fenóm

enos. 

PARTE 

S
e fu

n
d

a
m

e
n

ta
 en la

 fenom
- 

enología o teoria interpretativa. 
A

sum
e la subjetividad com

o form
a 

de conocim
iento. C

onsidera al co- 
nocim

iento com
o resultado de una 

interacción con el sujeto y objeto 
de investigación, en el m

arco de 
una acción com

unicativa 

v
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N
aturaleza de 

P
arte del principio de que la rea- 

P
artedel principiodequelarealidad 

la realidad 
lidad es objetiva, esthtica, frag- 

es dinám
ica, m

últiple, construida, 
m

entable, convergente. 
divergente. R

ecoge cualidades, 
S

ostiene que la naturaleza de la 
opiniones, por m

edio de entrevis- 
inform

ación es factible de ser tra- 
tas, videos, grabaciones, guías de 

ducida a núm
eros. 

observación, entre otros. 

F
inalidad de 

P
rocura explicar, predecir, controlar 

P
rocura cornprendere interpretar 

la investigación los fenóm
enos, verificar teorías. 

la realidad, los significados de los 
E

stablece leyes para regular lo
s 

diversos roles de las personas. 
fenóm

enos, libres de contexto y 
Tom

a en cuenta percepciones, 
tiem

po, deductivas; cuantitativas. 
intenciones, acciones, explica- 



El térm
ino positivism

o identifica el m
ovim

iento intclectual, 
filosófico y científico iniciado por A

ugusto C
om

te. D
esde el 

punto de vista científico, el positivism
o es considerado desde dos 

puntos de vista: com
o m

étodo y com
o sistem

a. C
om

o m
étodo, 

se aplica a la investigación científica y filosófica; com
o sistem

a, 
com

prende un conjunto de afirm
aciones acerca del objeto de 

la ciencia. 

Para C
om

te, positivo es inseparable de relativo, de orgánico, de 
preciso, de cierto, de real. La filosofía positiva se corilenta con las 
realidades apreciables por el organism

o, a través de los sentidos. 
Por esto es real. E

lim
ina toda inquisición sobre lo absoluto, por 

esto es relativo. Inclina al espíritu hacia lo útil, poniéndolo en 
condiciones de aprovechar el curso de los acontecim

ientos. 

E
l positivism

o quita todo lo indeterm
inado y vago; procura 

hacerse preciso com
o la ciencia m

atem
ática, cuyo m

étodo 
ad

o
p

ta; es orgánico, porque d
a unidad a la fenom

enología 
y perm

ite elevar al rango de sistem
a; exige el asentim

iento 

descubre. C
on todo esto, abre 

científico. Por lo anterior, el pos 

as, con el fin de 
deducir conclusi 

M
etcid~~cilo~u 

~
l(, 
1u investigación crnuntitativrr 
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li 
C

om
o se puede notar el positivism

o es, sobre todo, una 
actitud frente al problem

a del conocim
iento y la expresión m

ás 

It 
clara del espíritu cieritificista del siglo X

IX
. E

s un paradigm
a. 

L
a realidad em

pírica se convierte en lo verdadero y en el 

,J t 
único objeto del conocim

iento, lo cual supone una renuncia 
a cualquier propuesta valorativa. M

ediante la aplicación del 
m

éto
d

o
 científico, se trata de explicar la totalidad d

e los 
fenóm

enos, sean de orden natural o espiritual. A
quello que 

no pueda scr som
etido a las prem

isas y condiciones de esta 
,,flt 

concepción de la ciencia, carece absolutam
ente de valor. T

odo 
lo que se encuentre m

ás allá de lo regido por la relación causa- 
efecto pertenece a la fantasía. 

La concepción de ciencia asum
ida en el uso de lo que se 

ha dado en
 llam

ar m
etodología cuantitativa, que constituye la 

m
odalidad cuantitativa de investigación, no es otra cvsa que la form

a 
com

o se lleva a la práctica el m
étodo hipotético - deductivo.' 

La investigación cuantitativa rcquiere el uso de instrum
entos 

de m
edición y com

paración que proporcionan datos cuyo estudio 
necesita la aplicación de m

odelos m
atem

áticos y estadísticos. 
l'or 

ello, se afirm
a que se fundam

enta en el cicntificism
o y el 

racionalism
o. E

l conocim
iento está basado en los hechos. L

a 
objetividad es la m

anera de alcanzar uri conocim
iento utilizando 

4. la m
edición exhaustiva y la teoría. 

"'8 

ba 
liipúiebis científicas y 

consiste 
untrastables con los hechos. C

om
o 

cias con los hechos para ver si la 

iIr 
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¿C
óm

o hacer una investigación 11 
con enfoque cuantitativo? II 

S
i bien es cierto y m

uy válido que las investigaciones pueden 
sustentarse en el enfoque cualitativo, cuantitativo o m

ultim
étodo, 

es objeto de este libro desarrollar con rnayor énfasis la investigación 
cuantitativa que, a pesar de sus críticos, no ha perdido vigencia, 
utilidad ni aplicabilidad en

 el tiem
po. A

sí, a continuación se 
detalla cóm

o form
ular una investigación cuantitativa. 

Selección del tem
a 

Para la selección del tem
a a investigar, precisam

os considerar 
nuestros conocim

ientos, adem
ás de la experiencia profesional 

acum
ulada. 

U
n

 bucn p
u

n
to

 de partida para identificar el tem
a es 

nueqtra práctica profesional diaria. E
l trabajo cotidiano perm

ite 
identificar la variabilidad tan

to
 en los procedim

ientos, m
étodos 

y técnicas utilizadas com
o en los propios conocim

ientos. 

U
na vez seleccionado el tem

a, se presenta u
n

 título, lenlalivo, 
que sea lo suficientem

ente claro, indicativo de lo que será el 
contenido d

e la investigación. E
s necesario 

delim
itarlo y, finalm

ente, form
ularlo. 

la investigación y el 
pertinente especificar 

l 
estudio si se considera 

en u
n

 determ
inado 1 



El cuadro N
o 4 incluye algunas pautas que pueden contribuir 

a seleccionar u
n

 buen tem
a a investigar. 

IR 5 
C

uadro N
o
 4

. P
autas para seleccion

ar el tem
a de 

in
vestigación
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r
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P
en

sar en
: 

E
lem

en
to

s d
e

l en
u

n
ciad

o
: 

Planteam
iento y form

ulación 
de un problem

a 

¿
Q

ué se investigará? 

¿
Q

uiénes participarán? 

¿
Q

ué estrategia se seguirá? 

¿
D

ónde se realizará el estudio? 

¿
C

uándo se realizará 81 estudio? 

1 
¿Q

ué es un problem
a? 

I 
V

ariable (S
) principal (es) 

S
ujeto (S

) a estudisr 

D
iseño de la irivestigación 

A
m

bito del estudio 

P
eríodo de tiem

po 

I 

U
n problem

a constituye u
n

a determ
inada realidad cuyas 

m
anifestaciones son insatisfactorias para u

n
 investigador en un 

m
om

ento dado. La definición de problem
a presenta una triple 

característica: 

E
s un concepto lim

itado: lo que representa u
n

 problem
a 

para u
n

 investigador puede no serlo para otro. 
E

s una situación inadm
isible para el investigador: lo 

m
otiva a actuar para resolverlo o atenuarlo. 

E
s, por definicibn, eludible: el problem

a que no tiene 
solución deja de serlo y se convierte en m

arco restringido 

l 
para la acción. 

D
e m

anera que u
n

 problem
a es la form

alización para u
n

 
actor de una discrepancia entre la realidad constatada y una 

1 
norm

a que él acepta o crea com
o referencia. 

, 
E

n consecuencia, tal com
o se m

uestra en la figura 4, se puede 
afirm

ar que u
n

 problem
a es: 

U
na necesidad que debe ser satisfecha. 

U
n

a causa que hay que determ
inar, descubrir, precis9i#h 

explicar. 

U
na dificultad que debe 

que posteriorm
ente S

 

de una situación 

m L
a determ

inacibn de la (si propie&
$ 

(e&) d
e un fenóm

eno, 
de una actividad o d&

?n 
q

n
/m

ta
a

g
e

 personas, con el 
propósito de defi&

!&
s), 

desc&
bfi*l&

(s) u analizarla(s) . 
&

*#
 

! F 
PB 
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La descripción, delim
itación o definición de la estructura 

de u
n

 fenóm
eno o de una actividad. 

F
igura 4

. iQ
ué es u

n
 p

rob
lem

a? 
C

m
 

- 
7
 

1 I I 
entificación de problem

as 
N 

estigación consiste en elaborar 
as que deberían ser abordados. 

a
n

 
v

e
n

id
o

 
m

a
n

ife
sta

n
d

o
 

s cuyo en
fren

iam
irn

to
 fue postergado eii su 

ortunidad. 

establecer unos y otros, se ofreccn algiiiios criccrius de 

portancia que el asu
n

to
 

su entorno. 
E

l valor de 
B 

c
 

3
 2
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u
n

 problem
a es alto cuando m

anifiesta la desviación 
pronunciada de u

n
 fenóm

eno en relación con los objetivos 
perseguidos. 
C

apacidad con la cual puede abordarse: P
osibilidad cierta 

de obtener resultados positivos en
 el enfrentam

iento del 
problem

a. 
E

l éxito dependerá de la relación recursos 
exigidos/recursos disponibles y del grado d

e control que 
el investigador 

y/o 
su entorno pueda tener sobre el 

problem
a. 

C
osto si no se resuelve: E

stablecim
iento de las posiblcs conse- 

cuencias si el problem
a no se soluciona satisfactoriam

ente. 

S
e puede utilizar la siguiente m

atriz para identificar 
los 

problem
as. V

er cuadro N
o 5 

8 
C

u
ad

ro
 5. M

atriz p
ara id

en
tificar lo

s p
ro

b
lem

as 

se convierte en u
n

 reto 
análisis y posterior r 

1 
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im I
 

C
u

ad
ro

 8
. C

ausas q
u

e generan los indicadores del problem
a 

1 P
ro

b
lem

a 
, ,

 

b2 

C
,: 

-- 
C

,: 
-
 -- 

-
-
 

-
 
-- 

-
-

-
 

C
,: 

P
 

-
 

C,: 

Identificación de las causas claves 
U

n
a vez establecidas las causas, el investigador d

eb
e 

seleccionar aquellas sobre las cuales debe actuar para resolver 
o m

inim
izar el problem

a. E
stas son las denom

inadas causas 
claves. 

L
a determ

inación de una causa clave debe originar canibios 
positivos, significativos, en e,l m

anejo de los indicadores. 

óm
o se detectan las causas claves 

as que tienen m
ayor y 

relaciones con otras causas. Por 
S prácticos d

e acción, es decir, es 

a en
 el cuadro N

o 9 se 

5
 6 

Santu Pulellu Stracuzzi g
 Feliberto M

nrtins Pestana 
Y

 

C
uadro 9. M

atriz causa - causa 

N
ota: E

n cada casillero se registra S
í (cuando la causa se relaciona con la otra) o N

o (cuando 
no se relaciona). 

I 
E

sta form
a de reconocer el o los indicadores m

ás relevantes 
i 

contribuye a definir los objetivos de investigación a partir del 
análisis de las causas claves incluidas en la m

atriz anterior. 
l 

El 
cam

bio deseado com
o resultado de la m

odificación 
de 

causa clave constituye un objetivo específico del trabajo de 
investigación. E

l establecim
iento de 

los objctivos específicos 
perm

ite definir el general. 

¿C
óm

o se plantea un problem
a? 

La prim
era fase del planteam

iento del problcm
a com

ien 
c
a
p
 el descubrim

iento e identificación de la situación, tal co 
se explicó en

 el punta anterior. E
sto conduce al esbozo d 

-oroblem
a relacionado con el cam

po de actividad del investig 

equipo con el que trabaja o par 

nos presenta y que n
o

 
con nuestros 

corio 

las denom
inadas c 

M
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A
ntes de plantea el proble~

na, se debe aclarar lo que se cntiende 
por objeto de estudio y lo que se entiende por problem

a. 

E
l vocablo ob

jeto, en una investigación cuantitativa, se 
utiliza para designar u

n
 elem

ento real. A
barca no sólo las cosas 

sensibles, perceptibles, localizables, sino tam
bién las relaciones 

entre las cosas, entre los procesos, entre los hechos. E
n sum

a, 

ú
- 

alude a la realidad objetiva de la naturaleza, de la sociedad y 
dcl pensam

iento. 

E
n el p

lan
team

ien
to

 
del problerria se indica, lo m

ás 
lb

 
detalladam

ente posible, cuáles son indicios que hacen pensar 
que existe uri ~

ro
b

lem
a. Con ello se puede llegar a obtener el 

fl 
verdadero propósito del estudio, así com

o la posibilidad de 

A# 
establecer la (S

) 
hipótesis. 

E
s im

portante partir d
e un planteam

icnto global, de una 
breve descripción del objeto de estudio, seguido por una serie de 
preguntas que ayuden a precisar lo que se pretende investigar. 
U

n
 problem

a se concreta delim
itando el objeto de investigación, 

estableciendo sus fronteras y desglosándolo. S
c delim

ita al 
encontrar las características principales del objeto de estudio. 

Fases y etapas para plantear un problem
a 

E
l problem

a debe definirse indicando su origen, factores, 
1 

elem
en

to
s y condiciones relevantes, u

b
icán

d
o

lo
s en

 las 
b 11 

siguientes eta
n

n
s. 

. S
ituación problem

ática a nivel m
acro o general. 

nunciado del problem
a a nivel m

eso. 
A
 

I. 
nte a&

nto 
en el nivel m

icro, esto es dem
ostrando 

V
I
 

que el problem
a existe y se refleja a través de evidencias 

eqaobjetivas, causas v consecuencias. 

5
 8 
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t 
Interrogantes de la investigación 

1 

A
dem

ás de contextualizar y plantear el problem
a, es 

conveniente concretar la situación a estudiar a través de una 
o varias preguntas. E

stas 
interrogantes responden al qué de 

la investigación. C
ada una ellas debe ser tom

ada en cuenta al 
1 

m
om

ento de form
ular los objetivos. A

l elaborarlas, conviene 
ten

er p
resen

te q
u

e su redacción debe d
ar u

n
a respuesta 

m
ultidim

ensional, es decir 
n

o
 debc lim

itarse a u
n

 sim
ple sí o 

no. Por ejem
plo: 

iE
xisten factores que influyen en el rendim

iento escolar? 
(form

a incorrecta, porque las respuestas posibles son u
n

 
sí o u

n
 n

o
) 

1 

¿C
uáles son los factores que influyen en el rendim

iento 
escolar? (form

a correcta, la respuesta esperada es 
una 

explicación exhaustiva) 

! 

O
bjetivos de la investigación 

L
os objetivos expre 

y representan lo que 
diferencias con las acti 
precisa, en palabras sencillas, lo 
el estudio a realizar. 

L
os objetivos delim

itan e 
ser factibles d

e lograr. A
l 'form

 
las siguientes condicionl!~: 

Inici 
expresado en infinitivo ( 
y alcanzables; redactarlos en form

 
árnbito de acción. E

jem
pl 

escolar en los alum
nos de 

(U
E

N
) L

uis P
érez. 

1 
M
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E
n u

n
a investigación, usualm

ente, se pueden distinguir 
1 

dos tipos de objetivos: general (es) y específico (S
). El prim

ero 
! 

expresa el fin últim
o que se pretende alcanzar con el estudio, por 

lo cual está llam
ado a proporcionar 

respuesta a las siguientes 
interrogantes: ¿Q

ué se quiere hacer? ¿Q
ué se pretende obtener? 

A
l respecto, B

alestrini (1997) señala que: 

S
- 

el objetivo general de la investigación se redacta en 
(M

 

térm
inos m

ás globales y tiene relación con el área tem
ática 

que se pretende estudiar y con el título de la investigación 
,MI M

w
 

(.. .) identifica sin entrar en detalles lo que se desea indagar 
o analizar (p.64). 

Por su parte, los objetivos específicos se plantean en relación 
directa con el objetivo general. Para definirlos, se agrupan las 
causas claves de m

anera tal que el enunciado de aquellos perm
ita 

:l: 

profundizar en
 el origen, características, elem

entos, factores y 
trascendencia del objeto som

etido a estudio. 

E
s im

p
o

rtan
te destacar que el logro d

e los objetivos 
específicos garantiza el alcance del objetivo general y la 

i 
resolución del problem

a planteado. A
l proponer u

n
 estudio, 

: 
n
o
 hay u

n
 n

ú
m

ero
 d

eterm
in

ad
o

 de objetivos específicos. 
fl 

L
o im

portante es form
ular tantos com

o sean necesarios par2 
las respuestas a las 
de investigación, al 
presentarlos en una 
om

plejidad im
plícita 

etivos generales deriva 
d

e la 
cíficos form

ulados previam
ente. 

o la que se presenta 
i~
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C
u

ad
ro

 N
o
 1

0
. R

elación cau
sas claves-objetivos 

l 

C
om

o se observa en la m
atriz anterior, es posible presentar 

varios 
objetivos generales de los cuales el investigador podrá 

seleccionar, según su criterio, el que m
ejor defina el 

abordaje 
del estudio. 

E
n resum

en, para form
ular 

los objetivos es conveniente 
plantearse las siguientes interrogantes: 

¿Q
ué quiero lograr? 

I 

¿Q
ué busco conocer? E

stas preguntas conducen al investig 
I 

a elaborar una lista de probables respuestas y a determ
ina 

acciones necesarias para lograr lo que se ha propuesto. 

C
lasificación de los objeti 

E
xisten 

diversos 
criterios 

puede proponer objetivos 

~
etodología de la investigación cuantitativa 
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a C
uantificar la frecuencia de algún fenóm

eno. 
S

eleccio
n

ar p
ro

b
lem

as y áreas d
e in

terés p
ara la 

investigación. 
O

rdenar y clasificar las variables en
 categorías. 

S
on objetivos quc no requieren la form

ulación de una hipótesis 
pues sc lim

itan a abordar los problem
as en su prim

er nivel. 

A
nalíticos: se orientan a estudiar la relación entre una 

posible 
causa 

(factor de estudio) y 
un 

efecto (criterio de 
evaluación). La 

dirnensión 
de 

esta 
relacion 

se 
anticipa 

a 
través de las hipótesis, las cuales resultan 

im
prescindibles en 

investigaciones que planteen este tipo de objetivos. L
os objetivos 

analíticos se subdividen en explicativos y predictivos. 
E

xplicativos: los que'se plantean cuando la causa o factor 
de estudio se produce espontáneam

ente, sin intervención 
del investigador. 

P
red

ictiv
o

s: los que se plantean cuando la causa es 

controlada o provocada por el investigador. 

L
os objetivos analíticos perm

iten: 
C

ontrastar o verificar hipótesis. 
C

onfirm
ar las relaciones que hay entre las variables 

C
o

m
p

a
ra

r 
la 

efectiv
id

ad
 

d
e 

al 
m

en
o

s 
d

o
s 

intervenciones. 

iento y la com
prensión de la causa 

control o prevención, 
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C
u

ad
ro

 N
o
 1
 l. A

lgunos verbos q
u

e se p
u

ed
en

 utilizar p
ara 

expresar objetivos según el p
ro

p
ó

sito
 d

e la investigación. 

1 I 4 

O
b

je
tivo

s e
sp

e
cífico

s 
O

b
je

tivo
 G

eneral 
P

ro
p

ó
sito

 
m

 

¿C
óm

o establecer di 

C
ada uno de esto 

en la investigación. 

¿
C

óm
o es.. .? 

'C
uáles 

son sus 
características? 

¿
E

xiste relación entre 
los fenóm

enos in
ve

s- 
tigados? 

¿
C

u
á

le
s so

n
 lo

s ele- 
m

entos que com
ponen 

el problem
a? 

¿
C

óm
o se

 co
m

b
in

a
n

 
estos factores? 

¿
C

óm
o se m

anifiesta 
e

l p
ro

b
le

m
a

 e
n

 d
o

s 
g

ru
p

o
s o 

co
n

te
xto

s 
diferentes? 

D
iagnosticar, identificar, clasificar, 

especificar, enunciar, categorizar, 
detectar, indagar, enum

erar, de- 
finir, designar, determ

inar 

V
erificar, establecer, dem

ostrar, 
probar, confirm

ar 

P
ro

fu
n

d
iza

r, re
co

n
o

ce
r, d

e
s- 

com
poner, indagar, exam

inar, 
criticar 

j, 

C
om

parar, asociar, diferenciar, 
d

istin
g

u
ir, relacionar, co

n
tra

- 
poner, contrastar, asem

ejar 

D
escribir 

C
om

probar 

A
nalizar 

C
onfrontar 



estudio. O
bserve estas diferencias en el ejem

plo que se desglosa 
en el cuadro N

o 12. 

C
uadro 12. 

E
jem

plo q
u

e p
erm

ite d
iferen

ciar o
b

jetiv
o

s, 
lg ' 

logros y activ
id

ad
es e

n
 u

n
a in

v
estig

acih
 

,vJll 
A

nalizar 
los factores socioeconóm

icos que inciden en la 
repitencia en el área de M

atem
ática de los alum

nos de noveno 
grado de la U

nidad E
ducativa N

acional (U
E

N
) Juan G

onzález 

M
inim

izar el índice de repitencia en el área de M
atem

ática de 
los alum

nos de noveno grado de la U
E

N
 Juan G

onzález 

R
evisar los trabajos de investigación que se han desarrollado 

con relación a la repitencia escolar en V
enezuela 

Justificación de la investigación 
L

a justificación del estudio indica el porqué se quiere 
hacer esa investigación. E

xpresa las razones tan
to

 personales 
com

o generales del investigador, los aportes del estudio a 
determ

inada disciplina, a la solución de problem
as prácticos 

de tipo organizacional, social, educativo, económ
ico, cultural, 

entre otros. L
a justificación posibilita la libre expresión del 

investigador para dar a conocer los fundam
entos que lo m

ueven 
a realizar el trabajo. Para presentar una justificación adecuada, el 
investigador debe preguntarse iP

or qué es im
portante investigar 

la situación que considero problem
a? 

La justificación seriala a quiénes beneficiara el trabajo, en 
qué consiste ese beneficio y por qué es im

portante alcanzarlo. E
s 

ventajoso y recom
endable incluir opiniones de diversos autores 

que, en térm
inos positivos, se hayan referido a la tem

ática expuesta 
y cuyos planteam

ientos apoyen la realización del estudio. 

U
na vez seleccionado el problem

a, el investigador debe 
concretar las proposiciones que lo llevan a desarrollar el estudio. 

P
ara una concreción de Los 

planteam
ientos anteriores, la

4
 

justificaciúri debe responder, en líneas generales, a tres m
orneiito2$f&

 

profundizar el investi 
planteado o para encontrar nuevas e 
el conocim

iento inicial. E
n es 

la siguiente interrogante: ¿L 
com

plem
entan los p 

P
ráctico: destinado a re 

o
n

 a la solución 
de un problem

a con 
indirectam

ente a 
una realidad social. 



lb! 
- 

P
ara atender cada uno de estos m

om
entos, el investigador 

puede preguntarse: 

I#
 P
 

M
 LE1 resultado de la investigación tiene una aplicación 

Id 
concreta? il'or 

qué vale la pena realizar este estudio? 
M

 iE
l resultado de la investigación ayudará realm

ente a 
resolver el problem

a? ¿C
uáles im

plicaciones pueden tener 

A# 
los resultados, cualesquiera que éstos sean? 

.- 
-M

 L
Q

uiénes y de qué m
anera se beneficiarán? 

,II~ 
E

n resum
en, la justificación precisa por qué se investiga, 

explica cóm
o y por qué se hace. Indica si el resultado de la 

investigación tiene una aplicación concreta y puede perm
itir 

presuponer cuales serán esos resultados y si el producto de la 
investigación ayudará a m

ejorar sistem
as y procedim

ientos. 
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U
na vez que se h

a seleccionado el problem
a, y definidos los 

objetivos y los supuestos teóricos del estudio, el investigador 
4 

debe realizar una descripción del objeto en la cual exponga 
sus rasgos m

ás relevantes. B
asándose en esta com

posición, el 
investigador está en

 condiciones de construir el m
arco teórico 

y d
e plantear las hipótesis, de ser necesario. 

1 

M
arco teórico o referencial 

E
l m

arco teórico es el soporte principal del estudio. E
ri él 

se am
plía la descripción del problem

a, pues perm
ite integrar 

la teoría con la investigación y establecer sus interrelaciones. 
R

epresenta un 
sistem

a coordinado, coherente de conceptos y 
propósitos para abordar el problem

a. Se le suele denom
inar de 

diversas m
aneras: m

arco referencial, m
arco teórico-conceptual, 

1 1 

m
arco funcional de la investigación, m

arco de sustentación, m
arco 

I 

estructural-conceptual, form
ulación teórica o m

arco conceptual. 
I 

l 4 

E
sta parte de la investigación es d

e gran im
portancia 

por cuanto perm
ite ubicar, dentro de u

n
 contexto de ideas y 

planteam
ientos, el estudio que se aspira realizar. El m

arco teórico 
debe destacar la estrecha relación existente entre la teoría, la 

1 

práctica, el proceso de investigación y el entorno. 
A 

, 
E

l m
arco teórico ge 

quienes lo asum
en com

o 
aquellos que poseen alguna 
S

in em
bargo, esto n

o
 es así. S

u 
producto de una respetable y re 
y de discrim

inación de la i 
la investigación. E

ste procesq, 
interesante que perm

ite ir 
cam

po de estudio y hasta dándol 

L
a elaboración del'm

arco teó 
del problem

a. S
e inicia cuando 

e interrogantes de la investig 
F

ernández y B
aptista (2 

1 m
arco teórico 

cum
ple varias funciones,*&

 
I
"
 

I 
M
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a prevenir errores que se han com
etido en trabajos previos; 

orienta sobre cóm
o habrá de realizarse el estudio. E

n efecto, al 
acudir a los aiitecedentes, es posible darse cuenta de cóm

o ha 
lIE 

sido tratado un problem
a específico de investigación: qué tipos 

de estudio se han efectuado, con qué 
sujetos, cóm

o han sido 
recolectados los datos, cn quC

 lugares se han llevado a cabo, qué 
diseños se han utilizado. El m

arco teórico am
plía el horizonte del 

estudio y guía al investigador para que se centre en su problem
a, 

evitándose desviaciones del planteam
iento original. C

onduce 

,nn '
 

al establecim
iento de hipótesis o afirm

aciones que m
ás tarde 

habrán de som
eterse a prueba en la realidad. P

rovee u
n

 m
arco 

de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

e
r 

E
s co

n
v

en
ien

te q
u

e el m
arco

 teó
rico

 co
n

ten
g

a lo
s 

f-• 
antecedentes de la investigación, entendida com

o diferentes 
trab

ajo
s realizados p

o
r o

tro
s estu

d
io

so
s so

b
re el m

ism
o 

problem
a. E

stos antecedentes pueden ser tanto nacionales com
o 

internacionales. El 
título de los trabajos referidos debe estar 

relacionado con las variables de la investigación propuesta. D
e 

cada trabajo que se reporte, es conveniente indicar: autor, año, 
titulo, objetivo general, m

etodología, síntesis de las conclusiones 
y relación con la investigación eii proceso. N

o se debe confundir 
1'' 

los antecedentes de la investigación con la historia del obieto 

cual se sistem
atizan, clasifican 

cación del problem
a 

ción entre la teoría 

L
a fundam

entación legal o bases legales se refiere a la 
norm

ativa jurídica que sustenta el estudio. D
esde la C

arta 
M

agna, las L
eyes O

rgánicas, las resoluciones, decretos, entre 
otros. E

s im
portante que se especifique el núm

ero del articulado 
correspondiente así com

o una breve paráfrasis de su contenido 
a fin de relacionarlo con la investigación a dcsarrollar. 

Por su parte, la definición de térm
inos básicos "consiste en 

dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos 
principales, expresiones o variables involucradas en el problem

a 
de estudio" (A

rias, 1997, p
.2

3
). A

l definir las palabras que 
lo requieran, se debe colocar la fuente de donde se tom

ó el 
concepto, señalando el año de edición de la obra y el núm

ero 
de página correspondiente. 

S
i el trabajo de recopilación de 

inform
ación ha sido bien 

realizado, se puede 
volver al planteam

iento del problem
a 

para incorporar 
nuevos 

elem
entos que lo sustenten. E

n este 
m

om
ento puede ser hasta posible replantearse la vigencia de la 

investigación o m
ejorar los alcances del trabajo. 

M
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H
ipótesis: elaboración 

y form
ulación 

i
I
k

 
La hipótesis es una proposición que expresa una solución 

posible, 
racional y 

dem
ostrable 

de 
un 

problem
a. 

S
eñala 

1
- 

una respuesta anticipada a la solución de u
n

 problem
a de 

investigación y se expresa com
o generalización o proposición. 

-
 

E
sta puede ser puesta a prueba para verificar su validez. 

ln
m

 
Se concreta, entonces, que las hipótesis son constructos no 

válidos, n
o

 confirm
ados, sujetos a com

probación. S
on posibles 

explicaciones sobre u
n

 hecho, suceso, fenóm
eno o problem

a 
que interesa. S

irven de guía y orientacióri en la búsqueda de 
soluciones al problem

a. 

L
a hipótesis es, en

 térm
in

o
s sencillos, u

n
a respuesta 

anticipada y provisional a la interrogante expuesta explícita 
o im

plícitam
ente al plantear el problem

a. P
or lo general, el 

sistem
a d

e hipótesis es utilizado en investigaciones de carácter 
explicativo, cuando se busca establecer relación de causalidad 
entre variables. 

Para la redacción de las hipótesis es nece4ario seleccionar 
1 

em
itir juicios de valor 

ueno, m
alo, m

ejor) L
as variables han de quedar inm

ersas en 

lb- 
bación. S

u elaboración 
ráfico relacionado con la teoría 

G 
nm

arca la hipótesis pues aquellas han 

nF 
ásicas de una hipótesis, se puede 

%
 

ntre dos o m
ás objetos. liesponde 

está siendo investigado. 
(ica evitando globali7aciones o 

generaliza 
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! 
D

ebe ser verificable, com
probable y ofrecer posibilidades 

para determ
inar su veracidad o falsedad. 

i 
m

 E
stá expresada en

 u
n

 lenguaje claro y sencillo. 

Tipos de hipótesis 
I 

S
e puede clasificar las hipótesis de investigación en: 

m
 H

ip
ó

tesis d
escrip

tiv
as: m

anifiestan las variables que se 
van a observar en u

n
 contexto, por ejem

plo: La m
otivación 

intrínseca de los jóvenes de la P
arroquia xxx 

les perm
ite 

superarse académ
icam

ente en el área de m
atem

ática. 
H

ip
ó

tesis correlacionales: especifican la relación entre 
dos o m

ás variables, por ejem
plo: Los estudiantes que tienen 

m
as altas calijcaciones definitivas en la asignatura m

, tienden 
a tener las calijcaciones dejkitivas m

ás elevadas en la asignatura 
YYYYY. 
H

ip
ó

tesis cau
sales: establecen relaciones de causa y 

efecto, afirm
an las relaciones entre dos o

 m
ás variables 

y cóm
o se producen esas relaciones, por ejem

plo: E
l nivel 

socioeconóm
ico influye en el rendim

iento académ
ico de los alum

nos 
de 

la II etapa de la Educación Básica. 
H

ip
ó

tesis nulas: sirven para refutar o negar lo que afirm
a 

com
o por ejem

plo: La m
otivación i~ztnízseca de los jóv 

área de m
atem

ática. 

I ! I ! 

joven es m
oreno , entxe 

1
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H
ip

ótesis estad
ísticas: constituyen la transform

ación 
de las hipótesis de investigación, nulas, alternativas, en 
sím

bolos estadísticos. S
e form

ulan sólo cuando los datos 
a recolectar y analizar para probar o rechazar las hipótesis 
son cuantitativos, com

o por ejem
plo: E

xiste una dijerencia 
entre el prom

edio de las calificaciones de los alum
nos de 6@

A
 v 
i
 

de 6" B
. 

E
l proceso fin

al d
e u

n
a investigación científica está 

represcntado por la com
probación de la(;) hipótesis. C

om
probar 

,M- 
una hipótesis significa contrastarla con la realidad, es decir, 
dem

ostrar aquello que h
a sido enunciado. 

La hipótesis puede estar apoyada o n
o

 en
 datos em

píricos, 
10 que puede influir en su confirm

ación o rechazo. L
os datos 

para la co
m

p
ro

b
ació

n
 o co

n
trastació

n
 d

e u
n

a h
ip

ó
tesis 

pueden ser obtenidos m
ediante una serie de procedim

ientos 

I
 ' 

y técnicas relacionadas con la observación, la encuesta y/o
 la 

experim
entación. 

E
n sí, las hipótesis constituyen un avancc del conocim

iento 
acerca del tem

a investigado, puesto que pueden ser som
etidas a 

prueba y calificadas com
o probablem

ente correctas o incorrectas, 
sin que interfieran los valores y creencias del individuo. 

r 
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L
as variables 

1 

L
as variables son elem

entos o factores que pueden ser 
clasificados en

 u
n

a o m
ás categorías. E

s posible m
edirlas o 

cuantificarlas, según sus propiedades o características. 

U
na variable presenta un grado de abstracción que im

pide 
utilizarla com

o tal en la investigación, por lo tan
to

 hay que 
operacionalizarla. 

I 

A
lgunos autores señalan que la variable es algo que "cam

bia" 
o que puede asum

ir diferentes valores en un m
om

ento o situación 
determ

inada. E
s así com

o Icerlinger (1 985), la define com
o una 

propiedad capaz de adoptar diferentes valores. P
or su

 parte, para 
A

rias (1
 997) una variable es una cualidad susceptible de sufrir 

Por su naturaleza, las variables pueden adquirir valores tanto 
cualitativos (bueno, m

alo, regular, m
edio, bajo, entre otro 

com
o cuantitativo 

atributos. L
as prim

eras se utilizan 

S
on variab

les c 
num

éricam
ente. E

stas a su 
cuando no adm

iten va 
valores enteros (por e 

4 
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cam
bios por lo que u

n
 sistem

a de variables 
está conform

ado 
4 

por u
n

 co
n

ju
n

to
 de características operacionalizadas. L

a 
inexistencia de hipbtesis no im

plica la ausencia de variables en 
la investigación. 

I 



núm
ero de herm

anos) y co
n

tin
u

as, las que adm
iten cualquier 

valor dentro de u
n

 rango num
érico determ

inado (por ejem
plo: 

- 
edad, peso, talla, estatura). 

- 

P
or la relació

n
 q

u
e g

u
ard

an
 co

n
 el p

ro
p

ó
sito

 d
e la 

in
v

estig
ació

n
, las v

ariab
les p

u
ed

en
 ser: in

d
ep

en
d

ien
te, 

d
ep

en
d

ien
te e 

in
terv

in
ien

te. L
a variable in

d
ep

en
d

ien
te 

- 
expresa la causa que produce el resultado o efecto observado. 

@
a
 

L
a d

ep
en

d
ien

te representa el efecto o resultado producido por 
la variable independiente, por ejem

plo: el nivel socioeconóm
ico 

,IM 
(variable independiente de los alunznos de la II etapa de Educacián 
U

risica incide. en el rendim
iento escolar (variable dependiente). L

a 
in

terv
in

ien
te señala los factores o elem

entos que pueden 
hacer variar, de alguna form

a, los resultados de la investigación. 
S

iguiendo el ejem
plo anterior, sería: las estrategas instruccionales. 

E
stas últim

as pueden afectar tan
to

 a las variables dependientes 

iiir ' 
com

o a las independientes. 

T
am

bién existen las variables ex
tran

as, las cuales 
n

o
 

form
an parte de la investigación pero constituyen factores que 

intervienen en el fenóm
eno investigado y pueden adulterar 

los resultados. D
e ahí la necesidad de controlarlas. 

E
ntre las 

variables extrañas m
ás com

unes es posible señalar: 

A
m

b
ien

tales. S
on las que caracterizan el contexto en el 

ue está inm
erso el fenóm

eno investigado. P
ueden ser de tipo 

sico o social. 

eso. L
o ideal es realizar 

aboratorio, aún cuando 
cree una situación tan

 

A
com

pañan siem
pre a los 

as; a este grupo 
estado civil, entre otras. 

r 
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estos rasgos cabe m
encionar el p

u
n

to
 de vista, la capacidad 

perceptiva, los rasgos sociales y la 
m

entalidad. 
E

ste grupo de variables pueden ser controladas 
m

ediante 
la apreciación o evaluación de los distintos m

om
entos de la 

investigación por parte d
e los profesionales ajenos a ella. 

D
eriv

ad
as d

e
 la

 p
resen

cia d
el in

v
estig

ad
o

r. A
lternan 

el com
portam

iento habitual de los m
iem

bros del grupo, sobre 
todo en el caso de los grupos sociales definidos. S

i la presencia 
del investigador es prolongada, puede producir la identificación 
de aquél con el grupo observado, lo cual im

pide el relativo 
distanciam

iento em
ocional necesario para juzgar objetivam

ente 
su com

portam
iento. 

