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LA INVESTIGACIÓN 

En un sentido más restringido, la investigación es un proceso que me
diante la aplicación de métodos cientíñcos, procura obtener información 
relevante, fidedigna e imparcial, para extender, verificar, corregir o aplicar 
el conocimiento (Garza Mercado 2 0 0 2 : 1 ) . 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos 
que se aplican al estudio de un f e n ó m e n o (Hernández-Sampieri; Fernán
dez-Collado y Baptista Lucio 2 0 0 6 : 2 2 ) . 

Como dijimos en su momento, ¡a investigación es la elaboración de 
conocimientos, encaminada a dar cuenta de la complejidad, el dinamis
mo y la diversidad social. Queremos, no obstante, aclarar desde el prin
cipio algunas cuestiones: 

1. En este libro tratamos la investigación cuantitativa y la de carác
ter cualitativo.' Sin embargo, se desea dejar claro que siempre que sea 
posible y tenga sentido, combinar métodos y técnicas de investigación 
cualitativas y cuantitativas es lo mejor, optimizando las perspectivas y 
teniendo la posibilidad de enfocar el problema de investigación, lograr. 

' Quizá en ocasiones con sesgos hacia la cualitativa, ya que es más asequible a todo el mun
do, más fácil de utilizar y tiene a su alcance más técnicas de investigación aplicadas. 
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los objetivos y probar o refutar las hipótesis'de una manera más holís-
tica e intermetodológica o incluso transmetodológica. Se trata de lo que 
tradicionalrnente se ha denominado combinación o complementariza-
ción de ambas metodologías y que también se le llama enfoque mixto o 
multimodal. 

De hecho, ambos enfoques metodológicos son dos caminos que per
siguen lo mismo, y si bien hay quien considera una diferencia tajante 
entre ellos, aquí no lo sentimos de esa manera pues en muchas ocasio
nes se da una interrelación enriquecedora; por ejemplo, las preguntas 
abiertas en encuestas o las muestras con cierta tendencia a la represen-
tatividad en las entrevistas; y es que hay percepciones bien subjetivas 
que se pueden cuantiftcar y datos estadísticos que se pueden contextua-
lizar y matizar, así como, en ocasiones, la conveniencia de combinar el 
uso de entrevistas y encuestas para un mismo objetivo (Fernández Pon
cela 1998). 

Ambos han de valorarse en su justa medida, y lo que el cuantitativo 
nene de representatividad, el cualitativo lo tiene de profundidad; lo que 
el primero posee de análisis de la realidad objetiva y precisión, el segun
do lo posee de interpretación subjetiva y contextualización.-

2. La investigación no es difícil, no es de sabios o de genios y no se 
circunscribe a un grupo de intelectuales o especialistas en ciertos temas 
(Hernández-Sampieri; Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006) . Todo 
el mundo puede hacerlo, y de hecho lo hace en la vida cotidiana, según 
posibilidades y necesidades, habilidades y deseos, experiencias y po
tenciales. Todo el mundo puede investigar. Se requiere aprender, leer, 
observar, experimentar, pero sobre todo, desear conocer y estar abiertos 
a la aventura y al trabajo de descifrar f e n c ^ i e n u s Sj-^iairs . • ei espíritu 
creativo esta dentro de ti, cualquiera sea cu ocupación. La clave, por su
puesto, radica en liberarlo" (Goleman, Kaufman y Ray 2 0 0 0 : 1 7 ) . Y ser 

^Hay quien ve diferentes pasos en el proceso de investigación cuantitativo -idea, plantea
miento problema, revisión de la bibliografía y desarrollo del marco teórico, visualización y alcance 
del estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables, desarrollo del diseño de investiga
ción, definición y selección de la muestra, recolección de datos, análisis de datos, elaboración del 
reporte y resultados- y el cualitativo: idea, planteamiento problema, inmersión inicial en campo, 
concepción del diseño de estudio, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a ésta, re
colección de datos, análisis de datos, interpretación de resultados, elaboración del reporte de resul
tados (Hernández-Sampieri; Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006). Sin embargo, en ocasiones 
el esquema de etapas presentado para el primer proceso lo utilizamos también para el segundo: y 
es que las visiones>estereotipadas y dicotómicas de ambos prejulcian y limitan el universo de po
sibilidades de su combinación. 
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creativo no es sólo fantasear, sino que también implica autoorganiza-
ción (De Bono 1994). 

3. La investigación está relacionada con la realidad social y la vida co
tidiana, o puede no estarlo en el caso de una investigación conceptual o 
reflexiva, pero aun si éste es el caso siempre hay un referente empírico 
para el concepto o tema de que se trate. Sin embargo, no es algo que se 
quede en la especulación teórica de forma exclusiva. Asi, si bien hay ten
dencias entre investigadores e investigadoras y centros de educación e 
investigación sobre si ésta se circunscribe a la creación de conocimiento 
o tiene que ligarse a la resolución de problemas prácticos, de hecho am
bas cuestiones se interrelacionan y las dos posturas están en lo correc
to. El valorar una más que otra refiere a la ideología de la persona o 
grupo determinado, así como a los objetivos de la investigación, y tam
bién a las posibilidades de factibilidad y aplicabilidad de los resultados. 

4. Grosso modo, la investigación científica persigue el progreso del 
conocimiento (Bunge 2004), ya que implica la explicación y compren
sión (Hobsbawm 1996; Morin 1999a);' explicación, predicción'' y acción 
(Bunge 2004). La investigación puede ser pura, aplicada, exploratoria, 
descriptiva, experimental, analítica, sintética, documental, de campo, 
primaria, secundaria (Garza Mercado 2 0 0 0 ) . Es histórica, documental, 
descriptiva, correlacionada, explicativa o causal; estudio de caso, expe
rimental, etc. (Bernal 2006). 

Como decíamos, en los últimos años se está llegando a acuerdos en 
tomo a que el conocimiento y la investigación son una traducción (Morin 
19995) y una construcción (Berger y Luckmann 1986), cuando no una 
conquista (Bachelard 1980) de la realidad - s e a lo que fuere, eso que 
acordamos denominar realidad-. Y que es fruto de una construcción in-

'Para .Morin il<?99a) " la explicación es un proceso abstracto de demostraciones lógica
mente efectuadas, a partir de datos objetivos, en virtud de necesidades causales materiales o for
males y/o en virtud de una adecuación a estructuras o modelos. La comprensión se mueve princi
palmente en las esferas de lo concreto, lo analógico, la intuición global, lo subjetivo. La explicación 
se mueve principalmente en las esferas de lo abstracto, lo lógico, lo analítico, lo subjetivo. La com
prensión comprende en virtud de transferencias proyectivas/identificativas. La explicación explica 
en virtud de la pertinencia lógico-empírica de sus demostraciones" (p. 163). Para Hobsbawm (1 996). 
la investigación ha de comprender sin juzgar, 

'Hace unos años -hacia finales de la década de 1980 y principios de la de 1990- estuvo nuiy 
presente lo que se denominaba la prospectiva sociológica de los escenarios del futuro, consisii.i en 
enunciar unos cuantos de ellos, en torno a las posibilidades de lo que podría pasar. Se irai.i úv 
proyecciones sociológicas Sobre las predicciones también hay debate, pero ya no es aUjo i.in 
considerado o esperado como lo era hace un par de siglos. 
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tersubjetiva entre investigador e investigado, un proceso de interpreta
ción y reinterpretación, donde como y a se ha dejado claro, el observa
dor influye en lo observado. 

La primera pregunta; ¿qué es investigar? La respuesta aproximada; 
es básicamente preguntarse para aprender. Es indagar, buscar, descu
brir, querer saber, conocer. Dicho en términos más académicos; es un 
proceso científico de adquisición de conocimiento. Y si se quiere y se 
puede, de forma opcional, con la intención de colaborar en la resolu
ción de problemas sociales. 

La investigación tiene dos caminos; la razón^ y la intuición. Nos cen
traremos en la primera, pero queremos señalar la segunda pues ha sido 
muy litil en los descubrimientos científicos y en los avances de la ciencia 
(Hempel 1987). No cabe duda de que hoy sabemos que los momentos 
de relajación, los sueños y las ocurrencias han colaborado en el avan
ce de conocimientos de todo tipo.* No obstante, la razón ha sido y es 
considerada de suma importancia para la ciencia y las ciencias sociales 
desde Descartes (1980) hasta la fecha. 

La imaginación, la iluminación, la creación, sin las cuales el progreso en 
la ciencia no hubiera sido posible, no entraban en las ciencias más que oca
sionalmente: eran, lógicamente, no dignas de atención, y, epistemológica
mente, siempre condenables. Se ha hablado de ellas en las biografías de los 
grandes sabios, pero nunca en los manuales y los tratados, en los que, por 
tanto, una sombría compilación estaba constituida, como en los yacimien
tos subterráneos de carbón, por la fosilización y la comprensión de aque
llo que, en su origen, iiabían sido fantasías, hipótesis, proliferación de ideas, 
inventos, descubrimientos (Morin 2 0 0 7 : 8 3 ) . ' 

La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de 
los fenómenos, de las cosas y del universo. La razón tiene un aspecto indis-

= "...la verdadera racionalidad reconoce a la irraciofialidad y dialoga con lo irracionable. la 
verdadera racionalidad es profundamente tolerante con los misterios. La falsa racionalidad ha 
tratado siempre de 'primitivos', 'infantiles', 'pre-lógicos' a poblaciones donde habia una compleji
dad de pensamiento, no solamente en la técnica, en el conocimiento de la naturaleza, sino tam
bién en los mitos" ( Morin 2007:162-3). 

'Eso sí, suele suceder que el descubrimiento o los avances lleguen de improviso y de golpe, 
pero arriba a las personas que llevan tiempo centradas en la investigación de que se trate, por lo 
que el trabajo y el esfuerzo previo dan sus frutos de manera, a veces, inesperada, mas no se trata 
de una iluminación sin hacer nada. 

'Podemos considerar la intuición como "Ese relámpago de inspiración, ese instante en que 
solucionas un problema con el que te has debatido durante semanas, es el momento final de un 
proceso marcado por ciertas etapas características" (Goleman, Kaufman y May 2000:26). 
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cutiblemente lógico. Pero, aquí también, podemos distinguir entre racio
nalidad y racionalización. La racionalidad es el juego, el diálogo Incesante, 
entre nuestro espíritu, que crea las estructuras lógicas, que las aplica al 
mundo, y que dialoga con el mundo real. . . no tiene jamás la pretensión 
de englobar la totalidad de lo real dentro de un sistema lógico, pero tie
ne la voluntad de dialogar con aquello que lo resiste, mientras que la ra
cionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un siste
ma coherente. Y todo aquello que contradice, en la realidad, a ese sistema 
coherente, es descartado, olvidado, puesto al margen, visto como ilusión 
o apariencia (Morin 2007:101.102) 

Para ir concluyendo con este punto, la investigación es btisqueda y 
análisis sistemático de hechos o representaciones sociales (Duverger 
1980). Y "quien busca encuentra".^ 

La investigación es un proceso, una construcción social de la realidad 
(Berger y Luckmann 1986). parte de un imaginario social (Castoriadis 
1991), de una representación social (Moscovici 1989) y de una repre
sentación mental (Van Dijk 2000). 

Como ya hemos dicho, la investigación es una interpretación que pre
tende conocer (Bunge 2004), explicar y comprender (Morin 1999a) y que 
tiende hacia la objetividad. Se puede quedar ahí o -repetimos- puede 
dar un paso más; encaminarla a la resolución de problemas sociales. 

La segunda cuestión es sobre las preguntas en torno a investigar; 
¿Qué? ¿Por qué?' ¿Para qué?'° ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? 
¿Para quién? Y ¿desde quién? (Fals Borda 1978; Hobsbawm 1996; Mo
rin 1999a; jung 2002) . 

Hav dos cuestiones g'-osso '^.odo que se investigan, ?.na!;zar •;• 
pretan; esta io q'ue n e n e que ver con los h e c h o s y ias acciu . - .c ; , . v s 

' E l problema es cuando ya se piensa lo que se va a encontrar. .Mgo que nos rem.iie .li reirán 
-piensa mal y acertaras" o "piensa bien y acertarás". Nuestra mente ya nos predispone a encon
trar lo que queremos encontrar, de ahí que de nuevo hay que recordar estar presentes en el aquí y 
ahora y contemplar todo desde la máxima objetividad y presencia posible. 

' E n el sentido de Hobsbawm (1996). Él señala la importancia de explicar los fenómenos 
históricos y de comprenderlos también, como dijimos en su momento. 

'"Según Jung (2002) y varias corrientes psicológicas, mejor que preguntarnos por qué algo 
acontece es interrogarnos sobre el para qué. Cuestión ésta que sería interesante también aplicar 
en ciencias sociales. Morin (1999a) parece estar de acuerdo. En ciencias sociales sería ver para qué 
sirven determinados sucesos, procesos, relaciones: en vez de quedarnos en buscar, encontrar y 
exponer los orígenes o las causas de algo. Ir más allá y ver para qué ha sucedido, qué consecuen
cias tiene el suceso mismo: lo cual a menudo ya se hace. Pero también puede entenderse como 
aquí lo hacemos: como respuesta a la interrogante de un individuo o institución en torno a con qué 
fin investiga algo, para qué lo hace. 
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nóinenos y las experiencias: pero también el mundo de las ideas, con
ceptos y percepciones, nociones y explicaciones. 

Luego está el porqué se investiga; normalmente es por encargo de 
una institución pijblica o privada en la cual se trabaja o con la cual se 
colabora. Otra causa puede ser como parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje de una institución educativa - y para la calificación, por su
puesto-. Y en tercer lugar, y como se verá en su momento, por el simple 
interés de hacerlo: personal, social o académico. 

El para qué se investiga tiene que ver usualmente con el tener o de
sear conocer un asunto: no obstante, también para la solución de pro
blemas -como muchos arguyen, aclarar que no es siempre a s i - ; y final
mente, en ocasiones se trata de intentar responder simplemente a una 
pregunta, una inquietud. 

" . . . tener conciencia para quién se trabaja" (Fals Borda 1978:216) 
¿Para quién estudiamos? ¿Por qué hay tantas investigaciones sobre po
bres, indígenas, mujeres.. .?, y ¿dónde está la investigación sobre finan
cieros, empresarios y políticos? Sí las hay, pero comparativamente son 
escasas. Mucha información sobre sectores menos favorecidos -por lla
marlos de algún modo- está disponible, lo cual no significa que los pro
blemas iluminados con ella se solucionen; más aún, se reiteran una y 
mil veces temas de investigación y sus resultados." 

Constatamos también que en América Latina al parecer nos hemos 
especializado en la tarea de la investigación empírica, mientras en 
Europa y Estados Unidos de América se elaboran teoría o reflexiones 
teóricas.'-

•u^'.z:: 5er:,3 posiUio buscar oíros sectores sociales para estudiar, ampliar la diversidad de 
temáticas, así como, y lo más importante, cambiar perspectivas, sena mucho mas fructífero para 
la in\e5tigación en ciencias sociales En todo caso, sc trata de no instalarse en la reproducción 
social académica y repetir lo ya hecho. 

-Esto no ha de ser considerado ni positivo ni negativo. El debate es estéril, sólo hay que te
nerlo presente y también valorar las numerosas investigaciones de campo de una alta calidad 
realizadas en nuestras latitudes, Y añadiríamos que ". . .el gran reto para los países de América 
Latina no consiste solamente en la transformación de sus estructuras sociales, sino en la creación 
de un nuevo contexto cientíRco-iecnológico de alta competitividad, e internacionalización en to
dos los aspectos de la vida y de la sociedad. Superar tales retos, afirman muchos expertos en des
arrollo social, supone el impulso de un gran proyecto educativo y cultural fundamentado en valores 
éticos, que permita generar una nueva mentalidad para convertir a la investigación en una dimen
sión básica para todos los niveles de enseñanza, implementada, además, como un componente 
fundamental de la vida ciudadana, y como factor esencial del cambio social y de mejoría en la 
calidad de vida de )os individuos" (Bernal 2006:10), 
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El concepto de cultura que propugno,.. es esencialmente un concepto 
semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en 
tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es 
esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por canto, no una 
ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en 
busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando ex
presiones sociales que son enigmáticas en su superficie (Geercz 1995:20). 

La realidad, cualquiera, es como un libro en el cual puedes aprender 
a leer. Las páginas de ese libro son tan variadas como la realidad misma 
(Michel 2006:98). 

Y finalmente, si no se sabe por dónde empezar a investigar lo más 
sencillo es hacerse una pregunta. Una interrogante es un viaje, nos enca
mina a la emoción y fascinación de descubrir y comprender o, en todo 
caso, solucionar el vértigo de una mente u hoja vacía, un mecanismo 
de "poner manos a la obra". 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación social suele categorizarse de la siguiente manera: 

• Documental, cuyas fuentes de información son documentos.'^ 
• De campo, esto es, la efectuada de manera directa, en vivo y con 

todo color y con todo su sabor, con el acercamiento a hechos, 
cosas, situaciones, personas, relaciones,,, a través de las técnicas 
cualitativas de investigación o cuantitativas, en su c a s o c o n fuer
tes documentaies t a m b i é n , pe.' j en especial s - iratJ'aja suc^c ,̂ 
con los propios sujetos de estudio.''' 

• Experimental , es decir, la observación de fenómenos provocados 
de forma deliberada a través de un cambio planificado'(Cazares 
er al. 1990). Se puede considerar que la investigación de tipo do-

" E n el apartado dedicado a fuentes se enumeran y especiñcan. y se amplia su utilización en 
el apartado de análisis de texto en general, asi como de otras técnicas de investigación documental 

"Las técnicas, en su momento, se expondrán de forma específica y amplia, 
" E n general tiene lugar en la psicología y las ciencias sociales que no lo han desarrollado 

mucho por lo menos de forma abierta y pública. Se recomienda ver la película alemana El experi
mento. Vanos son los autores de libros de metodología que lo enuncian como algo vigente, pero 
pocos proporcionan ejemplos claros al respecto. Más adelante trataremos el tema. 
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cumental es de hecho de campo, aunque hay autores(as) que la 
distinguen de forma explícita. 

Es usual que la primera y la segunda se combinen, ya que si bien la 
primera puede tener lugar por sí sola, la investigación de campo bebe 
también de fuentes escritas y documentos en general, y no se puede 
realizar sin la consulta de las mismas. 

La investigación es de diversos tipos: pura, aplicada, exploratoria, 
descriptiva, experimental, analítica, sintética, documental y de campo 
(.Garza Mercado 2000). Sin embargo, y en general, se puede decir que 
en ciencias sociales existe la investigación de: 

• Carácter exploratorio, a modo de primer contacto o acercamiento 
a la realidad social. 

• Los estudios descriptivos, donde se trata de, como lo indica el 
término, describir e informar. 

• Los estudios explicativos con hipótesis (Rojas Soriano 2005) y 
todo un aparato crítico,'reflexivo y analítico, los cuales problema-
tizan y en ocasiones avanzan sobre posibles o reales respuestas 
o soluciones, y en los que nos centramos básicamente en estas 
páginas. 

Todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos: las 
propias palabras pronunciadas o escritas de la gente y las actividades ob
servables. En los estudios mediante observación participante, los investiga
dores tratan de trasmitir una sensación de que se "está allí" v se experi
mentan directamente los escenarios. .Análogamente, en los estudios casados 
en entrevistas en profundidad tratan de que los lectores tengan la sensación 
de que "están en la piel" de los informantes y ven las cosas desde el pun
to de vista de ellos De modo que la investigación cualitativa proporciona
ría una "descripción íntima" de la vida social (Geertz 1983). Como escribe 
Emerson (1983, pág. 24) , "las descripciones íntimas presentan detallada
mente el contexto y los significados de los acontecimientos y escenas im
portantes para los involucrados" (Taylor y Bogdan 1986:152-3). 

No obstante, podemos distinguir los estudios puramente descriptivos, 
a veces denominados etnografías,'" de los estudios teóricos o conceptua
les. En la descripción etnográfica el investigador trata de proporcionar una 
imagen "fiel a la vida" de lo que la gente dice y del modo en que actúa; se 

"También en ocasiones denominadas monografías, aunque dicho término es más amplio. 
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deja que las palabras y acciones de las personas hablen por si mismas. Los 
estudios descriptivos se caracterizan por un mínimo de interpretación y 
conceptualización. Están redactados de modo tal que permiten a los lecto
res extraer sus propias conclusiones y generalizaciones a partir de los datos 
(Taylor y Bogdan 1986:153). 

Eso sí, los estudios descriptivos "no se escriben solos". Quien inves
tiga selecciona qué investigar, dónde y cómo, así también decide qué 
observar y preguntar, registrar y qué describir y la manera de hacerlo, 
además de que presenta y ordena datos según su consideración. 

Por su parte, los estudios teóricos y conceptuales van un paso más 
allá, y a que plantean comprender y explicar (Morin 199va) la vida so
cial en sí más allá de situaciones, escenarios y de sus protagonistas. Los 
datos descriptivos consutuyen ilustraciones de sus interpretaciones, teo
rías y conceptos, con objeto de probar la validez de lo que afirman y los 
resultados de la investigación. 

Glaser y Strauss son probablemente los más firmes sostenedores de la 
opinión de que los sociólogos cualitativos (y otros) deben dirigir su atención 
al desarrollo o generación de teorías y conceptos sociales (véase también 
Glaser 1 9 7 8 ) . Su enfoque de la teoría fundamentada tiene la finalidad de 
permitir que los investigadores lo hagan. Para otros autores, la investiga
ción cualitativa, lo mismo que los estudios cuantitativos, puede y debe ser 
utilizada con el fin de desarrollar y verificar o poner a prueba proposiciones 
sobre la naturaleza de la vida social. El procedimiento de la inducción ana
lítica ha sido el medio principal empleado para tal objeto.. . Aunque la ma
yor pa'*te Ic'c !n\'̂ !̂:c .̂id^^e*^ . id^pt.ir en sus os*,ur!i"? •?Ie!^^ePt'̂ '- de 3ni-
b'„'5 c n i u u u c - ; . ái tO'^.Orrá.' -: M':a\:SiS J e lúb J . i l ' l ^lariaU". os rtrsuita Utii 
diferenciar la generación de la teoría, por una parce, de la verificación de la 
teoría, por la otra, con los respectivos recursos de la teoría fundamentada 
y la inducción analítica ^Taylor y Bogdan 196o.154-5;. ' 

"Según Glaser y Strauss (cit. Taylor y Bogdan 1986), para desarrollar su teoría fundamentada 
se valen principalmente de dos estrategias: el método comparativo -el investigador simultánea
mente codifica y analiza los datos con objeto de desarrollar conceptos-, y el muestreo teórico -se
leccionar nuevos casos por estudiar según su potencial para ayudar a refinar y expandir conceptos 
y teorías que ya están desarrollados. No se trata de probar ideas, sino sólo de mo«rar que éstas son 
plausibles, y son los lectores quienes juzgarán la credibilidad de los estudios. 

Por su parte, la inducción analítica se propone verificar teorías y proposiciones con base en 
los datos. Su finalidad es identificar proposiciones universales y leyes causales: llegar a un ajuste 
perfecto entre datos y explicaciones de los fenómenos sociales (Taylor y Bogdan 1986). 
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PASOS POR SEGUIR EN LA INVESTIGACIÓN^« 

Ya en la práctica de la investigación, grosso modo se vinculan con
ceptos y realidades, se construye conocimiento, se comprueban ideas, 
se revisan hechos, se interpretan datos, se analiza información, se utili
zan métodos y técnicas de investigación, en fin, se reflexiona sobre una 
cuestión dada, problematizándola. Esto es, con la intención de explicar 
y comprender (Morin 1999a; Hobsbawm 1996). Y para ello se cuenta 
con ciertas propuestas de guía a modo de pasos que se deben seguir a la 
hora de realizar una investigación. 

1. Proyecto inicial (formulación y diseño). 
2. Realización (investigación propiamente dicha). 
3. Resultados y redacción final (presentación y evaluación). 

Tema -*• proyecto recolección información interpretación 
información -* redacción final. 

Un esquema segiin Giddens (2000):''' 

• Definir el problema. Seleccionar un tema de investigación. 
• Revisar la bibliografía. Familiarizarse con los trabajos existentes 

sobre el tema. 
• Formular una hipótesis. ¿Qué se intenta comprobar? ¿Qué relación 

existe entre las variables? 
• Diseñar la investigación. Elegir uno o más métodos de investigación: 

experimento, encuesta, observación, uso de las fuentes existentes. 
• Llevara cabo la investigación. Recopilación de datos, recopilación 

de la información. 
• Interpretar los resultados. Análisis de las implicaciones de los da

tos recabados. 
• Presentar los resultados. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué relación 

tienen con anteriores conclusiones? 