Para controlar estas variables se recom
ienda la incorporación 

d
e observadores ocultos o la distribución de instrucciones 

escritas que orienten la actuación de los sujetos. 
T

am
bién es 

posible com
parar el grupo observado con otros en los que los 

investigadores y sus relaciones con los sujetos investigados sean 
diferentes. 

D
eriv

ad
as d

e
 la

 actu
ació

n
 d

e
 lo

s su
jeto

s in
v

estig
ad

o
s. 

A
floran a m

edida que se desarrolla el trabajo. E
ntre ot-ras son 

las siguientes: 
E

l resp
eto

 so
cial. L

os sujetos investigados disfrazan 
sus repuestas y actuaciones para no causar im

presion 
1 

desfavorables. 
L

as ex
p

ectativ
as d

el in
v

estig
ad

o
r. S

u
tilm

en
 

l 

acom
oden sus resp 

variable puede con 

1 
al tratam

iento 

M
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m
 D

ep
en

d
en

cia d
e

 la
 m

em
oria. E

n las investigaciones 
referidas al pasado, los recuerdos de los sujetos investigados 
pueden ser incom

pletos debido a olvidos o a 
recuerdos 

inexactos. U
na form

a de controlar este factor es m
ediante 

la form
ulación de las preguntas de tal m

anera que ayuden 
y faciliten la precisión del recuerdo. 
L

igadas a
l tiem

p
o

. S
urgen cuando el diseño exige la 

repetición de las observaciones; estos efectos son típicos de 
las investigaciones experim

entales, en las que se realizan 
dos m

edidas del grupo investigado: una antes d
e que la 

variable independiente haya podido ejercer su influjo y 
otra después. L

as m
ás notorias son las siguientes: 

H
isto

ria. C
ualquier acontecim

iento ocurrido entre la 
prim

era y la segunda m
edición puede producir cam

bios 
en los sujetos; tales cam

bios se añaden a los causados por 
la acción de la variable experim

ental. 
m

 M
aduración. Se trata de procesos biológicos y psicológicos 

que afectan a los sujetos estudiados, alterando su respuesta 
an

te la variable experim
ental. P

or ejem
plo, cansancio, 

ham
bre, ansiedad, entre otros. 

A
d

m
in

istració
n

 del test. U
na prim

era aplicación de u
n

 

os valores extrem
os d

e las 
ado ofrecen una tendencia a 

nes m
ás m

oderadas en las m
ediciones 

variables se clasifican en: 
a características de las unidades 

aracterísticas de las unidades 
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S
egún el nivel d

e abstracción, las variables pueden ser: 

G
en

erales: aq
u

ellas q
u

e n
o

 p
u

ed
en

 
ser m

ed
id

as 
em

píricam
ente, con carácter de inm

ediatez. 

In
term

ed
ias: las que expresan dim

ensiones o aspectos 
parciales de las prim

eras, lo que las hace m
ás concretas y cercanas 

a la realidad. 

L
as v

ariab
les 

se m
id

en
 u

tilizan
d

o
 in

stru
m

en
to

s d
e 

investigación tales com
o ciiestionarios, test, pruebas, guión de 

entrevistas, entre otros. 

P
or su parte, el sistem

a de variables está conform
ado por la 

definición conceptual y la definición operacional de cada una 
de ellas. S

i no es posible operacionalizarlas, la investigación no 
debería llevarse a cabo. 

L
a figura N

o 5 presenta una representación orgánica de los 
diferentes tipos de variables: 

M
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mr 
Sistem

a de variables 
Para establecer el sistem

a de variables, es m
enester valerse 

de la definición conceptual y operacional de aquellas, es decir, 
de las dim

ensiones y los indicadores de cada una. 

D
efinición conce~

tual 
A
 

é
- 

A
l identificar las variables que serán estudiadas, se pasa a 

establecer cl significado que el investigador les atribuye dentro de 
la investigación. E

ste indica los term
inos en que fundam

entará 

lbd 
su enfoque teórico, con lo cual podrá visualizar las dim

ensiones 
e indicadores del estudio. 

La 
definición conceptual o 

nom
inal se lim

ita a explicar 
el significado d

e la variable utilizando palabras conocidas. 
C

u
an

d
o

 se trata de una definición que requiere to
m

ar en 
cuenta la etim

ología o connotación sem
ántica de la palabra, 

debe hacerlo a partir del origen etim
ológico del térm

ino con el 
cual ha identificado la variable. E

stas definiciones nom
inales 

designan u
n

 objeto o fenóm
eno de acuerdo con una convención 

lingiiística m
ediante un enunciado general. S

e trata sim
plem

ente 
de llam

ar a "algo" de una m
anera determ

inada, sin hacer n
in

p
n

a
 

afirm
ación sustantiva sobre ese fenóm

eno u obieto. L
o aue sí 

debe especificarse son las dim
ensiones de interésóperativi para 

lfl 
el estudio. 

Por ejem
plo, la variable: proceso ad~niízistrativo, podría ser 

a nzanera com
o el adm

inistrador 
cación, organización, dirección y 

ble constituyen un referente 
Por ejem

plo, para definir las 
cial', es necesario conocer, 

1 depende de la definición 
. Si en la definición conceptual 
sis cn la im

portancia del nivel 
, cada uno de estos aspectos 

. L
o anterior significa que, para 

ativo son im
portantes D

ara 
determ

inar a que dase zocial pertenece una 

P
 

$
""* 

v 
%

 
r 
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P
ara lograr m

ayor precisión, es necesario especificar por 
qué decir "nivel económ

ico" o "nivel de instruccióii" es algo 
que, si bien es m

ás concreto que clase social, aú
n

 es genérico. 
U

na form
a de "bajar" m

ás al plano em
pírico, es extraeyendo 

sub-dim
ensiones de una dim

ensión. P
or ejem

plo, la dim
ensión 

"nivel económ
ico" abarca aspectos m

ás concretos com
o "nivel 

de ingresos" y "bienes m
ateriales". E

stas sub-dim
ensiones son 

todavía algo abstractas, por lo que se necesita especificar sus 
indicadores em

píricos. D
e la sub-dim

ensión "bienes m
ateriales" 

es viable derivar indicadores com
o propietario de inm

uebles, de 
cuántos; propietario de vehículos y de cuántos. 

E
l hecho d

e saber si la persona es o n
o

 propietaria d
e 

inm
uebles o vehículos (indicadores) da una idea de sus bienes 

m
ateriales (sub-dim

ensión), los que a su vez dan una idea de su 
nivel económ

ico (dim
ensión), com

o tam
bikn de la clase social 

a la que pertenece (variable). 

P
ara que las variables sean utilizadas con el m

ayor provecho 
posible en la construcción de los in

stru
m

en
to

s, deben ser 
operacionalizadas. El proceso de operacionalización de variables 
es el que perm

ite ir de las variables a las dim
ensiones y de éstas 

a los indicadores. D
e acuerdo con la decisión del investigador 

y el estudio que se realiza, se pueden incluir subdim
cnsiones y 

subindicadores, respectivam
ente. 

u operacionalización de variabl 
L

a definición operacional prete 

en cuestión. La variable S 

describiéndola en t 
poder identificarla. 

$%
 de este tipo de 

definiciones está d 
al 10s indicadores 

expresen el concept 
l l 

M
etodología de la investigación cuaiztztativu 

79 



existe u
n

a relación cerrada y estrecha en
tre la definición 

conceptual de las variables y los indicadores. 

Es así com
o la operacionalización de las variables es el 

procedim
iento m

ediante e1 cual se determ
inan los indicadores 

que caracterizan o tipifican a las variables de una investigación, 
con el fin de hacerlas observables y m

edibles con cierta precisión 
y facilidad. 

C
ó

m
o

 elegir indicadores? 
U

navariable tiene un grado de abstracción que, norm
alm

ente, 
no puede ser utilizado com

o tal en la investigación. P
ara 

operacionalizar las variables -com
o ya se dijo- es m

enester valerse 
de los indicadores. E

stos constituyen la m
edida de indicio de la 

reaIidad que se quiere conocer. 

L
os indicadores son elem

entos, factores, rasgos o
 com

ponentes 
m

ás representativos, característicos o típicos de las variables 
y dim

ensioncs que intervienen en u
n

 estudio determ
inado: 

P
erm

iten que las variables sean observables y fáciles de m
edir. 

A
dem

ás, proporcionan la construcción de los instrum
entos a ser 

utilizados en la investigación. E
sto significa la certeza de que el 

indicador m
ide lo que quiere m

edir. 

D
esde un punto de vista m

etodológico, se puede caracterizar 
s indicadores com

o el m
áxim

o grado de operacionalización de las 
'ables para el control em

pírico de los enunciados conceptuales. 

onalización n
o

 es necesario 
cadores, sino aquellos dcnorninados 

la m
áxim

a probabilidad de que 
able tam

bién lo está. 

n
o

 es lo m
ism

o u
n

 d
ato

 que u
n

 
la pregunta que se incluye en

 el 
tar la inform

ación. E
n cam

bio, 
n

ta, la cual ya no es igual para 
- 

- 
estar&

 una cosa y otros. 

da indicador, se procede 

a ubicarlo en alguna de las categorías previstas para ello. P
or 

ejernplo, si para el indicador "a quién seleccionaría para u
n

 
cargo" la persona contesta "a u

n
 hom

bre", esta respuesta es un 
dato que ubicarem

os en la categoría "hom
bre". P

or lo tanto, no 
es lo m

ism
o categorizar una variable (seleccionar sus posibles 

valores o categorías) que categorizar un dato (ubicarlo dentro 
de alguna de las categorías seleccionadas). A

lgunas bibliografías 
sobre estos tem

as evitan utilizar la palabra "categorirar" para 
estas diferentes operaciones y por ello suelen utilizar la expresión 
"codificar". 

E
l cu

ad
ro

 N
o 1

3
 m

u
estra u

n
a fo

rm
a d

e p
resen

tar la 
operacionalización de la (S

) variable (S
). 

C
u

ad
ro

 1
3
. E

jem
plo d

e u
n

a m
atriz d

e operacionalización 
d
e las variables 

1 

ni1 d
el D

istrito
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La m
edición y los niveles 

de m
edida 

iflk 
La m

edición es el proceso general que vincula conceptos 
abstractos a indicadores em

píricos. E
n m

uchos casos, supone la 
@

f
l asignación de nG

m
eros a objetos o acontecim

ientos de acuerdo 
con determ

inadas reglas. Pero observar y m
edir no significan 

lbd 
necesariam

ente 
cuantificar. E

xisten d
iferen

tes niveles d
e 

m
edición, los cuales varían entre sí a partir de la cantidad de 

inform
ación que proporcionan sobre los fenóm

enos que m
iden. 

T
ales niveles se expresan en escalas, algunas de las cuales se 

detallan a continuación. 

E
scalas nom

inales: distinguen diversas categorías sin que 
ello im

plique un orden. S
u operación básica y m

ás sencilla es la 
clasificaci6n, entendida com

o la sim
ple asignación de rótulos sin 

valor jerárquico. E
ste nivel de m

edición recibe la denom
inación 

de nom
inal porque produce u

n
 conjunto de categorías separadas. 

L
os núm

eros pueden asociarse arbitrariam
ente con cada categoría 

cuando estas son exhaustivas (com
prenden todos los casos) y, 

no cantidad. U
na 

ero sin estableccr 
es con un orden jerárquico. 

cen los valores diferenciales 
escalas. A

unque su origen es 
tos, sino tam

bién 
s. E

stán com
puestas por 

fine una unidad 
se m

ide 
A

dem
ás, hacen 
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de distancia y orden. S
u origen es natural, ya que parten de u

n
 

punto cero absoluto o no arbitrario; incluyen intervalos iguales 
y u

n
 punto cero. 

ln
d

ep
en

d
ien

tem
cn

te d
e la aplicación de alguna de las 

l 
escalas anteriorm

ente descritas, se puede descender en u
n

o
 o 

1 

m
ás niveles de m

edición. E
s decir, reducir la inform

ación de que 
disponem

os a escalas de u
n

 nivel todavía inferior. P
ero lo que 

l 1 

nunca se puede hacer es el proceso inverso; es decir, asum
ir que 

las m
edidas tienen propiedades que no se corresponden con su 

nivel de m
edición. 

I 

Se recom
ienda realizar las m

ediciones utilizando la escala 
m

ás exacta posible para facilitar el análisis de los datos. P
or 

I 

ejem
plo, la variable talla puede ser m

edida en escala de intervalo 

1 
("centím

etros"), la cual puede ser analizada com
o tal o traducida 

( 

a una ordinal, que incluya categorías com
o "alto'" 

"bajo". S
in 

em
bargo, si m

edim
os la talla en

 form
a ordinal, no podríam

os 
saber cuántos centím

etros m
ide u

n
 elem

ento específico de 
la categoría "alto". L

a variable "talla" no puede ser m
edida 

m
ediante una escala de razón porque no existe una persona que 

inida cero centím
etros. 

1 

L
os errores de m

edición 

si los errores son 

~
e

to
d

o
~

o
g

íá
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E
l m

étodo, una guía 
sistem

á tico-procedim
ental II 

L
a m

etodología es una teoría de la investigación científica. D
e 

acuerdo con P
ardinas (1

 982) "es el estudio crítico del m
étodo". 

D
esde el punto de vista sernántico, el térm

ino significa tratado 
del m

étodo. C
om

o tal se entiende una guía procedim
ental, 

l 

producto de la reflexión, que provee pautas lógicas generales 
pertinentes para desarrollar y coordinar operaciones destinadas 

I 

a la consecución de objetivos intelectuales o m
ateriales del m

odo 
m

ás eficaz posible. 

E
tim

ológicam
ente, el vocablo m

éto
d

o
 proviene del griego 

~netlzodos, guía y m
odo. M

eta significa por, hacia, a lo largo; y hodos 
significa cam

ino o
 vía; la unión de am

bos tériiiinos conduce al 
significado de "cam

ino hacia algo o por el cam
ino". 

l 

construcción de 

sea necesario. 

1 4 

M
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4
. H

acer enum
eraciones tan

 com
pletas com

o sea necesario 
para estar seguro de no om

itir nada. 
I 

r* 
S

in em
bargo, estas cuatro reglas se pueden resum

ir en dos: 
la duda m

etódica y el orden m
atem

ático del trabajo. 

1
ic 

Por lo tanto, m
éto

d
o

 es el co
n

ju
n

to
 d

e p
ro

ced
im

ien
to

s 
q

u
e se sigue en

 las ciencias p
ara h

allar la v
erd

ad
. E

s una 

.d
 

vía o cam
ino para alcanzar una m

eta o u
n

 fin. H
abitualm

ente 
se dice que es una guía al servicio del investigador. 

F- 
E

l m
étodo presenta ciertas características com

o: 

G
uía procedim

ental lógica y sistem
ática, estable pero 

flexible ante los cam
bios im

previstos. El térm
ino reflexivo 

im
plica una idea clara de los objetivos que se pretende 

rz 
conseguir. 
S

ecuencia ordenada d
e pasos generales o de acciones 

d ' 
coordiriadas. 
C

o
n

tro
l y evaluación p

erm
an

en
te de las acciones y 

resultados, tan
to

 parciales com
o totales, con el fin de no 

alejarse de los objetivos propuestos, de m
antenerse dentro 

de ciertos lím
ites de tolerancia. 

L
os m

étodos se clasifican, según 
sus facultades, principal- 

1 I
 

artes al todo. S
e 

t 
bsenración de suficientes 
n particular, analizarlos 
rencias, com

pararlos y 
rísticas com

unes para form
ular 

Ii: 
iento de esa clase de 
an sus características 

C
 

oblación estadística. 

ir
 

#
"- 

m
 

D
ed

u
ctiv

o
s. E

stán basados en la descom
posición del 

todo en sus partes. V
an de lo general a lo particular y 

se caracterizan porque contienen u
n

 análisis. P
arten 

de generalizaciones ya establecidas, de reglas, leyes o 
principios destinados a resolver problem

as particulares 
o a efectuar dem

ostraciones con algunos ejem
plos. El 

l 

m
étodo deductivo sigue u

n
 curso descendente, de lo 

general a lo particular, o se m
antiene en el plano de las 

1 
1 

generalizaciones. 
S

i se analizan de lo em
pírico a lo discursivo, los m

étodos 
I 

pueden ser: 

L
ógicos. S

on aquellos que se valen de procedim
ientos 

I 

tan
to

 inductivos com
o deductivos. 

A
nalógicos. S

on aquellos que estudian com
parativam

ente 
4 

sem
ejanzas y diferencias. S

e apoyan, 
sobre todo, en la 

experim
entación. 

C
ronológicos. S

on los que rigen el desenvolvim
iento de 

las etapas sucesivas del desarrollo, es decir de las causas, 
pero en su aspecto netam

ente histórico. 
D

e en
cu

estas. S
on los que están basados en m

uestrarios 
bien elaborados, con el objeto de perm

itir form
ular 

1 
conclusiones con sus respectivas fundam

entaciones. 

F
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In
terp

retativ
o

s. S
on los que se fundam

entan en 

opinión del investigador respecto al hecho estudiado. 
S

ea cual sea el t 
están im

plicados lo 



L
a técnica en una investigación II 

E
tim

ológicam
ente, técnica proviene del griego teclznikos, 

que significa propio del arte. D
e ahí quc el vocablo tC

cnica 
se relaciona con el có

m
o

 de la investigación. T
écnica es el 

procedim
iento particular, reflexivo y confiable aplicado al 

em
pleo de u

n
 instrum

ento, al uso de m
aterial, al m

anejo de una 
determ

inada situación. E
l m

étodo es una estrategia; la técnica 
es la táctica. 

U
n

a técnica es u
n

a fo
rm

a particular p
ara aplicar u

n
 

m
étodo y está rcfcrida a los procedim

ientos em
pleados para 

la recolección y tratam
iento de datos. R

epresenta los m
edios 

auxiliares con que cuenta u
n

 investigador para em
prender el 

estudio con u
n

 fin específico. L
as técnicas de investigación se 

agrupan en
 dos tipos: 

L
as técn

icas in
ten

cio
n

ales. S
e em

plean para recoger 
y registrar datos e inform

ación. S
irven para construir 

instrum
entos m

etodológicos aplicables a los propósitos 
del estudio que se está realizando. 
L

as técn
icas an

alíticas. S
e em

plean para definir las 
clases y tipos de m

edición u observaciones para analizar 
los datos de una investigación. 
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T
rabaios o

 productos II 

T
odo trabajo de investigación requiere ser com

unicado a 
terceras personas. La tarea indagadora se desarrolla en un contexto 
determ

inado y es precisam
ente a ése al que el investigador está 

obligado a dirigirse cuando se dispone a com
unicar sus resultados. 

L
os conocim

ientos científicos deben de ser com
unicables y 

divulgados con el fin de posibilitar su confirm
ación. 

L
a form

a de dar a conocer los resultados es variada y abarca 
desde la com

unicación oral y gráfica hasta la escrita. E
n realidad, lo 

que prevalece es la com
unicación escrita y dentro de ésta existe una 

gran diversidad de diseños: m
onografía, tratado, reseña, resum

en, 
tesis, inform

e, com
pendio, artículo, ponencia, entre otras; a su 

vez, cada uno de ellos puede revestir ciertas m
odalidades, por lo 

que el investigador dispone de un gran núm
ero de posibilidades 

para com
unicar los resultados de su trabajo. La selección, en todo 

caso, dependerá de las características propias del trabajo, com
o 

pueden scr, entre otras, su extensión, tipo de aporte, público al 
que está dirigido, si es un requisito académ

ico, si se pretende 
su inclusión en una publicación periódica, si ha de estar sujetod&

 
a debate, entre otros. seguidam

ente se reseñan algunas de 
m

odalidades m
ás frecuentes. 

L
a m

onografía. G
ira al 

e in
v

o
lu

cra u
n

o
 o v

ario
s 

estrecham
ente vinculados. Se t 

y profundo, m
ás o m

enos e 
presentarse en form

a desc 
' 

E
l ensayo. Se caract 

com
entarios respecto a 

perspectiva novedosa. 

El resum
en. S

e trata de ~
n

~
~

g
"~

e
n

ta
c

i6
n

~
&

tk
tic

a
 

del tem
a o 

tem
as centrales contenidos ~

b
n

a
 

o&
r%

 
pro~iri o ajena, utilizando 

u
n

 lenguaje claro y u 
,#!!dacción 

y precisa; requicre 

i 
P

' 
I
!
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objetividad por parte del investigador y respeto al pensam
iento 

del autor. E
n el ám

bito pedagógico es im
prescindible, porque 

estim
ula la lectura crítica de un libro, m

anifiesta la capacidad 
de síntesis y ayuda a afinar el pensam

iento analítico. 

T
rabajo especial de grado. E

s un trabajo de investigación 
original que se desarrolla con el propósito de obtener u

n
 

grado académ
ico. P

uede ser de técnico superior, licenciatura, 
especialización y m

aestría. S
e trata de un estudio com

plejo 
que requiere del investigador cualidades tales com

o actitud 
cognoscitiva, actitu

d
 m

oral, actitu
d

 objetiva, habilidad en
 

el m
anejo de m

étodos y técnicas, o
rd

en
 y perseverancia. 

S
in em

bargo, dependiendo d
e la institución educativa las 

exigencias varían; por ejem
plo, los trabajos de grado para técnico 

superior, licenciatura o especialización suelen alcanzar niveles 
descriptivos, históricos, explicativos o exploratorios. E

stos están 
presentes tam

bién en los trabajos de grado de M
aestría y adem

ás 
pueden alcanzar otros niveles tales com

o evaluativo, proyectivo, 
correlacional, longitudinal o transversal, com

binados con la 
m

odalidad de proyecto factible y especial. 

T
esis doctoral, tam

bién llam
ada D

isertación doctoral. C
om

o 
su nom

bre lo indica, es la que realizan los aspirantes al grado de 
doctor que, en los paises de habla inglesa, se identifica con las 

tividad para generar u
n

 
allí su diferencia con 
o es tal que no debe 
el aspirante dom

ine 
o los propios jurados 

erte en u
n

 experto m
ás en la 
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D
iseño, tipo, nivel y m

odalidad 11 
. . 

. . 
de investigación II 

A
l m

om
ento de decidir el tipo de trabajo a realizar, es 

conveniente tom
ar en consideración los objetivos planteados 

para poder determ
inar el diseno, tipo, nivel y m

odalidad del 
estudio. Por ejem

plo, los objetivos contribuirán a determ
inar si 

se realizará una investigación con un diseño no experim
ental, 

con un tipo de investigación de cam
po y u

n
 nivel descriptivo, 

si es conocido el problem
a y sólo quiere m

edir su m
agnitud; 

nivel transversal, si hará u
n

 corte en el tiem
po; longitudinal, 

si 
dará 

seguim
iento a 

u
n

 
fenbm

eno; explicativo, 
si 

están 
algunos factores realm

ente asociados~
con el problem

a; y cuasi- 
experim

ental, si realizará una intervención en u
n

 grupo y lo 
com

parará con otro. 

C
om

o 
se 

puede 
notar, 

existen variados 
criterios 

para 
agrupar los diferentes tipos de investigación, dcpendicndo de 
su enfoque. E

ntre tantas clasificaciones, algunas se han hecho 
clásicas y otras no; particularm

ente, consideram
os que la m

ás 
idónea y com

pleta se presenta en la figura 6. 
-
 

La clasificación no es excluyente. U
n

 diseño no experim
eng 

puede 
insertarse 

en 
u

n
 

estudio 
histórico. La 

clasi 
únicam

ente persigue fines did 
necesidad taxonóm

ica, com
ún 

A
 cn

n
tin

iin
rin

n
 

S
P

 detalla 
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N
ivel: 

'Q
ué 

propongo? 

- E
xploratorio 

M
odalidad 

- M
odelo operativo 

kpo 1 Descriptivo 
m

e
c

to
 { - F

orm
ulación de 

de cam
po 

- E
xplicativo 

factible 
lineam

ientos o políticas 
- E

valuativo 

D
iseño 

- P
royectivo 

no 
- C

orrelacional 
- Longitudinal 
- T

ransversal o 
- M

ateriales de apoyo 

P
roductos tecnológicos 

C
reación literaria 

C
reación artística 

N
ivel: 

E
studio de caso con una sola m

edición 

I 
1 - P

retest y postest con un solo grupo 

m 
experim

ental 
- P

ostest únicam
ente con dos grupos 

- P
retest y postest con dos grupos 

E 

- P
uede incluir los niveles: E

xploratorio, 
D

escriptivo, E
xplicativo y E

valuativo 

alid
ad

 de in
vestigación
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D
iseño de investigación 

E
l diseño de investigación se refiere a la estrategia que 

adopta el investigador para responder al problem
a, dificultad 

o inconveniente planteado en
 el estudio. P

ara fines didácticos, 
se clasifican en diseño experim

ental, diseño rio experim
ental y 

diseño bibliográfico. 

D
iseñ

o
 E

xperim
ental: es aquel según el cual el investigador 

m
anipula u

n
a variable experim

ental n
o

 com
probada, bajo 

condiciones estrictam
ente controladas. S

u objetivo es describir 
de qué m

odo y por qué causa se produce o puede producirse un 
fenóm

eno. B
usca predecir el futuro, elaborar pronósticos que, 

una vez confirm
ados, se conviertan en leyes y generalizaciones 

tendentes a increm
entar el cúm

ulo de conocim
ientos pedagógicos 

y el m
ejoram

iento de la acción educativa. E
l investigador dom

ina 
las condiciones bajo las cuales se realiza el experim

ento y m
odifica 

sus variables independientes para obtener los resultados. N
o toda 

situación educacional es factible ni conveniente de ser tratada 
experim

entalm
ente, pero cuando las circunstancias son propicias 

y lo perm
iten, el estudio experim

ental debe aplicarse, pues de él 
se obtienen beneficios para el desarrollo de la ciencia. 

individuos a deter 
I 1 

(variable dependiente) ". 
M

ediante la experim
entació 

i 

constituido por u
n

o
 

tiene cierto caráctei 
el m

ism
o brinda 

1 i 
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al investigador u
n

 m
ayor grado de confianza en

 los resultados 
obtenidos pues facilita la oportunidad de estudiar los cam

bios 
en el tiem

po. C
om

o tratam
iento se entienden las condiciones a 

las cuales es som
etido el grupo experim

ental. E
l propósito del 

experim
ento es determ

inar los efectos de aquel sobre alguna 
conducta específica. 

D
iseñ

o
 n

o
 experim

ental: es el que se realiza sin m
anipular 

en
 fo

rm
a deliberada ninguna variable. E

l investigador n
o

 
sustituye intencionalm

ente las variables independientes. S
e 

observan los hechos tal y com
o se presentan en su contexto 

real y en u
n

 tiem
po determ

inado o no, para luego analizarlos. 
P

or lo tan
to

, en este diseño no se construye u
n

a situación 
específica sino que se observan las que existen. L

as variables 
independientes ya han ocurrido y no pueden ser m

anipuladas, 
lo que im

pide influir sobre ellas para m
odificarlas. 

D
iseñ

o
 b

ib
lio

g
ráfico

: se fu
n

d
am

en
ta en

 la revisión 
sistem

ática, rigurosa y profunda de m
aterial docum

ental de 
cualquier clase. S

e procura el análisis de los fenóm
enos o 

el establecim
iento de la relación entre dos o

 m
ás variables. 

C
uando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

d
o

cu
m

en
to

s; los recolecta, selecciona, analiza y presenta 
resultados coherentes. 

: análisis, síntesis, 

estigación, elaborar hipótesis. 

la construcción de 

C
u

ad
ro

 
1

4
. C

aracterísticas 
d

e
 lo

s tip
o

s 
d

e
 d

iseñ
o

 d
e

 
investigación 

le
xo

e
rirn

e
n

ta
~

 ln
a

ció
n

 aleato.. Id
e

va
ria

b
le

s 
ltro

l so
b

re
 o

-( liz
a

r in
fe

re
n

c
ia

s
 j 

ria entre grupo 
tras variables 

causales, aunque 
experim

ental y 
sí generalizaciones 

grupo control 
descriptivas 

E
xp

e
rim

e
n

ta
l 

A
sig

n
a

ció
n

 a
- M

anipulación de 
A

m
pliocontrol. 

G
enera problem

as 
leatoria de uni- va

ria
b

le
s 

a
n

te
s 

F
orm

ación de 
si la situación ex- 

dades a grupo 
d

e
 la

 o
b

se
rva

- 
gruposdecon- 

perim
ental es m

uy 
experim

ental y 
ción 

trol 
artificial 

B
ib

lio
g

ráfico
 

k N
o

 asianación 
C

ontexto natural. 
Lim

itado. 
1 Inferenciascausales 

nunca total 
y generalizaciones 

(investigación 
(investigación 

C
uasi- 

C
uasi- 

C
uasi- 

C
uasi- 

experim
ental) experim

ental) 

D
e

 m
a

n
e

ra
 

A
nálisis de los fe- 

siste
m

á
tica

, 
n

ó
m

e
n

o
s o 

d
e

- 

toria 
cualquier clase 

rig
u

ro
s

a
 y 

te
rm

in
a

ció
n

 de la 
profunda 

relación entre dos 
o m

ás variables 
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Por su parte, S
abino (1

 992) señala que 

se basa en inform
aciones o datos prim

arios, obtenidos 
directam

ente d
e la realidad (...) para cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en
 que se han conseguido sus datos, 

haciendo posible su revisión o m
odificación en el caso de 

que surjan dudas respecto a su calidad (p.94). 

P
erm

ite indagar los efectos de la interrelación entre los 
diferentes tipos de variables en el lugar de los hechos. 

C- 
In

v
e

stig
a

c
ió

n
 p

re-ex
p

erim
en

tal: 
en

 este tip
o

 d
e 

investigación, el grado de control de las variables es m
íiiim

o 
y poco adecuado para el establecim

iento de relaciones entre 
la variable independiente y la dependiente. E

s conveniente 
utilizarla sólo com

o prueba de experim
entos que requieren m

ayor 
control. P

uede servir en ocasiones com
o estudio exploratorio, 

debido a que es útil com
o u

n
 prim

er acercam
ierito al problem

a 
de investigación. Se basa en adm

inistrar uri estím
ulo a un grupo 

y después aplicar una m
edición que perm

ite observar su efecto 
en una o m

ás variables. 

In
v

estig
ació

n
 cu

asiex
p

erim
en

tal: se usa cu
an

d
o

 n
o

 
es factible utilizar un diseño experim

ental verdadero. E
s un 

m
étodo de control parcial, basado en la identificación de los 

actores que 
pueden intervenir en la validez interna y externa 

el m
ism

o. 
Incluye el uso de grupos intactos de sujetos para 

realización del experím
ento, puesto que en u

n
 estudio n

o
 

los sujetos al azar. E
l grupo 

rim
ental en todos los aspectos 

variable independiente puesto que 
ito experim

ental. Por lo tanto, 
tre el grupo control y el grupo 

ento, debe ser resultado de 
e u

n
 nivel de aplicación de la 

pertinente este tipo de 
lar absolutam

ente todas 
jercer el m

ayor control posible, 
grupos ya existentes. 

L
a form

a de llevar a cabo este tipo de estudio es sim
ilar a 

la del pre-experim
ental: en prim

er lugar, se define el problem
a. 

L
uego se form

ula la hipótesis. P
osteriorm

ente se localizan las 
fuentes, se recolectan los datos en form

a sistem
ática y se evalúan 

objetivam
ente. F

inalm
ente, se confirm

a o refuta la hipótesis. L
os 

l 

resultados se interpretan a juicio del investigador, aplicando u
n

 
análisis estadístico. 

Investigación d
o

cu
m

en
tal: se concentra exclusivam

ente 
en la recopilación de inform

ación en diversas fuentes. Indaga 
sobre iin tem

a en docum
entos -escritos 

u
 orales-; 

uno de los 
ejem

plos m
ás típicos de este tipo de investigación son las obras 

de historia. 

S
obre este particular, A

rias (1997) señala que "es aquella 
que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de 
m

ateriales im
presos u otros tipos de docum

entos" (p. 47). Se está 
en presencia de una investigación docum

ental cuando la fuente 
principal de inform

ación está integrada por docum
entos que 

representan la población y cuando el interés del investigador es 
analizarlos com

o hechos en si m
ism

os o coino docum
entos que 

brindan inform
ación sobre otros hechos (R

am
írez, 1998, p.66). 

El propósito de este tipo de investigación es el de planificar un 
trabajo para profundizar u

n
 tem

a o problem
a sobre el cual no es 

posible que el estudiante haga aplicaciones prácticas, tales com
o: q4v'& 

A
nálisis de las políticas del E

stado V
enezolano en cualq 

área. 

solución. 

E
studios ana 

P
or su parte, las fuentes 

com
unes son: 

D
ocum

entos im
pr 

e de inform
ación 

qiie genera una 
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libros, políticas d
e estado, artículos, inform

es, leyes, 
novelas, ensayos, entre otros. 
D

ocum
entos no im

presos: grabaciones, películas. 

E
n u

n
 sentido restringido, entendem

os la investigación 
docum

ental com
o u

n
 proceso de búsqueda que se realiza en 

fuentes, con el objeto de recoger inform
ación, organizarla, 

describirla e interpretarla de acuerdo con ciertos procedim
ientos 

que garanticen confiabilidad y objetividad en la presentación 
de sus resultados, respondiendo a determ

inadas interrogantes 
o p

ro
p

o
rcio

n
an

d
o

 inform
ación sobre cualquier hecho de 

la realidad. Su finalidad, com
o la de cualquier otro tipo de 

investigación, es producir conocim
ientos q

u
e m

erezcan el 
calificativo de científicos. E

ste producto, el cunocim
iento, 

no se obtiene sobre la base de la observación directa de la 
naturaleza, sino que hay u

n
 interm

ediario entre quien busca el 
conocim

iento y la naturaleza. E
sta sustenta los conocim

ientos 
que se produceri m

ediante la m
anipulación sistem

ática de 
inform

ación previam
ente elaborada por alguien. 

E
s im

p
o

rtan
te m

en
cio

n
ar q

u
e se p

u
ed

e co
n

fu
n

d
ir la 

investigación docum
ental en

 sí m
ism

a co
n

 el proceso de 
docum

entación o revisión bibliográfica que, obIigatoriam
ente, 

se dcbe llevar a cabo al iniciar una investigación en cualquier 
del conocim

iento. E
n estos casos se puede decir que la 

investigación. E
n la 

en universidades del 
correcta interpretación 

gación de tipo docum
ental. 

e m
anera esquem

ática 
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N
ivel de investigación 

E
l nivel de investigación, tal com

o lo plantea A
rias (1 997 

se refiere "al grado de profundidad con que se aborda u
n

 objeto 
fenóm

eno" (p. 47). El tipo de investigación a realizar determ
i 

los niveles que es preciso desarrollar. 

escasam
ente, cuando 

se dispone de m
edios 
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u- 
D

escriptivo: cl propósito de este nivel es el dc interpretar 
realidades d

e hecho. Incluye descripción, reg
istro

, análisis e 

u;a: 
interpretación de la naturaleza actual, com

posición o procesos 
de los fenóm

enos. E
l nivel descriptivo hace énfasis sobre 

conclusiones dom
inantes o sobre cóm

o una persona, grupo o 
cosa se conduce o funciona en el presente. A

rias ( 1997) señala 
que este nivel de investigación consiste en la caracterizáción de 

#
 

un hecho, fenóm
eno o grupo con el fin de establecer su estructura 

o com
portam

iento (...) m
ide(n) de form

a independiente las 

c- 
variables (p.48). 

E
n la investigación d

e cam
po no se form

ulan hipótesis y las 
variables se enuncian en los objetivos de la investigación que 
se desarrollará. E

sto por cuanto esta dirigida a1 conocim
iento 

del presente, a encontrar respuesta a los problem
as teóricos y 

C 
prácticos que tejen la tram

a educativa. El acopio de estadísticas 
con su correspondiente interpretación, los estudios d

e casos y 
de opinión, la observación y com

prensión de loi procesos de 
aprendizaje, figuran entre las iniciativas m

ás recurridas en este 
tipo de investigación. 

C
uando el investigador realiza investigaciones de cam

po, 
enerar datos y seleccionar 

ede controlar las experiencias 
lores y los rasgos del carácter 

sponden a m
últiples factores 

ida, escapan de su control. 

ueden incluir hipótesis o no, 
. E

l sim
ple interés en conocer 

n
o

 am
erita form

ulaciones 
se pretende es dem

ostrar algo, 
pertinente y necesaria. L

os 
ipo de investigación: describir 

una región. E
stablecer los rasgos 

ierito de determ
inada tribu del 

cterizar la situación actual de la 
D

ar a conocer el avance de la 
o de sustancias estupefacientcs 

E
xp

licativo: este nivel 
de investigación se cen

tra en 
determ

inar los orígenes o las causas de u
n

 determ
inado conjunto 

de fenóm
enos com

plejos y delicados, en los que el riesgo de 
com

etcr errores es alto. S
u objetivo es el de encontrar las relacioncs 

causa-efecto de ciertos hechos con el objeto de conocerlos con 
1 

m
ayor profundidad. E

s lo que ocurre cuando, por ejem
plo, se 

1 

estudian los factores del bajo rendim
iento de los estudiantes de 

los post-grados de la universidad X
X

X
 o se analizan las causas de 

los conflictos internos de R
R

B
B

 organización. 