'"Por motivos de presentación los pasos aparecen como algo lineal, pero por supuesto no 
siempre es así en la realidad, donde tienen lugar movimientos de ida y vuelta, en circulo, o inclu
so en espiral. Por otra parte, hay quien realiza esquemas muy diferentes según se trate de una 
investigación cuantitativa o cualitativa. Aquí consideramos que esto no es tan importante, y que 
grosso modo, las etapas o pasos son los mismos: lo que cambia son los métodos y las técnicas, no 
el proceso de investigación en sí. Pero opiniones al respecto hay varias. 

"Esquemas hay muchos, sin embargo, consideramos éste claro, sencillo y práctico, es por 
ello que lo presentamos. 
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1. Proyecto inicial 

Estamos en el inicio, y por las razones que sea seleccionamos un 
tema o, en su caso, nos es dado, si se trata de una investigación en el 
marco de una institución o como parte de un proyecto más amplio. Po
demos problematizar el tema en el sentido de reflexionar en torno al 
mismo. Acto seguido se elabora el objeto de estudio, qué es lo que pre
tendo estudiar en concreto, y la delimitación espacio-temporal para te
ner claro el encuadre. 

Asimismo, se redactan la hipótesis y los objetivos, para luego elegir 
una o varias teorías, si es el caso, y la metodología y las técnicas de in
vestigación aplicadas. 

También se seleccionan conceptos y, si se necesita, se revisan y de
finen, lo mismo se buscan antecedentes o contexto del tema que se va 
a investigar, así como lo y a escrito sobre el tema de que se trate. 

En esta fase se requiere cierta revisión bibliográfica, por lo menos 
inicia!. También se recomienda una suerte de esquema a modo de índi
ce provisional, y si así se necesita, una lista de pasos y un cronograma 
calendarizado de los mismos. 

Es aconsejable aclarar ideas y verterlas también de esa forma sobre 
papel, ser realistas o prácticos con tiempos, materiales, fuentes de infor
mación, técnicas y posibilidades, tratando de ser rigurosos y exhaustivos 
a la vez que adaptables y flexibles. 

Si es posible y si se va a realizar trabajo de campo es conveniente un 
primer acercamiento e introducción al contexto en el cual se va a trabajar, 
en lo que se denomina entrada en el campo de manera exploratoria: conocer 
el ambiente, las personas, ganarse su : c r f : 3 " : a observar y preguntar 

Todos estos son los puntos pnncipaies Uci proyecto, protocolo o pian 
de trabajo, requisito en un trabajo de investigación o para una tesis en 
ciencias sociales. 

2. Realización de la investigación 

El trabajo documental de campo incluye recolección de informa
ción y registro de datos. Entonces sí es necesario sumergirse en el cam
po, con la observación, la observación participante y todas las técnicas 
de investigación cualitativas y cuantitativas que podamos o considere
mos oportunas para los objetivos de la investigación y que se tenga 
oportunidad de aplicar. 
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En este momento, si no se ha heciio, tiene lugar la lectura de la bi
bliografía detallada y su revisión profunda, así como la aplicación de las 
técnicas de investigación, y su posterior interpretación o análisis: 

• Almacenamiento, organización, análisis e interpretación de los da
tos e información obtenidos.^" 

• Codificación de los datos y el afinamiento de la comprensión del 
tema que se va a estudiar. 

• Relativizar descubrimientos, esto es, comprender los datos en el 
contexto en que fueron obtenidos. 

• La reflexión y a es la final y consta de análisis e interpretación de 
la información y los datos con los que se cuenta. Los datos son 

ntales, pero su análisis de forma correcta es tanto o más 
te, si cabe. 

3. Resultados y redacción final 

La comunicación: abarca la composición y redacción, o exposición, 
en su caso. Se trata de la elaboración final de los resultados en forma 
de presentación final coherente, y segijn a quién va dirigida se prepara
rá de una u otra manera: artículo, libro, tesis, ponencia, conferencia, tra
bajo de investigación en general. 

Pasos generales para una investigación (Mayntz, Holm y Hübner 
1985): 

1. Preparación teórica: formulación, conceptos y problemas por '.r-.-
vestigar. 

2. Elaboración del plan e instrumentos de investigación: diseño, ins
trumentos y técnicas de investigación aplicada, elección de mues
tras, guías de entrevistas o encuestas, revisión bibliográfica y do
cumental, etcétera. 

3. Ejecución: reunión material. 
4. Evaluación: ordenación, análisis e interpretación de los datos, 

respuestas a interrogantes de la investigación. 
5. Conclusiones teóricas. 

-"Según la capacidad o el gusto de la persona que investiga se puede ayudar con más recur
sos computacionales. o hacer una revisión de carácter más manual. 
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A la hora de realizar una investigación vale la pena sentarse a pen
sar sobre; 

• ¿Qué voy a hacer por la investigación? ^ 
• Elaboración de la propuesta. 
• Cómo generar ideas para una investigación: no repetir lo ya hecho 

a no ser que se aporten datos nuevos, que se discutan los resulta
dos de investigaciones anteriores, procurar "no inventar el hilo 
negro" Es interesante acercarse a temas poco estudiados o inves
tigados. También conviene seguir los dictados personales en la 
selección, cualquiera que sea el motivo de ellos. 

• Planteamiento del problema: describirlo, definirlo.. . determinar 
su viabilidad. 

• Objetivos, preguntas, justificación, delimitación. . . 
• Marco teórico e hipótesis; las funciones del marco teórico son 

orientar y estructurar la investigación. 
• Cronogramas de actividades.^' 
• Bibliografía. 

El trabajo con los datos combina perspicacia con intuición, conoci
miento con práctica, novedad con familiaridad. Es algo personal, sin 
embargo, hay ciertos consejos que se pueden dar al respecto (Taylor 
y Bogdan 1986): 

Descubrimiento: 

1 Lea repetic iamcntc ¡os datos. 
2. Siga las pistas de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas. 
5. Busque los temas emergentes. 
4. Elabore tipologías. 
5. Desarrolle conceptos y proposiciones teóricas. 
6. Lea el material bibliográfico. 
7. Desarrolle una guía de la historia. 

" Los cronogramas o las agendas de trabajo sobre el calendario o los tiempos en el proceso 
de investigación -la gráfica de Gantt (Zorrilla 1990; Garza Mercado 2000; Rojas Soriano 2005)- se 
realizará si asi se solicita o si a la persona que investiga le es útil. En ocasiones no se cumplen e 
incluso se olvidan, y esto llega a obstaculizar y angustiar a quien investiga. En el cronograma se 
hace una planificación prevista de las actividades que se han de realizar y los tiempos con que se 
cuenta o en las cuales se prevé su ejecución y, repetimos, según cada personalidad ayuda y orde
na o presiona y agobia. 
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Codificación: 

8. Desarrolle categorías de codificación. 
9. Codifique todos los datos. 

10. Separe los datos pertenecientes a las diversas categorías de co
dificación. 

11. Vea qué datos han sobrado. 
12. Refino su análisis. 

Relativización de los datos: 

13. Datos solicitados o no solicitados. 
14. La influencia del observador sobre el escenario. 
15. ¿Quién estaba allí? 
16. Datos directos e indirectos. 
17. Fuentes. 
18. Nuestros propios supuestos. 

No olvidar, entre otras cosas: 
- La objetividad en la investigación. La neutralidad no existe, pero 

siempre hay que "tender hacia la objetividad". 
- El problema de la interpretación de los datos. 
- El problema de los valores en la investigación social. 
- La selección de la opción teórica y metodológica. 
- Las relaciones interpersonales con los sujetos de estudio. 

Otro ejemplo de esquema es el siguiente (Hernández-Sampieri: Fer
nández-Collado }• Bapíisia Lucio J u ü o v 

Concebir la idea de investigar: 

- Generar ideas potenciales para investigar. 
- Conocer fuentes que pueden inspirar la investigación 

Planteamiento del problema: 

- Objetivos y preguntas de investigación, justificación y viabilidad. 
- Definir tentativamente el papel de la bibliografía y documentación. 
- Elegir el ambiente y el contexto donde se empieza a estudiar el 

problema de investigación. 
- Entrar en el ambiente o contexto. 
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Elección de las unidades de análisis o casos iniciales y la muestra de 
origen: 

- Definir unidades de análisis y casos iniciales. 
- Elegir la muestra inicial. ^ 
- Revisar permanentemente las unidades de análisis y muestra ini

ciales y. en su caso, su redeñnición. 

Recolección y análisis de los datos cualitativos: 

- Confirmar la muestra o modificarla. 
- Recolectar los datos cualitativos pertinentes. 
- Analizar los datos cualitativos. 
- Generar conceptos, categorías, temas, hipótesis y teoría funda

mentada en los datos. 

Concepción del diseño y abordaje de la investigación: 

- Decidir el abordaje del estudio durante el trabajo de campo, al tiem
po que se analizan los datos. 

- Adaptar el diseño a las circunstancias de la investigación (ambien
te, participantes, trabajo de campo). 

Elaborar el i"eporte de los resultados cualitativos: 

- Definición del usuario. 
- - . . • T'-po-iv ,.iür SO \ a presentar de acuerdo con 

ci usuariw .Contexto acadeiruco. no académico, formato y narra
tiva) 

- Elaboración del reporte y del material adicional correspondiente. 
- Presentación del reporte. 

ESQUEMA DEL PROYECTO Y ESTRUaURA 
DE LA REDACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El esquema es una herramienta de trabajo, como todo en metodo
logía, y lo que pretende es acompañar a las personas interesadas en el 
diseño de un proyecto de investigación en ciencias sociales y en el que 
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plasmen por escrito de la investigación final. Los asteriscos del siguien
te esquema, lo separan en dos partes; sin ellos, se trata de la redacción 
de la presentación de la investigación fina!. La primera parte es tínica
mente el proyecto de investigación, que ya en la presentación final pasa 
a ser la introducción, y los corchetes son parte de dicha redacción final. 

ESQUEMA BÁSICO GENERAL 

I. Introducción 

1.L Presencación Elección del tema 
Problema de investigación — 
Objeto de estudio (sujeto de estudio) 
Delimitación espacio-temporal 
Justificación, interés y oportunidad 

1.2. Marco teórico (Ideas previas} 
Hipótesis de trabajo 
Objetivos (y su alcance} (centrales y secundarios) 
Estructura (prevista) 

1.3. Medios de conocimiento Fuentes 
Teoría 
Metodología 
Métodos 
Técnicas de investigación 

I I . ti cStaGO u c i¿ *̂ ucStiOi-| ^ a r i t C v . c . . j C ( i t C i , .-OnLCAI.^.^, CstLj^jiOi pi'CviOs; 
III. Aproximaciones conceptuales 
IV. El cuerpo de la investigación ^traoaio y aportación personai 
V. Conclusiones (consideraciones finales) 

VI. Bibliografía 
Vil. Anexos 

Esquema básico analizado en concreto, detalladamente, en profundidad y punto por punto. 

" E n muchas ocasiones las Instituciones de educación superior u otras instancias dé investi
gación social, conjuntamente al proyecto de investigación presentado solicitan un cronograma o 
programa de actividades, ya sea a modo de redacción o con formato gráfico. Dicho tema ya se ha 
tratado con anterioridad. 
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Como en todo tipo de redacción hay tres partes fundamentales: 

1. Introducción. Es la idea general pero concreta a la vez sobre lo que 
v e r ^ el trabajo, su fondo y forma, hipótesis, objetivos, medios de cono
cimiento y contenido del mismo. De hecho, suele ser la redacción del 
protocolo o proyecto de investigación inicial. 

2. Desarrollo. Es propiamente el cuerpo de la investigación, y el ca
pitulado del mismo únicamente lo puede esbozar quien está realizando 
el trabajo, segtin sus criterios y adaptándose a la información obtenida 
y los objetivos planteados. Eso sí, grosso modo puede ser cronológico, 
geográfico, temático o una combinación de estas categorías de ordena
miento. 

3. Conclusión. En esta sección se remarcan algunos resultados o lo
gros de la investigación. Se trata de ideas básicas obtenidas y conside
radas importantes y relevantes, pero no es propiamente un resumen, 
aunque hay quien así lo estima. Conviene dar un cierre para que la in
vestigación sea redonda o circular, retomando y respondiendo algunas 
cuestiones clave para la investigación que habían sido expuestas en la 
introducción -aunque hay quien dice que para eso también está el 
desarrollo-. 

Primera pagino: 

Título: Deberá ser definitorio, preciso, concreto y descriptivo; algu
no llamativo para subtítulo (o título de libro, si es el caso). 

Si se desea utilizar un título metafórico o estridente, se hará como 
subtítulo y a ser posible entre paréntesis, ya que el título ha de ser di
recto, descriptivo y definitorio del contenido de la investigación; eso sí. 
lo más corto posible, pero que quede claro con su lectura el contenido 
del texto. El título ha de dar una idea precisa de lo que trata la investi
gación o tesis. 

Autor/a/es: Vinculación institucional (si es el caso) y si se desea o se 
solicita, lugar y fecha. 

" Más adelante y si el trabajo de investigación se publica en libro o articulo, es posible utilizar 
el subtítulo del tipo best sellen, pues se trata de llamar la atención y que se venda. 
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Páginas inicióles 

Hay quien opta por incluir dedicatorias y agradecimientos, que pue
den estar al prinicipio del texto en una hoja en blanco o en la primera 
página de la redacción de la investigación, o si se quiere en nota a pie 
de página. 

índice: Debe ser claro y preciso, introductorio y práctico. índice de 
contenido para el conocimiento introductorio de los temas que se trata
rán de manera desglosada y ordenada desde las primeras páginas. Mos
trar apartados y subapartados si es el caso y, si es posible, con numera
ción de página para cada título. 

El índice ha de recoger y presentar las diversas partes del contenido 
del texto. En ocasiones se solicita un resumen de ese contenido, si bien 
esto pueda resultar repetitivo de la parte introductoria del texto de la 
investigación. 

Esquemo generaP"* 

I. Introducción 

La introducción es más que aconsejable como primer apartado o 
capítulo del texto de toda investigación, ya que es en sí el contenido 
principal, cuando no total, del protocolo inicial de la misma. Por tanto, 
ahí están todos los puntos que se considera necesario tener en cuenta 
a la hora de replanear y poner sobre pape! ir , r-tioacion, E ü ü ^ c o : v 
cr-nzan y guian el trabajo, desde ¡a seieccon dei tema en general hasta 
el recorte preciso del objeto de estudio; desde las hipótesis y los objeti
vos hasta la elección metodológica global y los recursos y técnicas es
pecíficos que se van a aplicar. El proyecto ha de servir como eso, como 
guía que orienta y ordena nuestras ideas y acciones para llevar a cabo el 
proceso de investigar. 

L a redacción de la introducción ya como parte de la investigación, 
según algunos autores - m e incluyo- , es lo último que se hace, puesto 

-•' Los números que ordenan aquí este esquema son optativos y sólo pretenden ordenar -val
ga la redundancia- y clarificar los diferentes puntos expuestos No son necesarios y se trata de una 
elección petsonal si se eligen números arábigos o romanos, letras o nada. 
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que tenemos ya escrita una introducción provisional en el proyecto, y 
ésta se reelaborará en su momento para la redacción de la investigación 
final; por tanto, sin saber c ó m o quedó toda la investigación, no tiene 
sentido otra redacción provisional. Pese a ello, algunos autores, como 
Eco ( I 990^ consideran que es lo primero que se r e d a c t a , p o r lo que 
cada quien puede proceder como lo considere mejor y más oportuno y 
se adapte más a sus gustos y necesidades. Y es que, insistimos, es difi'-
cil introducir algo que todavía no está del todo claro y redactado y que 
posiblemente cambiará muchas de las expectativas o ideas que se tienen 
en mente a la hora del análisis de resultados y redacción final. Pero, re
petimos, es una elección de carácter personal y práctico con base en la 
propia experiencia o en las indicaciones, en el caso de que las hubiese. 

1.1. Presentación 

La presentación de un trabajo de investigación es eso; presentar el 
tema, que es la idea general y abstracta, el problema según quien así lo 
considere o trabaje -reflexiones en torno al tema o su aterrizaje en el ob
jeto-, el objeto de estudio, que es el recorte concreto y preciso de lo que 
se va a estudiar y la delimitación espacio-temporal que encuadra el es
tudio. Con ello tenemos claro sobre qué va a tratar la investigación de 
forma amplia y también de manera delimitada, que es lo que nos inte
resa. Y esto es asi en el proyecto para aclararnos a nosotros mismos y 
en la redacción final para informar a los(las) lectores(as). 

Tema 

Exponer ei tema es un primer pumo que ha de considerarse en e! 
proyecto primero y en la redacción de una investigación, después. Se 
dice que la idea de investigación es lo primero, puede ser, en todo caso, 
es cierto que la investigación suele surgir inicialmente como una idea, 
una pregunta, hay quien dice que un problema -por solucionar o sobre 
el qué pensar- , hay quien se queda en la generalidad temática -que se 
concreta más adelante-, y quienes consideramos que todas las vías son 
posibles como idea inicial. 

" Y la denomina intrcxíuccíónficticia porque con posterioridad debe rehacerse y se basa en 
una descripción del índice, que sirve para reafirmarse sobre si se tienen las ¡deas más o menos 
claras y ordenadas (Eco 1990), Cada quien puede optar por lo que considere más oportuno o 
mejor para él o ella. 
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¿Qué tema elegimos, por qué lo hacemos, para qué?, st es el caso. 
Se supone que el tema goza de cierta preferencia de parte de quien lo 
elige, o en todo caso interés. Por supuesto que no se da en el vacío, y se 
suele acudir a una revisión o consulta de información al respecto, ante
rior o posterior a la selección. Eso sí, puede tratarse de un encargo o 
parte de un trabajo, en cuyo caso tiene que ver con cuestiones profesiona
les donde la libertad individual tiene poco margen de maniobra, si bien 
el lugar laboral que se ocupa puede estar relacionado con las capacida
des de investigación para el tema encargado. 

Hay que pensar también en que haya fuentes sobre el mismo y 
posibilidad de acceso a las mismas. Otra cuestión en este punto es su 
trascendencia y novedad, su grado de utilidad y la experiencia con la 
que se cuenta (Taborga 1982), así como sus potencialidades, ventajas y 
desventajas. 

También, una vez elegido el tema, se han de analizar temas conexos 
o relacionados. Si es un tema conocido y ya trabajado tiene sus ventajas 
-se cuenta con bibliografía y fuentes en general, y se siente seguridad 
en el trabajo- y desventajas, y a que se corre el riesgo de repetir lo ya 
hecho y aburrirse. Si es un tema poco abordado puede ser interesante 
y apasionante trabajarlo, con la posibilidad adicional de aportar conoci
miento y su consiguiente satisfacción; pero también se puede sentir 
desamparo e inseguridad durante su realización. 

Si se tiene la posibilidad de elegir el tema de investigación -pues no 
siempre es así cuando se trabaja en instituciones públicas o privadas 
que solicitan investigaciones sobre cuestiones concretas- hay que se-
'-:--:ionarlG mc:i\ado por nuestro interés -que veremos más adelan
te- , pero sobre toao para estar mas cercanos y contentos con el traba
jo que habremos de realizar, el cual requerirá de dedicación, tiempo y 
energía ." 

Así, y resumiendo, la idea puede surgir por una vivencia o experien
cia personal, laboral, académica o social en general, un sueño o un de
seo; por una noción vaga o una cuestión muy concreta; por el acceso a 

^'Esta etapa de la investigación tiene especial atractivo. En primer lugar, es el momento en el 
que el investigador puede disfrutar de mayor libertad de acción, puesto que el resto del trabajo 
tiene que ajustarse con mayor rigor a tas exigencias de métodos y técnicas aceptables por la comu
nidad profesional. En segundo lugar, éste es el iinlco momento de la investigación en el que el in
vestigador puede orientarse, en forma determinante, por sus propios juicios de valor. De hacerlo 
en otro momento, podria sentirse obligado a abandonar la tarea, para no falsificar su trabajo, o a 
mantener inéditos los resultados de éste, si los considera perniciosos (Garza Mercado 2000:23), 
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información y a sea escrita, auditiva, visual, sensitiva; o por encargo 
directo por una institución, centro de trabajo o maestro(a), en su caso. 

Problema de investigación 

"El proceso de investigación se inicia con la selección de unproble-
ma que, en opinión del investigador, debe ser resuelto, y puede serlo, 
por medio de ésta" (Garza Mercado 2000:23). Como se observa, tema y 
problema van muy ligados, al punto que se complementan mutuamen
te. Lo mismo veremos en torno al problema y el objeto de estudio, ya 
que hay quien de hecho los equipara. Desde esta concepción, el proble
ma es una ampliación y un cuestionamiento del mismo tema. 

Si bien la mayor parte de las investigadoras y los investigadores par
ten y trabajan con un problema de investigación - y es por ello que lo 
contemplamos en estas páginas- , a veces no está tan claro qué entien
den por el mismo y hay diversidad de opiniones al respecto. En princi
pio debemos señalar dos cosas. Una es la problematización de lo obser
vado, de la idea que se pretende investigar, lo cual es lógico ya que se 
trata de dar un paso entre información y descripción hacia las ciencias 
sociales y la investigación, y ello implica un peldaño más en la escalera 
del conocimiento. Otra cuestión es el punto o apartado del problema de 
la investigación en el proyecto mismo. 

La investigación consiste constantemente en tratar problemas... La 
actitud pro'blematizadora, característica de toda actividad racional, es la 
más visible en la ciencia y la ñlosofía racionalista (es decir, crítica): dicho de 
otro modo: la ciencia y la ñlosofía racionalista consisten en un estudio crí
tico de los problemas (Bunge 2004:145).^" 
...problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión v sobre 
el cual se percibe la necesidad de conocer y, por lo tanto, de estudiar... la 
situación, el fenómeno, el evento, el hecho u objeto del estudio a realizar 
(Bernal 2006:84). 

Plantear un problema desde la perspectiva científica significa reducir
lo a sus aspectos relaciónales fundamentales a fin de poder iniciar su estu
dio intensivo; pero la reducción -vía recurso de la abstracción- no significa 
de modo alguno simplificar el análisis científico de la realidad social (Rojas 
Soriano 2005:69). 

"Este autor sostiene que los problemas científicos pueden ser olvidados, eliminados, aclara
dos o resueltos (Bunge 2004). 
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Se dice que todo problema ha de estar bien formulado (Bunge 2004) 
y si esto ocurre ya es la mitad de la investigación (Ackoff, cit. por Rojas 
Soriano 2005). 

Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro 
problema de estudio. El planteamiento cualitativo suele incluir los objetivos, 
las preguntas de investigación, la justiñcación y la viabilidad, además de 
una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la 
definición inicial del ambiente o contexto (Hernández-Sampieri; Fernández-
Collado y Baptista Lucio 200o:524j. 

El planteamiento del problema es otro aspecto que se ha de tener en 
cuenta. Hay quien no lo uti l iza,TWRTes mi caso personal, ya que pre
fiero centrarme en el objeto de estudio. 

Para algunos autores y autoras, en ocasiones responde a una simple 
pregunta; ¿qué quiero investigar? Y el concretar la respuesta de la mis
ma es el problema. Y es que para algunos - m e incluyo- definir un pro
blema es, o tiene que ver con seleccionar un tema de investigación 
(Giddens 2000), además, como he dicho y reitero, con el objeto de estu
dio. Y si no se sabe muy bien por dónde empezar a formular una inves
tigación, bien pudiera hacerse por ahí. La clarificación de lo que voy a 
estudiar es a todas luces fundamental, algo así como la pregunta que se 
quiere responder o el problema concreto que se va a abordar; en fin. el 
objeto de estudio sobre el que se va a trabajar. 