E
v

alu
ativ

o
: este nivel p

reten
d

e estim
ar o valorar la 

efectividad d
e program

as, p
lan

es o proyectos 
aplicados 

anteriorm
ente para resolver una situación determ

inada. E
n tal 

sentido, W
eis (2001) expresa que 

l 

A
l revisar la inform

aci 
juicios d

e valor. P
ara ello 

preestablecidos para com
 

igua1m
ent.e efectivos par 

P
royectivo: según H

urtado de B
 

"
 . in

ten
ta proponer soluciones a u

n
a 

Im
plica explorar, describir, e 

cam
bio, y n

o
 necesariam

ente eje 

L
o m

en
cio

n
ad

o
 

investigaciones que conlleva 
cubrir una necesidad y basadas 
allí que el térm

ino proyectivo 
a aproxim

ación o m
 

a esta m
ediante vías 

enfoques, m
étodos y técni 

establece criterios claros y específicos para el éxito. K
eúnc 

sistem
áticam

ente pruebas y testim
onios de una m

uestra 
i 

representativa de las unidades de que se trate. C
om

únm
ente 

9 
traduce estos testim

onios a expresiones cuantitativas y los 
I 
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com
para con los criterios que se habían establecido. L

uego 
saca conclusiones acerca d

e la eficacia, el valor, el éxito del 
fenóm

eno que se está estudiando (p
.2

8
). 

~
eto

d
o

~
o

g
ía
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C
orrelacional: este nivel perm

ite m
edir el grado de relación 

entre dos o m
ás conceptos o variables. T

al coino lo plantean 
H

ernández, F
ernández y B

aptista (1999) "m
iden las dos o m

ás 
variables quc se pretende ver si están o no relacionadas en los 
m

ism
os sujetos y después se analiza la correlación" (p. 62). S

u 
propósito principal es (leterm

inar 
el corriportam

iento de una 
variable conociendo el com

portam
iento de otra. E

sta correlación 
puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando un grupo presenta 
valores altos para las variables y negativa, cuando un grupo con 
valores alt-os en una variable tienden a rnostrar valores bajos en 
la otra. A

l no haber correlación entre las variables, indicará que 
éstas varían sin seguir u

n
 patrón sistem

ático e
k

re
 sí. 

T
ransversal o tnm

seccional: este nivel de investigación se 
ocupa de recolectar datos en un solo m

om
ento y en un tiem

po 
único. S

u finalidad es la de descril~
ir las variables y analizar su 

incidencia e interaccióii en un m
om

ento dado, sin m
anipularlas. 

L
ongitudinal: se ocupa de analizar cam

bios en el tiem
po, 

en determ
inadas variables o en las relaciones entre ellas. L

a 
recolección de datos se realiza en períodos específicos con el 
fiii de hacer inferencias respecto al cam

bio, los factores que lo 
determ

inan y sus consecuencias. 

'por su parte, los niveles d
r investigación preexperim

;ntal 
son los siguientes: 

E
stu

d
io

 d
e

 caso co
n

 u
n

a so
la m

edición: consiste en 
n grupo y adm

inistrar 
a o m

ás variables, para observar 
ión con 

esta(s) variable(s). 
a variable independiente ni 

de cuál era, antes del estím
ulo, 

variable dependiente. T
am

poco 
de com

paración. N
o es posibIe 

solo grupo: consiste en aplicar 
al tratam

iento experim
ental. 

estím
u

lo
 y, fin

alm
en

te, se 
r al tratam

iento experim
ental. 

1 O
4 

Sarzta Palella Stracuzzi y Feliberto M
artiizs P

esta~
a 

D
ebe existir u

n
 nivel de referencia inicial que perm

ita 
observar el com

portam
iento del grupo respecto a la 

variable dependiente antes del tratam
iento. N

o debe haber 
m

anipulación de variables ni grupo de com
paración. 

Por otra parte, los niveles de investigación cuasiexpenm
ental 

se clasifican de la siguiente m
anera: 

f 
P

o
stest ú

n
icam

en
te c

o
n

 d
o

s g
ru

p
o

s: se m
anipula 

la variable independiente, con criterio de presencia y 
ausencia. A

 uno de los grupos se le aplica el tratam
iento 

experim
ental y al otro no; este últim

o actúa com
o grupo 

control. L
Jna vez finalizado el proceso de tratam

iento, a 
am

bos grupos se le aplica u
n

 test para m
edir la variable 

dependiente del estudio. L
a diferencia en

tre am
bos 

g
ru

p
o

ses la ausencia de la variable independiente, lo 
cual sería indicador de que el tratam

iento tuvo un efecto 
significativo. 
P

re
te

st y 
p

o
ste

st c
o

n
 d

o
s g

ru
p

o
s: co

n
siste en

 
ap

licar sim
u

ltán
eam

en
te u

n
 p

retest a d
o

s g
ru

p
o

s 
sim

ilares. I'ostcriorm
ente, u

n
 grupo recibe el tratam

iento 
experim

ental. y el otro n
o

 (grupo control); al final se aplica 
sim

ultáneam
ente u

n
 m

ism
o postest. Se evidencia que lo 

que afecta a u
n

 grupo debería influir de la m
ism

a form
a 

en el otro para m
antener la equivalencia entre am

bos. 
A

 

se efectúan observa 

, 
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L
a secuencia de adm

inistración puede o no ser la m
ism

a 
pcro, al variar esta secuencia, el investigador debe tener 
cuidado al interpretar las siguientes m

ediciones por la 
posible existencia d

e efectos diferentes en los grupos, 
provocados por las variaciones derivadas de las secuencias 
de los tratam

ientos aplicados. 

Por su parte, la investigación docum
ental presenta u

n
 solo 

nivel: 

H
istórico: se orienta hacia el análisis del pasado, a reconstruir 

e interpretar los hechos, ideas y transform
aciones del pensam

iento 
y la práctica pedagógica cn

 el devenir del tiem
po. E

l control de 
los acontecim

icntos es nulo. E
l investigador n

o
 puede repetir lo 

ocurrido dentro del contexto en que sucedió; debe conform
arse 

con exam
inar los testim

onios que lo refieren y se han conservado 
en el tiem

po. E
n pocas palabras, el historiador no genera datos o 

episodios de la vida, sólo los descubre y analiza. 

L
a propia recopilación de inform

ación y el contenido de sus 
tópicos están planteados a partir de aspectos y hechos pasados, 
a los cuales sc recurre para analizarlos y aplicarlos. C

om
únm

ente 
son conocidos corno registros del pasado. 

E
ste nivel histórico es aplicable a cualquier disciplina 

científica. S
u objetivo prim

ordial es una "búsqueda crítica de la 
e sustentan los acontecim

ientos 
T

am
ayo y T

am
ayo (1

 992) "trata 
lica no sólo en la historia sino a 
derecho, la m

edicina o cualquier 

S producto de los acontecim
ientos 

y hechos ya ocurridos, los cuales 
nueva propuesta que se pretende 
n esta nueva investigación. 

lo de investigación que se adopte 
alidades m

ás conocidas están las 

1
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P
ro

y
ecto

 factib
le: consiste en elaborar una propuesta 

viable destinada ri atender necesidades específicas, determ
inadas 

a partir de una base diagnóstica. E
l M

anual de tesis de va
d

o
 

de especialización y 
m

aestría y tesis doctorales de la U
niversidad 

P
edagógica E

xperim
ental L

ibertador 
(F

E
D

U
P

E
L

, 2
0

0
3

), 
expresa que es "la investigación, elaboración y desarrollo de 
una propuesta de u

n
 m

odelo operativo viable para solucionar 
problem

as, requerim
ientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la form
ulacióii de políticas, 

program
as, tecnologías, m

étodos o procesos" (p. 16). 

P
ara desarrollar 

esta m
odalidad, lo prim

ero que se debe 
hacer es un diagnóstico; el segundo paso consiste en plantear 
y fundam

entar teóricam
ente la propuesta y establecer tanto el 

procedim
icnto m

etodológico com
o las actividades y recursos 

necesarios para su ejecucicín. Por últim
o, se realiza análisis sobre 

la factibilidad del proyecto y, en
 caso de que el trabajo incluya 

el desarrollo, la ejecución de la propuesta con su respectiva 
evaluación, tanto del proceso com

o de los resultados. 
, 1 

E
l propósito fu

n
d

am
en

tal de esta m
odalidad es el de 

presentar proposiciones, planteam
ientos que se puedan ejecutar, 

com
o por ejem

plo: program
as de actualización o capacitación, 

program
as instruccionales en cualquier área, estructuras de 

planes de estudio, creación de cursos de form
ación, creació 

de instituciones o carreras, m
odelos innovadores de estrategi 

instruccionales de evaluación y adm
inistración curricular d 

plan de estudio. 

P
royectos especiales 

que puedan solucionar deficien 
por su valor innovador 
del conocim

iento. 

E
n tal sentido, la U

PE
L

 (2
0

0
 

que llevan a creaciones t 
com

o soluciones a pr 
necesidades e intereses 

A
l desarrollar esta m

od 
ebe dem

ostrar la 
neccsidad o la im

portancjxdel apo 
1 caso, adem

ás de la 

H
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fundam
entación teórica, la descripción de la m

etodología utilizada 
y el resultado concreto del trabajo. T

odo, en form
a acabada. 

E
l propósito principal de esta m

odalidad de investigación 
es el de planificar un producto aplicable en cualquier área en 
la cual resulte pertinente. C

om
o recurso pedagógico puede ser 

.A
 
-
,
 

A
 

presentado com
o folleto explicativo, guía de estudio, sucesión 

de diapositivas o transparencias con su guión, videos, m
ódulos 

instruccionales, entre otros. 

S
e incluye en esta categoría la elaboración de libros d

e 
texto y de m

ateriales de apoyo, el desarrollo de softw
are y de 

productos tecnológicos en general, así com
o los de creación 

literaria y artística. 
I 

¿C
óm

o se estructura la propuesta en las m
odalidades 

que lo requieren? 
L

as investigaciones que asum
an la m

odalidad de proyecto 
factible o proyecto especial deben incluir u

n
 capítulo adicional 

que, en la m
ayoría de los casos, será el sexto, el cual constará 

de una introducción o presentación, los objetivos que persigue 
la propuesta; la justificación, de acuerdo con los resultados del 
estudio, incluyendo una m

atriz del ám
bito situacional en la cual 

cursos necesarios 

icación, el cual perm
ita incorporar 

estrategias, acciones, 
re otros. A

dem
ás, precisa incluir el 

conóm
ica, técnica y financiera). 

, program
a, proyecto 

e las necesidades de la 
de im

pacto, concluida 
s las necesidades. 

a las etapas de form
ulación de 

I 
108 

Santa PulelLr Stru~uzzi y Feliberto M
a

~
tin

s Pestclna 

L
a prim

era etapa de form
ulación de la propuesta consiste 

en 
la 

determ
inación 

del 
ám

bito 
espacial 

(barrio, 
zona, 

ciudad, región o países) para el cual será form
ulado el plan, 

program
a, proyecto o lineam

iento. L
a no definición del área 

geográfica conduce a errores de tipo operativo, adm
inistrativo 

o financiero. 

L
a 

segunda gran etapa parte 
de u

n
 diagnóstico de la 

situación sobre la que se quiere intervenir, el cual enfatiza los 
principales problem

as y necesidades que enfrenta la población 
afectada. E

sta etapa es obligatoria para la propuesta de cualquier 
producto, sea plan, program

a, proyecto, libros, entre otros. 

La detección de las necesidades perm
ite form

ular o rectificar 
tanto el diseño de lo existente, corno establecer prioridades para 
propuestas o para reestructurar propuestas ya conocidas. 

P
ara form

ular una propuesta es preciso conocer la situación 
en la que se actuará (ám

bito situacional): 

C
onocer las necesidadcs reales que presenta el área de 

influencia del proyecto a proponer. 
L

as ofertas disponibles que se pueden obtener para ayudar 
a resolver las necesidades m

anifiestas. 

E
l diagnóstico se genera del análisis de la situación que 

será planificada; se inicia con una descripción detallada de 
situación, tratando ser lo m

ás neutral posible y coherente c 
la realidad estudiada. 

identificación de la 
cuatro, form

ulación 

tom
ando en

 cuenta 
ám

bito situacional. H
 

perm
iten 

ubicar 
el 

M
etodología de la invw
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m
ientras los de la propuesta son objetivos para el saneam

iento 
del problem

a o problem
as concretados por el diagnóstico. 

L
a 

form
ulación 

coriceptual 
del 

objetivo 
debe 

tener 
1 

coherencia lógica con el ám
bito situacional planteado, de tal 

m
anera que denote suficiencia y viabilidad 

en cuanto a la 
solución del problem

a. 
I 1 

L
a 

form
ulación de objetivos específicos debe ser clara, 

concreta, 
procurando 

que 
dc 

dichos 
objetivos 

se 
puedan 

especificar las tareas a desarrollar, form
uladas en orden lógico 

y 
cronológico, 

perm
itiendo 

establecer 
el 

objetivo 
general 

de dicha propuesta. C
on cada objetivo específico se deben 

agotar las actividades y tareas que se program
en, dentro de 

10s horizontes tem
porales de la propuesta. E

l cum
plim

iento 
1 

ordenado y puntual de las m
ism

as es definitivo en la puesta eri 
m

archa y desarrollo del plan, program
a, proyecto, entre otros. 

4 
A

 continuación se analizan los aspectos básicos a considerar 
en el desarrollo de una propuesta, desarrollando los parám

etros 
de prefactibilidad. 

d 
I 

. 
1. C

obcrtura poblacional: se refiere al tipo de U
niverso al 

cual está dirigida la propuesta. L
as coberturas óptim

as 
son difíciles de lograr, ya sea por escasez de recursos 

! 
eco

n
6

m
ico

s, p
o

r au
to

m
arg

in
ació

n
, p

o
r exceso d

e 
dispersión de la población o por barreras culturales o 
psicológicas de acceso del usuario. Para definir la cobertiira 
es necesario identificar las características del grupo al cual 

, proyecto, entre otros y la 
nta: edad, sexo, educación, 

este hace referencia al grado de 
paña la im

plem
entación de la 

de la propuesta: se pueden 
os h

u
m

an
o

s, m
ateriales y 

m
anos: se diferencian en 

recursos calificados o tam
bién 

entre personal estable y oe&
$ional o personal rem

unerado 

C
 

~
"
0
,
 

o ad -
 honorem

. L
os recursos m

ateriales se discrim
inan 

en provenientes de una inversión única en capital fijo 
o creación de in

fraestru
ctu

ra y recursos m
ateriales 

perm
anentes de funcionam

iento de la propuesta. E
n este 

últim
o aspecto cabe destacar el uso de tecnologías de 

apoyo a la propuesta. Y
 en los recursos financieros para el 

diseño de la propuesta es im
portante la variable costo. H

ay 
que determ

inar los ingresos disponibles (lo que proviene 
del sector público, donaciones, colectas, convenios, entre 
otros), así com

o los gastos iniciales y term
inales ip

~
e

 
tendrá 

la propuesta durante su desarrollo. 
4. O

ferta de bienes y servicios: la determ
inación del bien 

o servicio que será parte d
e la propuesta responde a 

decisiones m
últiples. Se pueden listar las siguientes: 

S
ervicios de im

pacto difuso (com
unicaciones) 

Servicios de im
pacto duradero (educación -

 capacitación) 
S

ervicios de corto im
pacto (recreación) 

B
ienes de consum

o duradero (infraestructura) 
B

ienes fungibles o de consum
o inm

ediato (alim
entos) 

5
. L

ocalización: debe responder a dos lógicas contradictorias: 
las p

ro
p

u
estas 

se u
b

ican
 en

 p
u

n
to

s centrales q
u

e 
co

n
cen

tran
 u

n
a d

em
an

d
a heterogénea d

e servicios. 
E

l PruD
o d

e usuarios busca obtener el bien o servicio A
 

u
 

* 
producto de la propuesta, m

inim
izando sus costos 

accesibilidad. 

L
a posibilidad de éxito 

7. D
uración: >

.cuánto 
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E
s im

portante m
edir el im

pacto y el com
prom

iso de las 
com

unidades al desarrollar propuestas, ya que su im
pacto 

puede dism
inuir si n

o
 se ven resultados claro en térm

inos 
adecuados de tiem

po. 
8. T

érm
ino de la propuesta: los requisitos de térm

ino se 
establecen m

ediante la evaluación de que la necesidad 
o carencia h

a sido satisfecha. 

M
uchas propuestas 

nacen 
sin 

estudios de 
factibilidad, 

se im
plantan com

o concertaciones inform
ales. 

E
s 

dc notar 
que la m

ayoría de estas propuestas deben ser reforzadas con 
diagnósticos 

que 
realm

ente 
reflejen 

las 
necesidades 

de 
la 

población objeto d
e estudio. 

L
a 

selección de la 
alternativa 

m
ás 

efectiva y 
eficiente 

perm
ite pasar a la planeación de la propuesta com

o paso previo 
a su ejecución. A

quí se planean a profundidad los parám
etros 

de la intervención elegida para ser im
plantada y se llega a 

una precisión m
ás acabada de m

etas y objetivos. S
e precisa la 

dem
anda del plan, program

a o
 proyecto, por ejem

plo, el contexto 
institucional, los recursos financieros, m

ateriales y hum
anos, la 

. localización y el ingreso, la duración y el térm
ino. Para esta 

planeación el diseñador debe m
anejar soporte teórico sobre 

planificación de planes, program
as, proyectos, lineam

ientos, 
a
 libros, entre otros. 

A
 continuación 

sc presenta 
una 

m
atriz 

com
o 

m
odelo 

plo para diseñar u
n

 plan, considerando previam
ente los 

os sobre la prefactibilidad. 

crm
itirán 

realizar 
el 

eración de aquel es u
n

 
del plan. S

i se relaciona 
n 

sub-proyectos 
de 

él. 
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D
ependiendo de la cantidad de colum

nas que tenga el diseño, 
éstas m

odifican su nom
bre de acuerdo con su función dentro 

del plan. 

L
levar a cabo u

n
 m

onitoreo es vigilar que el plan, program
a 

o proyecto n
o

 se deteriore integral o parcialm
ente y hacer quc se 

cum
pla. Im

plica planificar en el tiem
po para hacer evaluaciones, 

aunque form
alm

ente es recom
endable una evaluación continua 

y perm
anente. L

as áreas de m
onitoreo pueden ser: financiera, 

adm
inistrativa y la de sistem

as de cntrcga. 
Y 

D
esde el punto de vista financiero, los planes, program

as 
o proyectos im

plican el uso de insum
os y recursos hum

anos 
con costos establecidos. E

n la fase de planeación se determ
ina 

el presupuesto base de la propuesta, que incluye rubros com
o 

personal, equipos y m
ateriales, espacios e instalaciones, viajes, 

entre otros. Para el control presupuestal existen herram
ientas 

financieras com
o los flujos de caja, ingresos y egresos m

ensuales. 

E
l control adm

inistrativo: es im
portante evaluar el contexto 

institucional y las regulaciones o trám
ites de la organización 

que acoge el plan, program
a o proyecto. L

a evaliiación conlleva 
el 

cum
plim

iento 
de 

los 
criterios 

adniinistrativo-racionales 
(pasos internos) de ajuste de desem

peño a la descripción del 
cargo, niveles de productividad aceptables o m

ínim
os, sujec' '

 

a 
est.at.litos adm

inistrat-ivos o 
de 

contrat-o. El 
m

onito 
adm

inistrativo perm
ite detectar las posibles necesi.dades 

cam
bio organizacional. 

L
os 

procesos 
interactivos 

en 
proyectos 

tienen 
una 

dinám
ica 

entre quienes tom
a 

[ 1 
L

a evaluación 
determ

inar lo que es 
I 

hacia lo que encierra el 
, 

u
n

 proceso que t 
al proceso de planifi 

1 1 
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se enjuicia la situación inicial objeto del plan, program
a, proyecto, 

lineam
ientos, entre otros. L

os elem
entos principales aportados 

por la evaluación se describen seguidam
ente: 

' 
A

veriguar: descubrir y determ
inar con precisión lo que 

debe conocerse, m
edirse, enjuiciarse y corregirse. 

M
edir: utilizar instrum

entos de m
edida (indicadores) para 

determ
inar las m

agnitudes a ser evaluadas. 
E

njuiciar: com
parar con otras propuestas y extraer el 

c- 
significado cualitativo del hecho com

parado. E
stablecer 

su v
alo

r fav
o

rab
le o d

esfav
o

rab
le, acep

tab
le o n

o
 

aceptable. 
A

segurar: con certeza y resolución lo que se ha logrado 
m

ediante la evaluación: acreditar la calidad; introducir 
cam

bios. 

I
r

8
 

D
e la evaluación se pueden obtener los siguientes resultados: 

S
u pertinencia respecto del fin al cual se aplica; entre otros 

se destacan la coherencia y la factibilidad de la relación 
entre los fines y los m

edios com
prom

etidos en
 ese uso. 

E
l progreso de acción de acuerdo con la m

edición de los 
recursos utilizados. 

tic0 del resultado en función de 

ido por la acción em
prendida 

cesos) consiste en el 
a tanto en el aspecto 

1 14 
Santa Palella Stracuzzi y Fcliberto M
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l
l
l
r
 

financiero, adm
inistrativo com

o en los sistem
as de entrega. E

ste 
requerim

iento busca determ
inar las m

odificaciones a im
plantar 

para que la m
archa de la propuesta se adecue a los objetivos. 

F
inalm

ente, al térm
ino de la propuesta, la evaluación final 

(ex -
 post) consiste en determ

inar la eficacia y la eficiencia de la 
m

ism
a. E

n la evaluación al térm
ino - por ejem

plo de u
n

 plan, 
program

a o proyecto predom
inan dos estrategias: la prim

era 
tiene que ver con la detección y cuantificacion de im

pacto 
(eficacia) de planes, program

as o proyectos y proponer diseños 
que usan indicadores de bienes físicos, entrega de servicios, 
en las que se busca evaluar el cam

bio establecido en una o 
m

ás variables independientes com
o variable de intew

encidn y 
actuando con refuerzos positivos o

 negativos en la población 
beneficiaria. 

L
a segunda estrategia se relaciona con la m

edición de la 
eficiencia de los planes, program

as o proyectos sobre la base de 
m

odelos de costo -
 beneficio y costo -

 efectividad. 

Población y m
uestra 

',/! 
T

odo estudio, en la fase de diseño, im
plica la determ

inación 

del núm
ero adecu 

estim
ar adecuadam

 

unidades de las que se de 
se van a generar conclus 

cosas p
ertin

ei~
tes a 

ser inaccesible. 

L
as unidades pueden 

ividuos, países, 
1 

ablecim
iento d

e 
hogares, em

presas, pr 
1 

la población estará í 
m

a del estudio. 

E 



C
uando propone un estudio, el investigador tiene dos 

opciones: abarcar la totalidad de la población, lo que significa 
hacer u

n
 censo o estudio de tipo censal o seleccionar u

n
 núm

ero 
determ

inado de unidades de la población, es decir, determ
inar 

una m
uestra. 

S
alvo en el caso de poblaciones pequenas, se im

pone la 
selección de los sujetos pues, por razones de tiem

po, costo y 
com

plejidad para el acopio de datos, sería im
posible estudiarlos 

a todos. P
ara esto se utiliza la selección de una m

u
estra, que 

no es m
ás que la escogencia de una parte representativa de una 

población, cuyas características reproduce de la m
anera m

ás 
exacta posible. 

E
ntre los requisitos fundam

entales que dan validez a una 
m

uestra están: 

C
onstituye parte de la población. 

E
s estadísticam

ente proporcional a la m
agnitud d

e la 
población, lo que garantiza su fiabilidad. 
E

s representativa en cuanto a las características d
e la 

población. 

A
lgunos autores coinciden en scñalar que una m

uestra del 
10, 20, 30 ó

 40%
 es representativa de una población. P

ero si 
entro de ésta coexisten sujetos con distintas características, la 
uestra deberá representarlos en idénticas proporciones a las 

posecn dentro de la totalidad. 

estudio, generalm
ente se pretende 

dos sobre una población a partir de 
reducido núm

ero de 
a idea de generalizar 

estra form
a parte. 

a m
ediante la aplicación 

abilidad. Por todo 
tra representa u

n
 

v lim
itado, sobre el 

que realizam
os~

8as Medicidne,~
 o el experi&

ento con la idea de 
obtener conclusbnes gckraf$áqbles a la población. 

'?\ 

E
ntre las razones que conducen a estudiar m

uestras en lugar 
de poblaciones, cabe señalar: 

A
horro de tiem

po, debido al estudio de m
enos com

ponentes 
d

e la población. 
D

ism
inución de costos. 

Im
posibilidad de estudiar la totalidad de la población, 

por su inaccesibilidad o porque resulte tarea im
posible 

de realizar. 
F

actibilidad de reducir la heterogeneidad de una población 
al establecer los criterios de inclusión y/o exclusión. 

C
uando se trabaja con población y m

uestra, es recom
endable 

denotar con N
 (m

ayúscula) el tam
año de la población y con n 

(m
inúscula) el núm

ero de com
ponentes que form

an la m
uestra. 

E
sto perm

ite definir: 

F
racción de m

uestreo, entendiendo com
o tal al cociente 

obtenido entre el tam
año de la m

uestra y el de la población. 

F
actor de elevación. E

s el cociente que refleja la relación 
entre el tam

año de la población y el de la m
uestra. (F

racción 
inversa de m

uestra). R
epresenta el núm

ero de unidades iguales 
que hay en la p

o
b

l~
ció

 
liente de la m

uestra. 

P
or ejem

plo, en una población de 20.000 alum
nos, 

obtener una m
uestra de 4.000. D

e m
anera que la fra 

m
uestreo es: 

FM
 =

 
FM

 =
 

1 

investigación y que 

I 

M
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La fracción de elevación queda determ
inada de la siguiente 

m
anera: 

Y- 
L

o anterior perm
ite establecer que cada alum

no presente 

C
r 

en la m
uestra representa a 

5
0

 de la población. 

A
l seleccionar la m

uestra es preciso considerar la m
ism

a 
probabilidad de que cada tipo de com

ponente de la población 

u- 
form

e parte de ella. Si existe el riesgo de que u
n

 tipo de 
com

ponente tenga m
ayor posibilidad sobre otro, se dice que 

existe un sesgo. Para evitar estas desviaciones, se recom
ienda 

aplicar un procedim
iento de selección objetivo, el cual garantice 

a todos los tipos 
com

ponentes de la población, la m
ism

a 
oportunidad de aparecer en la m

uestra. 

f 
T

am
año m

uestra1 
I'ara 

determ
inar si el tam

año m
uestral de un estudio es 

aceptable se debe considerar, adem
ás de la varianza poblacional 

(heterogeneidad de la p
o

b
lació

n
), otros dos factores q

u
e 

son el nivel de confianza y el m
áxim

o error perm
itido en las 

estim
aciones (error m

uestral). 

Se puede establecer com
o principio que cuanto m

ás hom
ogénea 

la población, m
enor será el tam

año de la m
ucstra rcquenda. 

na vez conocidos los valores de la población, se determ
ina 

os criterios estadísticos. 
de "n" (tam

año de la 
in

fin
itas el cálculo de 

cando la siguiente ecuación: 

p 
=

 
probabilidad de éxito 

q 
=

 
probabilidad de fracaso 

e 
=

 
erro

r m
áxim

o d
e estim

ació
n

 
(seleccio

n
ad

o
 p

o
r el 

investigador, funciona com
o u

n
 resorte: a m

ayor error 
de estim

ación m
en

o
r n

ú
m

ero
 m

ucstral y a m
en

o
r 

error de estim
ación m

ayor será el núm
ero m

uestral. S
e 

recom
ienda trabajar con u

n
 m

ínim
o de 3%

 de m
argen 

de error y un m
áxim

o de 1.5%
). 

Por ejem
plo, se desea saber la opinión de la población nacional 

en
 relación con 

la calidad de u
n

 producto de lim
pieza. E

n un 
prim

er m
om

ento, se realiza u
n

 estudio piloto con 2
0

0
 personas. 

D
e este sondeo se obtiene que 70 opina favorablem

ente sobre el 
producto. iA cuántos se tendrá que seleccionar si se fija u

n
 nivel 

de confianza del 99%
 y u

n
 error de estim

ación de 10%
? 

1 

L
os valores de p y q se calculan a partir d

e los resultados 
obtenidos en la prueba piloto: 

sustituyendo se tiene: 

E
ste resultado significa que 

estudio u
n

 total de 

d
e 100.000 elem

entos) 
sea aleatorio sim

ple. 

base del tam
año de la pobl 

finitas, el cálculo de la 
fórm

ula representad 

M
etodología de la investzgnción cuantitativa 
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II =
 

N
 

donde: 
eL

 (N
-1) + 1 

n 
=

 tam
afio de la m

uestra 
N

 
=

 población 
e 

=
 error de estim

ación 

P
or ejem

plo, si la población está integrada por 1
2

0
 sujetos, 

considerando u
n

 error de estim
ación de 0

,0
9

, se tiene: 

n
=

 
1

2
0

 
-
 

_-- 120 
- 61 sujetos 

0.96 + 1 
1.96 

E
n resum

en, la m
uestra es la porción, parte o subconjunto 

que representa a toda una población. Se determ
ina m

ediante 
u

n
 procedim

iento llam
ado m

u
estreo

. 

Y .Iiriiir 
T

ipos de m
uestreo 

C
uando el investigador selecciona una m

uestra, está obligado 
a describir los m

ecanism
os qde aplicará para obtenerla. A

 este 

a la ex~
raccióii de la m

uestra: 
leatorio: se aplica si es posible conocer 
selección de cada unidad com

ponente 

o se puede determ
inar 

d
e cad

a u
n

id
ad

 
sea 

las restantes. 
del error en que se 

lección de unidades. 

120 
Santa P

alelh Stracuzzi y Feliberto M
artins Pestana 

M
uestreo probabiíístico 

M
u

estreo
 

al azar 
sim

p
le: consiste en seleccionar, de 

acuerdo con u
n

 procedim
iento sim

ple, los com
ponentes que 

conform
arán la m

uestra. P
ara ejecutarlo, se asigna u

n
 núm

ero 
a cada uno de los com

ponentes de la población, luego se 
depositan los papeles con los núm

eros en u
n

 recipiente, se 
m

ezclan y se extrae u
n

 núm
ero de 

papeles igual al tam
año 

m
uestra1 establecido. 

M
u

estreo
 al 

azar 
sistem

ático
: se utiliza cuando los 

com
ponentes de la población están ordenados en listas. 

P
or ejem

plo, si la población tien
e tam

añ
o

 N
 
=

 1
.0

0
0

 
y se desea u

n
a m

uestra de tam
añ

o
 n 

=
 5, la fracción del 

m
uestreo es 0,005 y el factor de elevación de 2

0
0

 unidades 
en la población por cada elem

ento en la m
uestra. S

e considera 
u

n
 com

ponente al azar de 200. P
ara seleccionarlos, se debe 

escoger uno, al azar, entre el prim
ero y el que ocupa en la lista 

u
n

 lugar igual al factor de elevación. U
na vez seleccionado el 

com
ponente, se contem

pla el tam
año de la m

uestra, sum
ando 

el factor de elevación al prim
er com

ponente obtenido. Se repite 
este procedim

iento hasta com
pletar el tam

año m
uestral. S

i el 
com

ponente seleccionado al azar fue, por ejem
plo, el núm

ero 
100, se debe sum

ar sucesivam
ente 2

0
0

 (FE
) a este num

ero d
e 

com
ponente, hasta com

pletar la m
uestra de cinco unidades. 

estratos los com
ponentes de una 

pueden tom
ar en cu 

la población u
n

 núm
ero 

institución educativa 

M
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12 1 
1 



4.545 alum
nos y 178 integrantes del personal adm

inistrativo. 
P

reviam
ente se h

a seleccionado una m
uestra de 3

6
0

 sujetos. A
l 

distribuir en partes iguales el tam
año de la m

uestra, cada uno 
de los estratos debe quedar representado com

o se presenta en 
el cuadro 15. 

C
u

ad
ro

 1
5
. E

jem
plo d

e m
u

estreo
 estratificad

o
 co

n
 

afijación n
o

 proporcional 

adm
inistrativo 

S
e puede evidenciar que las clases n

o
 están representadas 

proporcionalm
ente a su tam

año, lo quc afccta la representación de 
la m

uestra puesto que no refleja la totalidad de la población. 

A
fijación proporcional: partiendo del m

ism
o ejem

plo anterior, 
se puede aplicar el tam

año de la m
uestra, proporcionalm

ente, 
a todos los estratos. D

e esta m
anera se obtiene: la fracción 

m
uestra1 es FM

 
=

 360/5.068 =
 0,071, lo cual representa el 

%
 de la población, porcentaje de la m

uestra definitiva que se 
lica a cada estrato. E

ste procedim
iento aparece reflejado en 

cuadro 1
6

 

ro
 1

6
. E

jem
plo d

e
 m

u
estreo

 estratificad
o

 con 
ión

 proporcional 

A
lum

nos 

P
e

rso
r-' 

adm
ln 1 ld

l 
178 

13 
lstrativo 

-
 

de la m
uestra está dividido 

lases, sobre la base del 

122 
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porcentaje que representa la m
uestra definitiva con respecto a 

la población de 5.068 sujetos. 

M
u

e
stre

o
 p

o
r co

n
g

lo
m

erad
o

: co
n

siste en
 ag

ru
p

ar 
- 

-
 

físicam
ente las unidades de análisis en

 el espacio o tiem
po. S

e 
aplica cuando las unidades de análisis se encuentran dispersas en 
grandes áreas de terreno. P

ara ejecutarlo se procede, en prim
er 

lugar, a dividir el área geográfica en subáreas; posteriorm
ente se 

selecciona de m
anera aleatoria u

n
 núm

ero preestablecido de áreas. 
U

na vez determ
inadas, se subdivide las áreas en conglom

erados, 
hasta obtener u

n
 conjunto donde se seleccionen al azar los 

elem
entos de la población que form

arán la m
uestra. 

P
or ejem

plo: se quiere seleccionar estudiantes universitarios 
de un país X

, pertenecientes a distintas universidades, facultades 
y cursos. Para proceder, se necesita una lista de universidades, de 
las cuales se seleccionarán algunas en form

a aleatoria. L
uego, se 

identifica las facultades con que cuenta cada una y se selecciona 
algunas de ellas al azar. E

n las facultades elegidas, se requiere 
una lista de los cursos que se dictan y de éstos la relación de 
los cursantes, es decir, de los estudiantes. A

sí se obtiene una 
m

uestra bien representativa de la población. 

M
u

estreo
 m

ix
to

: consiste en la com
binación d

e los 
m

uestreos estratificado y por conglom
erado. E

s frecuente 
los conglom

erados sean hom
ogéneos internam

ente m
ien 

la población base es heterogénea. P
ara que la conform

ación 
la m

uestra resulte confiable, se est 
porque u

n
a selección al azar p

u
 

selección. 

Por ejem
plo: para estudiar 

puede dividir ésta 
en congl 

en unidades prim
arias de 

consiste en clasifi 
hom

ogéneos (po 
unidades, a su vez 
edificios d

e vivien 
m

uestreo. F
inalm

ente, est 
análisis, que son los 

~
eto

d
o

~
o

g
ía
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ir- 

E
n general, se selecciona u

n
a m

uestra estratificada de 
unidades prim

arias de m
uestrco, a partir d

e los estratos. 
E

sta identificación se hace de tal form
a que la probabilidad 

de seleccionar cada unidad prim
aria dentro del estrato sea 

proporcional a su población. 
Se consideran algunas unidades 

prim
arias dentro de cada estrato. P

osteriorm
ente, se eligen 

unidades secundarias dentro de las prim
arias. Y

 luego, al azar, 
se seleccionan las unidades finales en cada unidad secundaria. 

E
ste proceso com

bina el m
uestreo por conglom

erado, 
utilizado para definir las unidades de análisis del m

étodo 
estratificado, y el m

uestreo al azar sim
ple. 

M
uestreo no probabilistico 

M
u

estreo
 accid

en
tal: consiste en n

o
 prefijar ningún 

criterio de selección, excepto el tam
año de la m

uestra. P
or 

ejem
plo, se quiere encuestar a 45 profesores de la universidad 

X
X

X
, para recabar inform

ación vinculada al proceso gerencia1 
en la institución. U

na m
anera de hacerlo puede ser encuestar 

a los 45 prim
eros profesores que entren a la universidad. 