Hay especialistas que hablan sobre el planteamiento del problema 
y no lo definen de forma clara. Otros lo asocian a lo que yo propongo 
fo. la presentación v el marco teórico v en la definición conceptual, en el 
•.• . ' .V a..-;- vs;;< s-riar _ ¿. - ia stistentación de! problema 
en un cuerpo de conocimientos (Rojas Soriano 2005). son los objetivos 

•oi, y procedimientos iGarza Mercado 2000); y otros más. como dijimos, lo 
( I reducen a una interrogante o a una serie de ellas. Hay también quien 

r(t>o considera que su enunciación es "contar lo que está pasando en relación 
con una situación. . . narrar los hechos que caracterizan esa situación, 

n-lmoi iT^ostrando las implicaciones que tiene y sus soluciones... requiere preci-
sar la naturaleza y las dimensiones del mismo, a detalle y con precisión.. . 
hay que comenzar a narrar los antecedentes... las relaciones, y las ex
plicaciones que sean importantes en la caracterización del problema" 
(Bernal 2006;85). Y formularlo es pronosticar acerca de la situación del 
problema, á través de preguntas orientadas a dar respuestas a ese pro
blema -preguntas general y específicas- (Bernal 2006). En esta liltima 
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acepción se trata de toda una explicación en torno al mismo. Y es que 
se da la conversión del tema en problema, y al darle una forma interro
gativa, se define y enuncia (Taborga 1982). Hay quien lo concibe como 
una reflexión general en torno al tema, que desata los conceptos de la 
investigación y se concentra en torno a lo que se va a investigar. 

En todo caso lo que sí está claro o en lo que parece haber acuerdo 
es que; "Toda investigación arranca con un problema, que puede con
sistir en un área desconocida desde el punto de vista de los hechos; 
podemos simplemente mejorar nuestro conocimiento de ciertas insti
tuciones, procesos sociales o culturas.. . las mejores investigaciones so
ciológicas arrancan de problemas que son en sí mismos un enigma, lo 
cual no supone tínicamente que se carezca de información, sino que 
existe un vacío en nuestro conocimiento" (Giddens 2000;679). 

Otra cuestión que se desea remarcar, más que el buscar y plantear 
problemas, y solucionarlos, cuestión loable por supuesto, es que la in
vestigación científica también consiste en acumular conocimiento y si es 
posible comprender y explicar la sociedad. Y un paso paralelo o posterior, 
es intentar aplicarla en la realidad social, si esto es posible y oportuno. 

Objeto de estudio (sujeto de estudio) 

¿Qué es lo que voy a estudiar en concreto? El objeto de estudio es 
precisar lo que voy a estudiar, esto es, aquello en concreto sobre lo que 
voy a trabajar. También hay quien considera que si éste es un grupo 
humano o una persona se ha de poner sujeto de estudio, pero eso más 
bien depende de los gustos, si se desea subrayar el actor social estudia
do o tomarlo de forma general como objeto, pero no por ello se trata de 
cosificar un movimiento social, organización o comunidad, ' 

". . .cuando más se restringe el campo mejor se trabaja y se va más 
seguro", señala Eco (1990;52) , refiriéndose a las preferencias de las 
tesis monográficas sobre las panorámicas, pero se puede aplicar al ob
jeto de estudio de la investigación. 

'"Una advertencia: muchas veces acabamos enamorándonos, o cuando menos encariñados 
con nuestro objeto de estudio, especialmente cuando se corresponde con un sujeto o sujetos que 
cuentan con nuestras simpatías culturales, sociales, políticas, afectivas, etc. No nos damos cuenta: 
es un proceso inconsciente y ahí perdemos objetividad, y además lo dejamos ver en nuestra redac
ción En ocasiones, simplemente nos hacemos voceros de la persona o el grupo que estudiamos y 
transcribimos lo que dicen, sin realizar un análisis del contexto y del discurso, e incluso nos apro
piamos y decimos "mis mujeres" o "mis jóvenes", cuando se trata de una investigación sobre estos 
sectores. Por ello es conveniente hacer un alto y reflexionar al respecto. Si lo hacemos, no hay 
problema, es humano: pero sí conviene percatarnos, darnos cuenta y rectificar si hay posibilidad. 
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Este punco es considerado por muclios como lo equivalente al pro
blema de investigación, porque es lo concreto que se va a estudiar. En 
otras ocasiones, como se ha visto, el problema incluye el objeto de estu
dio, más la delimitación, justificación y objetivos, etc. En todo caso, tan
to en el profocolo inicial como en la parte de la introducción del texto 
final conviene tener claro y especificar el objeto de estudio. 

Delimitación espacio-temporal 

¿Cuál es la delimitación de aquello concreto que voy a estudiar (el 
objeto de estudio)? Lo más concreto posible; tiempo histórico y espacio 
geográfico. Años, meses, siglos, décadas.. . Países, continentes, regiones, 
localidades, colonias, lugares concretos... Esta combinación será lo que 
enmarcará la investigación. En ocasiones ya se anuncia desde el título 
o es parte del objeto de estudio, pero en otras no queda tan claro, por 
lo que conviene hacerlo explícito. 

No confundir, como suele hacerse, el tiempo de la investigación del 
objeto de estudio con el de la aplicación de la técnica en cuestión, por 
ejemplo entrevistas o grupo de enfoque. 

La delimitación es básica para circunscribir la investigación antes de 
su inicio y para señalar lo investigado una vez concluida. 

JusUficación, interés y oportunidad 

La justificación tiene que ver con las preguntas por qué y para qué 
elegimos el tema de un trabajo de investigación o tesis y queremos des
arrollarlo: con el valor teórico y la aplicación práctica de aquello que se 
estudia; y también, tener en cuenta las posibifidades y viabilidad de la 
investigación misma. 

Generalmente elegimos un tema, objeto de estudio o problema de 
investigación por algiín motivo o razón, como ya vimos con anteriori
dad. Principalmente dichas motivaciones son: 

• Personales," porque gusta o inquieta el tema, por motivos de tra
bajo, conocimiento y experiencia sobre el mismo, de tipo afecti-

-'Si éste no tiene un interés personal en el problema, es fácil que aumente la pereza y la fati
ga que conducen a un fracaso prematuro. Por el contrario, si el estudiante tiene un interés definido 
por el problema, la tarea puede ser tan provechosa como agradable (Garza Mercado 2000:29). 
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vo, etc. Los aspectos personales abarcan desde algo que impacta 
o interesa a la persona que investiga de manera particular, hasta 
la facilidad de acceso a la información de un tema por trabajar en 
dicho ámbito, por ejemplo. 

• Sociales, que también se denominan prácticas. La elección por 
motivos sociales pasa por la aspiración de aportar desde teorías 
y conocimientos empíricos hasta otras opciones de carácter prác
tico, a un problema social dado. 

• Académicas, a las que también podemos llamar investigación 
científica, teórica o metodológica en función de la reflexión o in
novación que persiga. El interés académico tiene que ver con que 
es un tema poco o nada estudiado, o si ya ha sido abordado, con 
que se quiere aportar algo nuevo o distinto de lo ya trabajado, tal 
vez llegar a las mismas conclusiones, pero con datos nuevos, o a 
resultados diferentes y contrapuestos, etcétera. 

Sean las que fueren o la combinación de las motivaciones, son igual
mente válidas. Sin embargo, hay quien considera que las personales no 
tienen cabida y las sociales pueden ser ideologizadas, y sólo ven posi
bles las académicas; personalmente creo que todas son válidas. 

En general, se dan los tres aspectos, pero casi siempre uno predo
mina. Sobre su exposición o no en la investigación, considero que han 
de presentarse. Hay, eso s i , quien subraya el poner la parte personal de 
tal forma que se implica en la investigación siendo parte de ella. Yo creo 
que eso no es siempre necesario ni correcto. Hay también quien consi
dera que todo debe ir en tercera persona y objetivo, y los moti\'os per
sonales no deberían ser o. por lo menos, no mostrarse. Considero que 
es válido y correcto exponerlos en esta parte introductoria -como for
ma de autenticidad- para m á s adelante seguir con la supuesta tenden
cia hacia la objetividad que guía toda investigación. 

Por otra parte, la importancia siempre será dada segtin numerosos 
factores, pero el interés es sin lugar a duda el más destacado, además de 
la oportunidad. Ésta tiene que ver en concreto con la actualidad, nove
dad o gravedad del tema-problema planteado, su originalidad y viabi
lidad, si es el caso. 

Eso sí, junto a la oportunidad hay que tener siempre en cuenta los 
obstáculos y las limitaciones, que son básicamente de tiempo, espacio 
- territorio- , y en ocasiones, de recursos también. La posibilidad de la 
realización de la investigación, por supuesto, es básica, y esto tiene que 
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ver con tiempos, recursos, acceso a fuentes, posibilidad teórica, meto
dológica, académica e incluso física. 

Si bien desde un principio hay interés y se sabe de la justiñcación y 
oportunidad de trabajar el tema, quizá sea ya con los resultados de la 
investigación en la gnano cuando puede hacerse a cabalidad la redacción 
de este apartado. 

1.2. Marco teórico 

Hay quien reduce el marco teórico a una revisión y definición con
ceptual; eso puede ser el marco conceptual o la reflexión conceptual. 
También se suele utilizar para exponer y explicar las teorías que se pre
tende utilizar. Ambas opciones son válidas. 

Aquí se considera el marco teórico como el conjunto de los puntos 
centrales de la investigación, que son la hipótesis y los objetivos. Se tra
ta del niJcleo mismo de la investigación, de los instrumentos teorico-
metodológicos para su realización. 

Ideas previas {si es el caso) 

Este apartado sólo se puede redactar hacia el ñnal de la investiga
ción, ya con los resultados en la mano, incluso con la redacción ya he
cha. Se trata de aquellas ideas previas, estereotipos personales o creen
cias sociales que se tenían en un principio, e incluso guiaron nuestras 
hipótesis - s i es el caso-, y que al final sólo resultaron en preconcepcio-
nes erróneas, creencias y etiquetas. El reconocerlo, considero que es 
un mérito más en la investigación, más que el ocultarlo como error, ya 
que se reconoce que se partía de un lugar y se ha llegado a otro, que la 
investigación sí aportó conocimiento nuevo, más que el pensar o sentir 
que "me equivoqué". 

Y este punto sólo es posible si se tiene el sentido anterior, el de apor
tar algo nuevo, romper un viejo discurso o mito, teoría o paradigma. Y 
desde el plus de apuntar avances en el conocimiento, satisfacer necesi
dades personales, sociales o académicas. Un poco de humildad y algo de 
orgullo, como mezcla y combinación perfecta. 

En general se da cuando la sociedad en su conjunto y las investiga
ciones al respecto apuntan en una dirección, en la cual enmarcamos 
nuestro estudio. Y a consecuencia de la investigación que hemos lleva
do a cabo cambiamos el punto de vista, y con ello trascendemos la mi-
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rada académica y social anterior y predominante. Por supuesto, sólo al 
final de ia investigación y ya en la redacción de la misma tiene lugar la 
conciencia de que se poseían ideas previas sobre el asunto y el recono
cimiento de las mismas como parte de la presentación de la investiga
ción, tal como se ha dicho. Y por supuesto, también, es un ptinto que 
puede obviarse. 

Hipótesis de trabajo^" 

La proposición "La Tierra es redonda" empezó por ser una hipótesis 
destinada a explicar ciertos hechos observados... luego la hipótesis fue corro
borada por descubrimientos independientes, tales como la circunnavega
ción de la Tierra y la medición de sus dimensiones (Bunge 2004:194)." 

La investigación siempre se inicia con una idea general, como se ha 
dicho, a veces reconvertida en pregunta, sobre la que se elabora por lo 
menos mentalmente cierta posibilidad de respuesta. Esta es una de las 
definiciones que se dan de hipótesis. La hipótesis es, más que recomen
dable, necesaria con objeto de centrar y guiar la investigación que se va 
a emprender, ya sea orientadora de la reflexión, ya directora de la reco
pilación de datos e información y de la elección de métodos y técnicas. 

La hipótesis surge desde el primer momento, en el sentido de que 
se relaciona con los supuestos que nacen del objeto de estudio, o en su 
caso del planteamiento del problema, a modo de respuestas, o mejor 
dicho propuestas, por supuesto de momento especulativas. Se apoya en 
conocimientos teóricos y empíricos. "Las hipótesis buscan reproducir 
en el pensamiento los aspectos más relevantes de la realidad que se 
estudia" iRojas Soriano 2005:1 3»,', Es una suposición o solución anti-

Coriviene que sea «originalque apune 
Según este autor, las hipótesis son meras ocurrencias, otras son empíricas -s in fundamen

to teórico, pero comprobables en la experiencia-, otras plausibles -con fundamento teórico pero 
no comprobadas-; y otras convalidadas -con fundamento teórico y comprobadas por la experien
cia- (Bunge 2005). 

'^"Las hipótesis tratan de reproducir, de acuerdo con la teoría respectiva, los aspectos y rela
ciones más esenciales de la realidad concreta, a fin de permitir su estudio profundo" (Rojas Soria-
no 2005:139). " . u n a hipótesis científica es aquella formulación que se apoya en un sistema de 
conocimientos organizados y sistematizados (fundamentos teóricos y empíricos), en la que se es
tablece una relación entre dos o más variables para explicar y predecir, en la medida de lo posible, 
los fenómenos que le interesan en caso de que se compruebe la relación establecida" (Rojas Soria-
no 2005:149). 
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cipada al problema de la investigación, es decir, se investigará centrán
dose en la hipótesis (Bernal 2006). Y con ellas, o en torno a ellas, se ge
nera toda la estrategia metodológica subsiguiente. 

Segtin considero, en resumidas cuentas se trata de una afirmación 
especulativa que se prueba o refuta. Es igual de válido que se pruebe 
como que se refute, por lo que no hay que cambiar de hipótesis o su 
redacción si vemos que se va a refutar, por honestidad y congruencia, 
y por valentía. Tampoco hay que manipular o adaptar los datos para que 
se pruebe. Ni qué decir tiene que la hipótesis no sirve si se redacta al 
final de la investigación y para cubrir requisitos formales. Es simple y 
sencillamente un instrumento que centra la investigación, la hace aterri
zar y la condensa; pero sobre todo, insistimos, hay que concebida como 
herramienta o utensilio. 

Puede también definirse como un juicio a priori, una formulación 
hipotética condicionada. Definiciones hay, como se observa, v a r i a s . " 

Algunos autores a la hora de trabajar con las hipótesis hablan de con-
trastación y falsación (Popper 1962), otros de probar y refutar, otros de 
validez, otros más de demostrarla o explicaría, otros de contrastada o 
verificarla, lo que en sí y básicamente para los efectos que aquí nos in
teresan, es lo mismo o algo muy similar. 

Eso sí, conviene redactada en positivo, no en negativo, ni en pregun
ta, con objeto que sea más factible trabajar con ella. Conviene también 
tener de una a tres hipótesis, y a que si son más estorbarían para su 
utilización instrumental. Me agrada decir que la hipótesis es como el 
corazón de una investigación, su núcleo o parte central, sobre la cual, o 
mejor dicho alrededor de la cual se desarrolla el cuerpo de la investi
gación, circulan las ideas y se analizan las realidades. Su función es no 
irnos lejos, evitar cambiar de tema, buscar información innecesaria, y 
hacer que siempre volvamos a nuestra hipótesis es enfocar correcta
mente la investigación. Su función básica: evitar la mera acumulación 
de datos y la búsqueda desordenada de información, ya que orienta en 
cuanto al recorte temático en todo momento y ocasión con sólo recor
dada o consultarla. Sirve para no perdernos, puesto que también esta
blece relaciones significativas entre fenómenos y variables (Rojas Soria-
no 2005). Se trata, en definitiva, de una explicación provisional que im-

" E s por ello que hay quien la redacta en tiempo verbal condicional. Si bien también existen 
invest¡gadoresi;as) que la prefieren a modo de pregunta de forma interrogativa. Y quienes insis
ten en que tenga variables causa-efecto, dependientes e independientes, etcétera. 
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plica una posibilidad, si bien puede comprobarse o rechazarse, y orienta 
la actividad de quien investiga hacia la selección de los materiales y las 
reflexiones pertinentes (Garza Mercado 2000), 

No hay reglas fijas para la formulación de hipótesis. Hay quien las 
toma a modo de una afirmación especulativa que da cuenta del objeto 
de estudio y guía la investigación, y considera que esto es suficiente. Hay 
quien las formula con variables independientes -que explican, condicio
nan o determinan otro fenómeno, pueden cambiarse; son las causas- y 
dependientes, que son como los resultados de las anteriores, los efec
tos. Hay variables descriptivas con una sola variable -o de constata
ción-, las hay con dos o más variables -causales o estadísticas-, las que 
relacionan dos o más variables en términos de dependencia, etcétera. 

Sus funciones son (Bunge 2004): generalización de la experiencia -re
sumen y aplicación de los datos-; desencadenan experiencias -a f irma
ciones iniciales, suposiciones simplificadoras, premisas de un argumen
to-; son guías de la investigación -ocurrencias exploratorias, conjeturas 
más o menos razonables como guía de la investigación-; interpretación 
-explicaciones o conjeturas que interpretan un conjunto de datos-. 

Básicamente las variables son (Alvira 1996): 

• Expl icat ivas . Las utilizamos de forma consciente, sobre las que 
pretendemos medir o recoger. Pueden ser también predictivas y 
pueden concebirse como dependientes e independientes. La ca
tegoría de variables explicativas es "el conjunto de características 
de las unidades de análisis que queremos medir o sobre las que 
queremos recoger información ?t- • • •r--í; .-den cun ius obictixos 
dé la investigación y están Uucctan-ccntc determinadas por estos" 
(Alvira 1996:88). 

• Controladas. Son las que se controlan a través del diseño de la 
investigación y el análisis de los datos.''' 
Las hay también descriptivas, correlaciónales, de diferencia y 
causales. 

"Se pueden añadir (Alvira 1996): 

• Perturbadoras: pueden confundirse con las variables explicativas, ya que no son controla
das por quien investiga, y su relación entre sí puede llegar a derivar en explicaciones alter
nativas, por lo que son perturbadoras si no están controladas. 

• Aleatorias o estocásticas: no son controladas, pero tampoco sesgan la investigación y re
sultan en errores aleatorios. 
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La hipótesis debe circunscribirse a un ámbito determinado de la rea
lidad social; sus conceptos han de ser claros y precisos; contar con reali
dades y referentes empíricos; se deben de tener en cuenta las técnicas 
que se van a utilizar para trabajar con ellas (Rojas Soriano 2005). Han 
de ser conceptualmente claras para todo el mundo, tener refereni:ias 
empíricas, reiteramos, y no ser valorativas, sino específicas y compren
sivas en la exposición de sus implicaciones, a d e m á s de estar relacio
nadas con técnicas disponibles y con un marco teórico (Garza Merca
do 2000).'=^ 

La etapa de formulación de hipótesis es grata en el sentido de que 
representa la oportunidad de dejar volar la imaginación, ya que son mu
chas veces invenciones creadas para dar cuenta de una conjunción de 
hechos o situaciones (Cardóse 1985). Es un principio o suposición de
bajo de una construcción tentativa o explicación provisional mediante 
una conjetura verosímil, formulada teóricamente y destinada a guiar la 
investigación, y que es sometida a constatación y verificación empírica 
(Ander-Egg 1977). 

Hay quien considera que las hipótesis pueden ir cambiándose con
forme se avanza en el proceso de investigación (Rojas Soriano 1992), o 
que en investigación cualitativa se van a ir adaptando a los datos surgidos 
en el curso de la investigación (Hernández-Sampieri; Fernández-Collado 
y Baptista Lucio 2006). Otros opinamos que sólo en las primeras etapas 
del bosquejo del proyecto se retocan o transforman, pero en medio de 
la investigación no es conveniente hacerlo.'" 

Si deseamos simplificar podemos pensar en la hipótesis como "una 
conjetura que ha de servir de base de la investigación" (Giner 1983:27). 

En fin. las hipótesis han de estar claras en la redacción del proyecto, 
en el texto introductorio, ya que deben obtener cabal respuesta, esto es. 
probarse o refutarse y especificarlo de manera documentada y argumen
tada en las conclusiones de la tesis o trabajo de investigación 

' 'Las hipótesis pueden trabajarse como contrastación. esto es. observación, documentación, 
experimento o encuesta (Dieterich 1999). 

" S e pueden corregir problemas de redacción o mejorar el texto, pero no cambiarlo de forma 
sustancial, pues si partimos de que es un instrumento que nos sirve para centrar nuestra investi
gación y lo vamos cambiando, perdería su utilidad principal. Por otra parte, si es afirmación que 
se prueba o refuta, y es lo mismo lo primero que lo segundo, ya que lo importante es su función 
nuclear y aglutinadora con objeto de no salimos del tema o perdernos en la información hasta el 
infinito, qué nos importa. Sería falsear la realidad o maquillarla con objeto de aparentar haber 
"acertado", lo cuál no importa: son razones del ego que no interfieren para nada en los resultados 
de la investigación. 
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Objetivos centrales (y su alcancep' 

El objetivo es la prueba de la hipótesis de trabajo, es decir, su con
firmación y desarrollo. El objetivo responde a lo que pretendo con la in
vestigación, lo que busco, persigo y voy a obtener. Es lo que se busca y se 
propone, lo que se quiere hacer y conseguir. Es siempre una acción guia
da, como se señaló, hacia la prueba de la hipótesis o, en su caso, su re
futación, que es lo mismo. Implica análisis y reflexión, pero se trata bási
camente de una acción, por lo que se enuncian usualmente a través de 
un verbo en infinitivo: observar, conocer, estudiar, descubrir, analizar, 
evaluar, elaborar, describir, identificar, comparar, comprobar, formular, 
verificar, proponer, etc. Se recomienda de uno a tres objetivos, en con
cordancia con las hipótesis, ya que cada objetivo ha de probar o refutar 
una hipótesis, si bien en ocasiones se dan casos en que para una hipó
tesis se requieren dos objetivos o que con un objetivo se cubren dos 
hipótesis. 

También es aconsejable no formulados como interrogantes -hay 
quien hace una lista de preguntas y las señala como objetivos por res
ponder o comprobar-, y no formular muchos, pues complican, y para 
el caso de la hipótesis restan efectividad y funcionalidad. 

Se trata de tener claro lo que se pretende. Así, los objetivos se orien
tan básicamente a la obtención de conocimiento. Han de ser directos, 
medibles y, por supuesto, alcanzables. Son también guías. En resumen, 
los objetivos definen el rumbo de la investigación, así como la acción 
que desea realizarse. 

Se pueden tener dos tipos de objetivos. Aquí hemos expuesto la de-
ñnicion. el significado v la función de l ^ ^ ->t"~"\ •—••'••lU-* • • t > r ! r f > f i -
les, en el sentido que son los mas importantes y los correlacionados con 
la hipótesis. Hay quien también los denomina aeneralcs o (¡labales. Exis
ten asimismo los específicos, que suelen ser más bien una suerte de lista 
de acciones, que son también objetivos, pero que más que nada se tra
ta de pasos, acciones por realizar, como veremos a continuación. 

Debemos recordar que estos objetivos, como los siguientes, han de 
estar formulados en el proyecto y luego recogidos en la investigación, en 
cuya conclusión se expondrá su alcance, esto es, su desarrollo y logro. 

" H a y quien redacta una serle de objetivos y a continuación de preguntas que quieren dar 
respuesta a los objetivos. Suele ser una tautología desde el mismo momento que un objetivo es 
una acción por realizar y la pregunta es el objetivo mismo formulado en versión de interrogante. 
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Objetivos específicos {si se quiere) 

Se denominan de diferentes formas: secundarios, especíñcos, par
ticulares, etc. Son indicadores que guían la investigación, mas no la nu-
clean; son secundarios, prescindibles, si se quiere, persiguen otras bús
quedas, pero pueden ayudar a ordenar ideas, en especial al principio de 
una investigación. Suelen derivarse del central o general y lo persiguen 
de forma concreta. O también, a veces, constituyen un recuento de los 
pasos o acciones por realizar a lo largo de la investigación de forma por
menorizada. Se trata de una lista, como dijimos, y no hay límite de nú
mero. Hay quien los redacta a modo de pregunta. Puede hacerse como 
se desea, pues la investigación depende de los objetivos centrales, no de 
éstos, cuya única función es en muchas ocasiones ordenar la mente 
de quien proyecta la investigación, pone el desarrollo posterior de la mis
ma. Hay quien les llama incluso preguntas de investigación, pero éstas 
pueden ser también de otra índole. 

Son convenientes para quien se queda con ganas de enunciar más 
acciones en los objetivos centrales, así como para enumerar de manera 
pormenorizada todas las cuestiones consideradas necesarias para la op
timización de la investigación. Por supuesto, obvia decir que se trata de 
un punco que puede o no señalarse en el proyecto y en la investigación, 
o sea, no es básico y es más que nada optativo según las preferencias 
personales y necesidades de la persona que investiga. 