E
ste procedim

iento es práctico, pero la generalización de los 
resultados puede resultar inadecuada. 

M
uestreo intencional: el investigador establece previam

ente 
S de análisis, las cuales 
se quiere encuestar a 
1 tipo de gerencia que 
e consulta la opinión 
os prefijados, com

o: 
, experto en m

ateria 
tal m

anera que la m
uestra estará 

que cum
plan estos 

r este tipo de selección, 
ando en cuenta ciertos 
e las unidades de cada 

sector se realizdj de rnaxl&
A

 
, sin atender a ningún 

procedim
iento d~

!~
gelecgf6n. 

E
n la figura 8 se visualizan los tipos de m

uestreo: 

-la*.* S.? 
A

ccidental 

F
igura 8

. T
ip

os d
e m

u
estreo 

M
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T
écnicas de recolección de datos 

,)L
I 

II 
y
l."" 

U
na vez realizado el plan de la investigación y resueltos los 

problem
as que plantea el m

uestreo, em
pieza el contacto directo 

#
 

con la realidad objeto de la investigación o trabajo de cam
po. 

Es entonces cuando se hace uso de las técnicas de recolección 

irrrrr 
de datos, que son las distintas form

as o m
aneras de obtener la 

inform
ación. 

P
ara el acopio de los datos se utilizan técnicas 

com
o observación, entrevista, encuesta, pruebas, entre otras. 

La observación 
F
"" 

La observación es fundam
ental en todos los cam

pos de la 
f 

ciencia. C
onsiste en el uso sistem

ático de nuestros sentidos 
orientados a la captación de la realidad que se estudia. E

s 
por ello una técnica tradicional, cuyos prim

eros aportes sería 
im

posible rastrear. A
 través de los sentidos, el hom

bre capta la 
realidad que lo rodea y luego la organiza intelectualm

ente. Fue 
con innum

erables observaciones sistem
áticam

ente repetidas 
n los secretos del 

e observando m
iles 

endel pudo form
ular 

odrían repetirse para 
así porque el uso d

e 
able de datos que, tan

to
 

la vida práctica, resulta 

ción consiste en estar a 
o, del cual se tom

a y se registra 
análisis; en ella se apoya el 

ayor núm
ero de datos. E

xisten 
científica y la no científica. La 

en la intencionalidad; 
n objetivo claro y preciso: el 

para que quiere hacerlo, 

lo cual im
plica una preparación previa al proceso de observación. 

O
bservar si11 intención científica consiste en m

irar sin objetivo 
definido y, 

por tanto, sin preparación previa. 

La ventaja principal de esta técnica, en el cam
po de las 

ciencias del hom
bre, radica en que los hechos son percibidos 

directam
ente, sin ninguna clase de interm

ediación, con el 
investigador colocado an

te la situación cstudiada tal com
o 

ésta ocurre naturalm
ente. L

a subjetividad propia del objeto de 
estudio (que en este caso tam

bién pueden ser seres hum
anos), no 

influye para nada en los datos recogidos, con lo que se elim
ina 

una distorsión típica de las entrevistas. 

N
o obstante, su principal inconveniente consiste en que 

la presencia del observador puede provocar, por si sola, una 
a 

alteración o m
odificación en la conducta de los observados, 

afectando su espontaneidad y aportando, en consecuencia, datos 
poco fiables. T

odos los seres hum
anos, al saberse observados, 

tienden a encubrir su conducta, pues hay actividades, opiniones 
y actitudes que afloran en privado, pero nunca cuando estam

os 
siendo objeto de una observación, cuando nos situam

os casi 
com

o si actuáram
os en público. 

P
ara evitar alteraciones en la conducta de los sujetos, el 

el tipo de observación que suele lla 

caso el observado 

1
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R
egistrar los datos observados. A

nalizar e interpretar los datos. 
E

laborar conclusiones. 

F
igura 9. Pasos de la técn

ica de la observación 

C
ulm

inados los procesos descritos, se procede a elaborar 
inform

e de observacihn (este paso puede om
itirse si en la 

estigación se em
plean tam

bién otras técnicas, en cuvo caso 
os en todo el proceso 

servación se cuenta con 
, fotografías, listas para 
ervación, entre otros. 

bservación científica 
a varias m

odalidades: 
directa o indirkka, participante 

no participante, estructurada 
o no estructurada, d

e cm
p6'&

, de laboratorio, e individual o 
r 

de equipo. 
a 
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O
b

se
rv

a
c

ió
n

 d
ire

c
ta

 y o
b

se
rv

a
c

ió
n

 in
d

ire
c

ta
: la 

observación es directa cuando el investigador se pone en contacto 
personalm

ente con el hecho o fenóm
eno que trata de investigar. E

s 
indirecta cuando el investigador entra en conocim

iento del hecho 
o fenóm

eno a través de las observaciones realizadas anteriorm
ente 

por otra persona. E
sto últim

o ocurre cuando se utilizan libros, 
revistas, inform

es, grabaciones, fotografías, relacionadas con lo que 
se está investigando, los cuales han sido obtenidos o elaborados 
por personas que antes se ocuparon de lo m

ism
o. 

O
bservación p

articip
an

te y observación n
o

 participante: 
la observación es participante cuando el investigador se incluye 
en

 el grupo, hecho o fenóm
eno observado, para obtener la 

inform
ación "desde adentro". Im

plica la realización de un trabajo 
casi siem

pre dilatado y cuidadoso, pues el investigador debe 
integrarse al grupo, com

unidad o institución en estudio para, 
u

n
a ve

z instalado, ir realizando u
n

a doble tarea: desem
peñar 

algunos roles dentro del conjunto e ir recogiendo los datos que 
necesita. P

recisa, por lo tanto, confundirse con las personas sobre 
las que recae la observación, com

o si se fuera uno m
ás de cllos, 

pero sin abandonar la gestión observadora. 

O
bservación no participante es aquella en la cual se recoge 

la inform
ación desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo 

social, hecho o fenóm
eno investigado. 

O
bservación estru

ctu
rad

a y observación n
o

 estru
ctu

ra 
se entiende la obsenración no estructurada com

o la que se r 
sin la avuda de elem

entos técnicos especiales. La estructu 
sistem

ática es la que se realiza co 
apropiados, tales com

o: fichas, c 

O
b

serv
ació

n
 de cam

p
o

 
la observación de 
descriptivo; se realiza 
o fenóm

enos investiga 
recurren en gran m

e 

La observación de laboratorio,~
se 
entie~

6tfa:'M
dos 

m
aneras: por 

al efecto 

I l 

tales com
o 

naturalm
ente, los 

M
etodología de la ~nvestigacldn cuantitativa 

129 



laboratorios; por otro lado, tam
bién es investigación de laboratorio 

la que se realiza con grupos hurnanos previam
ente determ

inados, 
con el fin de observar sus com

portam
ientos y actitudes. 

O
b

servación
 in

d
ivid

u
al u

 ob
servación

 d
e eq

u
ip

o: 
observación individual es la que hace una sola persona, sea 
porque es parte de una investigación igualm

ente individual o 

#
 

porque, dentro de u
n

 grupo, se le ha encargado una parte para 
que la realice sola. 

O
bservación de equipo o de grupo es, en cam

bio, la que 
realizan varias personas integrantes de 

u
n

 equipo o grupo de 
trabajo que efectúa una m

ism
a investigación. P

uede ejecutarse 
de varias form

as: 
C

ada individuo observa una parte o aspecto del todo. 
T

odos observan lo m
ism

o para cotejar luego sus datos (esto 
perm

ite superar las operaciones subjetivas de cada quien). 
%

dos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican 
otras técnicas. 

La entrevista 
L

a cntrcvista es una técnica quc perm
ite obtener datos 

m
ediante u

n
 diálogo que se realiza entre dos personas cara 

a cara: el entrevistador "int;estigador" y el entrevistado; la 
intención es obtener inform

ación que posea este últim
o. 

L
a entrevista es una técnica antigua, pues h

a sido utilizada 
notable desarrollo, 
en estas ciencias, 

naturaleza, es casi 
ejor que la m

ism
a 

1 
Pero existe u

n
 inconveniente que reduce y lim

ita sus alcances. 
C

ualquier persona entrevistada podrá hablar de aquello que se 
le pregunte, pero siem

pre dará la im
agen que tiene d

c las cosas, 
lo que crce que son, con toda su carga subjetiva de intereses, 
prejuicios y estereotipos. L

a propia im
agen que el entrevistado 

tiene de sí m
ism

o podrá ser radicalm
ente falsa y, en to

d
o

 
caso, estará siem

pre idealizada; de algíin m
odo distorsionada, 

m
ejorada o retocada. 

P
ara q

u
e u

n
 guión de entrevista contribuya a obtener 

C
xito es preciso prestar atención a una serie de factores. A

sí, 
es im

portante que toda la apariencia exterior del entrevistador 
resulte adecuada al m

edio social donde habrá de form
ular sus 

preguntas; aquél debe evitar o controlar innecesarias reacciones 
de tem

or, agresividad y desconfianza. E
l entrevistador, aparte 

del aspecto form
al, deberá ser una persona que com

prenda el 
valor y la im

portancia de cada dato recogido. T
endrá que ser 

m
entalm

ente ágil, n
o

 m
anifestar prejuicios m

arcados frente a 
ninguna categoría de personas y

 sobre todo, ser capaz de dejar 
hablar librem

ente a los dem
ás, haciendo a un lado todo intento 

de convencerlos, apresurarlos o agredirlos por sus opiniones. 

F
orm

ulación d
e las preguntas. H

a sido desarrollada una 
serie de pautas apropiadas para la m

ayoría de las situaciones de 
entrevista que a continuación, aunque brevem

ente, se reseñan. A
 

evitar errores en su lectura. 

conversación. 

M
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procura que exista u
n

 sentido de continuidad en el tem
a 

tratado fse
 eviten sesgos al obtener la inform

ación. 
Form

ular cada una de las preguntas especificadas en el guión 

JSi 
de entrevista. La respuesta del entrevistado a una de las 
interrogantes puede contestar otras que aparecen después. 
E

n estos casos, e1 entrevistador no debe om
itir la pregunta 

#
 

que parece haber sido contestada con anterioridad, debido 
a que puede ser una pregunta de control. 
U

tilizar diversas técnicas de indagación eara lograr que 

r- 
el entrevistado conteste las preguntas. E

stas han sido 
diseñadas para que las respondan todos los integrantes de 
la m

uestra; sin em
bargo, en ocasiones puede ocurrir que el 

c 
entxevistado no com

prenda o m
al interprete la pregunta, 

que se rehúse a contestarla o que dé una inform
ación 

incom
pleta o am

bigua. E
n estos casos, el entrevistador 

debe utilizar ciertas técnicas neutrales de indagación com
o 

son las siguientes: 
a) R

epetir la pregunta. U
n recurso m

uy efectivo consiste 
en repetir la pregunta exactan-iente com

o aparece escrita 
en el cuestionario. 

u
tilid

ad
 realizar 

7
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recurrir a preguntas neutrales, tales com
o "iA

lgo m
ás?" 

"iA
Ip

n
a otra razón?" "¿P

odría decirm
e algo m

ás de lo 
que piensa sobre esto?" "iQ

u
é quiere decir?" 

f) S
olicitar una clarificación m

ás detallada. A
l oír una 

expresión com
o "no estoy m

uy seguro de lo que usted 
quiere decir con eso. iP

odría explicárm
elo u

n
 poco 

m
ejor?", el entxevistado puede sentir el deseo de cooperar 

con el entrevistador y detallar aún m
ás su respuesta. 

E
m

pleo de la entrevista 
1 

Se recom
ienda realizar entrevistas: 

C
uando se considera necesario que exista interacción y 

diálogo entre el investigador y la persona. 
C

uando la población o universo es pequeño y m
anejable. 

C
ondiciones que debe reunir el entrevistador 

1 l 
D

em
ostrar seguridad en sí m

ism
o. 

l 

T
ratar d

e u
b

icarse en
 el cam

p
o

 co
g

n
o

scitiv
o

 d
el 

entrevistado; esto puede conseguirse con una buena 
preparación en el terna que va a tratar. 
E

star atento ante los posibles problem
as que pudieren 

suscitarse. 
I 

C
om

prender los intereses del entrevistado. 
D

espojarse de prejuicios y, en lo posible, de cual 
influencia em

pática. 

E
n fin

, d
eb

e existir arm
o

n
í 

el entrevistado. 
entrevistado acerca del entre 
la capacidad de este últim

o 
L

os entrevistadore 
con los entrevistados 
com

pleta y exacta. 

E
n el caso de 

del en
trev

istad
o

r y su 
establecim

iento de una 
personas consideran 

M
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actitudes de las personas. E
n este sentido, la conducta del 

entrevistador debe ser d
e gran am

abilidad y el entrevistado 
debe ver al entrevistador com

o una persona capaz de entender 
sus puntos de vista. 

P
asando ahora a la clasificación de los diversos tipos de 

entrevista, éstas pueden ordenarse com
o una serie, de acuerdo 

principalm
ente con u

n
 elem

ento: su m
ayor o m

enor grado de 
estructuración o form

alización. E
ste concepto tiene aquí el 

m
ism

o valor que el que se le asignó a la observación científica. 

1-
 

L
as entrevistas m

ás estructuradas son aquellas que predeterm
inan 

en una m
ayor m

edida las respuestas, que fijan dc antem
ano 

sus elem
entos con m

ás rigidez, m
ientras que las entrevistas 

inforrnales son las que discurren de u
n

 m
odo m

ás espontáneo, 
m

ás libre, sin sujetarse a ningún canon preestablecido. 

P
-
 

I 
La encuesta 

L
a encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

P
" 

varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. 

i 
Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 
preguntas escritas que se eritregan a los sujetos quienes, en form

a 
anónim

a, las responden por escrito. E
s una técnica aplicable a 

sectores am
plios del universo, dg m

anera m
ucho m

ás económ
ica 

e
 

$
 que m

ediante entrevistas individuales. 

R
iesgos que im

plica la aplicación de la encuesta: 

m
ación puede revertirse en contra 

atía, tanto respecto al 

__. 
1 del tem

a, evaluación 
ibilidad de obtener la 

_
L
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inform
ación deseada y de la adecuación de la encuesta 

com
o técnica, determ

inaciún de los objetivos específicos de 
la encuesta, indicación del tipo de usuarios. 

2. D
iseño: determ

inación de la población objeto de estudio, 
decisión sobrc ám

bito geográfico, diseño m
uestral, decisión 

sobre m
étodos de adm

inistración, diseño del instrum
ento. 

3
. 

E
jecución: selección del personal y entrenam

iento, realización 
del trabajo de cam

po y control de calidad. 
4. 

A
nálisis y presentación de resultados. 

El fichaje 
E

l fichaje es u
n

a técnica d
e g

ran
 im

p
o

rtan
cia en

 la 
i 

investigación científica. C
onsiste en registrar los datos'que se van 

obteniendo en la revisión bibliográfica, en fin, en las diferentes 
etapas y procesos que se van desarrollando. 

E
ntre los beneficios de esta técnica es necesario señalar 

que constituye u
n

 factor d
e claridad, pues perm

ite recoger 
con autonom

ía los diferentes aspectos que se desea estudiar, 
posibilita la estructuración ordenada y lúgica de las ideas, 
perm

ite cotejar fácilm
ente las citas de las referencias consultadas, 

ahorra tiem
po. 

ser fichada, registr 
así com

o la página de donde se tom
ó la inform

ación. 
contrario, se corre e 

o la página de donde se ext 

L
a inform

ación 
fichas las cuales, debid 

i i 

tiem
po, espacio y dine M
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La prueba 
L

a prueba de evaluación es una técnica que im
plica la 

realización dc una tarea definida en u
n

 tiem
po determ

inado, 
con el fin de valorar el resultado de u

n
 aprendizaje o labor 

didáctica. L
as pruebas de evaluación de conocim

ientos, actitudes 
y habilidades usadas con m

ayor frecuencia han sido las de ensayo 
y las objetivas. 

Se evalúa para m
edir el nivel de aprendizaje alcanzado por un 

sujeto en cualquier circunstancia educativa que requiera valorar 
el logro de com

petencias y deducir el com
portam

iento del grupo, 
a fin de establecer qué tan hom

ogéneo o heterogéneo es. 

L
a técnica de la prueba ofrece ventajas que, en conjunto, 

n
o

 poseen las dem
ás técnicas de m

edición, a saber: se puede 
aplicar en el m

om
ento adecuado o deseado; perm

ite planear 
su alcance y estructura; se aplica 

sim
ultáneam

ente a grandes 
grupos, 

todo lo cual ha hecho de ella la acción m
ás utilizada 

para la m
edición del aprovecham

iento escolar. 
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Instrum
entos de recolección 

de datos II 
U

n
 instrum

ento de recolección de datos es, en principio, 
cualquier recurso del cual pueda valerse el investigador para 
acercarse a los fenóm

enos y extraer de ellos inform
ación. E

n 
cada instrum

ento concreto pueden distinguirse dos aspectos 
diferentes: una form

a y u
n

 con
ten

id
o. L

a form
a del instrum

ento 
se refiere al tip

o
 de aproxim

ación quc se establece con lo 
em

pírico, a las técnicas utilizadas para lograrlo. E
l contenido 

queda expresado en la especificación de los datos concretos que 
es necesario conseguir; se realiza, por lo tanto, m

ediante una serie 
de ítem

es que n
o

 son otra cosa que los indicadores expresados 
en form

a de preguntas. 

A
sí, pues, el instrum

ento sintetiza toda la labor anterior a su 
aplicación: resum

e los aportes del m
arco teórico al seleccionar 

datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las 
variables o conceptos utilizados; pero tam

bién expresa todo lo 
que tiene de específicam

ente em
pírico el objeto de estudio, pues 

a través de las técnicas de recolección em
pleadas, sintetiza el 

diseño concreto escogido para el trabajo. 

de recolección de datos com
o la investigación evidenc 

instrum
entos so 

dificultades: o bien los 

se adecua al ti 

aproxim
ación al problem

a. 
4
 

D
efinida su

 im
porta,d$%

P
estu 

instrum
entos de recole@

B
a de d: 
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Es preciso determ
inar las conductas a observar y la finalidad 

de ese proceso para diseñar los instrum
entos que serán utilizados 

para registrar la observación. A
lgunos de los instrum

entos m
ás 

útiles son: 

L
as 

listas d
e

 co
tejo

 o d
e

 co
n

tro
l son u

n
 instrum

ento 
m

uy útil para registrar la evaluación cualitativa en situaciones 
de aprendizaje. P

erm
iten orientar la observación y obtener u

n
 

#
-"- 

registro claro y ordenado de todo cuanto acontece. S
irven para 

sistem
atizar los distintos niveles de logro de cada investigado, 

m
ed

ian
te el uso de proposiciones, ítem

es, indicadores 
(o

 

6: 
criterios de evaluación) y de una escala cualitativa previam

ente 
seleccionados. T

am
bién perm

iten la confrontación de una 
serie d

e características previam
ente 

seleccionadas en
 u

n
 

co
n

tex
to

 tam
b

ién
 preestablecido. P

erm
iten al observador 

f 
anotar si esa característica está o no presente. S

on m
uv útiles 
i
 

para el seguim
iento de rutinas en trabajos prácticos o en los 

laboratorios. 

L
o

s reg
istro

s an
ecd

ó
tico

s p
erm

iten
 recoger hechos 

incidentales de m
anera objetiva. E

s útil anexarles un com
entario 

del observador. 

la donde se resum
en 

ación de sittiaciones 
puede ser adaptado 

e recom
ienda el uso de 

com
plem

entar los registros evaluativos 
a sus propias necesidades). 

F
L

L
) 
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i 
C

u
ad

ro
 1

7
. E

jem
plo d

e
 lista d

e
 co

tejo
 o d

e
 co

n
tro

l 
1 

8 
a

-rs
rv

 ,its 
l 

S
ecuencia o unidad did8ctice: 

4 
e

.
 

Investiaado: 
- 

IN
D

IC
A

D
O

R
: 

F
E

C
H

A
: 

N
IV

E
L (escala cualitativa): 

S
&

 
O

B
S

E
R

V
A

C
IO

N
E

S
 

- A
nC

ilisis y planteo del problem
a 

@
4
 

- B
úsqueda de datos, investigación a

e
 la inform

ación 
disponibilioad de 

. . . - . - . . - . - - 
- F

orm
ulación de alternativas de so

lu
ciG

 (bosquejo de ideas) 
, 

- E
iecución de la solución 

P
resentación oral 

*, v 
- T

rabajo en equipo 
- T

ransferencia de contenidos a otras situaC
i0neS

 
m

 
P

ara evaluar los indicadores que aparecen en la tabla, se 
recom

ienda usar una escala cualitativa previam
ente pautada 

para cada indicador de acuerdo con los propósitos de cada 
unidad didáctica. El nivel esperado para estos indicadores - y 
la escala utilizada - estarán determ

inados por los propósi 
y las expectativas de logro de la unidad de aprendizaje qu 
esté evaluando. 

L
as escalas d 

señaladas, dándol 
por ejem

plo: 

I ! 

M
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G
uión de entrevista 

El guión de entrevista es u
n

 instrum
ento que form

a parte 
de la técnica de la entrevista. D

esde u
n

 p
u

n
to

 de vista general, 
es una form

a específica de interacción social. El investigador 
se sitúa frente a1 investigado y le form

ula las preguntas que 
ha incluido en

 el guión previam
ente elaborado. A

 partir de 
las respuestas, surgirán otros datos de interés. S

e establece así 
u

n
 diálogo cara a cara, pero un diálogo peculiar, asim

étrico, 
donde una de las partes busca recoger inform

aciones y la otra 
se presenta com

o fuente que las proporciona. 

La ventaja esencial del guión de entrevista reside en que 
son los m

ism
os actores sociales quienes proporcionan los 

datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, 
expectativas, entre otras cosas que, por su propia naturaleza, 
es casi im

posible observar desde fuera. N
adie m

ejor que el 
involucrado para hablar acerca de todo aquello que piensa y 
siente, de lo que ha experim

entado. 

El hecho de tener que evitar la influencia de la subjetividad 
obliga a dejar fuera de este instrum

ento a un cam
po considerable 

de problem
as y de tem

as que son m
ejor 

explorados m
ediante 

de otros procedim
ientos que resultan m

ás confiables. Por otra 
parte, obliga a utilizar, a vec,es, cam

inos indirectos, m
ediante 

preguntas que alcancen el objetivo elípticam
ente, em

pleando 
,r 41 
k

k
o

d
o

 tipo de rodeos. 

ser cuidadosam
ente 

s confusas o de doble 

con guiones que resulten m
ás o 

ntas que se incluyan. 

vitar respuestas confusas 
o erróneas. L

 
em

plo de este tipo: "iQ
u

é 
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opina U
d. acerca de los niños de la calle?"; la respuesta a esta 

pregunta puede ser infinitam
ente variada, según la opinión de 

cada persona. L
a inform

ación que se obtenga será m
ás com

pleta 
y valiosa, pero el trabajo de procesam

iento de los datos, en 
com

pensación, habrá de ser tam
bién m

ayor. 

U
n

a vez que se redacta el co
n

ju
n

to
 de preguntas que 

constituyen un guión de entrevista, es necesario revisarlo u
n

a y 
otra vez para asegurarse de su consistencia y elim

inar los posibles 
errores u om

isiones. 
I I 

A
 continuación se presentan los diferentes tipos de guión 

de entrevista 

G
uión de entrevista no estructurada 

W 
D

entro del grupo del guión de entrevista no estructurada 
es posible diferenciar diversos tipos, que varían en cuanto a 

f 
sus fines u organización. D

e u
n

 niodo general, un guión de 
entrevista no-estructurada (o

 tam
bién no form

alizada) es aquel 
en que no existe una estandarización form

al dejando, por lo 
i 

tanto, un m
argen m

ás o m
enos grande de libcrtad para form

ular 
las preguntas y proporcionar las respuestas. L

as form
as m

ás 
conocidas de entrevistas que utilizan este tipo de instrum

ento 
son las que se exponen a continuación. 

posible de entrevist 
el tem

a en
 estudio. L

o im
portante 

de la tratado n
i ce 

hablar" al entrevist 

exploratorios y 
cua 

conocidas por el i 
las fases iniciales d 
recurriendo a inform

ante 
el tem

a en estudio, líderes 
destacadas. L

o pri 
eta sensación al 

M
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entrevistado de que puede hablar librem
ente, alentándolo y 

estim
ulándolo con cautela para evitar influir en sus actitudes. 

E
n

trev
ista focalizada: es una m

odalidad prácticam
ente 

tan libre y espontánea com
o la anterior, pero se caracteriza por 

tratar u
n

 único tem
a. E

l entrevistador deja hablar al entrevistado 
proponiéndole algunas orientaciones, pero cuando éste se desvía 
del tem

a original y se desliza hacia otros cam
pos, el entrevistador 

vuelve a centrar la conversación sobre el asunto de su interés. 

Se em
plea entrevista focalizada con el objeto de explorar a 

fondo alguna experiencia vivida en condiciones precisas. T
am

bién 
es la form

a m
ás utilizada cuando los inform

antes han sido testigos 
presenciales de hechos de interés pues se deja en al entrevistado 
en entera libertad de expresarse para captar los hechos y su 
opinión en toda su riqueza. E

sto ocurre tam
bién cuando se 

trata de interrogar a los actores principales de ciertos hechos o a 
testigos históricos. T

al tipo de entrevista requiere gran habilidad 
por parte del entrevistador tanto para evitar dispersión tem

ática 
com

o form
as dem

asiado estructiiradas de indagación. 

E
n

trev
istas p

o
r p

au
tas: son aquellas que se realizan 

procurando respuestas a u
n

a lista de puntos de interés que se 
irán explorando en el curso de la entrevista. L

os teinas deben 
ardar una cierta relación erítre sí. E

l investigador, en este caso, 
hablar al respondente 
em

as señalados en la 
e de ellos o que n

o
 toque 

1 investigador llam
ará la 

ando siem
pre de preservar 

se basa en un listado fijo 
redacción perm

anece invariable; 
úm

ero de entrevistados 

de este tipo de guión de 
entrevista se 

z, la posibilidad de ser 
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adm
inistrado por personas con m

ediana preparación, todo lo cual 
redunda en su bajo costo. O

tra vcntaja evidente es la factibilidad 
de procesar m

atem
áticam

ente las respuestas porque, al guardar 
hom

ogeneidad, aquellas resultan com
parables y agrupables. S

u 
m

ayor desventaja estriba en que reduce grandem
ente el cam

po 
de inform

ación registrado, pues los inform
antes se lim

itan a una 
lista preestablecida de preguntas. 

t 1 
D

urante las entrevistas se pueden utilizar ayudas visuales 
(fotografías, esquem

as, tarjetas con frases o palabras) que 
1 

contribuyen a obtener conocim
ientos com

pletos y que, en otros 

i 
casos, cum

plen la función de preservar la objetividad, evitando 
que la form

a com
o se pronuncia o describe algo introduzca u

n
 

rasgo w
bjetivo en las respuestas. 

E
n

trev
istas m

o
n

o
tem

aticas: sirven para recoger datos 
biográficos o inform

ación sobre u
n

 problem
a o aspecto social 

específico. 

E
ntrevistas a expertos: se utilizan para extraer inform

ación 
de 

especialistas sobre tem
as relacionados con su área de 

! 
especialización. 

E
l entrevistador debe registrar las respuestas aportadas por el 

entrevistado de una m
anera im

parcial a fin que sean interpretadas 
con precisión por parte de los codificadores. Para ello es necesan 
registrar la respuesta en el m

ism
o m

om
ento en que el en 

la expresa, utilizar las m
ism

as palabras del entrevistado, 
1 

ni parafrasear las respuestas, incluir com
entarios entre paré 

m
antener el interé; 

del entrevistado repitiendo la-res 
m

ientras la escribe. 

El cuestionario 
E

l cuestionario es u
n

 i 
parte de la técnica d 
resultados directos. 
en su contenido, de 
han de estar form

uladas de m
q&

a 
clara y &

hcisa; tu
e

ie
n

 ser 
cerradas, abiertas o sem

iab
~

#
~

s~
@

ro
eu

ran
d

o
 

que la respuesta 
no sea am

bigua. C
om

o #&
e 

integdyte#61 
cuestionario o en 

4
 

V
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1 

docum
ento separado, se recom

ienda incluir unas instrucciones 
breves, claras y precisas, p

ara facilitar su solución. S
eguidam

ente 
se presenta un resum

en d
e las dificultades m

ás frecuentes en la 
elaboración de cuestionarios. 

C
u

ad
ro

 1
8
. P

roblem
as m

á
s usuales d

etectad
o

s e
n

 la 
1 

elaboración d
e

 cu
estio

n
ario

s 

P
ro

b
le

m
a

s m
á

s u
su

a
le

s en lo
s cu

e
stio

n
a

rio
s 

m
.

 
. 
"
-
.
l
 

- P
reguntas con alto grado de am

bigüedad. 

- Inadecuada estructuración de la
s preguntas. 

- S
ecuencia inadecuada de las preguntas. 

C
 

- Incorrecta elección de m
uestras poblacionales 

- C
uestionarios con excesivo n

u
m

e
ro

 de ítem
es. 

- C
uestionarios elaborados sin p

ru
e

b
a

s de validación- piloto. 
k t 

- U
tilización errónea de escalas d

e
 m

edida. 

- E
rrores en la codificación de la

s preguntas. 
I 

U
n

 cuestionario es alg
o

 m
ás q

u
e u

n
a sim

ple lista de 
preguntas. S

u diseño es m
ás com

plicado de lo que puede 
parecer a prim

era vista. D
eb

e estar cuidadosam
ente elaborado 

eri form
a y contenido y h

a d
e tom

arse en cuenta toda una serie 
de elem

entos que lo doten d
e rigurosidad y sistem

aticidad. 

L
a fase de diseño del cuestionario es una de las m

ás críticas, 

entación, entre otros). 

uestionarios sum
inistran una 

jetos. A
sim

ism
o, sirven 

fondos o colecciones 

funcionam
ient 

i 
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D
iseño de un cuestionario 

A
l diseñar u

n
 cuestionario, lo prim

ero es establecer sus 
1 1 

finalidades, es decir, para qué servirá la inform
ación que se 

obtendrá m
ediante su aplicación. E

n este análisis es preciso tener 
1 

claro qué se quiere saber exactam
ente, para qué se efectúa el 

estudio. A
dem

ás, es necesario precisar los objetivos específicos 
del trabajo en la form

a m
ás concreta posible para garantizar el 

logro de las finalidades previam
ente definidas. 

E
n segundo térrnino, es im

portante seleccionar y definir las 
variables. Se ha de conocer cuáles son las que se desea incluir 
en el estudio y establecer de form

a explícita y unívoca qué 
representan. E

sto facilita enorm
em

ente la construcción del 
cuestionario y el posterior análisis e interpretación de los datos. 
C

on los objetivos y las hipótesis concretas en la m
esa de trabajo, 

y el listado de la (S
) variable 

(S
) que se m

edirán, se procede a 
explicar la denom

inación y definición de cada una de ellas de 
la form

a m
ás clara posible. 

U
na vez que se sepa cuáles son las variables que intervendrán 

en el estudio, se procede a tipificarlas y a definir, para cada una, 
los valores, escalas de m

edida y categorías. 
N

o
 es posible crear una receta para diseñar o elaborar un 

cuestionario. S
in em

bargo, sí es posible dar algunos consejos 
prácticos q

u
e contribuyen a evitar grandes errores. E

n 

utilizar; valoraci 

tratarnient.0 posterior; elección 
la m

uestra a la 

U
n

a clasificación 
concreción de las 

¿C
óm

o hacer las 

M
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la prim
era interrogante se puede afirm

ar, de m
odo general, que 

la calidad de una investigación se encuentra condicionada por lo 
acertado que resulten las preguntas incluidas en el cuestionario. 
Si éstas están m

al definidas, son am
biguas o no responden a la 

naturaleza del análisis, los resultados obtenidos serán estériles. 
C

om
o es fácil observar, preparar u

n
 cuestionario resulta m

ás 
com

plicado de lo que parece a sim
ple vista. E

n líneas generales, 
es válido proponer unas reglas básicas para su confección: 

Si se quieren respuestas concretas, las preguntas deben 
ser ~

recisas. 
N

o hacer preguntas que contengan potencialm
ente las 

respuestas. 
L

as preguntas que adm
iten varias respuestas deben ser 

definidas cuidadosam
ente. 

E
l num

ero de categorías de las respuestas es tam
bién 

m
uy im

portante. R
aram

ente son necesarias m
ás de 5 ó

 7 
categorías en preguntas de actitud o de opinión. C

uando 
sea necesario incluir m

ás categorías, es preferible desglosar 
la pregunta en

 varias con m
enos categorías cada una. 

L
as preguntas han de ser neutrales. N

o deben incorporar 
juicios, opiniones o valoraciones. 
E

l cuestionario está obligado a responder a u
n

 orden 
lógico. L

as preguntas serán agrupadas por tem
as afines, 

en concordancia con una secuencia en
 orden de dificultad 

creciente. L
as preguntas m

ás sencillas han d
e ir al principio 

del cuestionario. 
tas no debe afectar las respuestas. 

ación algunos de los 
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C
u

ad
ro

 19. T
ip

o
s de p

reg
u

n
tas d

e u
n

 cu
estio

n
ario

 
1 

- P
reguntas básicas. 

- 
P

re
g

u
n

ta
s

 
d

e
 

re
s

p
u

e
s

ta
s

 
- P

reguntas de seguim
iento: 

dicotóm
icas y m

últiples. 
- P

reguntas de profundización. 
- 

P
reguntas de escalas de m

edición 

a) 
P

reguntas abiertas 

E
n este tipo d

e preguntas, el usuario aporta la inform
ación 

que se le requiere, con sus propias palabras. S
on esenciales para 

conocer el m
arco de referencia del encuestado y para redactar 

después las opciones a ofrecer en las preguntas cerradas. Por 
ello resultan oportunas y adecuadas en el caso d

e estudios 
explorato~

ios. 

E
xisten dos tipos fundam

entales dentro de esta categoría 
de preguntas: las básicas, usadas para recoger inform

ación con 
u

n
 m

ínim
o de indicaciones para el encuestado (E

jem
plo l), 

y las de seguim
iento, en

 las que se distinguen preguntas d
e 

profundización (E
jem

plo 2
) y de clarificación (E

jem
plo 3). 

E
jem

plo 1 . 
iQ

u
é opinión le m

erecen los partidos políticos? 

¿P
osee carnet de algún partido político? 

Si -
 

E
n caso afirm

ativo, indique el nom
bre del partido 

pertenecer a u
n

 partido 
¿P

uede explicar qué M
etodología de la investigación cuantitativa 
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b
) P

reguntas cerradas 

S
e trata de u

n
 tipo de reactivo que no presupone ninguna 

clase de respuesta, dejándola al libre arbitrio del encuestado. P
ara 

esta categoría se presentan dos m
odelos básicos de preguntas, 

cada uno con sus variaciones: preguntas dicotóm
icas-m

últiples 
y preguntas de escalas. 

P
reg

u
n

tas de resp
u

estas dicotóm
icas y m

ú
ltip

les: las 
prim

eras constituyen uno de los tipos elem
entales de preguntas; 

so
n

 fáciles d
e form

ular, co
n

testar y' tabular. E
n ellas, la 

inform
ación se subdivide dicotóm

icam
ente en dos categorías 

(E
jem

plo 4
). L

as preguntas de respuestas m
últiples se em

plean 
cuando las opciones de respuesta son superiores a dos. E

ste tipo 
de preguntas asegura que todos los encuestados respondan en 
la m

ism
a dim

ensión (E
jem

plo 5
). 

E
jem

plo 4
. 

iU
tiliza el cafetín de su centro de trabajo? 

Sí -
 N

o -
 

E
jem

plo 5
. 

ilu
á

le
s d

e los sig
u

ien
tes servicios q

u
e ex

isten
 en

 la 
U

niversidad X
X

X
X

 ha utilizado en su visita de hoy a esa 
institución? ( M

arque todas las respuestas posibles) 
a) S

ervicio de transporte,- 

distintos niveles de 

se cu
en

ta ,co 
les cu

an
titativ

as (escalas 
(ejem

plo 6
), escalas de 

valores (ejem
plo 7), escalas jerárquicas (ejem

plo 8
), escalas de 

im
portancia (ejem

plo 9
), escala L

ilert (ejem
plo 1

0
) y escala de 

diferenciales sem
ánticos (ejem

plo 1 1
). 

E
jem

plo 6. 
ilu

á
n

to
 tiem

po hace que frecuenta los servicios que presta 
la U

niversidad? 
a) M

ás de diez años ( 
) 

b
) D

e cinco a diez años ( 
) 

C
) 

D
e uno a cuatro años ( 

) 
d

) M
enos de un año ( 

) 
e) 

H
oy es la prim

era vez ( 
) 

E
jem

plo 7. 
E

l servicio de com
edor de la U

niversidad es: P
ésiino (1 ); M

alo 

(2
); N

orm
al (3); B

ueno (4); E
xcelente (5) 

u1 
E

jem
plo 8. 