Estructura {prevista) 

Es como el capitulado de un libro, como se estructura y presenta d 
mismo, su índice explicado. Cuando el proyecto trata lo que se prevé 
en principio, cuando ya es la redacción ñnal de la investigación, se tra
taría del capitulado como queda de forma deñnitiva, a modo de pre
sentación general, resumiendo los apartados. Se puede llamar de dis
tinta manera, pero es correcto que dicho apartado esté en las prime
ras páginas de una investigación, así como suele hacerse también con 
los libros. 

1.3. Medios de conocimiento 

¿Con qué cuento para investigar o cómo o de qué manera lo voy a 
hacer? Los medios de conocimiento constituyen la manera o los medios 
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que se van a utilizar y a través de los cuales se realizará el estudio. Es 
decir, las fuentes, teorías en el caso que las halla, metodología, métodos 
y técnicas aplicadas de investigación. 

Fuentes ^ 

Son los medios adecuados o los recursos existentes o creados ex pro
feso para acceder al conocimiento (Taborga 1982). Se trata del origen de 
la información recabada y las hay de distinta índole. Son los orígenes 
de donde se saca la información y los datos necesarios. Como se verá, 
se relacionan con las técnicas de investigación, ya que una entrevista es 
una técnica de investigación y la persona entrevistada al responderia 
es la fuente de la misma. En resumen, se trata de los medios adecuados 
para acceder al conocimiento de la información, ya sea de los recursos 
existentes o de los creados en el marco de una disciplina determinada. 

No sólo hay fuentes bibliográñcas y documentales, que es lo que co
múnmente primero se cree. También las hay de campo, y así una entre
vista es una técnica de investigación aplicada, con un método cualitativo, 
y las personas entrevistadas y la entrevista misma son a la vez fuente de 
información de elaboración propia. Lo mismo que un libro es una fuen
te documental de segunda mano, cuya técnica es la revisión documental. 

Hay fuentes de primera mano o primarias, de elaboración propia o 
de campo. En general son las más adecuadas pues se diseñan, aplican 
y analizan según los objetivos concretos de una investigación determina
da. Se relacionan con las técnicas de investigación cualitativas y cuanti
tativas aplicadas en los estudios o el trabajo de campo 

Erv.re eilas encGrúranioS •:o:r,o fuentes las técnicas de trabajo de 
campo: 

• La observación directa extensiva, encuestas -etnográñcas, espe
cíficas, temáticas-; cuestionario -etnográfico y especializado-, 
conversaciones ya sean formales o informales. 

• La observación directa intensiva, entrevistas en profundidad -et
nográficas y especializadas-, entrevistas de tipo reportaje, talle
res de participación o grupos focales o de enfoque o de discusión 
(reciben diferentes nombres), historias de vida, participación en 
grupos de trabajo especializados (seminarios, jornadas, congre
sos, conferencias, coloquios, asambleas, cursos). 

• La observación participante intensiva, etnográfica y general. 
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• Las entrevistas de diferentes niveles: en profundidad, temática, 
etnográfica, específica, de tipo reportaje. 

Existen también fuentes de segunda mano, secundarias. Son las ela
boradas con anterioridad por otros(as) autores(as) o instituciones. Se tra
ta de algo ya hecho y que se encuentra disponible para su consulta, 
pero recordemos que se diseñó y aplicó para otros objetivos. No obstan
te, nos brindan gran cantidad de información, que debe ser revisada y 
estudiada de forma pormenorizada. Entre ellas está la revisión documen
tal en general: 

• Documentos en cifras: censos, estadísticas de encuestas, infor
mes, guías de información estadística, etcétera. 

• Documentos escritos directos: libros, prensa (revistas, diarios, 
boletines, publicaciones periódicas, anuarios. . .) , archivos (ptibli-
cos, privados, gubernamentales, de organizaciones civiles), polí
ticos (decretos, leyes, informes, proclamas, discursos.. .). 

• Documentos escritos indirectos: literatura (cuento, novela, poe
sía), obtas de referencia (enciclopedias, diccionarios, glosarios, 
directorios, compendios, bibliografías, hemerografias..,), obras de 
estudio (manuales, ensayos, resijmenes, antologías, discursos, 
reseñas, comentarios. . .) . 

• Documentos no escritos, directos o indirectos: atlas, películas de 
cine, video, fotografías, pintura, dibujo, planos, mapas, cuadros 
estadísticos, gráficas, discos, grabaciones, Internet. 

Usualmente en el trabajo en campo se surlen realizar anotaciones 
o comentarios. Hay quien utiliza fichas temáticas o quien prefiere el tí
pico diario de campo: cada quien como le sea más útil. En todo caso, 
esta es sin duda una fuente más para añadir a todas las demás. 

Para la selección de las fuentes nada mejor que tener claro y pre
sente el objeto de estudio, la hipótesis y los objetivos. Además, claro 
está, de considerarlas vigentes, confiables y lo más objetivas posible.''' 

"Contiene notas y comentarios de personas y hechos, descripción de observaciones, relatos 
de experiencias, explicaciones e interpretaciones sobre la marcha, dibujos y mapas, y todo lo que 
(a persona considere oportuno anotar 

"Sobre la consulta en bibliotecas especializadas en ciencias sociales se hablará en otro apar
tado de esta obra. 

Teoría 

7 3 

Las teorías científicas son enunciados universales: son como todas las 
representaciones, sistemas de signos o símbolos... Las teorías son redes que 
lanzamos para apresar aquello que llamamos "el mundo": para racionali
zarlo, explicarlo y dominarlo. Y tratamos de que la malla sea cada vez ngás 
fina (Popper 1987:57).'" 

La teoría de un conjunto de fenómenos consiste en sintetizar los resul
tados de la observación, de la experimentación y del método comparati
vo, expresando de forma coherente todo lo que se sabe y también todo lo 
que se supone acerca de estos fenómenos. Una teoría es a la vez un balan
ce de los resultados de las investigaciones ya realizadas y un programa de 
futuras investigaciones (Duverger 1980:374)."^ 
...las teorías científicas tratan de modelos ideales que se supone represen
tan, de modo más o menos simbólico y con alguna aproximación, cier
tos aspectos de los sistemas reales, y jamás todos los aspectos (Bunge 
2004:337)."' 

Hay autores (Hernández-Sampieri; Fernández-Collado y Baptista Lu
cio 2006) que afirman que en la investigación se generan hipótesis, ex
plicaciones y teorías. Sobre las hipótesis ya nos hemos explayado en su 
momento. En cuanto a las explicaciones, por supuesto, y finalmente so
bre las teorías, la cuestión es más que compleja. Y esto es así porque ge
nerar teoría no es algo tan fácil y usual, y otra cosa es utilizar las 
existentes, que por otra parte es cada vez menos habitual. Así que para 
no abrumar al investigador o investigadora, diremos que la generación 
de teorías se da en casos contados y es de carácter excepcional.'*"' 

Consideramos que la teoría es un conocimiento de concepciones y 
fcm-.as je ^-^r :\'rdesarmü--. \n social iMatus 
1980). Intenta explicar "regularidades" y proporcionar una comprensión 

En torno a la aeñnicion dci C u n c e p t i rccr:a. a m p : . a r e m c s infcrm.ación en el tema dedicado 
a conceptos 

•" Por ello, no creo que sirva de gran cosa expresar la diferencia entre teorías universales y 
enunciados singulares diciendo que estos últimos son concretos mientras que las teorías son me
ramente fórmulas simbólicas o esquemas simbólicos: pues exactamente lo mismo puede decirse 
hasta de los enunciados más concretos (Popper 1987:57). 

••^Para este autor el modelo es " ,.un conjunto coordenado de hipótesis de trabajo, que pre
senta una imagen simplificada y esquematizada de la realidad: la finalidad de este esquema no es 
la previsión, sino la investigación científica" (Duverggr 1980:82). 

"Según este autor hay teorías estáticas y teorías dinámicas (Bunge 2004). 
•'•'Otra cosa es la utilización del sentido de teoría c o m o tesis o ¡dea, pero no es en éste en el 

cual lo consideramos en estas p á g i n a s . 
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más pmfunda y exacta de los fenómenos de que se trata (Hempel i 987). 
Explica el mundo, una totalidad de hechos vista a través de sus propios 
conceptos (Feyerabend 1987). Facilita el encuadrar una investigación, 
lo mismo que los conceptos, y a subir de nivel la misma, en el sentido 
de elevarse de una mera acumulación de datos o de caer en descripcio
nes, igual que la hipótesis. 

Las teorías, entonces, son algo más que resúmenes de datos, ya que no 
solamente nos dicen lo que sucede, sino también por que sucede así. Cual
quier teoría que valga la pena debe realizar la doble función de explicar 
hechos ya conocidos y de abrir perspectivas que puedan conducirnos a 
nuevos hechos (Kaplan y Manners 1979:34). 

Dei griego theoria y del latín theoría o "aquello que da una mira
da", se considera que teoría es "concebir, crear, elaborar, forjar, idear, 
inventar" y un "conjunto organizado de ideas referentes a cierta cosa y 
que tratan de explicar un fenómeno" (Moliner 2001:1210).''^ Se traca, en 
resumen, de una construcción intelectual, resultado dei trabajo científi
co, cuya característica principal sería su instrumentalidad.^" 

Teorías son el positivismo, funcionalismo, estructuralismo, semiótica, 
fenomenología, interaccionismo simbólico, construccionismo, marxis
mo, teoría de sistemas, etc. (Giddens 1993). También se pueden tomar 
o seguir varias teorías en su caso, aunque puede resultar complicado, 
asi como entremezclar diversos(as) autores(as) y obras enmarcadas en 
teorías diferentes. 

En la actualidad inscribirse en una teoría o utilizarla fielmente no 
siempre resulta fácil o se hace, s; ' j : ^ : - s----:a bue-^ • "'teírarsr Jcntro de 
una o varias teorías -afines, claro e s t á - , también el eclecticismo existe 
y puede y debe aceptarse, eso si . sin llegar a la dislocación de utilizar 
autores e ideas totalmente contradictorias entre sí para probar lo mis
mo. Esto es, todo hacerlo con lógica y corrección. La teoría da seguri
dad y coherencia. El carecer de teoría otorga inseguridad y proporciona 
libertad. La elección está en quien se aventura en el camino de la inves
tigación social, en su conocimiento y experiencia. 

"Aunque también se utiliza en otros sentidos, tales como, "conocimiento especulativo con
siderado con independencia de toda aplicación" {DRALE I 992:1962). 

"'Se diferencia de los modelos porque éstos son representaciones ideácionales de la realidad 
(Bunge 1981). una imagen idealizada del mundo social (Topoiski 1982), a modo de marco global 
de análisis adaptado a aquello que se investiga. 
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En los últimos c.empos y ante la dificultad de fijarse y emplear una 
determinada teoría, la investigación a veces suele afianzarse en concep
tos, a modo de ideas fuerza que le dan anclaje y sustento. Se trata de 
algo que también es útil porque, como la teoría, enmarca y centra. 

En resumen, teofía es " . . .un cuerpo de proposiciones interconexas 
(hipótesis, generalizaciones) referentes a un área problemática deter
minada de cuya factualidad empírica se proponen dar razón" (Nadel 
1977:27). 

Metodología' 

La metodología es básicamente el "conjunto de métodos que se si
guen en una investigación científica o en una exposición doctrinal" 
(DRALE 1992:1366), también definida como "la ciencia del método" o 
"conjunto de métodos aplicados para demostrar o enseñar algo" (Moli
ner 2001:339). 

Hay que añadir que la metodología puede ser documental: revisión 
bibliográfica, hemerográfica y documental en general; cuantitativa, como 
realizar una encuesta en tanto técnica de investigación cuantitativa; y 
cualitativa, aplicando y analizando una entrevista propia u otra técnica 
de investigación aplicada de carácter cualitativo. Todo ello en función del 
método -cuantitativo o cualitativo- que se elija, y como señalamos, la 
técnica de investigación social aplicada de que se trate. 