O
rdene la siguiente lista de bancos com

erciales de 1 a 8
, segíin 

el grado de utilización. C
oloque 1

 al que m
ás utiliza y 8 al 

que m
enos usa. Por favor, deje 

sin num
erar las entidades a 

las cuales no acude. 
a) B

anco V
enezuela 

b
) B

anco M
ercantil 

c) B
anco P

rovincial 
d) B

anco F
ederal 

e) B
anesco 

f) 
C

orp B
anca 

El servicio que presta 
universidades es: 

M
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E
jem

plo 10 
S

e le presentan varias opciones para cada proposición. El 
encuestado expresará si está: m

uy de acuerdo (1
 ), de acuerdo 

(Z), 
n

i en acuerdo, ni en desacuerdo (3
), en desacuerdo 

(4
),m

u
y

 en desacuerdo (5
). 

1
2

3
4

5
 

1. El horario bancario beneficia al usuario 
x 

2. E
l D

epartam
ento de A

tención al C
liente 

x
 

trabaja en beneficio del usuario 

E
jem

plo 11 
P

ara responder, el encuestado selecciona, en una secuencia 
de posiciones, el lugar que representa m

ejor su opinión, es 
decir, califica el objeto de actitud en u

n
 conjunto de expresiones 

bipolares. 
E

ntre 
cada par 

de adjetivos se presentan 
varias 

opciones y el sujeto selecciona aquella que refleje su actitud en 
m

ayor m
edida. Por ejem

plo: 

C
oloque una x en el espacio que m

ejor represente su opinión 
respecto a la coleccióri del M

useo de A
rte C

ontem
poráneo. 

a. D
eterio

rad
a, x

, , 
, 

, 
, 

, 
, B

ien conservada 
b. D

eteriorada, 
, 

, 
, 

, 
, 

, x , B
ien conservada 

c. D
eteriorada, 

, 
, 

, x
 , 

, 
, 

, B
ien conservada 

E
n el caso (a) se observa que el respondiente considera que 

bjeto de actitud se relaciona m
uy estrecham

ente con uno de 

. E
n el caso (b), considera 

estrecham
ente con el 

califica la colección del M
useo de 

ien conservada. Y
 en el caso (c), el 

de actitud ocupa una posición 
, ni en buena condición). 

activo que, adem
ás de presentar 

1
 5 0

 
Santa P

alella Stracuzzi y F
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estana 

S
eguidam

ente se presenta un ejem
plo. 

1 
iQ

ué países de S
udam

érica ha visitado? 
( 

) C
olom

bia 
( 

)P
erú 

( 
) C

hile 
( 

) B
rasil 

( 
) U

ruguay 
( 

) O
tro: 

(especifique) 
1 

¿C
óm

o deben ser las prim
eras preguntas de un cuestionario? 

L
as prim

eras preguntas de un cuestionario no deben ser las m
ás 

t 

difíciles de responder n
i preguntas m

uy directas. Se recom
ienda 

colocar en prim
er term

ino las preguntas dem
ográficas, tales 

l 

com
o, sexo, estado civil, edad, nivel de educación, ocupación, 

nivel de ingreso, entre otras, si es necesario para el estudio. 

¿Q
ué otros elem

entos integran un cuestionario? 
A

dem
ás' de las preguntas, e1 cuestionario debe incluir las 

instrucciones que indican cóm
o contestarlo. É

stas son tan
 

im
portantes com

o las interrogantes, por lo que es necesario 
que estén claram

ente form
uladas, y sean com

prensibles para 
usuarios a quienes van dirigidas. T

am
bién deben estar clara 

instrucciones par 

¿C
uál es la extensi 
N

o existe una r 
pues si es m

uy corto sepierde i 
uy largo puede 

M
etodología de k
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resultar tedioso para quicn responda. L
a extcnsión depende del 

núm
ero de variables a m

edir, del interés de los encuestados 
y d

e la m
anera com

o sea adm
inistrado. C

uestionarios que 
tom

en m
ás de 35 m

inutos para responderlos pueden resultar 
m

olestos, a m
cnos que los encuestados cstén m

uy m
otivados 

para contestar. 

E
l cuestionario p

u
ed

e aplicarse d
e m

an
era personal, 

telefónica y por correo electrónico. L
as tres form

as presentan 
ventajas y desventajas que determ

inan el tipo de aplicación 
m

ás recom
endable en determ

inadas situaciones. L
as ventajas 

y desventajas de cada m
anera de aplicación se presentan en el 

cuadro 20. 

C
u

ad
ro

 2
0

. V
entajas y d

esv
en

tajas d
e

 las fo
rm

as d
e

 
aplicación d

e
 los cu

estio
n

ario
s 

P
ersonal 

electrónicc - S
e conoce quién contesta 

- E
vita influencias de otras per- 

sonas 
- S

e
 re

d
u

ce
n

 las re
sp

u
e

sta
s 

evasivas 
- F

acilita el uso de m
aterial auxi- 

liar 

- S
esgos por in

flu
e

n
cia

s d
e

l 
encuestador 

- N
e

ce
sid

a
d

 d
e

 co
n

tro
la

r a 
los encuestados, para evitar 
errores o faltas por parte de 
estos. 

- R
apidez en la obtención de datos - F

alta de representatividad de 
- C

osto m
ás reducido 

la m
uestra (personas que no 

- P
erm

ite encuestar a personas 
están, que no tienen teléfono, 

poco accesibles 
entre otros) 

- E
levado índice de respuesta - B

revedad del cuestionario 
(m

ás que por correo electrónico - N
o se puede utilizar m

aterial 
pero m

enos que en la personal) 
auxiliar 

índice de respuesta 
hay seguridad de quién 
testa e

l form
ulario 

cesidad de datos 
E

l cu
e

stio
n

a
rio

 ha d
e

 se
r 

reducido 
F

alta de representatividad 

4
.
 

v 
P

 

3
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El test 
E

s un instrum
ento derivado dc la técnica de la encuesta. 

T
iene com

o objeto lograr inform
ación sobre rasgos definidos de 

la personalidad, la conducta o determ
inados coinportam

ientos 
y caractcrísticas individuales o colectivas d

e la persona 
(inteligencia, in

terés, actitu
d

es, ap
titu

d
es, ren

d
im

ien
to

, 
m

em
oria, m

anipulación, entre otros). L
os test constituyen un 

recurso propio de la evaluación científica. 

E
ntre'las características de u

n
 buen test, se tienen: 

4 
V

alidez, o sea recurso para investigar aquello se que 
pretende y n

o
 otra cosa. 

P
erfectibidad, pues n

o
 existe, todavía el test perfecto n

o
 

h
a sido creado. 

C
onfiabilidad, es decir consistencia en

 sus resultados; 
éstos deben ser los inism

os siem
pre que se los aplique en 

idénticas condiciones, quien quiera que lo haga. E
l índice 

de confiabilidad es lo que da m
ayor o m

enor confianza al 
investigador acerca del uso de un determ

inado test. E
xisten 

tablas aceptadas universalm
ente sobre esos índices, las 

cuales hacen conocer que ningún test alcanza u
n

 índice de 
confiabilidad del 100%

. 
O

bjetividad, evitando to
d

o
 riesgo d

e interpretació 
subjetiva del investigador. E

s requisito indispensable p 
la confiabilidad. 

y de los investigados. 
S

encillez y claridad, al est 
com

presión 
para los i 

E
conóm

ico, tanto en 

i ! 

M
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especial en cuanto se refiere a obtener inform
ación sobre libros, 

i 
revistas científicas y boletines inform

ativos. T
am

poco deben 
dejarse de registrar otros lugares que pueden reunir iriform

ación 
de este tipo: archivos y bibliotecas privadas, de organism

os e 
instituciones estatales o de em

presas, librerías, puestos de venta 
de periódicos, internet, entre otros. 

L
as bibliotecas ofrecen tres tipos de ficheros que, si son 

adecuadam
ente usados. proporcionan un cuadro com

pleto de 
la inform

ación existente sobre u
n

 tem
a. 

m
 

L
os fich

ero
s p

o
r au

to
r están ordenados alfabéticam

ente 
según el apellido de cada uno de ellos, con lo que es posible 
inform

arse de toda la bibliografía que puede ser consultada 
F
-' 

so
b

re u
n

 asu
n

to
 d

eterm
in

ad
o

. L
o

s fich
ero

s te
m

á
tic

o
s 

ordenan las obras de acuerdo con una lista internacional y 
norm

alizada de tem
as y subtem

as, lo que perm
ite obtener 

un cuadro bastante com
pleto de las obras existentes sobre 

el tcm
a de interés. F

inalm
ente, existen ficheros ordenados 

n
 

alfabéticaniente de acuerdo con lo
s títu

lo
s d

e
 lo

s libros, lo que 
hace factible encontrar los trabajos de autores cuyos nom

bres 
no se 

recuerdan. 

U
na vez obtenida la inform

ación disponible que resulte 
oportuna para las investigaciones, el próxim

o paso será el de 
leerla rápidam

ente para calibrar Su grado de interés y pertinencia, 
teefectuando una orirnera seleccibn. 

las obras, se encuentre 

i 
en ser em

pleados m
ás 

inform
ación, el instrum

ento que se 

rse, según sus características, en 
áficas, textuales, de contenido y 

2 
algunos elem

entos com
unes que 

n en los trabajos de investigación. 
r o autores. - A

ño de la edición. 
editorid que la publicó. 

111i 
son u

n
a sim

ple guía 
an sido consultados o 

n los cuatro elem
entos 

L
r
r
, 

3
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citados anteriorm
ente. L

as fichas tex
tu

ales, adem
ás de tal 

encabezam
iento, constan de párrafos o trozos seleccionados que 

aparecen en la obra, de estadísticas, cuadros, entre otros. E
stos 

fragm
entos se repiten exactam

ente tal com
o han sido escritos, sin 

la m
enor alteración, para respetar el trabajo creador de quien se 

está citando. L
as frases presentadas en las citas textuales deben 

i 
encerrarse entre com

illas. 

j 
Por su parte, las fichas d

e
 co

n
ten

id
o

, aparte de los datos 
com

unes a toda ficha, incluyen resúm
enes o síntesis de párrafos, 

i 
capítulos o hasta de toda la obra. E

s conveniente incluir en ellas 
el núm

ero de las páginas o capítulos resum
idos, así com

o el 
índice general de la obra o u

n
 extracto del m

ism
o. É

stas tam
bién 

se denom
inan fichas de resum

en. 

L
as fichas m

ixtas se elaboran integrando a la vez inform
ación 

textual y de libre creación del investigador. R
esultan las m

ás 
útiles y adaptables, aunque su realización exige algo m

ás de 
criterio que las anteriores. 

C 
L

as fichas pueden construirsc en form
a libre, adecuándolas 

a los fines del trabajo, siem
pre y cuando se anote de cada fuente 

sus referencias básicas y el investigador se concrete a transcribir 
o sintetizar fielm

ente a los autores consultados. E
s im

portante 
tam

bién m
anejar el m

aterial con orden, porque de otro m
odo 

las tareas de ordenam
iento y análisis de los datos se hacen m

 
difíciles y engorrosas; e 
la tarea de recolección 
form

alista, recargada 
desarrollo de u

n
 trabajo. 

C
ada ficha contiene una s 

referidos a un m
ism

o tem
a 

confiere unidad y valo 
com

o u
n

a sim
ple cartu 

alm
acenam

iento de 
puede ser una base 

A
 continuación 

esquem
a para 

la elaboración de fichas: 

M
etodología de la investi~ación cuantitativa 
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T
ip

o
 d

e fich
a 

1
4

 1
 

N
ú

m
ero

 d
e 

p
ag

in
a (5) 

I 
l 

T
ítu

lo
 (2) 

l'l 

C
o

n
ten

id
o

 (6) 

D
ato

s d
e la referen

cia b
ib

lio
g

ráfica (3) 

L
a significación de cada uno de los elem

entos presentes en
 

R
elació

n
 co

n
 o

tras fich
as (4) 

este esquem
a, es la siguiente: 

I
i
 

- 
(1

)T
ip

o
 de ficha: es la indicación que se hace con una letra 

m
ayúscula para indicar si se trata de una ficha bibliográfica 

d-- 
(B

) , textual (T
) , de contenido (C

) o m
ixta (M

). 

(2)T
ítulo: es el nom

bre asignado a cada ficha, el cual sintetiza 
- 

su contenido y perm
ite ubicarla con m

ayor facilidad. 

(3
) D

atos de la referencia bibliográfica: es el registro de los datos 
de la obra que se está citando o a la cual se hace referencia. 

h
 

S
on obligatorios los siguientes: apellido del autor; inicial de su 

prim
er nom

bre seguida de punto; ano de edición de la obra; 
título de la m

ism
a seguido de punto; nom

bre de la ciudad 
donde se realizó la edición seguido de dos puntos y nom

bre 
de la editorial. C

on estos d
a

~
o

s se puede citar o referir la obra 
en

 los inform
es sin necesidad de volver a ella. 

lación con otras fichas: si la ficha en cuestión se relaciona 
ido de otra, esto puede 
, al reflexionar sobre 

tenga en cuenta la otra. 

m
o las citas se realizan respetando 

por el autor, adem
ás de 

os, es im
portante señalar 

(S
) en la cual el autor 

o o parafraseando. 
P

ara 
en el m

argen izquierdo 
barra oblicua (14, el 

1 
(6

) C
ontenido: en esta parte se coloca el resum

en, la síntesis, la 
cita o las ideas del autor en referencia, según 

sea el tipo de 
ficha. Si bien es la parte m

as im
portante de la ficha, pierde 

casi todo su valor si n
o

 se ha com
pletado la inform

ación de 
la referencia bibliográfica. 

L
as pruebas tipo ensayo 

i 
L

as pruebas tip
o

 ensayo p
u

ed
en

 ser escritas 
ii orales. 

G
eneralm

ente están construidas con preguntas abiertas y 
requieren la elaboración de repuestas por parte del investigado. 
P

ara estas pruebas se requiere capacidad y destreza cognitiva en 
aspectos referidos tan

to
 a la argum

entación, la organización de 
ideas, la identificación de hipótesis y de problem

as, así com
o a 

objetivos que revisan la capacidad del encuestado para com
binar 

diferentes procesos. 

L
as preguntas incluidas en este tipo de pruebas pueden ser 

am
plias o restringidas. S

on am
plias cuando n

o
 existe ninguna 

lim
itación para organizar, seleccionar y presentar el contenido de 

la respuesta. S
on restringidas cuando la respuesta está lim

itada 
o condicionada por una indicación específica. E

l lím
ite puede 

estar referido tan
to

 al contenido (responda sólo lo señalado, 
indique tres variables a partir del texto leído), com

o a la form
a 

(espacio determ
inado, en 1

6
 líneas, en el recuadro). 

A 

respuestas. L
a com

plejidad de c 
relacionada con el volum

en de c 

respuesta que se espera, por lo 
en su form

ulación. 



Se entiende por reactivo el planteam
iento de una situación 

que requiere ser resuelta, que propone acciones o suscita reacciones 

a
 

que se traducen en respuestas, de cuyo grado de acierto sea posible 

m
 

hacer u
n

 diagnóstico sobre los alcances esperados. 

:/ 
L

os reactivos que integran las pruebas objetivas deben 
tener com

o característica com
ún la de requerir respuestas m

uy 
concretas, que no dejen lugar a dudas respecto a su corrección. A

l 
efecto, los reactivos se traducen en form

ulas cerradas (situaciones 
previam

ente estructuradas), en las que el exam
inado sólo tiene 

e
 

que escoger o señalar la respuesta o resolver con elem
entos m

uy 
precisos el planteam

iento que se le hace, sin oportunidad ni 
libertad para elaborar respuestas m

ás com
plejas. 

?--' 
E

laborar los reactivos es hasta cierto punto sencillo y es 
- 

una práctica al alcance de cualquier investigador. Pero construir 
buenos reactivos y relacionarlos con una tabla de especificaciones 
derivada de los objetivos específicos de la investigación o de la 

L
r
 

tabla de especificaciones, según sea el caso, es algo m
ás difícil de 

lograr, por la cantidad de factores que participan en el proceso, 
que pudieran condicionar la calidad del resultado. L

o que hace 

eba vista com
o una totalidad. 

1
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4. 
E

stá exento de tram
pas y segundas intenciones. Igualm

ente, 
exim

ido de "tips", claves o pistas que lleven (directam
ente 

o por elim
inación) a la respuesta correcta. 

5. 
E

s independiente, en el sentido de que su solución n
o

 
depende de las respuestas a otros reactivos. 

6. 
U

tiliza 
vocabulario 

y 
form

as 
sintácticas 

que 
los 

exam
inados com

prenden fácilm
ente buscando, al m

ism
o 

tiem
po, la exposición m

ás breve. 

7. 
T

iene u
n

 grado de dificultad acorde con el criterio de 
logro de la com

petencia que se espera. 

8. 
E

xige una respuesta que perm
ite al exam

inador deslindar si 
los aprendizajes correspondientes han sido logrados o no. 

A
sí, cuanto m

ás se cum
plan estas características, m

ejor 
construidos estarán los reactivos. P

ara obtener resultados ópti- 
m

os, hace falta, adem
ás de conocim

ientos y habilidades espe- 
cíficas, bastante entrenam

iento y experiencia. 

C
onstruidos los reactivos, el siguiente paso se refiere a la 

m
anera de integrarlos en una prueba correctam

ente balanceada 
y estructurada. P

ara ello, se presentan sugerencias generales: 

Respecto u lus tipos de reactivos: 

, 
Respecto a la cantidad total de 

H
an

 de incorporarse 

la finalidad de cum
 

para cada indicador co 

E
s 

prudente 
agrupar 

l:;af#qtim
.. 

sef& 
el tipo 

a 
que 

correspondan, lo cual facili ~
&

m
corjporacid@

de las instrucciones 

&
 6 

y sim
plifica la tabulaciig 

e los resliitado$! 

'$f 
~

cto
d

o
~

o
g

íu
 

de la investigac~ón cuantitativa 
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Respecto a las instrucciones: 

L
as instrucciones son parte m

uy im
portante de la prueba. 

4
 

H
an 

de 
estar 

presentadas 
por 

escrito, antecediendo 
a 

los 
reactivos que la integran 

(sin perjuicio de su repetición 
o 

am
pliación verbal en el m

om
ento de aplicar la prueba). 

rit 
L

os tipos de reactivo básicos de una prueba objetiva se 
describen a continuacióii: 

C
om

p
letación

 / resp
u

esta sim
p

le o b
reve 

-
 

- 
- 

E
stos reactivos se caracterizan por el establecim

iento de 
una proposición incom

pleta o una interrogante en la cual, a 

r
r
ii 

partir de la inform
ación rcportada, se cspera que el exam

inado 
"com

plete7' Ia respuesta correspondiente, es decir, incorpore iin 

u
 

térm
ino, una frase específica, sím

bolo, dato, entre otros, que 
com

plem
ente el planteam

iento expuesto. 

E
jem

plo: 

b
 

1
. E

n la actualidad, el principal país productor de café 
es, 

o bien 
2

. iC
u

ál es el principal país productor de café, en
 la 

actualidad? 

na idea clara y concisa 
para el exam

inado el 
e conocim

ientos quc 
nterpretacióri de los 

a elaboración y em
pleo 

la inform
ación esencial. 
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R
ealizar el planteam

iento m
ediante expresiones e instrucciones 

precisas que no dejen lugar a diversas interpretación es el 
m

om
ento de em

itir la respuesta que se espera. 
E

n caso de que el reactivo requiera varias respuestas 
parciales, indicar cuántas son y señalar los espacios en 
que han de ser asentadas. 

1. 
R

esp
u

esta altern
a / sí-n

o / falso-verd
ad

ero 

E
stos reactivos se caracterizan por lim

itar las respuestas a 
una de dos opciones o alternativas para calificar una aseveración 

I 
o enunciado. E

sto en cierto m
odo, interfiere con la posible 

graduación de la opinión 
al m

om
ento 

de proporcionar las 
respuestas, originando aseveraciones o enunciados dem

asiado 
obvios o m

uy com
plejos y difíciles. 

Si a lo anterior se agrega el hecho de que al ofrecerse sólo 
dos opciones las posibilidades de acertar por azar son del SO

%
, 

resulta 
que la m

ayoría de los especialistas son renuentes a 
utilizar este tipo de reactivos. 

E
jem

plos: 

B
rasilia es la capital de la R

epública F
ederativa de B

rasil 

S
í( 

) 
N

o
( 

) 
S

im
ón B

olívar libertó sólo dos naciones latinoam
ericanas , 

F
(

 
V

(
 ) 

R
ecom

endaciones especificas para la elaboración y em
 

estos reactivos: 

1. R
edactar las proposiciones o 

ciones en t 
afirm

ativos. 
2. S

uprim
ir los datos acce 

corroborar. 
3

. E
vitar los enuncia 

a m
edias o apr 

4. In
fo

rm
ar d

ete 
cuantificarán los 

5. In
clu

ir suficient 
u o

tro
s tip

o
s, 

m
anifestar sus 

~lfetodoiolagíri de Ia 
iizvt.stig~lcióvi cuantitativa 
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6. P
roponer u

n
 n

ú
m

ero
 sim

ilar de cuestiones falsas o 
verdaderas, com

binadas al azar. 
7. E

vitar las palabras que sugieran falsedad o veracidad, 
tales com

o generalm
ente, algunos, debe, siem

pre, nunca, 
ninguna. 

2. 
Jerarquización / o

rd
en

am
ien

to
 

E
stos reactivos se caracterizan por ofrecer al exam

inado una 
lista de elem

entos o
 datos a los cuales debe dar u

n
 orden específico 

de acuerdo con el criterio que se indica en las instrucciones 
(cronológico, lógico, evolutivo, por rangos, entre otros). 

N
o existen norm

as para ~
eg

u
lar el núm

ero de elem
entos 

o datos a ordenar y sólo se sugiere incluir n
o

 nienos de cinco 
ni m

ás de 10 cuestiones para ordenar. 
S

e recom
ienda el uso 

de este tipo de reactivos cuando los contenidos a evaluar 
se correspondari 

con u
n

 objetivo de aprendizaje en el que 
la 

conducta 
esperada 

es 
de 

discrim
inación, ordenam

iento, 
establecim

iento de secuencia u otra operación sim
ilar. 

C
olocar, por 

orden 
decreciente, la 

clasificación de 
las 

palabras según el núrnero de sílabas. 

1. bisílabas 
1

. 
2. polisílabas 
3. m

onosílabas 
3. 

ás adecuada para presentar cstos 
anotación de los datos contribuye 

del orden correcto. C
on este tipo 

lorar conocim
ientos de distintos 

hasta el m
ás com

plejo. 

orrequerir el establecim
iento 

de relaciones en 
rupos o series. 

E
jem

plo: 

E
n los paréntesis colocar el núm

ero que corresponda a la 
l j 

relación concepto-térm
ino, cn listados a la derecha 

( 
) conjunto de rasgos m

orfológicos o 
l. 

Identidad sexual 
físicos que presenta un individuo. 

( 
) período en

 el cual los jóvenes ad- 
2
. 

A
autoestim

a 
quieren plena conciencia de su estruc- 
tura m

orfológica y el funcionam
iento de 

sus órganos. 
? 

( 
) C

onocim
iento e identificación de 

3. 
Adolescerlcia 

I 

cada uno de nosotros m
ism

os en lo sex- 
ual, psicológico y sociocultural 

4
. 

R
eactivos d

e
 o

p
ció

n
 m

ú
ltip

le 
1 

E
stán constituidos, en su form

a clásica, por u
n

 enunciado 
incom

pleto o una pregunta (cuerpo del reactivo) y varias posibles 
respuestas (opciones), entre las cuales una com

pleta responde 
correctam

ente al enunciado o pregunta inicial. 

E
jem

plo: 

iC
uál es la capital del E

stado G
uárico? 

( 
) B

arbacoas 
( 

) S
an Juan de los M

orros 
( 

) C
alabozo 

( 
) E1 S

om
brero 

E
ntre las ventajas que reporta 

reactivos destaca el hecho de 
exploración de aprendizajes 
naturaleza e índole. 

O
tro ejem

plo, en es 

iQ
u

é tipo de im
 

( 
) A

uditiva 
( 

) V
isual 

( 
) C

rom
ática 

( 
) C

inét.ica 

1 62 
Santa Palella Stracuzzi y Feliberta itlartins Pestana 

hletodología de la investigación cuantitativa 
1 63

 
1 1 



A
 continuación 

se presenta u
n

 cuadro resum
en de las 

diferentes técnicas e instrum
entos de recolección de datos: 

4
 

C
u

ad
ro

 2
1

. R
esu

m
en

 d
e las tecnicas e in

stru
m

en
to

s d
e

 
recolección d

e in
fo

rm
ació

n
 

Escalas para m
edir actitudes 

A 
C

onstruir una escala 
im

plica una serie de procedim
ientos 

O
bservación 

d
istin

tas reglas, se 
eros a u

n
 conjunto de 

expresar la intensidad 
ifiestan en torno a la 

rocesos claves para entender las 
elación con objetos y valores del 

.16 1 ) . L
as actitudes se refieren 

onar, positiva o negativam
ente, 

u
n

a distribución de 
e atributos, es posible 

con la cual caracterizar los 
buto sea una función sim

ple 

L
as actitudes m

edidas por escala se interpretan en
 térm

inos 
1 

analíticos, no com
o hechos sino com

o síntom
as. 

A
l respecto 

es conveniente aclarar una serie 
de definiciones relacionadas 

con las actitudes. 

C
reencias: actitud 

en o sobre algo. 

l 
O

pinión: evaluaciones tentativas, no fijas, sujetas a cam
bio 

y no com
prom

etedoras para el individuo. 
1 

V
alor: referencias que sirven de guía para la evaluación de 

la experiencia y la conducta. 
Fe: actitud con alta carga em

ocional o afectiva. D
escribe una 

creencia específica de la persona. 

E
s im

portante señalar algunas propiedades de las actitudes 
que tiene que ver con los problem

as asociados a la m
edición de 

las m
ism

as a través de las escalas: 

D
irección: la actitud del sujeto puede ser positiva, negativa 

o neutra hacia el objeto. 
l 

Intensidad: es alta si el sujeto está fuertem
ente convencido de 

que la actitud es justificada y baja si el sujeto no piensa así. 

Estabilidad: la actitud es estable si perm
anece invariable 

durante u
n

 largo período. 

Fortaleza: una actitud es fuerte si, por ejem
plo, es 

cam
biar a través de la persuasión y suave si cam

bia fác 

Escalam
iento tipo Likert 

treinta, sin em
bargo e 

1
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%
 

cada punto se le asigna u
n

 valor num
érico, con lo cual el sujeto 

obtiene una puntuación respecto a la afirm
ación. A

l final, se 
obtiene su puntuación total sum

ando las obtenidas en cada una 
de las afirm

aciones. 

L
as afirm

aciones califican al objeto de actitud que están 
m

idiendo y deben expresar sólo una relación lógica. E
s m

uy 
recom

endable que no excedan de 20 palabras. 

E
jem

plo: 

-
II 

O
bjeto de actitud m

edido: el pago de im
puesto 

A
firm

ación: "P
agar los im

puestos 
es u

n
a obligación de 

Ir
ir
, 

todo ciudadano responsable", expresada en diez palabras. L
as 

opciones de respuesta son cinco e indican la m
ayor o m

enor 
cercanía respecto a la afirm

ación correspondiente. A
 las opciones 

se les asigna valores num
éricos y quien responde selo puede 

m
arcar u

n
a opción. 

n
 

L
as afirm

aciones pueden tener dirccción favorable o positiva 
o desfavorable o negativa. E

sta dirección es m
uy im

portante 
para saber cóm

o se codifican las opciones d
e respuesta. S

i la 
afirm

ación es positiva, califica favorablem
ente al objeto de 

actitud y m
ientras los sujetos estén m

ás de acuerdo con la 
rm

ación, m
ás favorable es su'actitud. Por lo tanto, cuando 

afirm
aciones son positivas, se califican com

únm
ente de la 

en desacuerdo 

ca desfavorablem
ente al 

sujetos estén m
ás de acuerdo 

m
enos favorable, esto es, m

ás 

o 

(4
) E

n desacuerdo 
(5

) M
uy en desacuerdo 

L
as puntuaciones de las escalas L

ilcert se obtienen sum
ando los 

valores obtenidos respecto a cada frase, por lo cual se les denom
ina 

escala aditiva. 
S

i los respondientes tienen poca capacidad para 
discrim

inar, pueden incluirse sólo dos o tres categorías. 

C
ualquiera sea el criterio del investigador, conviene recalcar 

que el núm
ero de categorias de respuesta debe ser el m

ism
o para 

todos los casos: si son cinco, son cinco para todos los ítem
es. 

U
n

 aspecto m
uy im

portante de la escala L
ilcert es que 

asum
e que los ítem

es o afirm
aciones m

iden la actitud hacia 
u

n
 m

ism
o objeto subyacente. Si se van a m

edir actitudes hacia 
varios objetos, deberá iricluirse una escala por objeto aunque se 
presenten conjuntam

ente, pero se califican por separado. 

U
n

a
 p

u
n

tu
ació

n
 se co

n
sid

era alta o b
aja seg

ú
n

 el 
núm

ero de afirm
aciones. Por ejem

plo, en un instrum
ento de 

ocho ítem
es, la escala m

ínim
a 

de puntuaciones obtenidas 
es de ocho ( l+

l+
l+

l+
l+

l+
l+

l)
 y la m

jxim
a es de 40 

1 
(5

+
5

+
5

+
5

+
5

+
5

+
5

+
5

). 
E

n la escala L
ilcert, a veces se califica el prom

edio obtenido 
m

ediante la aplicación dc la sencilla form
ula P

T
 / N

T
. E

n el cual 
P

T
 es la puntuació 

las afirm
aciones. A

sí 
de 1 al 5. 

¿C
óm

o se construye una escala 
U

n
a escala L

ilcei-t 

las puntuaciones en 
correlacionan con la 

~etodología de La 
investigación cilantitatii?~ 
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Es im
portante que los m

aestros lean para inculcar a los 
alum

nos el hábito de la lectura 
( ) Indispensable 
( ) M

uy im
portante 

( ) M
edianam

ente im
portante 

( ) I'oco 
im

portante 
( ) N

o
 es im

portante 
E

xisten dos form
as básicas de aplicar una escala L

ilert. L
a 

prirnera es una m
anera autoadm

inistrada: se le entrega la escala 
L
irra

i 
al sujeto y éste m

arca respecto a cada afirm
ación la categoría 

que m
ejor describe su reacción o respuesta. 

L
a otra form

a es la entrevista: u
n

 entrevistador lee las 
afirm

aciones y opciones de respuestas al sujeto y anota lo que 
-
 

éste responda. C
uando se aplica vía entrevista, es necesario que 

se le entregue al respondiente una tarjeta donde se m
uestran las 

opciones de respuesta o categorías. 

A
l 

construir la escala L
ilert es preciso asegurar que las 

afirm
aciones y opciones de respuestas sean com

prendidas por 
los sujetos a quienes se les aplica y que éstos tengan la capacidad 
de discrim

inación requerida. E
llo se evalúa cuidadosam

ente en 
la prueba piloto. 

D
iferencial sernántico o escala de O

sgood 

jeto de actitud, ante los 
ste tiene que calificar al 
jetivos bipolares. E

ntre 

e deben llevar a 

2. C
onstruir una versión prelim

inar de la escala y adm
inistrarla 

a im
 p

p
o

 de sujetos a m
anera de prueba piloto. 

3. C
orrelacionar las respuestas de los sujetos para cada par de 

adjetivos o ítem
es. L

uego, correlacionar u
n

 ítem
 con todos los 

dem
ás elem

entos. 
5. Seleccionar los ítem

es que presenten correlaciones sipúicativas 
con los dem

ás. N
aturalm

ente, si hay confiabilidad y validez, 
estas correlaciones serán significativas. 

6. D
esarrollar la relación final de la escala. 

L
a escala final se califica de igual m

anera que la L
ilert, con 

escala aditiva. 

E
jem

plo: 

C
oloque una x en el espacio que m

ejor represente su 
opinión respecto a la actuación de su m

aestro. 

a. Justa, x , 
, 

, 
, 

, 
, 

, injusta 
b. Justa, 

, 
, 

, 
, 

, 
, x , injusta 

c. Justa, 
, 

, 
, x , 

, 
, 

, injusta 

E
n el caso (a) se observa que el respondiente considera 

(ni justa, ni injusta). 

tal que expresen el co 
trata de establecer 

atribuir u
n

 punto e 

J
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m
A

s refinada que la L
ikert, e im

plica una cantidad considerable 
de trabajo adicional. 

$
 

P
ara construir una escala de tipo T

hurstone, se debe: 

1.P
roducir una gran cantidad de oraciones, tanto de actitud 

positiva com
o de actitud negativa hacia un objeto. Si el objeto 

d
 

de actitud tuviera las m
ism

as oportunidades, un reactivo 
podxía ser "L

as em
presas privadas deberian proporcionar m

ás 
beneficios al trabajador". 

iIL
i 

2. H
acer que un panel de jueces califique cada reactivo en una 

escala de uno (sum
am

ente negativo acerca del tcm
a) a once 

(m
uy positivo respecto al tem

a). Se les pide que utilicen 

v
 

toda la escala y que n
o

 agrupen reactivos dentro de unas 
pocas categorías. 

u
 

4
 N

egativo 
~

e
;tra

l 
P

ositivo 

3. S
acar para cada reactivo el valor m

edio de las calificaciones 
de todos los jueces. E

l reactivo anterior podría tener im
a 

calificación prom
edio de 8.7, por ejem

plo. E
ste es su valor 

de escala. 

spondiente califica el valor de 
n el que está de acuerdo. Por lo 
las m

edidas de oportunidades 
ólo los reactivos por arriba 

este m
odo term

inará con una 

de la escala es diferente de la 
cuestionario, por ejem

plo, se le 
icam

ente si está de acuerdo o 

L
a felicidad se debe al éxito de 

acuerdo 
las m

etas 
! I E

n desacuerdo 

E
l am

or vence cualquier obstáculo 
D

e acuerdo 
2

. 
x 

E
n desacuerdo 

f 
E

scalogram
a de G

uttm
an 

E
sta variante se basa en el principio de que algunos ítem

es 
indican en m

ayor m
edida la fuerza o intensidad de la actitud. 

E
ste m

étodo perm
ite m

edir actitudes; fue desarrollado por L
ew

is 
G

uttm
an. L

a escala está constituida por afirm
aciones posee las 

m
ism

as características presentes en el caso d
e L

ilert. Pero el 
escalogram

a garantiza que la escala m
ida una dim

ensión única, 
es decir, cada afirm

ación m
ide la m

ism
a dim

ensión de la m
ism

a 
variable. A

 esta propiedad se lc llam
a "unidim

ensionalidad". 
E

ste tip
o

 de tratam
ien

to
 busca elim

inar factores extraños 
a la característica o dim

ensión que se preteride m
edir. P

ara 
construir esta escala es necesario desarrollar u

n
 conjunto de 

afirm
aciones pertinentes al objeto de actitud, las cuales varían 

en intensidad. 

m
atem

ática", la afirm
ación sería: "L

a calidad debe vivirse 

trabajo académ
ico d 

L
as afirm

aciones 
m

anera de prueba pil 
su análisis. L

as cate 
o m

ás: de acuerdo, 

desarrollar el escal 
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1. O
btener el puntaje total de cada sujeto en la escala. 

2. O
rdenar a los sujetos de acuerdo con su puntaje total (del 

m
ayor a m

enor, de m
anera vertical, descendente). 

3. O
rdenar las afirm

aciones de acuerdo con su intensidad 
(de m

ayor a m
enor y de izquierda a derecha). 

4. C
onstruir una tabla donde se crucen los puntajes de los 

sujetos ordenados, con los item
es y sus características 

jerarquizadas. 

5
. A

ñadir el núm
ero de errores o rupturas en el patrón ideal 

de intensidad de la escala. 

La validez de un instrum
ento 

L
a validez se define com

o la ausencia de sesgos. R
epresenta 

la relación entre lo que se m
ide y aquello que realm

ente se quiere 
m

edir. E
xisten varios m

étodos para garantizar su evidencia: 

V
alidez de co

n
ten

id
o

: este m
étodo trata de determ

inar 
hasta dónde los ítem

es de u
n

 instrum
ento son representativos 

(grado 
de 

representatividad) 
del 

dom
inio 

o 
universo 

de 
cont.enido de las propiedades que se desea m

edir. Por ejem
plo, 

u
n

 test tiene validez de contenido si los diferentes ítem
es que 

lo com
ponen son una m

uestra 'representativa de la variable que 

V
alidez de criterio: la validación a través de los criterios 

entra 
en las relaciones estadísticas 

existentes entre las 
S

 instrum
entos pronostican 

tam
bién llam

ada validez estruc- 
indicadores para elaborar u

n
 

una buena operacionalización, 
nición teórica de la variable que 

P
i 

hace que el instrum
ento 

rico que pretende m
edir 

m
ediante indicadores 

sible obtener índices. 
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V
alidez ex

tern
a: proviene de los resultados obtenidos de 

un estudio que pueden ser generalizados, aplicándolos a u
n

 
grupo m

ás am
plio que el de la m

uestra usada. L
a validez externa 

exam
ina la cuestión: iA

 qué población, cam
pos, variables de 

tratam
iento y variables de m

edición puede ser generalizado este 
efecto? C

asi siem
pre, la capacidad para generalizar resultados 

es un objeto de investigación; por lo tanto, es im
portante 

considerar la validez externa. 

V
alidez interna: es la m

edida en que el diseño de u
n

 estu- 
dio proporciona control y por lo tanto, confianza en la inter- 
pretación de los resultados. Involucra el control de variables y 
la selección de procedim

ientos que garantizan el trabajo. E
n la 

validez interna se pregunta el investigador: ¿la diferencia obser- 
vada frente al tratam

iento se debió a una fuente dc variación? S
i 

el estudio fuese replicado, ilos resultados serían los m
ism

os? 

E
n la m

ayoría de los casos se recom
ienda determ

inar la 
validez m

ediante la técnica del juicio de experto, que consiste 
en entregarle a tres, cinco o siete expertos (siem

pre núm
eros 

im
pares) en la m

ateria objeto de estudio y en
 m

etodología y10 
construcción de instrum

entos u
n

 ejem
plar del (los) instrum

ento 
(S

) con su 
respectiva m

atriz de respuesta acom
pañada, de los 

objetivos de la investigación, el sistem
a de variables y una serie 

de criterios para calificar las preguntas. L
os expertos revis 

el contenido, la redacción y la pertinencia de cada reacti 
y hacen recom

endaciones para que el investigador efectú 
\ debidas correcciones, en los casos que lo consideren nec 

E
ntre los elem

entos que pued 
instrum

ento se encuentran pre 
incongruentes, redacción inc 
problem

as externos 
nes), subjetividad de 
jeros que no h

an
 sido 

para responder el instr 

L
a figura 10 resum

e los 
aplicables para 

establecer la validez de un 

M
etodologíu de la investigación cuantitativa 
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F
igura 1

0
. L

a validez de u
n

 instrum
ento 

E
LE

M
E

N
T

O
S

 Q
U

E
 A

FE
C

TA
N

 LA
 V

A
LID

E
Z 

S
ubjetividad del investigador 

Instrum
entos extranjeros 

- 
Instrucciones vagas 

- 
T

iem
po para responder 

E
jem

plo de un instrum
ento de validación 

por juicio de expertos 
In

stru
ccion

es 

El instrum
ento que se presenta es para validar el cuestionario 

que se aplicará durante el desarrollo de la investigación. 

L
ea el instrum

ento y m
arque con una (x) su criterio en 

cuanto a los aspectos que a continuación se señalan: 

m
 

P
ertinencia: relación e,strecha entre la pregunta, los 

objetivos a lograr y el aspecto o parte del instrum
ento 

que se encuentra desarrollado. 

, 
C

uadro 2
2

. E
valu

ación
 d

e criterios 

1 7
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La confiabilidad de un instrum
ento 

La confiabilidad es definida com
o la ausencia de error alea- 

a
 

torio en un instrum
ento de recolección de d

ato
s R

epresenta la 

Y
 

influencia del azar en la m
edida; es dccir, es el grado en el que las 

m
ediciones están libres de la desviación producida por los errores 

causales. A
dem

ás, la precisión de una m
gdida es lo que asegura su 

4
 

repetibilidad (si se repite, siem
pre da el m

ism
o resultado). 

E
xisten diversos factores que afectan la confiabilidad d

e 

L
iL

T
 

los instrum
entos. D

os de ellos son el núm
ero de preguntas 

de los cuestionarios (se debe asegurar que se cuenta con uno 
integrado por m

últiples preguntas relacionadas con cada una de 
- 

las categorías que se están m
idiendo) y la m

uestra de usuarios 
sobre la que se calcula la estim

ación de la confiabilidad. 
- 

C
uando se tiene el instrum

ento ya diseñado y revisado por 
los expertos se está en condiciones de com

enzar a adm
inistrarlo. 

Pero es im
portante recordar que no se ha dem

ostrado eficacia 
U
 

del intrum
ento en condiciones reales. 

Por ello, antes de iniciar el trabajo de cam
po, es im

prescindible 
probar el instrum

ento sobre u
n

 pequeño grupo de la población. 
E

sta prucba piloto ha de garantizar las m
ism

as condicioncs de 
realización que el trabajo de cam

po real. S
u m

isión radica en 
ntrastar hasta qué punto funciona el instrum

ento com
o se 

en u
n

 prim
er m

om
ento y verificar si las preguntas 

la reacción deseada. Por ello, si es necesario, se han de 
uas, añadir preguntas 

en de éstas para agilizar el flujo de 

ayor cantidad posible 
iloto habrá de valorar 
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V
erificación de si el instrum

ento responde a los objetivos 
del estudio. 

lb 
C

om
probación de la fluidez instrum

ento. E
s decir, si posee 

lógica y consistencia interna. 

C
om

prensión de las preguntas y aceptabilidad por parte 
del encuestado e idoneidad en la secuencia. 

Idoneidad de las respuestas cerradas preestablecidas. 

D
iscrim

inación de las p
rem

n
tas. 

18N 
- 

- 
V

aloración d
e los casos en

 q
u

e los investigados n
o

 
respondan el instrum

ento. 

Id
o

n
eid

ad
 d

e to
d

o
s los asp

ecto
s d

el p
ro

to
co

lo
 d

e 
procedim

ientos. 

A
spectos logísticos: disponibilidad, recogida y entrada de 

instrum
entos, la propia supervisión, entre otros. 

II 
E

n resum
en, u

n
 instrum

ento es confiable cuando, aplicado al 
m

ism
o sujeto en diferentes circunstancias, los resultados o puntajes 

obtenidos son aproxim
adam

ente los m
ism

os. E
xisten tres aspectos 

im
portantes en esta definición: el m

ism
o sujeto, las diferentes 

circunstancias y los resultados aproxim
adam

ente iguales. 

se adm
inistra u

n
 

adm
inistre el in 

m
ism

a persona, n
o

 a personas 

E
n cuanto al segundo 

varias: en difere 
adm

inistradores 

obtiene m
ás o m

eno 
altam

ente confiable. 

M
etodología de la investigación cuantitativa 
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siem
pre elem

entos que intentan asegurar su confiabilidad, com
o 

por ejem
plo la consigna que prescribe que el adm

inistrador 
deberá hacer determ

inada pregunta y n
o

 o
tra, que deberá 

responder a preguntas del sujeto de determ
inada m

anera y no 
de otra, que deberá aplicar el instrum

ento en u
n

 am
biente sin 

ruidos, entre otros. T
odo ello para que la form

a peculiar de 
adm

inistrar el instrum
ento no influya sobre el puntaje. 

C
on respecto al tercer aspecto, no se puede esperar que los 

resultados sean exactam
ente los m

ism
os, es decir, siem

pre habrá 
w

 
una varian

za, es decir, una variación en los resultados. El problem
a 

consiste en decidir si esa variación es lo suficientem
ente pequeña 

com
o para afirm

ar que el instrum
ento es confiable o si, por el 

?
 

contrario, refleja u
n

 problem
a de confiabilidad, es decir, si es lo 

suficientem
ente grande com

o para declarar al instrum
ento com

o 
._

 
no confiable. E

n otras palabras, toda m
edida de confiabilidad de 

un instrum
ento de m

edición denota qué proporción de la varianza 
total en los puntajes es varianza de error. 

S
atisfacer el requisito de la confiabilidad hace suponer que 

la variable a m
edir se m

antiene estable en el tiem
po. E

sto, sin 
em

bargo, no siem
pre es aplicable, com

o por ejem
plo cuando 

se adm
inistran sucesivas pruebas de estado de ansiedad a lo 

largo de u
n

 tratam
iento psicoterapéutico. E

n estos casos, lo 
que se espera es que los puntajes vayan cam

biando, no que se 
sim

ilares. 

E
xisten diferentes m

aneras para determ
inar la confiabilidad 

instrum
ento, tales com

o: 

o
 p

ru
eb

a T
esth

etest. C
onsiste 

m
ism

a prueba al m
ism

o sujeto o 
gunda prueba se llam

a retest. U
n 

st-retest, puede ser el siguiente: 
aptitud m

atem
ática a 

st); y luego, al día siguiente, se 
prueba aunque con diferentes 

guales sean los puntajes 
no, tan

to
 m

ás confiable es la 
prim

ero y el segundo 
er cam

biado de m
anera 

tal que m
arcaran cierta incidencia sobre los resultados 

de la segunda prueba. P
or ejem

plo, u
n

 alum
no recibió 

una m
ala noticia y no pudo concentrarse en la segunda 

evaluación, sacando u
n

 puntaje m
ucho m

enor. O
tros 

factores influyentes pueden ser variaciones clim
áticas, 

ruidos repentinos o incluso la incorporación de nuevos 
conocim

ientos si la segunda prueba tuvo el carácter d
e 

u
n

 exam
en recuperatorio. 

E
n general, cuanto m

ás tiem
po transcurra entre la 

prim
era y la segunda adm

inistración de la prueba, m
ás 

factores pueden influir sobre los puntajes de la segunda; 
estos serán diferentes con respecto a los de la prim

era y 
por tanto, restarán confiabilidad a la prueba. 

E
n general, se sugiere que el intervalo entre la repetición 

de las pruebas (test-retest) para todas las edades no sea 
m

ayor de seis m
eses. E

ste procedim
iento perm

ite hablar de 
la estabilidad de las m

ediciones obtenidas adm
inistrando 

una técnica com
o coeficiente de correlación de P

earson. 

b
) F

orm
as equivalentes. Se puede establecer la confiabilidad 

de una prueba adm
inistrándola en diferentes m

om
entos 

destreza en la prim
e 
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tiene confiabilidad sino tam
bién consistencia interna. E

sto 
últim

o no podía constatarse con la técnica test-retest ni 
con la adm

inistración de form
as equivalentes. E

ntre las 
técnicas m

ás utilizadas para esta m
odalidad se encuentran: 

l'earsodsperam
an-B

row
n, R

ulón y G
uttm

an. 

d
) A

nálisis d
e h

o
m

o
g

en
eid

ad
 d

e los ítem
es. A

l m
edir el 

constructo de los ítem
es, se cuenta con el I(R

 ,,, 
y el alfa 

de C
ronbach. 

S
egún el coeficiente I(R

 ,,,,,, 
se divide el instrum

ento en 
tan

tas partes com
o ítem

es tenga, com
o hicieron IC

uder y 
R

ich
ard

so
n

, (este coeficiente se aplica para instrum
entos 

cuyas respuestas son dicotóm
icas; por ejem

plo: sí-no), lo que 
perm

ite exám
inar cóm

o ha sido respondido cada item
 en relación 

con los restantes. C
uando se habla de consistencia interna se 

puede referir a consistencia de los ítem
es o a consistencia de las 

respuestas del sujeto: la confiabilidad tiene relación directa con 
el prim

er tipo de consistencia. 

E
l coeficiente alfa d

e C
ro

n
b

ach
 es una de las técnicas 

que perm
ite establecer el nivel de confiabilidad que es, junto 

con la validez, un requisito m
ínim

o de un buen instrum
ento de 

m
edición presentado con una escala tipo L

ilert. 

P
ara la confiabilidad d

e u
n

 in
stru

m
en

to
 utilizando el 

con un conocim
iento 

alcular la confiabilidad 

nocidos y em
pleados 

debe ingresar es por 
instrum

ento y las respuestas 

cu
en

ta con cierto 

m
atona de varianzas de 

. S
i en una investigación 

se está usando u
n

 test ya estandarizado, no hay necesidad de 
calcular su coeficiente C

ronbach, pues se supone que dicho test 
es lo suficientem

ente válido y confiable. 

El C
ro

n
b

ach
, por su parte, m

ide la confiabilidad a partir 
de la consistencia interna de los ítem

es, entendiendo por tal el 
grado en que los ítem

es de una escala se correlacionan entre sí. 
El coeficiente C

ronbach se utiliza para evaluar la confiabilidad 
a partir de la consistencia interna de los ítem

es. El alfa d
e 

C
ronbach varía entre O y 1 (O

 es ausencia total de consistencia 
y 1

 es consistencia perfecta). 

F
inalm

ente, es im
portante m

encionar que puede ocurrir 
que un instrum

ento tenga distintos alfa de C
ronbach. P

or lo 
regular, esto significa que él está m

idiendo una variable com
pleja, 

m
ultidim

ensional y entonces se ha establecido un alfa para cada 
dim

ensión. N
o obstante, aún en estos casos, puede obtenerse 

u
n

 alfa único para toda la variable. P
ara una inform

ación m
ás 

detallada sobre el cálculo del C
ronbach, se puede consultar 

H
ernández, F

ernández y B
aptista 

(2000). 

A
 continuación, se presentan los criterios de decisión para 

la confiabilidad de u
n

 instrum
ento. 

C
u

ad
ro

 2
3

. C
riterio

s d
e

 d
ecisió

n
 p

ara la confiabilidad d
e

 
u

n
 in

stru
m

en
to

 
4 
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E
l siguiente cuadro resum

e los m
étodos m

ás conocidos que 
ayudan a determ

inar la confiabilidad de u
n

 instrum
ento. 

C
u

ad
ro

 2
4

. R
esu

m
en

 d
e lo

s m
éto

d
o

s y técn
icas p

ara 
estim

ar la co
n

fiab
ilid

ad
 

PARTE IV 11 

M
E

T
O

D
O

 
TÉ

C
N

IC
A

 
P

R
O

P
~

S
IT

O
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F
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D
ivisión por 

m
itades 

A
nálisis de 

hom
ogeneidad 

de 10s itm
~

e
s

 

C
o

e
f

i
c

i
e

n
t

e
e

n
l

a
 

de P
earson 

C
oeficiente r correlación 

de P
earson 

P
earsonlS

peram
an- 

B
rO

w
n. 

R
ulón 

G
uttm

an 

m
 ,,,a 

A
lfa de C

ronbach 

en el tiem
po de los 

puntales 

C
oeficiente de equivalencia, va- 

riación en tiem
po de puntajes 

H
om

ogeneidad de los item
es al 

m
edir el constructo 

C
oeficientes d

e
 fiabilidad com

o 
consistencia interna para ítem

es 
dicotóm

icos (K
R

 

H
om

ogeneidad de los item
es 

con escala tipo Likert 



José XimGerto Lárez li: 
P

rofesor 

S
e han descrito distintas técnicas para obtención de in- 

form
ación, pues es necesario analizar los datos recabados y 

convertirlos en conclusiones. 
L

os datos se clasifican, por su 
naturaleza, en dos grandes grupos, según su procedencia: datos 
prim

arios y datos secundarios. 
L

os datos prim
arios son aquellos que se obtienen directam

ente 
de la realidad m

ism
a, sin sufrir ningún proceso de elaboración 

previa. E
n otras palabras, son los que el investigador recoge por 

sí m
ism

o, en contacto con la realidad. L
os datos secundarios 

son registros escritos que proceden tam
bién de u

n
 contacto 

con la práctica, pero que ya han sido recogidos, y m
uchas veces 

procesadas, por otros investigadores. L
as técnicas de recolección 

em
pleadas en uno y otro caso son disím

iles, com
o es fácil de 

com
prender, puesto que en un caso se enfrenta el investigador 

con la com
pleja y cam

biante realidad y en
 el otro se ve ante u

n
 

cúm
ulo de m

ateriales dentro d
e los cuales es preciso discernir, 

con criterio, los m
ás pertinentes. 

S
in em

bargo, datos prim
arios y secundarios no se oponen 

entre sí sino que, m
ás bien, están encadenados indisolublem

ente: 
todo dato secundario ha sido prim

ario en sus orígenes y todo da 
prim

ario, a partir del m
om

ento en que el investigador conc 
su trabajo, se convierte en

 secundario para los dem
ás. 

de tal m
odo que se va 

E
n am

bos casos se 
m

ediante la técnica de 
entrevistas. P

or últim
o, 

proporcionan los pl 

M
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las fuentes consultadas serán m
aterial previam

ente com
pilado 

y organizado por otras personas, por lo que los obtenidos serán 
datos secundarios. 

E
ste ejem

plo no difiere, en esencia, de lo que ocurre al 
recoger datos para una investigación científica. E

n esta últim
a, el 

procedim
iento ha de ser m

ás sistem
atizado y riguroso, naturalm

ente, 
que las técnicas rudim

entarias descritas al principio. 

S
iendo los datos prim

arios aquellos que surgen del contacto 
directo con la realidad em

pírica, las técnicas orientadas a 
recogerlos tendrán que reflejar to

d
a la variedad y com

pleja 
diversidad de situaciones que se presentan en la vida real. 

U
na vez que se tiene la inform

ación, es decir term
inada la 

recolección de datos, se sucede una serie etapas que conducen 
a interpretar 

y discutir la inform
ación recogida m

ediante la 
aplicación de los instrum

entos: 

R
evisión de los instrum

entos: en
 esta fase se trata d

e 
identificar y corregir las posibles fuentes de error. P

ara ello, se 
revisan los instrum

entos buscando am
bigüedades, respuestas no 

legibles o en las que no se sabe cuál cuadro ha sido m
arcado, 

om
isiones o incoherencias. 

C
odificación de los instrum

entos: una vez depurados los 
ación de las preguntas para 
. La codificación tiene por 
rm

ación procedente de los 
onsiste en el establecim

iento 
clasificar las respuestas. C

onviene 
er sim

ple e intuitiva, siem
pre 

ica y lo m
ás estandarizada 

adas, se asigna u
n

 valor num
érico 

respuesta, con el fin de facilitar 
S códigos pueden ser 
facilita el tratam

iento 
ignaciiin de los códigos depende 

se quiere representar. 

ite sim
plificar el m

aneio de 
los datos, posibi 

anejo ik&
&

m
ático y orienta el trib

ajo
 

\
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interpretativo. E
sto im

plica conocer el significado de cada 
código, a qué variable pertenece cada etiqueta. E

n definitiva, 
la codificación debe responder a una correcta planificaciói-i. U

n
 

instrum
ento bien codificado contiene la inform

ación exacta 
respecto a las variables del estudio. E

n el caso de las preguntas 
abiertas, conviene hacer la codificación después del trabajo de 
cam

po a través de un análisis de contenido. 

S
e puede diseñar una m

atriz de datos para facilitar el trabajo 
de codificación y tabulación de los resultados. N

o obstante, es 
1 

necesario prever el espacio físico que ocupa la variable en la 
m

atriz de datos. E
sta últim

a está integrada por: N
 sujetos (filas) 

x
 P variables (colum

nas), tal com
o aparece en el C

uadro 25. 

C
u

ad
ro

 25. M
atriz d

e
 codificación y tab

u
lació

n
 d

e
 

resu
ltad

o
s 

2
 

3 
4
 

5
 

6 
7 

8 
9
 

... n 
P

reguntas 

IX 
L

as técnicas de descripción&
g datos dquw

iden del nivel de 
m

edida de las variables. N
o sQ

w
d@

$m
ple@

8iem
pre los m

ism
os 

m
étodos de descripción pk46& todas 

4
' 
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A
na lisis es tadís tic0 II 

U
na vez 

recogidos los valores que tom
an 

las variables 
de1 estudio (datos), se procede a su análisis estadístico, el 
cual perm

ite hacer suposiciones e interpretaciones sobre la 
naturaleza y significación de aquellos en atención a los distintos 
tipos de inforniación que puedan proporcionar. 

P
ara variables num

éricas, en las que puede haber un gran 
núm

ero de valores observados distintos, se ha de optar por u
n

 
m

étodo de análisis diferente, respondiendo a los niveles de 
m

edición. 

E
ntre los niveles de m

edición se encuentran: (a) N
om

in
al, 

variables cu
alitativ

as q
u

e se co
n

v
ierten

 en
 cu

an
titativ

as 
asignando núm

eros a las categorías. Por ejem
plo, se asigna el 

valor uno (1
) al sexo fem

enino y cero (O
) al m

asculino. (b) 
O

rdinal, variables que recogen la idea de orden, por tener la 
relación de equivalencia y la relación m

ás grande que. Por lo 
tanto, no tiene sentido realizar operaciones aritm

éticas con ellas 

ción de orden y adm
iten 

y resta. E
n este caso, la m

edición se 
de objetos para precisar 

í ocurre cuando, por ejem
plo, se 

nheit). Y
 (d

) D
e razón, 

n características de intervalo 
n. E

n ella la proporción 
la es independiente de 

ración m
atem

ática, pues 

El cuadrd 2
i&

eja5
1

w
n

o
s 

estadísticos que se pueden 
aplicar de acuerda con &

 nivel $e 
m

edición d
e la variable. 

1 8
 8 
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C
uadro 26. E

stadísticos que se pueden aplicar de 
acuerdo con el n

ivel de m
ed

ición
 de la variable 

1 
m

ed
ició

n
 

C
o

rre
la

c
ió

n
 d

e
l 

m
ú

ltip
le

 

otro elem
ento 

de los datos, vistos com
o 

con toda la poblaci 

M
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su parte, la estadística in
feren

cial 
se deriva de m

uestras, de 
observaciones hechas sólo acerca de una parte de un conjunto 
num

eroso de elem
entos, lo cual im

plica que su análisis requiere 
generalizaciones que van m

ás allá de los datos. 
La característica m

ás im
portante del m

anejo reciente de la 
estadística ha sido un cam

bio en el énfasis de los m
étodos que 

describen y una creciente inclinación hacia los m
étodos que sirven 

para hacer generalizaciones. La estadística inferencial investiga o 
analiza una población partiendo de una m

uestra tom
ada. 

N
ivel de m

edición nom
inal 

La d
istrib

u
ció

n
 d

e frecuencia es la form
a m

ás sencilla de 
describir una variable. S

upone determ
inar cuántas observaciones 

están presentes en cada categoría de respuesta para la variable. 
A

sí lo ejem
plifica el C

uadro 27. 

C
u

ad
ro

 2
7

. E
jem

plo d
e

 d
istrib

u
ció

n
 d

e
 frecuencia 

A
sí, se expresan las frecuencias com

o: f 1 + f2 + f3 + ... + 
=

 N
, donde fl sc refiere a la frecuencia observada (núm

ero 
asos u observaciones) de la prim

era categoría de la variable, 
tia de la segunda categoría y así sucesivam

ente 
egar a la últim

a (k
). 

su parte, pi es la proporción relativa a la categoría 
de la categoría i y n el total de 
porción se obtiene aplicando la 

ia
i =

 ti/ n 
* 

T
porcentajes com

o: 
96 =

 
(fi x 100) / n 

L
as p

ro
p

k
c

io
n

e
s y los p

o
rcen

tajes, com
o frecuencias 

relativ
as, s

o
~

~
~

x
t

r
e

m
a

~
h

~
e

n
t

e
 

ú
tiles p

o
rq

u
e p

erm
iten

 
com

parar distribuciones d
e '%

ecuencias d
e poblaciones d

e 
distintos tam

años? 

1%
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O
tro estadístico, la m

o
d

a, representa el valor de la variable 
que presenta una m

ayor frecuencia. E
ste estadístico sirve para 

describir la variable en
 el sentido de determ

inar el dato o clase 
m

ás representativa por ser el m
ás frecuente. C

om
o puede existir 

m
ás de una clase o dato con la m

áxim
a frecuencia, la m

oda no 
Í 

es única. La m
oda suele ser inestable a raíz de ligeros cam

bios 
1 

en la distribución de frecuencias. 
1 

Y
 el co

eficien
te d

e
 co

n
tin

g
en

cia perm
ite m

ostrar la 
ocurrencia conjunta de pares de puntuaciones rn

 dos variables. 
Se observan las m

edidas nom
inales de cada unidad de análisis, 

referentes a las clasificaciones existentes. S
e trata de contrastar la 

independencia o falta de relación entre las variables o criterios de 
clasificación. Se visualizan en tablas de doble entrada (dos criterios 
de clasificación), donde se interceptan la fila y la colum

na. 

N
ivel de m

edición ordinal 

L
a frecuencia acu

m
u

lad
a para el valor i es el núm

ero to
t 

de observaciones que m
uestran ese valor o valores inferiores. 

L
as variablcs de nivel superior pueden ser analizadas del 

m
ism

o m
odo com

o se describen las de nivel inferior. Por tanto, 
todo lo que se utiliza 

para las variables con nivel de m
edicibn 

nom
inal sirve para las ordinales. P

ero, adem
ás, se puede obtener 

frecuencias y porcentajes acum
ulados. 

l 

M
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O
tro estadístico es la m

ed
ian

a, aplicable sólo para las 
variables cuyas categonas pueden ser ordenadas de m

enor a 
m

ayor. E
s u

n
 punto situado a la m

itad del conjunto de datos, una 
m

edida de localización que divide la distribución exactam
ente 

ordenada en dos m
itades iguales. E

s decir, la m
itad de los casos 

tendrá valores superiores o iguales a la m
ediana y la otra m

itad, 
valores inferiores o iguales a aquella. C

uando no existe u
n

 valor 
que divide exactam

ente por la m
itad la distribución, se considera 

com
o valor de la m

ediana aquél que prim
ero excede el 50%

 de la 
distribución acum

ulada de porcentajes. E
n el ejem

plo del cuadro 
anterior, la m

ediana corresponde al valor "varias veces al año". 

L
os cuartiles y percentiles no son m

edidas de tendencia 
central sino m

edidas de posición. El p
ercen

til es el valor de 
la variable que indica el porcentaje de una distribución que es 
igual o m

enor a esa cifra. E
s factible que divida a los datos en 

cien (1
0

0
) partes iguales. A

sí, por ejem
plo, el percentil 80 es el 

valor de la variable que es igrnal o deja por debajo de sí al 80%
 

del total de las puntuaciones. 

L
os cu

artiles son los valores de la variable que dejan por 
debajo de sí el 25%

, 50%
 y el 75%

 del total de las puntuaciones. 
E

s 
factible que divida a los datos en cuatro partes iguales, por 

tanto se presenta el prim
er cuartil (Q

l), el segundo (Q
2) y el 

tercer cuartil (Q
3). 

E
l coeficiente de r d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

 es u
n

a m
edida d

e 
lación cuyo fin es p

erm
itir que los sujetos u objetos 

m
uestra puedan ser ordenados D

or ierarauías. E
s una 

I
 

I 
I
 

oeficiente de r P
earson, cuando los 

e correlación de rango de IG
ndaM

 
lecida una m

edición ordinal de 
ujeto investigado se le pueda 

ona una m
edida de grado 

juntos de rangos. 
"

6
 

q
"
, 

P
ara e

~
a

lu
+

~
 

h~
phtesis,~

+
q 
las que se desea la relación entre 

estadístico C
h

i cu
ad

rad
o

, 
el cual es 

de contingencia o de 
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tabulación cruzada, que es una tabla de dos dim
ensiones. 

1 
U

tiliza el nivel de m
edición nom

inal y qrdinal. 

N
ivel de m

edición intervalo 
1 

U
no de los estadísticos d

e tendencia central aplicable 
a variables con nivel de m

edición d
e intervalo es la m

ed
ia 

aritm
ética, la cual representa el prom

edio d
e u

n
 conjunto 

l 

d
e observaciones. S

e calcula sum
ando los valores de todas las 

observaciones y dividiendo el resultado por el núm
ero total 

de observaciones. 
L

a m
edia aritm

ética se ve afectada por la 
1 

existencia de valores extrem
os. É

sta es el punto de equilibrio o 
centro de gravedad de las observaciones. 

1 

O
tro estadístico de este grupo es la v

arian
za, que sirve para 

cuantificar lavariabilidad de los datos; representa la m
edida de la 

( 

dislancia cuadrada prom
edio entre la m

edia y cada observación 
de la m

uestra. E
n otras palabras, es la m

edia d
e los cuadrados 

de las diferencias entre cada valor de la variable y la m
edia 

aritm
ética de la distribución. 

L
a d

esv
iació

n
 típ

ica, sin interpretación intuitiva pero 
con útiles propiedades m

atem
áticas, es la raíz cuadrada de la 

varianza. E
xpresa la dispersión de la distribución de los datos. La 

desviación típica tom
a valores no negativos y m

ide la dispersión: 
a m

ayor desviación típica, rnayor dispersión de los datos coq 
respecto a su m

edia. 
d 

indepe1idient.e. E
ste m

odelo m
 

variable sobre otr 
E

s una regresión lineal M
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en las cuales se supone que las observaciones o puntajes de la 
m

uestra provienen de una población distribuida norm
alm

ente; 
contribuyen a lograr m

ayor exactitud en la m
edición. E

sta 
prueba requiere que las observaciones sean m

edidas por lo m
enos 

en una escala de intervalo. Se identifica en grados de libertad, 
los cuales constituyen el núm

ero de m
aneras en que los datos 

pueden variar librem
ente. 

O
tro estadístico aplicado es el análisis factorial d

e
 varianza, 

el cual perm
ite determ

inar el efecto de dos o m
ás variables 

independientes sobre una variable dependiente. E
n su aplicación se 

parte de las hipótesis de que las m
edidas de la variable dependiente 

de los grupos difieren de la variable independiente. 

E
l coeficiente de correlación d

e
 P

earson perm
ite relacionar 

dos variables. E
ste estadístico n

o
 supone causalidad entre las 

variables, sino se ocupa de definir el com
portam

iento de las 
puntuaciones obtenidas por dos variables estudiadas en una 
m

uestra determ
inada. 

L
a correlación d

el m
ú

ltip
le m

om
ento-producto perm

ite 
analizar el efecto de dos o m

ás variables indcpcndientes sobre 
una dependiente. Se utiliza a partir del m

ism
o criterio de la 

regresión lineal, sólo que con un m
ayor núm

ero de variables 
dependientes. E

ste estadístico ayuda a predecir el valor de 
a variable dependiente, conociendo el valor y la influencia 
u

n
 conjunto de variables independientes. 

e covarianza perm
ite exam

inar 
ble 

dependiente y 
dos 

o 
m

ás 
el efecto de al m

enos una de las 

L
a m

ed
ia arm

ó
n

ica es una m
edida de tendencia central, 

utilizada para m
edir la tasa prom

edi(, de cam
bio o crecim

iento 
de alguna cantidad. Se aplica para prom

ediar u
n

 grupo de 
razones y efectps m

dtiplicativos, com
o la inflación. P

erm
ite 

conocer el crecihlento expedhentado por una variable en el 
tiem

po y cuál 
su evdazión en el futuro. Se aplica 

I 
cuando la serie de datos presenta una progresión geom

étrica y 
Í 

el uso de núm
eros índices. T

am
bién identifica el prom

edio del 
tanto por ciento de aum

ento o dism
inución de algo, obteniendo 

el prom
edio de aquellas series de datos cuyo valor n

o
 puede 

bajar m
ás allá de la cantidad pero sí subir en form

a lim
itada, por 

i 
ejem

plo: los ingresos y los precios de algunos artículos. N
o puede 

ser utilizada cuando la serie de datos presente valores negativos. 

E
l coeficiente d

e
 v

ariació
n

 es una m
edida relativa de la 

dispersión com
parable por m

edio de distribuciones diferentes, 
que expresa la desviación típica com

o porcentaje dc la m
edia; 

proporciona una estim
ación de la m

agnitud d
e la desviación 

típica con respecto a la m
agnitud d

e la m
edia. L

a unidad de 
m

edida es útil para com
parar la cantidad de variación en grupos 

de datos que posean m
edias diferentes. 

E
l grado del coeficiente d

e
 asim

etría 
de las distribuciones 

de frecuencia constituye uno de sus caracteres im
portante, debido 

1 
a que casi nunca los polígonos de frecuencia o histograinas son 
sim

étricos. E
ste coeficiente constituye u

n
 sesgo. L

a asim
etría que 

I 

representa se m
ide sobre la base de que los datos extrem

os afecten 
m

ás a la m
edia que a la m

ediana, de m
anera que la posición de 

I 
la m

edia con relación a la m
ediana determ

ine la asim
etría de la 

distribución. L
a sim

etría es la caracteristica de una distribiición 
1 

en la que cada m
itad es la im

agen especular de la otra. 

P
ara concluir, el coeficiente d

e
 curtosis se utiliza 

conocer la inclinació 
P

erm
ite establecer 

de 
puntos. 

E
ste 

e 
uním

odales, pues 
se refiere a 

proxim
idad de una 

presente dos m
odas, se de 

la proxim
idad d

e cada m
 

'1. 
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Interpretación y discusión 
de los resultados II 

A
 la luz de los resultados obtenidos, el investigador debe 

analizar las categorías y las definiciones que conform
an el 

4
 

m
arco teórico y, 

al igual que hizo con el problem
a, tendrá 

que aclarar si estos clem
entos fueron los m

ás adecuados o si 
resultaron insuficientes para captar la com

plejidad del objeto 
-

.
 

de investigación. 
C

 
E

l investigador debe indagar las condiciones bajo las cualcs 
se planteó la hipótesis, interrogarse acerca de si los m

edios de 

n
 

com
probación de la hipótesis fueron los m

ás adecuados. E
sta 

com
probación suele expresarse en térm

inos de probabilidad o 

-
1
 

porcentuales. Si el estudio lia consistido en u
n

 trabajo científico 
de alto nivel, los resultados se generalizan, es decir, se aplican a 
la población estadística correspondiente y

 se expresan en form
a 

de enunciados hipotéticos o leyes que acrecientan el cuerpo 
teórico de la ciencia. 

La 
interpretación 

de los 
resultados 

consiste 
en 

inferir 

Y 
conclusiones 

sobre 
los 

datos 
codificados, 

basándose 
en 

operaciones intelectuales de razonam
iento lógico e im

aginación, 
ubicando tales datos en u

n
 contexto teórico. L

a interpretación 

L
 

E
l nivel de m

edición de las variables. 

Ip 
7 

enientes 
de 

la 
nes 

se 
establecen 

m
 

es y conocim
ientos 

"-B
 

cusiones se resalta: 

adas de los m
ism

os. 

S
 
1
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R
elación de los datos obtenidos con datos diferentes, que 

pueden estar asociados directa o indirectam
ente con la 

investigación realizada. 
E

stablecim
iento directo de las conclusiones. É

stas, a su 
vez, conducen a la elaboración de las recom

endaciones 
pertinentes para solucionar el problem

a investigado. 
L

a interpretación de los resultados trata de dar sentido, 
ofrecer u

n
a explicación a los logros obtenidos, teniendo en 

cuenta el m
arco teórico y los objetivos fijados. E

n este apartado el 
autor, con su experiencia y conocim

ientos, analiza los hallazgos 
y los com

para con los datos de otros autores, si es posible. D
ebe 

expresar tam
bién en qué m

edida los resultados avalan o n
o

 los 
objetivos o hipótesis planteadas. S

e puede utilizar las técnicas 
de análisis lógicos, la cual consiste en: 

Inducción: razonam
iento lógico que perm

ite extraer 
conclusiones generales d

e los hechos o situaciones 
particulares. O

pera de lo particular a lo general. 
D

educción: razonam
iento lógico inverso a la inducción, 

que perm
ite extraer conclusiones particulares de los 

hechos o situaciones generales. O
pera de lo general a lo 

particular. 
G

eneralización: idea o juicio general válido para u 
p

o
b

lació
n

 d
eterm

in
ad

a q
u

e posee característi 
com

unes. 

se debe ofrecer una discusión para 
hipótesis planteados. 

P
ara facilitar la di 

realizar u
n

a triangula 
inform

ación obtenida en 
dim

ensiones de 

'y" 
~

eto
d

o
~

o
g

íá
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¿Q
ué es la triangulación? 
L

a triangulación es un térm
ino originariam

ente usado en los 
círciilos de navegación. C

onsiste en tom
ar m

últiples puntos de 
referencia para localizar una posición desconocida. C

arnpbell y 
F

isle son conocidos en la literatura com
o los prim

eros que, en 
1959, la aplicaron en la investigación (C

ow
m

an, 1993). 

M
artínez (1 999, p. 1 99) establece que se ha venido usando, 

cada veL m
ás, en la investigación de las ciencias hum

anas, una 
herram

ienta heurística de gran eficacia: la triangulación, que 
consiste en determ

inar ciertas intersecciones o coincidencias 
a partir de varios puntos de vista del m

ism
o fenóm

eno. E
n 

sentido am
plio, se pueden realizar varias triangulaciones que 

contribuyen a optim
izar los resultados d

e la investigación, 
co

m
b

in
an

d
o

 diversas m
aneras, técnicas y procedim

ientos 
cualitativos y cuantitativos. 