La metodología también se entiende, de forma amplia, como la or
ganización de datos y principios que rigen la selección del objeto estu
diado, la formación de conceptos e hipótesis, así como la recopilación 
\ selección de información, ya que éstos son elementos de la metodo
logía (Rossi y O'Higgins 1 981). Marca la orientación y ordenación de la 
investigación, tanto en lo teórico como en cuanto a las técnicas de tra
bajo que se utilizan (Maestre 1976). Tiene que ver con la lógica que es
tudia los métodos en el sentido del estudio de los métodos de inves
tigación, ya que también es un conjunto de aspectos operativos en el 
proceso de investigación (Bernal 2006). La metodología ha de expresar
se en el proyecto de investigación y en la introducción de la misma de 
forma explícita. 

"'Seationdará en la utilización y definición conceptual 
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Métodos^'^ 

Método, del griego méthodos y del latín methodus. significa que se 
traca de hacer de manera ordenada -metódica- alguna cosa, pero tam
bién se utiliza para el "conjunto de reglas, lecciones y ejercicios para 
enseñar y aprender algo" y de forma particular se refiere asimismo al 
"procedimiento que se sigue en la investigación científica para descu
brir y demostrar algo" (Moliner 2001:339). Básicamente es el "modo de 
decir o hacer con orden una cosa" y en específico para el tema que nos 
ocupa en estas páginas, el "procedimiento que se sigue en las ciencias 
para hallar la verdad y enseñarla" (DRALE 1992:1366). 

En ciencias sociales los métodos principales son el descriptivo, crí
tico-racional, cuantitativo, cualitativo e histórico (Bernal 1996), si bien, 
como veremos, hay más: inductivo, deductivo, analítico, sintético, des
criptivo y experimental. 

Los métodos se seleccionan en los inicios de la investigación, duran
te el proyecto, se despliegan en el transcurso de la misma y se expli
can en su introducción o partes de exposición metodológica de la in
vestigación, desde la selección y conveniencia hasta la aplicación y 
consecuencias. 

Técnicas de investigación aplicadas^' 

Las técnicas son procedimientos operativos y "recursos de los que 
se sirve una ciencia o un arte" (DRALE 1 992:1 950) . o de forma amplia, 
•procedimientos aplicados a la ejecución de cualquier cosa": el térmi
no también se utiliza en el sentido de "hahili.'.ad" "t.-tctica" . ' . i v ü n t - r 

Respecto a las técnicas de investigación, las fundamentales son la 
revisión documental, el análisis de contenido, análisis del discurso, cues
tionarios, experimentos, observación participante, entrevistas, histo
rias de vida, grupo de enfoque, investigación-acción participativa y la 
encuesta. 

Las técnicas elegidas a la hora de realizar una investigación son par
te de la metodología, están en consonancia con el método o métodos 

" S e ahondará sobre el concepto en la sección dedicada a conceptos -valga la redundancia-
y de manera más amplia y profunda se retomará en el capitulo sobre métodos 

Esie término se definirá y e.xtendera en apartados posteriores. 
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que se van a utilizar y vendrán dadas según sus posibilidades de aplica
ción y sus potencialidades para la obtención de información. 

Estos procedimientos y recursos de carácter práctico y aplicado se 
seleccionan desde el principio de la investigación y se exponen en el 
proyecto de forma genq,ral y concreta, y se diseñan desde los inicios o en 
las primeras etapas. Más adelante se expondrán de manera más por
menorizada, incluso describiendo su utilización, una vez concluida la 
investigación, en la redacción final de la misma. 

-11. El estado de la cuestión (antecedentes, contexto, estudios previos) 

Hay quien lo llama también el estado del arte de manera general, 
pero también tiene otros nombres apartados, si así se quiere ver: 

• Antecedentes o marco histórico: en especial cuando hay revisión 
histórica a través del paso del tiempo. 

• Contexto: particularmente en lo geográfico espacial o en la revi
sión de la situación actual. 

• Estado de la cuestión: cuando se hace énfasis en lo y a estudiado 
o los avances al respecto, esto es, en investigaciones y estudios 
existentes. 

Si bien en numerosas ocasiones se utilizan estos diferentes títulos 
de manera indistinta e indiscriminada al significado concreto que aquí 

f,":;^" . - ."::r;!:L¡\endo. hemos querido señalarlo por considerarlo lo más 
correcto. 

El estado de la cuestión suele centrarse en su contenido y sirve para 
revisar todo lo escrito o que se puede consultar sobre el tema y objeto 
de estudio de que se trate y evitar repetir lo ya hecho, como en ocasio
nes suele pasar, más por ignorancia que por maldad. A d e m á s , pone en 
situación a quien investiga, que sabe cómo y de dónde partir para el 

™Como se dijo, aquí también se puede colocar plan de trabajo o cronograma, el diagrama de 
Gantt con actividades y tiempos. Lo más usual es diseñar un cuatro donde en la coordenada supe
rior se anoten los tiempos -días, semanas, meses, años- y en la de la izquierda las actividades o 
tareas por realizar -diseño proyecto, consulta bibliográfica, diseño entrevistas, aplicación de entre
vistas, etcétera-
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estudio que se proponga realizar, y es que el tener Fuentes previas -no 
siempre ha de ser asi, por supuesto- sobre el asunto da seguridad y esto 
es positivo para la investigación y el(la) investigador(a). 

Insistimos: hay quien distingue entre los antecedentes comqia par
te histórica por un lado, y por otro, todo lo escrito hasta la fecha sobre el 
tema -libros, artículos, etc.. esto es, el estado de ia cuestión, que es algo 
así como la polémica actual o la situación en el momento que se inves
tiga (Bunge 2 0 0 5 ) - . Pero hay también quienes consideran que este pun
to es, y asi se lo denomina, el marco teórico -que ya vimos con ante
rioridad segtin una concepción semántica distinta, que consideramos 
más correcta- , y colocan una suerte de ubicación del problema en un 
contexto histórico-social, sus relaciones, etc., además de la fundamen-
tación teórica dentro de la cual se enmarca la investigación, centrándo
se en teorías, enfoques y debates que se han trabajado sobre el objeto 
de estudio y una revisión de lo tratado. 

Y en cuanto al momento de tenedo claro y al lugar específico que 
ocupa su redacción también se presentan diversas opciones. Conside
ramos que como antecedentes y contexto, lo mismo que como estado 
de la cuestión, es positivo elaborarlo y darle una primera y provisional 
redacción ya desde el proyecto; aunque no es imprescindible, sí es con
veniente hacerlo por las razones ya dadas. Sin embargo, su redacción 
ñnal se hace y mejora mientras se revisa más a fondo el total de las 
fuentes documentales, en medio o ya hacia la etapa final de la investi
gación y su redacción. 

Respecto al lugar formal en que ha de ubicarse en la presentación por 
o c r r i t r i pijede ser er la parte de la introducción a modo de un subapar-
;ac.' süDaparíauub oc la misma, o también es posible ponerlos como 
un primer o segundo capítulo del cuerpo del texto de la investigación, 
según SI queremos incluir también un capitulo de definición de concep
tos, ya sea en primer lugar, ya en segundo, aunque el primero suele ser 
una mejor opción. En todo caso, va hacia el inicio de la investigación por 
motivos obvios. 

111. Aproximaciones conceptuales 

Las definiciones conceptuales son siempre importantes por muchas 
cuestiones, entre las que destacan la claridad y la precisión -para quien 
investiga en primer término y para quien va a leer el redactado resulta-
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do de la investigación-, en especial en conceptos nuevos o desconoci
dos en cierto ámbito, conceptos polisémicos y con distintas interpreta
ciones, conceptos discutidos o polémicos. 

Son importantes también si resultan centrales en la investigación, y 
según esto se elegirá un espacio y lugar para su presentación. Respecto 
a dónde deben incluirse y qué espacio ocupar, puede ser en'nota de pie 
de página, como subapartado de la introducción, o un apartado concre
to, si es el caso. Todo ello en función de la importancia de los conceptos y 
de la necesidad de clarificarlos o no. Y es que. como decíamos, éstas son 
las dos pnoridades para la caracterización de un concepto: cuan impor
tante y central es para el desarrollo de la investigación y cuan descono
cido o polémico es su significado. 

Como en el punto anterior, conviene tener los conceptos ubicados 
y claros desde el principio, o sea en el protocolo de la investigación, y 
ya en la redacción final retocar, si se precisa, el texto. Y como también 
en el punto anterior, hay quien titula el apartado de un modo u otro: 
marco conceptual, definición conceptual, aproximaciones conceptua
les, conceptos. 

IV. Cuerpo de la investigación (trabajo y aportación personales) 

Este apartado, que en realidad está formado por varios o tantos como 
la investigadora o el investigador decidan, no es posible describirlo ni 
enseñarlo: cada quien ha de darle forma según su temática, su enfoque 
y todos los puntos que se considere que se deben tener en cuenta en 
cada investigación. Se trata del ordenamiento v de la redacción del des
arrollo de la investigación misma. 

En términos generales, cabe mencionar que la estructuración cro
nológica es una de las posibles, así como la temática y la geográfica -o 
una combinación de las tres-; pero, repetimos, sólo quien es autor(a) 
de la investigación la diseña guiado por su lógica y lo que le van pidien
do sus datos y el análisis de los mismos, así como sus gustos y decisio
nes académicas. 

V. Conclusiones (consideraciones ñnales) 

Toda redacción que se precie, en investigación social, ha de finali
zar con unas conclusiones. Según el tipo de trabajo de investigación y el 



Primera parte 

c u e n c i a de mi propia v is ión y tras años de e x p e r i e n c i a tanto en ia prác
t i c a docente como e n el e j e r c i c i o de la i n v e s t i g a c i ó n e n ciencias socia
les . Se trata de lo que considero que me h a s e r v i d o , lo básico , importan
te y titi l . Por supuesto , todo e l m u n d o puede t o m a r lo que le s i r v a c o n 
b a s e e n sus juegos de p r u e b a y error.^' Y por s u p u e s t o t a m b i é n , y c o m o 
q u e d ó claro desde el p r i n c i p i o de esta obra, es u n a propuesta, como hay 
o t r a s , n i mejor , ni peor.^'^ 

" "Una persona que nunca cometió un error jamás probó nada nuevo" (Einstein. citado en 
Goleman, Kaufman y Ray 2000:48). 

A modo de ejemplo de cómo hacer una investigación correcta según mis propios criterios, 
y de cómo presentar su redacción por escrito -incluido el proyecto en la parte introductoria-, 
puede consultarse el libro Cultura politicayJóvenes en el umbral del nuevo milenio (Fernández Pon
cela 2003a). 

R e d a c t a r 

CUESTIONES PRÁCTICAS: PRESENTACIÓN 
FORMAL DE UN TEXTO 

E n g e n e r a l , las i n v e s t i g a c i o n e s y los estudios que s e r e a l i z a n en el 
á m b i t o e d u c a t i v o u otros e s p a c i o s c o n c l u y e n en tesis o i n f o r m e s , ensa
yos , art ículos o l ibros , p o n e n c i a s , conferencias o textos e s c r i t o s de m u y 
diversa í n d o l e . La redacción de la investigación y sus hal lazgos constitu
ye parte de la invest igación m i s m a ; pues es la p r e s e n t a c i ó n de su des
arrollo y d e los resultados . H a y q u i e n piensa que es la ñ n a l y quien 
c o n s i d e r a que se d a en paralelo c o n la recolección y a n á l i s i s de datos e 
i n f o r m a c i ó n durante la i n v e s t i g a c i ó n ; a m b a s c u e s t i o n e s a c o n t e c e n . E n 
todo c a s o , q u é d u d a cabe de q u e e s , c o m o d e c í a i n o s . u n a parte de la 
propia i n v e s t i g a c i ó n . Y es i m p o r t a n t e porque s in la c o m u n i c a c i ó n de 
resultados y de la i n v e s ü g a c i ó n m i s m a es imposible d a r c u e n t a del tra
bajo r e a l i z a d o . Y s in la c o m u n i c a c i ó n de forma i d ó n e a t a m p o c o se con
cluye s a t i s f a c t o r i a m e n t e el m i s m o . 

Alguien ha dicho en tono de broma que ser un científico social equiva
le a ser un escritor mediocre (Cowley 1956). La jerga y la verborragia os
curecen muchas ideas importantes y hacen que muchas ideas triviales 
parezcan profundas (Mills 1959). La capacidad para escribir de modo claro 
y conciso es algo vital . . . se adquiere mediante la práctica, la disciplina y el 
contacto con obras ejemplares (Taylor y Bogdan 1986:183) . 
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