Se asum
e convencionalm

ente que la triangulación es el uso 
de m

últiples m
étodos para el estudio de un m

ism
o objeto. E

sta 
es la definición genérica, pero es conveniente concebirla a partir 
de una am

plia variedad de datos y teorías. E
ntonces, en el cam

po 
de la investigación, la triangulación es la com

binación dc dos 
o m

ás teorías producto de la fase de revisión docum
ental, 

de 
diversidad de datos para el estudio de u

n
 fenóm

eno singular, 
de la opinión del autor de la investigación. 

nir una variedad de datos y 
a. S

e recoge la inform
ación 

tintos, lo que perm
ite realizar m

últiples 
u

tilizan
d

o
 perspectivas y 

sta herram
ienta presenta ventajas 

os en la investigación, éstos 
m

ite m
ayor nivel de concreción 

s analizados. P
or ello conviene 

con m
étodos diferentes: si éstos 

cionan al investigador u
n

 m
ayor 

idas cuantitativas del m
ism

o 
ejernplo de triangulación. La 

nes cualitativas com
o 

la observación y la entrevista abierta para evaluar el m
ism

o 
fen

ó
m

en
o

 tam
b

ién
 se co

n
sid

era trian
g

u
lació

n
 d

en
tro

 de 
m

étodos. L
os datos observacionales y los datos de entrevista se 

codifican y se analizan por separado. L
uego se com

paran, com
o 

una m
anera de validar los hallazgos. 

La últim
a form

a descrita es la em
pleada con m

ás frecuencia 
cuando las unidades observacionales se ven com

o m
ultidim

en- 
sionales. E

l investigador tom
a u

n
 m

étodo y em
plea m

últiples 
estrategias para exam

inar los datos. 

Por otro lado, cada clase de datos generados (guión de entrevista, 
cuestionarios e instrum

entos destinados a la observación) están 
potencialm

ente sesgados. Para evitar esas desviaciones sc debería 
hacer converger datos de diferentes dim

ensiones así com
o m

últiples 
variaciones de una clase singular. 

Por su parte, la triangulación entre m
étodos es una form

a m
ás 

sofisticada de com
binar triangulación de m

étodos disím
iles para 

ilum
inar la m

ism
a clase de fenóm

enos: se llam
a entre m

étodos o 
triangulación a través de m

étodos. L
o racional en esta esirategia 

es que las flaquezas de un m
étodo constituyen las fortalezas de 

otro y m
ediante la com

binación de m
étodos, los observadores 

alcanzan lo m
ejor de cada uno, superan su debilidad. 

estrategias de investigación diferentes en el estudio de 
m

ism
a unidad o de varias em

píricas. 

A
lgunas de las controversias de la 

han enfatizado la discrepancia entre 1 

extenso repertorio de 
#ap 

A
 continuación se preser&

$qQ
g 

ejernplob8e una m
atriz de 

aspectos relevantes de lo
~

~
rla

to
s~

~
e

c
o

le
s~

a
d

o
s, 

denom
inada 

triangulación de la infqph$hción: 
3" 
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N
 

O
 

d
e asp

ectos relevan
tes d

e la in
form

ación
 recolectad

a 
O

 

h 
F

actores que influyen - La piaritficactón dise- - N
o se pueden esta- 

- E
stas afirm

aciones de cóm
o plani- 

E
n síntesis se aprecia que los profe- 

x
 

e
n

e
i proceso deelabo- 

ñada por los profesores 
blecer factores, porque 

fican los profesores del área de m
a- 

sores del área de m
atem

ática carecen 
8. 

m
i@

fk de la Planifica- 
deiáreadem

atem
ática, no tenem

os un diseño 
tem

atica coinciden con los señalado 
de un estilo de planificacion definido, 

- E
s absoluto el cono. 

p
rin

cip
a

lm
e

n
te

 e
n

 e
l 

cim
iento del program

a 
área de m

atem
ática. 

'
e
 

3
 

3
 

'3
 

1
.
 

M
 

2
 

F+. 

S
 

naturas del área, para 
enfocar su program

a- 
ción in

st~
ccio

n
a

l. 

$
 

- O
tro factor que resalta 

o & 
del área de m

atem
ática 

$, 
no tienen una estructura 
esencial de program

a, 
%

 
57 

dos y el objetivo term
inal 

a' 
e
 

de la unidad curricular. 
0: 
g 2. 
o
\
 

E a a 2.
 

S -. e N
 

O
 

r
 

program
aticos en el cro- 

nogram
a de actividades 

en las doce sem
anas, 

ción de la
 enseñanza 

de la
 m

atem
ática en 

E
ducación S

uperior 

cióndefinido bajo ningunaconC
epciO

n 1- 
L

O
S

 ~
ro

q
ra

m
a

s
 de

 la
s unidades 1 

responde a diversas razones en el 
contexto del aula, entre estas: (a) 
satisfacer necesidades personales 

. 
- 

teórica, debe concretarse lo que seña- 
cuniculares 

del área de m
atem

ática 
la

 la U
N

E
S

C
O

 (1998),"lm
plem

entar no están  estructurad dos por los ele- 
u

n
 nuevo paradigm

a educativo que 
m

entos esenciales de un program
a, 

setiala q
u

e
e

l aprendizaje debeprodu- 
por 10 cual deben evaluarse, para 

cirse bajo una nueva form
a de trabajo 

ver 
la

 secuencia de los diferentes 
pedagógico cuyo centro es la actividad 

contenidos 
ordenados d

e
 acuerdo 

de LOS 
alum

nos, sus características Y 
con una prelación, con el ~

ro
p

ó
sito

 de 

contribuye a satisfacer 
necesidades persona- 
le

s Y a
l p

ro
~

ó
s

ito
 de 

reducir incertidum
bres 

evitando la Im
provisa- 

ción en el proceso de 
enseñanza 
- 

planificar, rara vez 
los profesores consi- 
deran el 

de 
e

n
se

ñ
a

n
za

 y la
s ca- 

pacidades de los estu- 
diantes 
- E

n ningún m
om

ento 
consideran e

l diseño 
cu

rrlcu
ia

r de las d
is- 

tintas 
e

sp
e

cia
lid

a
d

e
s 

donde dictan la
s asig 

los rasgos del perfil profesional que 
requiere el estudiante ... 

- E
( trabajo en ,-la

s
e
 debe organi- 

. 
. 

10s conocim
ientos previos. S

e
 sus- 

perm
itir a 10s estudiantes alcanzar el 

tentan estas posiciones en las teorías 
dom

inio de u
n
 objetivo antes de otro 

conctructivista y del aprendizaje signi- 
se base en 61 

D
ara avudarlos a 

inm
ediatas con el propósito de reducir 

zarse para respetar la
 actividad del 

incertidum
bre y ansiedad, evitando la 

estudiante, 
no s

o
la

m
e
n
te

 
im

provisación. (b) prepararse tanto 
com

o ejercicios de acciones concre- 
física

 co
m

o
 m

e
n

ta
lm

e
n

te
 p

a
ra

 la
 

gs, 
s
in

o
 tam

bién 
el desarrollo 

instrucción, .. .". 
de acciones interiores cada vez m

ás 
- P

or no existir un estilo de planifica- 
abstractas y reflexivas. 

,. 
. 

ficativo que señalan que cada sujeto 
construir el conocim

iento m
atem

iti- 
construye su propio aprendizaje. el / io

 en fo
rm

a
 lb

p
ica

 y
 co

h
e

re
n

te
. I 

ae 
planificación 

a
m

r- 
de con ninguna teoría 
S

olo nos basam
os en 

10s contenidos del pro- 
gram

a para C
oncretarel 

cro- nogram
a de activi- 

dades 
- ~1 cronogram

a de acti- 
vidades siem

pre es co- 
m

un entre lo
s
 profeso- 

res del area que dictan 
la m

ism
a asignatura. S

e 
le cam

bia la
 fecha cada 

trim
estre. 

- C
onsideran poco e

l 
tiem

po (porser regim
en 

trim
estral), para desa- 

rrollar 
lo

s co
n

te
n

id
o

s cual se produce, sólo si el que aprende 
posee los organizadores previos o co- 
nocim

ientos anterioresque le perm
itan 

com
prender la nueva infonnación.....". 

-S
eñala R

ivas (1 997) "los docentes se 
encuentran resistentes a desviarse del 
paradigm

a tradicional para asum
ir la 

responsabilidad del nuevo paradigm
a". 

por la
 U

N
E

S
C

O
 (1998). "D

esterrar 
la

 concepcion tradicional de consi- 
derar al docente com

o la autoridad 
en e

l aula, poseedor del saber y la 
verdad, el cuai centra su acción en 
la exposición y la transm

isión de co- 
i nocim

ientos a un grupo de aium
nos 

reC
eP

tlV
oS

 Y repetición de conceptos 
y sustituirla por la de convertirse en 
un guía que facilite la com

prensión de 
los 

P
rom

ueva la
 relacion 

de éstos con su entom
o Y propicie el 

descubnm
iento de situaciones en las 

cuales los conocim
ientos adquiridos 

pueden tener uso y utilidad" 

.
 coinciden lo

s
 apodes de la

 pobla- 
ció

n
co

n
 lo

 señalado por G
enovard 

y G
otzens (1997). "La planificacion 

solo se elabora un cronogram
a de 

actividades que presenta un orden 
de contenidos 

P
ero coinciden al afir- 

m
ar que la utilidad de la planificación 

queda determ
inada por ser una guia 

del proceso de enseñanza, perm
itir 

tom
ar previsiones, realizar ajustes y 

evitar la
 dispersión 

P
or tal m

otivo, 
en E

ducación S
uperior es relevante 

atender la sistem
atizacion de los pro- 

cesos instruccionales 
D

ebido a las 
características del nivel, el estudiante 
debe ser el protagonista de su apren- 
dizaje, usando varios m

atenales edu- 
cativos y com

binando la teoria con la 
practica, m

ediante la realización de 
actividades grupales A

l diseñar la p
r- 

am
ficación, deben tom

arse en cuenta 



Presentación de resultados II 
U

na vez que -previa aplicación de las técnicas de análisis 
estadístico- se obtienen los resultados de la investigación, se 
procede a su exposición escrita para el inform

e final. E
sto 

puede hacerse m
ediante representación gráfica (por ejem

plo 
sectoriales, curvas, diagram

as de barras) o representación 
num

érica, en cuadros. E
sta presentación debe atenerse a una 

scrie de principios: 

N
o debe ser interpretativa. 

N
o se exponen todas las "salidas" del com

putador, sólo 
las que sean m

ás representativas del estudio; entre ellas 
los cuadros. 

m
, 

Se recom
ienda exponer el diseño de los gráficos de datos. 

L
a 

representación 
gráfica tiene por 

objeto, 
adem

ás de 
resum

ir la inform
ación, producir u

n
 im

pacto visual, pero n
o

 
debe sustituir la presentación de los datos en cuadros porque 
éste es u

n
 m

odo m
ás serio de resum

irlos, a la vez que facilita 
una interpretación objetiva y detallada. 

E
xisten varios tipos de gráficos. U

no de ellos es el que agrupa 
ción en sectores, tam

bién conocido com
o diagram

a de 
írculo en tantas porciones com

o 
e a cada clase le corresponde 

orcional a su frecuencia absoluta. L
a 

sector representa el núm
ero 

ía y el porcentaje del total que 
categorías es excesivam

ente 
tem

ente clara. L
a situación 

sentación es cuando el -estudio 
gorias. E

n estos casos se aprecian 
P' 

está constituida por los 
sim

ilares a los gráficos de 
egoiías tenga la variable, 
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de m
odo que la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia 

1 
A
 

A
 

o porcentaje de casos en cada clase. E
stos m

ism
os gráficos pueden 

l 

utilizarse, por ejem
plo, para describir variables num

éricas discretas 
1 

que tom
an pocos valores (núm

ero de hijos). 
I 

P
ara variables num

éricas continuas, tales com
o la edad 

I 

y la tensión arterial, el tipo de gráfico m
ás apropiado es el 

\ 
histogram

a. 
L

os histogram
as son gráficos de barras verticales 

en
 los que las barras se tocan, indicando una cierta continuidad 

4 

en los valores de tal m
odo que perfilan curvas y áreas. P

ara 
construir u

n
 gráfico de este tipo se divide el rango de valores 

de la variable en intervalos de igual am
plitud, rcpresentando 

sobre cada intervalo un rectángulo que tiene a este segm
ento 

com
o base. 

I 

E
l criterio para calcular la altura de cada rectángulo es el 

de m
antener la proporcioi~

alidad entre las frecuencias absolutas 
de los datos en cada intervalo y el área de los rectángulos. 
P

rocediendo así, sucesivam
ente, se construye el histogram

a. A
l 

unir los puntos m
edios del extrem

o superior de las barras del 
histogram

a, se obtiene una irnagen que se llam
a polígono de 

frecuencias. L
a gráfica pretende m

ostrar, de la form
a m

ás sim
ple, 

en qué rango se encuentra la m
ayor parte de los datos. 

E
l polígono es una representación gráfica de la distribució 

de frecuencias que resulta esencialm
ente equivalente al diagr 

de barras y se obtiene uniendo m
ediantc segm

cntos los ce 
de las bases superiores de sus rectángulos. 

L
a inform

ación que se prese 
que se recom

ienda incluir sólo lo 

recom
endaciones útiles que 

la presentación final: 

H
acer los com

entarios F
;,&

&
erp

~
eta~

i~
k

~
 

al final de cada 
m

uy claram
ente lo que 

retación personal. 



$
; 

U
tilizar u

n
 lenguaje sencillo, sin posibilidad de diversas 

interpretaciones. 
L

a inform
ación sobre la m

etodología y los criterios de 
análisis para el estudio han de estar diferenciados del 
resto dc la inform

ación. 
E

n general, no se recom
ienda desagregar resultados, 

excepto que se haya dem
ostrado una relación significativa 

con la variable de estratificación. 

- 
E

n estudios efectuados sobre m
uestras representativas, 

hay que proporcionar las estim
aciones por intervalo. 

E
vitar la presentación de fracciones decim

ales irrelevantes. 

p
lc

 
E

n la m
ayoría de los casos, con u

n
 decim

al es m
as que 

suficiente. 
1
 

E
vitar inform

ación redundante. 
S

iem
pre que sea posible, proporcionar los datos en form

a 
gráfica. Incluir en todas las tablas y gráficos los nom

bres 
m

 
de las variables y las unidades de m

edida. 

¿C
óm

o presentar los resultados de una pregunta 
abierta? 

tar sus resultados en 
nociendo la respuesta 
licó los instrum

entos. 
en agrupar y asignar 

respuesta, donde cada 
n patrón de respuesta 
a frecuencia el núm

ero 
m

anera sim
ilar o com

ún a esos 
extrae el porcentaje debido a que 

expresarse con diferentes 
u

n
 m

odelo de 
de 

L
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C
u

ad
ro

 3
0

. M
atriz d

e
 resu

ltad
o

s d
e

 p
reg

u
n

tas ab
iertas 

P
regunta: ¿

C
uales son los m

otivos por los que consum
e drogas la población 

iuvenil? 
1

-
 

- 

C
1

;~
ig

0
 \ 

C
ateg

o
ria 

-. 
d

e 
.
 - resp

u
esta 
. -- 

l 
P

ara evadir los problem
as, m

alas relaciones con 
los padres y am

igos. 

02 
P

orque le produce placer y el cuerpo lo necesita 
5
 

03 
B

aja autoestim
a y por curiosidad 

9 

~
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¿có
m

o
 presentar las concIusiones? II 

A
 la luz de los resultados obtenidos, el investigador debe 

analizar las categorías y las definiciones que conform
an su m

arco 
teórico y 

el problem
a; tendrá que aclarar si estos elem

entos 
fueron los m

ás adecuados o si resultaron insuficientes para captar 
la com

plejidad de los objetos específicos de la investigación. 

E
l investigador debe indagar las condiciones bajo las cuales 

se planteó la hipótesis, interrogarse acerca de si los m
edios de 

com
probación de la hipótesis, si fueron los m

ás convenientes 
o los m

ás adecuados. R
equiere, adem

ás, puntualizar cada uno 
de los aspectos que conform

an las dim
ensiones del estudio, 

circunscritas a los resultados obtenidos y que den respuesta a los 
objetivos específicos de la investigación. D

e tal m
anera que su 

presentación debe estar organizada en función de los objetivos 
específicos; según el núm

ero de objetivos específicos, com
o 

m
ínim

o, serán las partes que contengan las conclusiones. 

i R 
$
4
1
 

¿C
óm

o hacer recom
endaciones? I I 

usiones de u
n

a 
incluir u

n
 cu

erp
o

 d
e 

era, indiquen el logro de 
del tem

a tratado. 
te sobre el punto 

e lo que se cree sino sobre lo 
aspecto susceptible de m

ejorar. 
cio~

ializarse, es decir, redactarse 
Q

ué cosa se debe hacer? 
hará? ¿C

uándo lo hará? 
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Por ejem
plo: Q

ue el personal directivo de la unidad educativa 
X

X
X

 ejecute, a corto plazo, program
as de contingencia ante 

catástrofes naturales, para que los alum
nos de la tercera etapa 

de educación básica puedan enfrentar una posible situación de 
em

ergencia. 

¿Q
ué presentar com

o anexo? 11 
S

e incluye com
o anexo aquel m

aterial com
plem

entario que 
n

o
 puede ser incluido en el cuerpo del inform

e, por ejem
plo: 

el m
odelo del instrum

ento; la m
atriz del juicio de experto, 

respectivam
ente llena y firm

ada por el experto; el procedim
iento 

para establecer su validez y confiabilidad; la versión original de 
un m

aterial traducido de otro idiom
a; gacetas oficiales, glosario 

de térm
inos o cualquier otro que, a juicio del investigador, pueda 

ayudar a clarificar cóm
o se llevó a cabo la investigación. L

os 
anexos contribuyen a que los resultados sean interpretados con 
claridad y precisión. 

. 
- 

C
abe destacar que, en ningún m

om
ento, los cuadros y 

gráficos del capítulo pertenecientes a los análisis de resultados 
h 

deben 
com

o 

M
etodología de la investigación czialztitatii7a 
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¿Q
ué es un proyecto 

de investigación? II 
U

n proyecto de investigación científica es u
n

 plan de acción, 
program

ado con fines específicos para desentrañar, explicar 
e incidir en

 u
n

 fenóm
eno natural o social. E

s proyectar en el 
futuro, en u

n
 tiem

po y u
n

 espacio, una serie de actividades 
conducentes a la consecución de u

n
 objetivo. E

s la unión de 
una secuencia de puntos que, a partir de su relación, perm

ite 
concluir un trabajo. 

A
sí, la tarea de la investigación no es u

n
 cam

ino recto en
 

el cual, al concluir el prim
er paso, se está preparado para dar 

el segundo y así sucesivam
ente; por el contrario, es u

n
 cam

ino 
accidentado, de avance y retrocesos, de suspensión y de progreso 
por lo que las propuestas m

etodológicas y los esquem
as d

e 
investigación no son recetas corno las de cocina ni m

edicam
entos 

cuyas instrucciones, si son seguidas al pie de la letra, producen 
com

o resultado u
n

 pastel o una m
ejora en la salud. L

a propuesta 
es apenas una guía, una serie de pistas que 

ayudan a llegar a 
donde el investigador se lia propuesto arribar. 

existen m
odelos y a pesar de las diversas form

as de acercam
i 

trabajos realizados ofrec 

presentes los criteri 

presentación de los r 

M
etodología de la investzgación m

antitatzva 
2 1
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C. 
Es así com

o las etapas, fases y actividades para la elaboración 
de u

n
 proyecto de investigación son las siguientes: 

F 
R

esum
en: ubica cl tem

a de investigación y su área de estudio; 
explica brevem

ente la situación problem
ática, el objetivo de la 

investigación, el soporte teórico y la m
etodolvgía a utilirar. Se debe 

d
 

presentar en form
ato de un solo párrafo, en un m

ínim
o de ciento 

cincuenta ( 150) palabras y un m
áxim

o de trescientas (3
0
0
). 

In
tro

d
u

cció
n

: esta parte va de lo general a lo particular. 

e
 

E
specifica el propósito de la investigación, el soporte teórico, 

el problem
a q

u
e se va a estudiar y describe la estrategia 

m
etodológica a utilizar en el estudio, así com

o sus alcances. 

c
r
l
i
,
 

P
retende despertar el interés del lector. A

l finalizar el trabajo, 
se debe incorporar u

n
 párrafo que explique brevem

ente la 
estructura del inform

e, sin caer en
 una sim

ple enum
eración de 

IL
i* 

contenidos com
o se presenta 

en el 
índice. 

P
lan

team
ien

to
 d

el p
ro

b
lem

a: explica en qué consiste el 

m
 

objeto de estudio, el por qué es necesario estudiarlo, para qué, 
qué im

portancia tiene. S
e presentan los objetivos. 

M
arco

 teórico: es la elección de teorías o soportes teóricos 
que perm

itan abordar el objeto de estudio. E
xplica qué establece 

la teoría y por qué se considera pertinente y aplicable a lo que se 
investiga. S

e construye el sistem
a d

e variables y10 se elaboran 

ió
n

: se refiere a la 
m

ao
 en

fo
q

u
e d

e la 
lidad de investigación 
cluye la población y 

e instrum
entos 

aplicables a la 

te en la program
aciún 

as tareas planteadas en el 
o de previsión y control, 

la investigación. 

p
artad

o
 incluye las 

en
 la investigación. E

s 
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el conjunto o listado de obras, textos, revistas y trabajos de 
investigación consultados por quien realiza el trabajo. 

A
 continuación se presenta u

n
 esquem

a de la estructura 
form

al de u
n

 proyecto de investigación cuantitativa: 

R
esum

en 
Introducción 

C
A

PÍT
U

L
O

 
1. E

l P
ro

b
lem

a 
1. P

lanteam
iento del problem

a 
2. 

O
bjetivos de la investigación 

O
bjetivo general 

O
bjetivos específicos 

3
. Justificación e im

portancia de la investigación 

C
A

PÍT
U

L
O

 
11. M

arco
 T

eórico 
1. A

ntecedentes: 
H

istóricos 
Investigaciones previas relacionándolas con el estudio 
a realizar. 

2. 
B

ases T
eóricas: 

F
ilosóficas 

Jurídicas 
C

onceptuales 
3. 

S
istem

a de hipótesis (si las hay) y/o variables 

C
A

PÍT
U

L
O

 111. M
arco

 M
eto

d
o

ló
g

ico
 

4. 
P

rocedim
ientos 

R
ferencias B

ib 

~
etc~

dología 
de la investigación cuantitativa 
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.$5 
O

rientaciones para desarrollar una investigacibn C
U

A
N

TITA
TIV

A
 

(Secueilcia del inform
e para su presentación final) 

A
spectos E

stru
ctu

rales (d
e fo

n
d

o
): 

I 
El títu

lo
, que incluye: el tem

a central a investigar o unidad 
de m

edida (variables), el 
lugar donde se desarrollará la 1 1 

-
 

El objetivo general 

investigación y el tiem
po estim

ado para ejecutarla. 

P
ág

in
as p

relim
in

ares, seg
ú

n
 criterio

 in
stitu

cio
n

al 

R
E

S
U

M
E

N
 

-
 

R
efiere la ubicación del tema dentro de su área de estudio 

-
 

P
resenta la situación problem

ática 

-
 

-
 

El contenido del principal soporte teórico 
t

i
 

-
 

-
 

La m
etodología aplicada 

-
 

D
estaca la im

~
o

rtan
cia de la tem

ática 
1 

1 

-
 

L
as principales conclusiones y recom

endaciones 
- 

E
specifica los descriptores del tem

a objeto de estudio 

IN
T

R
O

D
U

C
C

I~
N

 
-
 

D
espierta el interés del lector 

-
.

-
 

salta el soporte teórico seleccionado 

es autores relacionadas 

-
 

-
 

2 14 
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-
 

E
nfoca globalm

ente la tem
ática 

-
 

-
 

S
eñala aspectos negativos, irregulares o las situaciones 

susceptibles de ser m
ejaradas lo q

u
e m

otiva la necesidad 
de actuar sobre ellas (apoyar en

 fu
en

tes) 
-
 

S
enala las causas que generan la situación descrita 

-
 

Señala consecuencias generadas por la situación descrita 

-
 

P
uede señalar tam

bién incoherencias, posiciones con- 
tradictorias o

 vacíos teóricos 
-
 

E
stablece la delim

itación correspondiente. T
om

ando en 
cuenta las características de la situación abordada, deberá 
referirse al tem

a, al espacio, a la población y al tiem
po que 

sirven de contexto a dicha situación, pues es justam
ente de 

allí de donde surge la (S
) interrogante(s) de la investigación 

-
 

L
as in

terro
g

an
tes responden al "qué" de la investig- 

ación. D
eben expresarse en form

a d
ara, concreta y estab

- 
leciendo lím

ites 
-
 

L
as interrogantes deben ser to

m
ad

as en
 cuenta al m

o- 
m

ento de form
ular los objetivos 

-
 

El objetivo general ha de guardar pIena coherencia m
rt 

las interrogantes y con el títuIo de la investigación. R
epresenta 

la finalidad últim
a que se persigue a través del estudio 

-
 

El objetivo general debe ser redactado a partir de un verbo 
cuyo grado de cotnglejidad abarque los objetivos especíñcos * 

com
o sean necesarios 

general. S
in em

bargo, 
3 y 4 objetivos espe 



-
 

L
os objetivos responden al para qué y representan lo que 

se quiere lograr, de allí su diferencia con las actividades 
-
 

A
l form

ular objetivos, es preciso cum
plir las siguientes 

condiciones: Iniciar la oración con un solo verbo en infini- 
tivo (ar, er, ir); plantear acciones concretas y alcanzables; 
redactar de form

a clara y precisa 
-
 

L
a justificación: enfatiza los aspectos positivos que 

se pretende alcanzar m
ediante la solución del problem

a 
planteado. R

esponde al "por qué" de la investigación 
-
 

T
am

bién señala a quiénes beneficiará, en qué consiste 
ese beneficio y por qué es im

portante alcanzarlo 
U

 
-
 

Incluye opiniones de diferentes autores que, en térm
i- 1 

1 i"
 

nos positivoi, 
se refieren a la tem

ática expuesta 
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C
A

P
ÍT

U
L

O
 11. M

A
R

C
O

 T
E

Ó
R

IC
O

 
-
 

E
l m

arco teórico o revisión de la bibliografía es abordado 
de una m

anera flexible (según el tem
a de investigación) 

-
 

R
efleja el desarrollo de diferentes partes o caracteristi- 

cas propias del tem
a que se investiga 

- 
E

l prim
er punto a desarrollar en el m

arco teórico, 
com

ún a todas las investigaciones, es el referido a los an
- 

teced
en

tes relacio
n

ad
o

s con la investigación 

la investigación que se esté desarrollando. A
portan 

rm
ación docum

ental de prim
era m

ano 

de esa investigación al 

del tem
a, el cual 

-
 

E
l p

ro
p

io
 d

esarro
llo

 d
el tex

to
 d

eb
e ev

id
en

ciar 
claram

ente el enfoque, m
odelo de análisis y posición del 

investigador-autor 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

- 
-
 

Identifica las v
ariab

les de la investigación: expresa el 
significado 

conceptual 
atribuido por el investigador de 

acuerdo con las dim
ensiones del estudio 

- 
D

efine operacionalm
ente la (S

) variable (S
) del estu- 

dio: dcsglos~
m

iento para poder m
edirla (S

): dim
ensiones, 

indicadores y subindicadores. Se presenta en u
n

a m
atriz 

C
A

P
ÍT

U
L

O
 III. M

A
R

C
O

 M
E

T
O

D
O

L
~

G
IC

O
 

-
 

S
eñala el m

étodo y d
iseñ

o
 que soporta el desarrollo 

de la investigacicín (experim
ental, no experim

ental, bibli- 
ográfico) 
-
 

T
ip

o
 d

e investigación: se refiere al tipo de investig- 
ación del cual se trata: docum

ental, de cam
po, preexperi- 
- 

- 
m

ental y cuasiexperim
ental 

-
 

Indica el n
iv

el de la investigación (exploratorio, de- 
scriptivo, explicativo, proyectivo, entre otros) 
- 

Indica el diseño, tipo y nivel de investigación a realizar, 
el cual debe ser definido (con apoyo de u

n
 autor) y justi- 

ficado por el investigador relacionándolo con su estudio 
-
 

L
a p

o
b

lacio
n

 aporta la inform
ación requerida para el 

desarrollo del estudio 
-
 

A
l describir la población, se dan a conocer sus características 

cualitativas. N
o es suficiente indicar un valor cuantitativo 

-
 

Si es necesar 

-
 

T
écnicas e in

stru
m

e 

*I 
con soporte de autor 

tificación de la sele 

M
etodología de la investigación cuantitativa 
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-
 

P
rocedim

iento. E
n este punto se describen las etapas 

ylo fases previstas para la realización de la investigación. 
Se identifica y define los m

étodos y técnicas a ser aplicadas 
para el desarrollo del trabajo de cam

po 

C
A

P
ÍT

U
L

O
 IV

. A
N

Á
L

ISIS 
D

E
 R

E
S

U
L

T
A

D
O

S
 

-
-
.
-
 

-- 

- 
L

os datos se presentan en form
a ordenada y coherente 

(por variables, dim
ensiones e indicadores, según el caso) u 

- 
U

tiliza cuadros y gráficos relacionados con las inter- 
ro

g
an

te~
 o hipótesis de investigación 

-
 

R
efleja la contribución del autor al realizar el análisis l-4 

relaciones con la fundam
entación teórica 

I 

e interpretación de la inform
ación 

-
 

Se discuten e interpretan los resultados y se establecen 

-
 

S
e presentan en form

a clara y ordenada, según la se- 
cuencia de los objetivos o las hipótesis form

uladas. L
as 

partes que contengan las conclusiones deben guardar 
correspondencia cori el núm

ero de objetivos específicos -
 

propuestos, com
o m

ínim
o 

-
 

R
esum

e el aporte significafivo de la tesis al cono- H
 

susceptible de ser m
ejorado 

a una dirección 

C
A

P
ÍT

U
L

O
 

V
I. P

R
O

P
U

E
S

T
A

 (S
ólo m

odalidad 
de 

P
royecto F

actible o
 P

royectos E
speciales) 

-
 

D
ebe contener una introducción o presentación, los 

objetivos que persigue la propuesta, la justificación (acorde 
con los resultados del estudio) en una m

atriz del ám
bito 

situacional que refleje 
las causas claves del diagnóstico, 

los recursos necesarios para su ejecución, el presupuesto, 
especialistas o responsables, duración 

y el diseño del 
proyecto, program

a, plan o libro (según el caso) 
-
 

H
a de estar sustentada en un enfoque teórico de plani- 

ficación que perm
ita establecer sus elem

entos: objetivos, 
contenidos, estrategias, acciones, actividades, indicadores, 
entre otros. A

dem
ás, debe presentar el estudio de factibi- 

lidad (legal, económ
ica, técnica y financiera) 

1 
A

PR
O

X
IM

A
C

IÓ
N

 
O

 M
O

D
E

L
O

 T
E

Ó
R

IC
O

 
(sólo para 

tesis doctoral) 
- 

E
laboración de m

odelo(s) teórico(s) 
innovador(es) o 

" nuevos esquem
as conceptuales producto de la investigación 

- 
R

epresentación racional, sistem
atizada, lógica y origi- 

nal del conocim
iento que perm

ite establecer operaciones 
destinadas a la consecución de m

etas 
-
 

Intento de 
explicación de la realidad en su contexto, 

producto de una exhaustiva investigación 
-
 

E
xplicación de 

m
entos filosóficos, 

en el m
odelo 

-
 

Se debe determ
inar su val 

de expertos y hacer una sim
 

-
 

D
a origen a nuevos 

avance de la ciencia 
-
 

D
ebe contener in

t 
vos que persigue el m

o 
resultados del estudio, p 
situacional que refleje 
previo al m

odelo 
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R
eferencias bibliográficas. A

plicar exactam
ente las nor- 

m
as U

P
E

L
 o A

P
A

, para cada caso en particular. P
resentar 

a los autores consultados en estricto orden alfabético 

S
e u

tiliza e
l an

ex
o

 cu
an

d
o

 existe algún 
m

aterial 
com

plem
entario que no puede ser incluido en el cuerpo 

del inform
e, por ejem

plo: el m
odelo del instrum

ento, 
el procedim

iento seguido para establecer su validez y 
confiabilidad; la versión original de u

n
 m

aterial traducido 
de otro idiom

a, gacetas oficiales, glosario de térm
inos 

A
spectos n

o
 estructurales (fo

rm
a): S

i bien varían de 
acuerdo con las exigencias de las diversas instituciones de 
educación superior, sc presentan las m

ás com
unes. 

-
 

El texto se red
acta en

 tercera p
erso

n
a (se puede, el 

país, se tiene.. .) 

- 
Es fundam

ental que el investigador exprese sus opinio- 
nes, fije criterios, exponga sus planteam

ientos, m
anifieste 

sus acuerdos o desacuerdos utilizando siem
pre la tercera 

persona. E
jem

plo: en opinión del autor de la presente 
investigación.. . el presente investigador sostiene.. . con 
la finalidad de diferenciar su posición con respecto a la 
opinión de los autores citados.. . 
-
 

T
ipo de letra recom

endada': la "T
im

e N
ew

 R
om

an", o 
'A

rial" estilo norm
al, tam

año 12 puntos, tanto en títulos 
subtítulos com

o en el contenido. C
olor 

negro. S
ólo se 

ite u
n

 tam
año m

ayor o m
enor en los cuadros 

tím
etros en el izquierdo 

que conform
a cada 
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-
 

E
n todo el cuerpo del trabajo. E

ste m
ism

o espacio se 
m

antiene en la separación de los párrafos 
-
 

P
ara separar el inicio de cada título 

S
angría. E

n cada inicio de párrafo, dejar sangría de cinco (5
) 

espacios o caracteres, lo que equivale a u
n

 centím
etro 

-
 

A
 la izquierda y a la derecha en todas las líneas que 

conform
en una cita textual igual o m

ayor a 40 palabras 

-
 

E
n la bibliografía: E

n cada referencia bibliográfica, la 
segunda y dem

ás líneas que la conform
an deben guardar 

sangría de dos caracteres, es decir, que estas líneas em
piezan 

debajo de la tercera letra de la prim
era palabra de la prim

era 
línea, lo que se conoce com

o sangría francesa 

N
u

m
eració

n
 

-
 

E
n las páginas prelim

inares se u
tilizan

 n
ú

m
ero

s 
rom

anos en m
inúsculas (i,ii,iii,iv..). El núm

ero de página 
debe colocarse en el m

argen 
inferior, centrado 

-
 

E
n las páginas del tex

to
 se u

tilizan
 los núm

eros 
arábigos (1,2,3,4 ...) 

a partir de la prim
era página de la 

introducción 

M
etodología de la investigacaaón cuantitativa 

22 1 



Sugerencias para la redacción 
del inform

e de investipación II 
L
)
 

Id
 

C
aracterísticas de la redacciiin 

P
lasm

ar las palabras en
 u

n
 libro, en

 u
n

a tesis, en
 u

n
 

docum
ento o en cualquier otro escrito, es dar el sello personal 

en la com
unicación de las ideas, conceptos y conocim

ientos. 

I)ir
 

E
n la com

unicaciói.i escrita se m
uestran, adem

ás, la cultura, el 
estilo y

 la form
a de ser de quien escribe. E

s lo que se llam
a el 

liri3 
estilo personal del re

d
a

~
to

r,~
u

ie
n

 
para lograrlo debe 

II 
tom

ar en 
cuenta los siguientes rasgos: 

C
laridad. C

onsiste en la expresión de las ideas y conceptos 
de tal m

anera que se facilite la lectura del texto escrito y la 
captación de las ideas conform

e se quisieron expresar. 

P
recisión. U

n
 texto es preciso sólo cuando expresa con 

exactitud el asunto sin rebuscam
iento, ni inform

ación de m
ás, 

pero tam
bién sin om

itir conce,ptos im
portantes ni abusar de la 

cortedad de los datos. E
xpresa únicam

ente lo necesario. 

ión es el uso correcto de 
las frases conform

e a las reglas 
cablos adecuados, acordes con 

ica consiste en expresar los 

onsiste en redactar las ideas, los 
con naturalidad, es decir, con 

zando frases y palabras 
sm

os inútiles, ni con frases 
e puedan hacer suponer 

m
ayor cultura; se entiende com

o el uso de u
n

 lenguaje hasta 
cierto punto coloquial en la escritura, com

o si el investigador 
estuviera dictando una conferencia, m

ediante u
n

 lenguaje sim
ple 

pero preciso, sin adornos n
i rebuscam

ientos inútiles y estériles 
que sólo entorpecen la com

prensión del texto. L
a m

ejor form
a 

de redactar aplicando esta cualidad es hacerlo com
o si el escrito 

expresara una plática. 

A
sertividad. Se dice que un texto es oportuno cuando expresa 

lo necesario, lo justo en el m
om

ento que se requiere. A
lguien es 

asertivo cuando dice o hace lo adecuado en el m
om

ento preciso 
y refiere aspectos ciertos acerca de lo que se está tratando. C

on 
esta característica se benefician tan

to
 el que escucha com

o 
quien se expresa. É

sta precisam
ente es una gran cualidad de la 

redacción: decir, m
ás bien escribir, la frase o palabra que el lector 

espera que se diga en el m
om

ento preciso, exactam
ente en ese 

m
om

ento, n
o

 antes porque n
o

 se entendería ni después porque 
ya n

o
 tendría caso, utilizando para ello las palabras adecuadas, 

exactas y con el significado adecuado y claro en torno a lo que 
se quiere indicar. 

T
ono y fuerza. L

a form
a de redactar, la intensidad que se 

le dé al escrito y la profundidad con la cual se expresen los 
pensam

ientos plasm
ados en un docum

ento, es lo llam
ado tono del 

escrito. Se refiere a la form
a y la fuerza que se le da a las palabras 

al expresarse; es el tono que se le da a lo que se escribe. 

estilos m
uy distintos entre si 

de com
unicarlo a otr 

la o
~

o
rtu

n
id

ad
 de retr 

S
in que los siguie 

una recopilación 
estadística form

al, u 
iantes inicia sus 

l f 1 

h
L
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prim
eros borradores de capítulos del inform

e de investigación 
con deficiencias en cuanto a: 

F
alta de claridad en

 la redacción e ilación de ideas. 
Incongruencia de ideas respecto al contenido. 
R

edundancias y repeticiones innecesarias. 
A

dorno excesivo, utilizando térm
inos fuera de lugar. 

D
eficiencias en el uso de vocablos y/o pobreza en el 

m
anejo de térm

inos. 
D

eficiencias en ortografía, principalm
ente en uso de las 

consonantes V
 y B

; C
, S y Z

. 
D

eficiencias en la acentuación de palabras 
y otras 

deficiencias en redacción, ortografía y acentuación. 

A," 
224 
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R
ecom

endaciones 
ara la 

nresentación oral v B efensa II 
ael trabajo de invéstigación II 

C
u

an
d

o
 se p

reten
d

e divulgar los resu
ltad

o
s d

e u
n

a 
., 

investigación, lo m
ás im

portante es em
pezar despertando el 

interés del auditorio. N
o basta con que los jurados exam

inadores 
y el público en general estén presentes sino que es necesario 
interesarlos en lo que se dice. 

L
as palabras iniciales, la prim

era fase de la presentación oral 
dc una investigación, deben responder a la pregunta que todos 
los asistentes se estarán form

ulando: "1Q
ué estoy haciendo 

aquí?" A
clarar el tem

a sobre el q
u

e se va a hablar (titulo del 
trabajo), hacer una presentación personal m

uy breve, si n
o

 ha 
sido introducido por u

n
 presentador, y agradecer a los asistentes 

su presencia, com
pletan esta etapa introductoria que n

o
 debe 

ocupar m
ás del 10 o 15 %

 del tiem
po ~

o
tal. 

L
a brevedad es cl requisito m

ás im
portante, por lo quc sc 

que la exposición dure entre 30 y 
m

ás se hace pesado y si se ha 
puede quedar corta. 

de esos estudios) 
teórico. P

osteriorm
 

M
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resultados m
ás relevantes, si es el caso, se com

entan los gráficos 
m

ás representativos. Por últim
o se presentan las conclusiones 

y recom
endaciones y, si procede, la propuesta o m

odelo teórico 
que derivare del estudio. 

E
sta parte del discurso debe ocupar entre u

n
 70 y u

n
 80%

 del 
tiem

po disponible. N
o se recom

ienda m
em

orizar la exposición 
ni, dc ningún m

odo, limitarse a leerla, pero sí es im
prescindible 

prepararla previam
ente. 

6
4

 
D

urante la exposición es m
ejor utilizar frases cortas y palabras 

concisas. T
am

bién es oportuno m
odular la voz para reforzar las 

ideas y evitar las m
onótonas letanías. E

s preciso cuidar que el 

Irrí 
tono de voz se m

antenga hasta el final de las frases, precisam
ente 

cuando se debe reforzar la idea Q
ue se com

unica. 

R
d

 
S

i el expositor está sentado, debe m
antenerse erguido 

para hacer llegar su voz a todo el auditorio; si está de pie, se 
recom

ienda que m
antenga una pierna adelantada, el pecho bien 

L
 

destacado y la espalda recta. 
H

ay que evitar gestos o tics que delaten nerviosism
o. 

M
antcncr la vista en los papeles, el suelo o el techo es una de las 

pruebas m
ás frecuentes de este síntom

a. E
n su lugar, la vista debe 

dirigirse a los ojos de los asistentes (aunque no los esté viendo). 

S
e supone que el investigador es un experto en la m

ateria, 
r lo que el auditorio espera escuchar su visión personal del 
m

a. P
or esto es im

p
o

rtan
te aportar to

d
a la inform

ación 
necesaria, utilizando apoyos visuales com

o gráficos, im
ágenes o 

datzts, con la profundidad que se requiera. N
o se trata de aportar 

todos$os datos disponibles, sino únicam
ente los necesarios para 

cum
pl&

$los objetivos de la exposición. Para term
inar se realiza u

n
 

rápido m
sum

en en una o dos frases y un cierre concreto que sea 
conclusión de la inform

ación aportada. E
sta últim

a parte no debe 
sobrepasar el diez o quince por ciento del tiem

po. E
s la única que 

giere m
em

orizar para garantizar su brevedad y concisión. 

S
e

g
u

id
a

m
~

te
 se abre u

n
 ciclo de preguntas y aclaratorias, 

observaciones p
su

g
eren

ci3
~

 que tenga a bien form
ular el jurado 

exam
inador. ~

s
k

w
o

rta
n

te
 

keponderlas 
co

n
 propiedad y 

L
)
 

seguridad, m
ostran 

todo m
o

ag
n

to
 dom

inio del contenido. 

P
 

7 '-di 

A
l rebatir una idea aportada por algún integrante del jurado hay 

que m
irarlo directam

ente, pero sin dejar de referirse tam
bién 

a los dem
ás, para lograr su apoyo inconsciente. N

o debe 
personalizarse la critica hacia una sola persona sino, en todo 
caso, a u

n
 ente o departam

ento donde se desarrolló el estudio. 

E
n todo m

om
ento, durante la exposición, hay que hablar con 

firm
eza y ser directo: la palabra cam

bia tan
 rápido de persona 

que si n
o

 se concreta se term
ina por no decir nada. E

s necesario 
dom

inar el tem
a con profundidad y disponer de datos y cifras 

que apoyen, aunque sin abusar de ellas. 

P
reviendo que el am

biente pudiese caldearse, conviene hablar 
con tolerancia al aludir opiniones ajenas y com

portarse con la 
m

ayor corrección, sin interrum
pir a los integrantes del jurado 

exam
inador. T

am
bién es im

portante no extender dem
asiado las 

respuestas o la paciencia de aquellos se acabará. 

I'or 
otra parte, es conocido que los colores atraen el interés, 

afectan la em
oción del público e intervienen en

 los diferentes 
cam

bios de hum
or de las personas. E

n consecuencia, resulta 
conveniente tom

ar en cuenta las siguientes sugerencias para el 
uso de los colores, tanto en la presentación personal del expositor 
com

o del m
aterial ai~

diovisual que utilizará. 

Por ejem
plo el color azul indica credibilidad y tranquilid 

em
ociones (o

 luz), poderoso, fu 
, terco, directivo 

y no perm
ite opción (P

ater 

L
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¿C
óm

o vencer el m
iedo o la ansiedad? 

E
l m

ejor consejo para vencer cualquier tem
or es aceptar 

el reto: es m
uy im

portante conocerse a sí m
ism

o, asum
irnos 

tal y com
o som

os y tener una idea clara de cóm
o nos ven, nos 

escuchan y nos sienten los receptores de nuestro m
ensaje. Se 

debe m
anejar los tres canales de entrada de la com

unicación 
por parte del receptor, 

que son ver, oír y sentir. 

Es im
portante tener una idea clara de lo que se quiere 

com
unicar, hasta dónde.. . , hacia dónde se desea ir.. . y hasta qué 

punto se puede llegar; y a partir de aquí ... iinpulsar con energía 
todos los m

ecanism
os de la com

unicación personal. 

L
a com

unicación es el acto m
ediante el cual u

n
 em

isor 
transm

ite una inform
ación a uno o varios receptores. E

s evidente 
que las personas, cuando buscan m

ejorar su capacidad de 
com

unicación, n
o

 lo hacen com
o un fin en

 sí m
ism

o; intentan 
utilizar u

n
 m

edio hum
ano para conseguir determ

inados fines. 
A

sí que el expositor está obligado a actuar com
o u

n
 vendedor: 

im
pactar al cliente (jurado exam

inador) para que efectúe la 
com

pra (el producto de investigación) y se sienta satisfecho. 

P
ara im

pactar con certcza es necesario conocer claram
ente 

nicar: decir algo a 
ediante la palabra, 

tipo de lenguaje 
e se siente y lo que se 
la form

a. El fondo es 
ere llegar; la form

a, la 

V
isual S

o
ciety

 se recu
erd

a 
que se lee, 20%

 de lo que se 
e lo que se ve y se oye, 80%

 
se dice y se hace. H

e ahí lo 
aún si se apoya con recursos 

n
 se debe tener en 

228 
Santa Palella Stracuzzi .y Feliberto M

artins Pestana 

Si es posiblc, grabarse en cassette varias veces, para evitar 
m

uletillas, m
onotonía en lavoz, entre otros. Para vocalizar 

correctam
ente, se puede ensayar leyendo en voz alta con 

un lápiz en la boca durante 15 m
inutos diarios. 

C
uidar la presencia corporal. S

e debe ir lo m
ejor vestido 

posible, ya que la ropa entra por los ojos. 
R

espirar profundam
ente. B

eber agua siem
pre que se 

tenga sed. 
R

elajarse pensando que se sabe m
ás que nadie de ese 

tem
a. P

ara ello el expositor debe respirar; la inhalación 
produce tensión y la exhalación 

genera relajación. L
a 

relajación del tórax y la respiración correcta son esenciales 
para lograr una voz enérgica y eficaz. L

a rigidez en el 
tórax y el abdom

en im
posibilita la inspiración profunda 

que se necesita para com
unicar energía a la voz. 

E
l expositor se debe dirigir a los oyentes usando el U

d. y 
diciendo: B

uenas noches, buenas tardes, dar gracias por 
la asistencia del jurado. 
H

ablar despacio y con m
ayor claridad que en

 una 
conversación norm

al. 
M

irar al publico m
ientras habla, n

o
 por encim

a de 

establecer una relación con ellos y ver cóm
o reaccion 

cóm
o va la exposición. 

n
o

 continuam
ente. Si la p

e 

E
vitar los tics. (toc 

Es bueno lee 
este recurso, conviene 

N
o utilizar 

~
etr~

do~
ogiúl 

de la investigación cuantitativa 
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Si surge algún inconveniente: se rom
pe u

n
 foco, se cae 

un objeto, se pasa a una lám
ina im

prevista, se observa 
u

n
 error, el expositor no debe ponerse nervioso(a), 

debe continuar tranquilam
ente, com

o si nada hubiera 
pasado. 
L

a articulación es el acto de convertir los sonidos en 
palabras. La buena articulación depende de cóm

o se abre 
la boca y se m

antiene relajada la m
andíbula. 

Es conveniente hacer pausas: éstas proporcionan eneigía a los 
oyentes y perm

iten ir tom
ando conciencia de lo que oyen. 

P
royectar la voz, es decir, 

em
itir la voz hacia adelante, 

dirigiéndola hacia los oyentes. 
C

uando acabe la exposición y el público aplauda, debe 
dar las gracias. 

¿Q
ué hacer antes de la exposición? 

A
ntes de realizar la defensa del trabajo, conviene preparar 

m
uy bien la 

exposición del tem
a investigado. Para ello 

se puede elaborar un docum
ento, acctatos, prcparar una 

presentación en com
piitadora o cualquier otro elem

ento que 
m

uestre su contenido. C
on esto se busca que el investigador 

tenga oportunidad para ,presentar algo sencillo, pertinente, 
para divulgar los hallazgos de su estudio. nstitución donde 

, lo pruebe, lo deje apartado, si es el caso, 
pisar durante su exposición: 
do lo que necesitará. 
para los estudiantes que 

ión y defensa es q
u

c eviten 
o en libros y docum

entos 
s días antes de la exposición; de 

repaso, corren el riesgo de 
ueados a la presentación. 

que conviene "olvidarse" del 
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C
on respecto a la preparación del m

aterial audiovisual 
de apoyo (lám

inas para retroproyector o vidrovim
) se 

sugiere tom
ar en cuenta las rccom

endaciones de P
aterson 

(1998): 
l 

A
gregue gráficos 

i 
U

n
 cuadro m

erece la pena m
ás que m

il palabras 
A

gregue fotografías que trasm
itan arte 

4 

A
gregue gráficos y m

apas 
U

se gráficos para guiar los ojos al punto principal 
1 I 

E
quilibrio 

1 
U

na diapositiva a la vez 
M

ueva los textos y los gráfico para crear equilibrio 
C

am
bie el tam

año de los caracteres o el espaciado de 
línea para encajar m

ejor la diapositiva. 

T
om

e en
 cu

en
ta

 
E

l texto debe ser corto pero explícito 
N

o use m
ás de 6 palabras por línea 

N
o use m

ás de 6 a 8 líneas por diapositiva 
P

reste atención a lo visual niás que a las palabras 

R
eglas para el texto 

E
vite usar caracteres m

enores a 20 puntos 
E

vite usar diferentes tipos de letra 
E

vite utilizar el estilo cursivo 

nuevo 

E
l expositor debe 

T
am

bién es r 

M
etodolo@

 
dr b

 investigación cuarititcrtiiia 
2

3
 1 



sin utilizar m
uletillas (esteeee, bueeeno, ehhhh, o seaaa 

y sim
ilares), ni adem

anes bruscos. 
N

o se debe aprender nada de m
em

oria.. .tam
poco utilizar 

"chuletas" ni m
aterial de apoyo parecido. i i ¡N

ada en las 
m

anos..!!! S
er espontáneo es la clave. i i ¡SE

A
 U

ST
E

D
 

- 
M

ISM
O

!!! 

d
 

LQ
ué hacer el día de la A

posición y defensa? 
I 
4
 

D
orm

ir lo suficiente y levantarse tem
prano, si es posible 

evitar ir al trabajo; ingerir com
ida ligera, tom

arse una 
bebida relajante (puede prepararla con u

n
 vaso de agua, 

suficiente vainilla líquida, hielo y azúcar al gusto). 
""I 

S
i el estudiante tiende a ponerse neivioso, es im

portante 

d
 

la práctica de algunas técnicas de relajación com
o respirar 

profundam
ente y pensar que todo saldrá bien. 

N
iinca el expositor debe excusarse por algo que cree que 

m
 

está incorrecto, por ejem
plo u

n
 error de transcripción. 

E
l p

o
n

en
te está obligado a llegar tem

p
ran

o
 a la 

U
niversidad, (o lugar donde se realizará el acto) y recorrer 

sus aulas, cam
pos y dem

ás espacios donde estudió. L
a 

idea es fortalecerse con gratos recuerdos de su estancia en 
la institución y olvidarse de las preocupaciones propias 
de la defensa. 

peciales y atacan 
ión, luego sentirá 
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II 
D

ivulgación de los hallazgos 
H

asta ahora, en los anaqueles de las bibliotecas de las 
universidades 

se encuentra gran cantidad de investigaciones 
de excelente calidad, que h

an
 sido estériles en su fin principal, 

com
o lo es la aplicabilidad de u

n
 beneficio, m

ejora o solución 
a problem

as que se observan en la realidad. E
n tal sentido, el 

investigador suele preguntarse ip
ara qué investigué? ¿S

ólo para 
obtener u

n
 grado académ

ico? ¿D
e qué sirvió tan

to
 esfuerzo 

para 
generar 

conocim
ientos 

o 
m

inim
izar 

una 
situación 

anóm
ala? U

na m
anera de no sentir que el trabajo realizado n

o
 

fue en vano es dar a conocer los resultados de su investigación 
es decir, com

unicarlos, para que con la ayuda y anuencia de la 
com

unidad científica ésta los asirnile y transform
e en beneficio 

de la sociedad, lo cual converge en una m
ejor calidad de vida 

del colectivo. A
sí, en palabras de L

odeiro y otros (2002): 
Investigar sin

 publicar, (subrayado nuestro) puede ser una 
C

' 
conducta un poco egoísta.. . la validación de la investigación 
a través de la publicación de artículos científicos, es 
indispensable, cada día m

ás, (...) es una necesidad para 
poder acceder al proceso evolutivo de cualquier estudiante, 
docente y m

áxim
e un investigador, ya que en esen 

principal m
anifestación intelectual (pp.2-3) 

E
ntonces, iq

u
é se debe hacer? E

n prim
er 

conscientes de quc u
n

a investigación n
o

 finaliza 
obtienen los resultados esperados o no, o cuando e 
aprobado en

 la defensa; realm
ente term

ina cuand 
y se d

a a conocer los resultados con una soluci 
segundo lugar, y lo m

ás im
portante, es que una vez aprobado 

el trab
ajo

 d
e investigacibn, se d

eb
e pasqsja la etap

a d
e ' 

com
unicación o divulgación d

~
&

o
s

 
halla-dg~g; que com

prende 
dos fases de difusión: oral @

!M
$. 

h
b

a
sfse

 com
plem

entan 
entre si. P

ara tal fin, el i~
y

&
?ig

ad
d

 
con varias opcione: 

/
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para hacerlo: puede ser u
n

a ponencia expuesta en un evento 
científico nacional o internacional o su publicación en

 una 
revista reconocida, preferiblem

ente arbitrada o indexada, entre 

rcc 
otras alternativas. 

P
ara facilitar la etapa de com

unicación de los hallazgos, 

A
 

a continuación se ofrecen algunas recom
endaciones generales 

destinadas a producir artículos científicos, a estructurar una 
ponencia o conferencia a ser presentada en un evento cientifico. 

¿C
óm

o producir artículos 
científicos derivados 

de trabajos de investigación? 
E

l escrito o artículo científico es una producción intelectual 
prim

aria generada por u
n

 investigador cuando publica por 
I 

prim
era vez los resultados originales de una investigación. E

sa 
publicidad prrm

ite a otros interesados com
prender y aprovechar 

lo que se divulga. El escrito debe contener inform
ación suficiente 

para que los usuarios puedan evaluar, repetir y/o corroborar las 
observaciones, los experim

entos y las reflexiones finales descritas 
en cualquier tiem

po y lugar, así com
o valorar los procedim

ientos 
m

etodológicos. 

LL 
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U
n artículo científico es un docum

ento que debe resultar 
accesible y al m

ism
o tiem

po estar disponible para las com
unidades 

científicas. Se publica después de haber sido som
etido a juicio y 

revisión por árbitros expertos. D
ebe ser inédito, con enfoque y 

diseño apropiados, con relevancia y pertinencia en la discusión 
y validez en sus interpretaciones. T

am
bién debe estar bien 

organizado, tanto en form
a com

o en contenido. S
u redacción debe 

m
ostrar buena sintaxis y construcción gram

atical, con párra 
coherentes y nom

enclatura adecuada; debe contar adem
ás 

un resum
en y u

n
 m

anejo adecuado de sus bases em
píricas 

E
l artículo cientifico que se 

inglés), introducción, sopo 
y discusión de resultados 
recom

endaciones y r 

las relaciones en
t 

M
etodología de la investigación cuantitativa 
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bíisqueda y recuperación de artículos originales de com
probación. 

(b) P
lantiam

iento de objetivos, problem
as, hipútesis y diseño 

de form
as nuevas de investigación. (c) P

royectar observaciones. 

v' 
(d

) G
enerar resultados y com

unicarlos. 

i
 

P
ara que sean válidos en

 la co
m

u
n

id
ad

 científica, es 
conveniente que los articuIos cinentíficos hayan sido arbitrados 
o avalados por expertos. La función de este tipo de arbitraje 

J 
es proporcionar una evaluación crítica de los resultados de 
la investigación que se divulgará. E

n tal sentido, cabe señalar 
algunos criterios de aceptación a tener en cuenta para publicar 
un artículo científico. S

egún M
urray y R

aths (1996) estos son 
determ

inantes: (a) La calidad de la literatura revisada. (b
) La 

"9 
trascendencia del tem

a. (c) El im
pacto potencial de la revisión 

para la investigación y la práctica. (d
) L

a contribución para 
' 

el cam
po de conocim

iento. (e) L
a cxtensión del escrito. (f) La 

claridad de expresión. Y
 (g) el equilibrio y la equidad. 

111i 
A

dem
ás de estos criterios, se suele tom

ar en
 cuenta la 

originalidad del artículo, la solidez de la técnica aplicada, su 
trasceridqncia o im

portancia, la claridad y la calidad de la 

F
 

presentación así com
o la relevancia del artículo para la revista 

o el m
edio de difusión. T

am
bién se considera su extensión. 

C
 

El uso del artículo producto de una investigación puede 

J 
ltan el desarrollo de 

iento em
pírico y teórico, 

el m
anejo adecuado del 

!
 

la inform
ación no debe 

a (recuerde escribir para 
an

). E
s necesario prom

over los 
#

 
novatos pues lo valioso 

E
 

cim
iento em

pleado para 
icas esenciales de la 

dividen fu
n

d
am

en
talm

en
te 

lógicos y de revisión y reflejan 
vizar los resultados de 
teórico, una propuesta 

específico, Por su lado, los artículos em
píricos contienen una 

parte dedicada al m
arco m

etodologico, reflejo de fases del 
proceso investigativo. E

ste tipo de artículo debe inform
ar de 

m
anera concisa las variables relacionadas, si se trata de u

n
 

trabajo experim
ental o correlacional, o las variables bajo estudio, 

si se trata dc u
n

 estudio descriptivo. E
n am

bos casos precisan 
describir la población, m

om
ento en

 el cual se debe ser m
uy 

específico, evitando el uso de térm
inos obvios. 

E
n los otros tip

o
s d

e artículo, el au
to

r debe enunciar 
claram

ente el tem
a especifico sobre el cual gira el planteam

iento 
teórico, el tratam

iento m
etodológico o el estado del arte. E

ste 
tipo de artículo debe contem

plar el objetivo del trabajo, los 
aspectos teóricos, m

etodológicos y10 conceptuales analizados y 
las principales conclusiones o reflexiones finales. 

L
os artículos deben ser presentados con estricto apego a 

las norm
as de estilo, redacción, citas y bibliografía establecidas 

por el m
edio de difusión; de lo contrario resultará rechazado, 

antes de su evaluación. A
l producir y presentar u

n
 escrito 

científico, u
su

alm
en

te son consideradas las n
o

rm
as de la 

bulletin, con el fin 
enviados a revisión para ser incluido 

docum
entos (tesis, 

ha sido conscierite 
otros docum

entos, 
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por lo que la últim
a edición de su m

anual contiene un capítulo 
dedicado a ellos. 

L
os escritos científicos son evaluados por u

n
 grupo de 

árbitros especialistas en la tem
ática desarrollada, quienes se 

encargan de la aceptación de los trabajos. E
stos deben ser 

originales e inéditos y no haber sido arbitrados por m
ás de un 

m
edio de difusión. E

n caso de que el trabajo fuese presentado 
en algún evento o publicación sim

ilar, el autor debe sum
inistrar 

los detalles correspondientes, com
o nom

bre del evento, fecha y 
lugar, entidad organizadora. 

Para som
eter un artículo científico a la consideración de 

los árbitros de cualquier m
edio de difusión, usualm

ente el (los) 
investigador (es) envían tres (0

3
) ejem

plares del trabajo, de los 
cuales dos (2

) deben venir sin identificación. A
dicionalm

ente, se 
adjunta u

n
 archivo digital del texto. La extensión recom

endada 
para este tipo dc trabajo oscila entre 15 y 20 páginas, incluida 
la bibliografía. 

L
os escritos científicos exigcn una com

unicación clara, de 
tal m

anera que al leerlos sea evidente su diferencia estilística 
con otros textos referidos a la literatura convencional. P

ara 
facilitar la redacción, pueden em

plearse una serie de form
as 

predeterm
inadas, si bien está perm

itido el uso de alternativas 
destinadas a esclarecer la com

unicación. 
I $hlirii 

L
a lectura constante de artículos de investigación, adem

ás 
antener al lector actualizado, se constituye en

 una práctica 
ad

a para fam
iliarizarse con el estilo científico y

 con 
ólogos para lograr una 

la lectura de sus escritos 
sus apreciaciones desde 
nte el escrito dice lo que 

tiem
po o hay dificultades para 

um
ento, se recom

ienda dejarlo 
, releerlo m

ás adelante' con 
pertinencia y consistencia 

por sí m
ism

o. 
"
i
 

1 
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Por su parte, las norm
as A

PA
 hacen énfasis en el com

prom
iso 

de la ciencia de asegurar u
n

 trato justo a individuos y grupos, 
con lo cual busca evitar la perpetuación en la escritura de 
construcciones que puedan im

plicar prejuicios contra la gente 
i l 

en virtud de su género, grupo étnico, orientación sexual, 
1 

discapacidad o edad. A
sí com

o se aprende a revisar la propia 
I 

escritura en cuanto a ortografía, gram
ática y redacción, tam

bién 
se aprende a descubrir juicios de valor im

plícitos. 
l A 

C
uando el trabajo esté referido a una o varias personas, dcbcn 

elegirse palabras concisas, claras y libres de tendenciosidad. Si 
se presentan dudas, se debe ser m

ás específico. Por ejem
plo, 

1 
al referirse a los seres hum

anos, conviene hablar de hom
bres 

y m
ujeres en lugar de sólo hom

bres. C
uando en el texto se 

describen grupos de edad (com
o, por ejem

plo, al reseñar estudios 
previos y al enum

erar las características de la m
uestra) se 

1 
recom

ienda proporcionar rangos específicos en años, en lugar 
de categorías generales. 

E
l autor o autores son absolutos responsables de la calidad de 

4 

todos los aspectos conexos a la presentación del escrito científico: 
ortografía y puntuación correctas, citas precisas, referencias 
com

pletas y exactas, co
n

ten
id

o
 p

ertin
en

te, organización 
coherente, form

ato apropiado y otros factores. 
S

eguidam
ente se refieren algunas reglas y parám

etr 
fundam

entales para la preparación de artículos científicos 
sean som

etidos a ev 
m

edios de difusión (r 
de congresos arbitrados), a la luz d 

M
.z~odoli~gfu 

rEc la ~nc~estigucióiz 
cuantitativa 
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R
eglas y form

ato para la 
producción y presentación 

de un artículo científico 
U

na vez decidido dónde publicar un artículo, es conveniente 
consultar los requerim

ientos particulares de cada revista o 
publicación periódica, puesto que puede variar dependiendo del 
cstilo. S

in em
bargo, se presentan algunas reglas com

unes. 

l. E
N

C
A

B
E

Z
A

D
O

 

S
ólo deberá contener el título del artículo, los nom

bres de 

3 
los autores e instituciones en

 las que trabajan y la dirección 
electrónica com

pleta del (los) autor (es). 

a. T
ítu

lo
 d

el artícu
lo

 

D
ebe ser sugestivo, llam

ativo y abarcar el contenido tratado. 
P

uede englobar una interrogante después de una afirm
ación 

lógica, expresado en pocas palabras. S
i el título tiene una extensión 

de m
ás de 40 espacios (letras, cifras y espacios en blanco), se 

añadirá u
n

 título abreviado de extensión m
enor. E

l título debe 
ser breve y decidido por el autor con sum

o cuidado. 

!
l

b
 

a
 

(Interlineado doble, T
im

es N
ew

 R
om

an 1
0

) 

entro de trabajo, se indicará 

al al final (n
o

 usar notas al 

2
. R

E
S

U
M

E
N

 

E
sta parte contiene inform

ación destinada a orientar a los 
investigadores en la preparación de los artículos científicos que 
serán presentados en m

edios arbitrados de difusión científica. 
E

stá escrita eri el estilo recom
endado para la elaboración de 

los trabajos de este tipo. E
l papel debe ser tam

año carta. L
os 

m
árgenes superior e inferior deben ser de 2,5 cm

, el izquierdo 
de 2,5 cm

 y el derecho de 1
,5

 cm
. E

l resum
en no debe exceder 

de 200 palabras, aproxim
adam

ente. 

P
alab

ras clave: lo norm
al es hacer un listado de tres a cinco 

palabras clave. 

C
onsiste en bosquejar brevem

ente el problem
a, haciendo 

especial hincapié en el estado actual del conocim
iento en

 el 
área, a lo que seguirá una exposición de los objetivos de la 
investigación, su im

portancia (generación d
e conocim

iento 
pertinente y aplicabilidad) . 

E
n la m

ayoría de los casos, el título de cada sección se escribe 
en n

e~
ritas, en m

avúsculas, centrado en el texto. L
os subtítulos se 

n 
O

'
 

5
. T

E
X

T
O

 O
 C

O
N

T
E

N
ID

O
 

S
o

p
o

rtes teó
rico

s 

Se refiere a los es 

M
aterial y m

éto
d

o
 o m

eto
 

S
e p

resen
ta u

n
a d

 

que una persona co 
experim

entos. N
o es 
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R
esultados 

S
um

inistra una descripción breve de los resultados obtenidos. 
E

n la m
edida de lo posible, los datos se presentan en form

a de 
tablas y gráficos, evitando, la doble descripción. 

D
iscusión 

E
n esta sección se debe com

entar y discutir y no sólo 
recapitular los resultados. Se recom

ienda resaltar especialm
ente 

aspectos aún n
o

 aclarados o que sean tem
a de debaie. T

am
bién 

*2/ 
es conveniente indicar 

algunas co>
iclusiones y recom

endaciones 
que, en ningún caso, deben repetir lo explicado en el aparte de 
resultados y discusión, aunque am

bos sirvan d
e p

u
n

to
 de apoyo 

1
 

para evitar especulaciones. 

2
 

6. R
E

FE
R

E
N

C
IA

S O
 C

IT
A

S B
IB

L
IO

G
R

Á
F

IC
A

S 
T

odas las citas que se incluyan en el artículo deben aparecer 
resefiadas en esta sección, en estricto orden alfabético. A

ntes de 
entregar el artículo a la revista, es im

portante recordar revisar la 
bibliografía a fin de evitar la om

isión de algun autor. L
a form

a 
m

ás com
ún de presentarlas es la sip

ien
te: 

- 
A

ry, D
., Jacobs, L. y R

azavieh, A
. (1

 994). Introducción a la 
investigación pedagógica. M

éxico: M
cG

raw
-H

ill. 

D
escartes, R

. (1975). El discurso del m
étodo. M

adrid: V
osgos 

Investigación del com
portam

iento. 

todología de la investigación 

nsión m
áxim

a de 1 O a 12 
N

ew
 R

om
an, fuente 16, 

T
im

es N
ew

 R
om

an, fuente 
cuadros, así com

o otros 
lizar u

n
a fuente 1

0
. 

l 1 

L
os gráficos, fotografías y diagram

as, con o sin inform
ación 

cuantitativa, reciben la denom
inación de figuras y se enum

eran 
consecutivam

ente, con núm
eros arábigos. Se incluyen en el lugar 

correspondiente del texto (n
o

 agrupados al final del m
ism

o) y 
con su respectiva leyenda. 

Por su parte, las tablas y figuras se m
encionan en el texto 

y se ubican lo m
ás cerca posible del párrafo en el cual han sido 

m
encionadas por prim

era vez. L
os gráficos deben ser nítidos 

y realizados en im
presión de alta resolución. El título de 

las 
tablas se ubica en la parte superior. C

om
o ejem

plo, se presenta 
la siguiente tabla. 

T
abla 1. T

am
años y

 estilos d
e letras 

111 
E

stilo
 

T
ítulo w

rinciw
al 

1 M
ayúsculas, neg-illa, 16 

[C
tG

o
 de sección 

( M
ayúsculas, negrilla, 12 

M
ayúsculas y m

inúsculas, 
T

ítulo de sub-sección 
S

ubrayado, 12 

E
l título de las figuras debe ser colocado en la parte inferior. 

La siguiente se presenta com
o ejem

plo. 

E
l título de la s 

identifica con núm
ero alguno. 

star ordenadas 
en orden alfabético. 

l 

L 
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¿C
óm

o preparar una 
ponencia, 

producto de un trabajo de 
investigación, para un 

evento científico? 
S

e conoce com
o eventos científicos diversos tipos de 

reuniones nacionales o internacionales, tales com
o congresos, 

conferencias, sem
inarios, foros, jornadas, m

esas redondas, 
coloquios, sim

p
o

sio
s, en

tre o
tro

s; están
 d

estin
ad

o
s a la 

divulgación y al intercam
bio d

e saberes académ
icos, tecnológicos 

y científicos producto de investigaciones y experiencias. 

T
odo trab

ajo
 de investigación am

erita ser divulgado 
cn

 atención a la relevancia de sus resultados, 
¡¡A

ním
ese!! 

E
s el m

o
m

en
to

 de p
articip

ar com
o novel 

investigador o 
investigador activo en un evento científico de carácter nacional 
o internacional. P

ara ello, es aconsejable que estructure su 
ponencia en

 tres aspectos principales: introducción, cuerpo y 
reflexiones finales. 

In
trod

u
cción

: tiene com
o finalidad 

atraer la atención 

el interés de los 
del tem

a. E
n este 

que con el tem
a que se 

radecirnientos que se 

ca y condensada del 

s aportes principales o 
y los datos esenciales 

S
e trata 

de ceñirse a lo 
nvestigación y acentuarlo. 

arcan el cierre de las ideas 
expuestas. Se debe not 

o cuándo se ha iniciado 

*v 

la conclusión. E
n ésta se incluyen enunciados breves y 

concisos que extracten lo expuesto, expresen por qué es 
im

portante y qué aplicación práctica tiene. E
ste cierre 

debe dar respuesta a los objetivos o preguntas aludidas 
en la introducción. 

E
l día señalado para realizar la actividad se debe tom

ar en 
cuenta el tiem

po disponible para la exposición (generalm
ente 

se cuenta con 15 m
iiiutos para la presentación y 5

 para la 
discusión), sin extralim

itarse, puesto que la capacidad de síntesis 
es relevante en cualquier evento científico en que se participe. 
T

am
bién es conveniente entregar el m

aterial al operador del 
videobeam

 (de ser el caso) con 20 m
inutos de antelación al 

com
ienzo dc la sesión en la cual hará su presentación. La puntual 

asistencia a la hora de una participación así com
o el respeto 

al tiem
po estipulado para la m

ism
a es im

portante dado que, por 
lo general, los program

as de eventos científicos suelen estar m
uy 

ajustados cn cuanto al tiem
po se refiere. 

Por otra parte, en el m
om

ento de las preguntas se interactúa 
con el público asistente. E

n consecuencia, es conveniente ser 
breve y m

uy claro en las respuestas. L
os oyentes se lo agradecerán 

y así habrá tiem
po para aclarar m

ás dudas, si las hubiere. E
s 

aconsejable evadir los diálogos con im
a sola pcrsona de la 

audiencia. S
i alguien está interesado en

 profundizar m
ás, digaah 

que le am
pliará 
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J 
D

ivul~
ación de trabaios de II 

C 
investigación en eventos científicos 

e 
haciendo uso de la m

odalidad 
de cartel o poster 

J 
A

 

L
os carteles o poster son recursos visuales que se utilizan 

para presentar el resum
en de u

n
 trabajo de investigación durante 

u
n

 tiem
po estim

ado y establecido por los organizadores del 
evento científico. D

urante ese tiem
po, los respectivos autores 

podrán recibir visitas y consultas de los dem
ás aistentes acerca 

del (sus) trabajo (S
) expuesto (S

). A
 cada autor (es) se le 

(S
) 

com
unica el día que le (S

) corresponde divulgar su cartel. 

rir 
U

sualm
ente al poster se le asigna u

n
 núm

ero que lo 
identifica. 

E
l panel o tablero donde se exhibe el poster, en la m

ayoría de 

C 
los casos, m

ide 90 centím
etros de ancho por 150 centím

etros de 
alto. E

n este espacio se recom
ienda que cl autor deje un m

argen 
p de 5 centím

etros, com
o m

ínim
o, e'n todos los bordes. 

J 
S o elem

entos del cartel 
. E

ste trabajo lo realizan 
1 sistem

a de gigantografía. 

b 
utor del trabajo diseñe las im

ágenes 
das o cartulinas y luego las 

anel o tablero en form
 lógica y 

óptim
a y deseada es la 

¡m
 

ra de llam
ar la atención 

om
o ejem

plo u
n

 form
ato paa 
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