
Recolección de datos cuantitativos

El momento de aplicar los instrumentos de medición y recolector los 
dolos represento lo oportunidad pora el investigador de confrontar el 
trabajo conceptual y de planeación con los hechos

Roberto Hernández-Sampieri

Paso 8 Recolectar los datos
Proceso de investigación Definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo

cuantitativa el planteamiento del problema y las etapas previas de
la investigación

• Seleccionar o elaborar uno o vanos instrumentos o métodos 
para recolectar los datos requeridos

• Aplicar los instrumentos o métodos
• Obtener los datos 
‘ Codificar los datos

Archivar los datos y prepararlos para su análisis por compu* 
tadora

O Objetivos de aprendizaje
Al terminar este capitulo, el alumno será capaz de

1 Visualizar diferentes métodos para recolectar datos cuantitativos
2 Entender el significado de "medir" y su importancia en el proceso cuantitativo
3 Comprender los requisitos que toda recolección de datos debe incluir
t Conocer los principales instrumentos para recolectar datos cuantitativos 
5 Elaborar y aplicar los diferentes instrumentos de recolección de datos cuantitativos 
b Preparar los datos para su análisis cuantitativo

Síntesis
En el capítulo se analizan los requisitos que un instrumento de medición debe cubrir para re
colectar apropiadamente datos cuantitativos confiabilidad, validez y obietividad Asimismo, 
se define el concepto de medición y los errores que pueden cometerse al recolectar datos 

También se explica el proceso para elaborar un instrumento de medición y las principales 
alternativas para recolectar dalos cuestionarios y escalas de actitudes Por ultimo, se examina 
el procedimiento de codificación de datos cuantitativos y la forma de prepararlos para su 

Centro dr anállsis Otros temas relacionados con la recolección de los datos se incluyen en el capitulo 5 
'rtJmcj' del centro de recursos en línea



fases de conslruccidn de un instrumenlo
I Redefiniciones fundamentales 

Revisión enfocada de la tileraiura en instrumentos 
pertinentes
Identificación del dominio de las variables a medir v
sus indicadores
Toma de decisiones clave
Construcción del instrumento

o Prueba piloto
7 Elaboración de la versión final del insliumento o 

sistema y su procedimiento de aplicación
8 Entrenamiento del personal que administrará el 

instrumento, codificará respuestas e interpretará 
resultados
Obtener autorizacrones para aplicar el instrumento 

10 Administración del instrumento

Recolección 
de datos 

cuantitativos

se realiza 
mediante

Inslrumento(s) de 
medición
Oebe(n) representar 
verdaderamente 
la(s) varidble(s) de la 
investigación

r- sus requisitos 
son

Cuyas respuestas se obtienen, codifican 
y transfieren a una matriz o base de 
dalos V se preparan para su análisis 

mediante un paquete estadístico para 
computadora

Tipos

I

Conliabilidad 
Grado en que 
un instrumento 
produce resultados 
consistentes y 
coherentes

‘ Validez 
Grado en que un 
instrumento mide la 
variable que pretende 
medir

iK
' Objetividad 

Grado en que el 
msttumenlo es 

^ permeable a los 
sesgos y tendencias 
del investigador que 
lo administra, califica 
e interpiGla

“ Procedimientos para 
determinar la coniiabilidad 

Medida de estabilidad 
Método de lormas 
alternativas o paralelas 

- Método de mitades partidas 
Medidas de consistencia 
interna

' De ella derivan distintos tipos 
de evidencia 
• Validez de contenido 

♦ ■ Validez de ciileno
■ Validez de consiruclo

1
Validez total es la 

consideración de los lipos 
de evidencia

Cuestionarios
Se basan en preguntas que pueden 
ser cerradas o abiertas 
Sus contextos pueden ser 
auloadmintsirados, entrevista 
personal o lelelonica, vía inlernet

^ Escalas de medición de actitudes que 
pueden ser-
• Escalamiento tipo Likert 

Diferencial semántico 
Escalograma de Gullman (en el 
centro de recursos en l(nea)

i
Otros tipos son (los encontrará en el 
centro de recursos en linea)

Análisis de contenido cuanlilolivo 
Observación
Pruebas cslandaiuadas e inveníanos 
Dalos secundarios (recolectados por 
otros investigadores)
Aparatos V equipos 
Indicadores

Ñola El copllulo se leímina de Integral con olio que puede descaigaise del centro de iccuisos en linea en Maleiial complcmcnlajio —»
Capítulos -»Capitulo 7, “Recolección de los datos cuantitativos segunda paite*, que contiene allcinalivas de Insliumonlos para ictoleclai
dalos como el análisis de contenido y los sistemas de obseivación, además de piuebas o Inventaiios, cscalogiama de Gullman (escala de -

actitudes), dalos secúndanos c indicadoics



198 if Capitulo 9 Recolección de datos cuantitativos

¿Qué implica la etapa de recolección de datos?
O "I Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo 

con nuestro problema de estudio e hipótesis (si es que se establecieron), la siguiente etapa consiste en 
recolectar los datos pertinentes sobre ios atributos, conceptos o variables de las unidades de muestrco/ 
análisis o casos (participantes, grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, etcétera).

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan 
a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar: 

o) ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a ser proporcio
nados por personas, se producirán de observaciones y registros o se encuentran en documentos, 
archivos, bases de datos, etcétera.

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

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

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

El plan se nutre de diversos elementos:

1. Las variables, conceptos o atributos a medir (contenidos en el planteamiento e hipótesis o directri
ces del estudio).

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

3. La muestra.
4. Los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económicos, etcétera).

El plan se implementa para obtener los datos requeridos, no olvidemos que todos los atributos, cua
lidades y variables deben ser medibles. En la figura 9.1 se encuentra un ejemplo de un plan de este tipo.

« figura 9.1 Ejemplo de plan para la obtención de dalos

' Planteamiento
Objetivo analizar la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal 

y la confianza en si mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica 
Pregunld ¿cuál es la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la 

confianza en sf mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica?

PIAN

¿Cuáles son las fuentes? 
Trabajadores de laboratorios farmacéuticos de la 

provincia de León

¿Dónde se localizan?
En las ciudades de Vilechayleón

^ ¿A través de qué método vamos a recolectar los datos? ^ ¿De qué forma vamos a prepararlos para que puedan

Entrevista, utilizando un cuestionario que será aplicado ~ ~ ------- > analizarse?
por entrevistadores calificados Matriz de dalos

^ 1 las variables a medir son satisfacción de las recompensas, grado de responsabilidad, desarrollo personal y confianza en si mismo
2 Las definiciones operacionales- escalas de un cueslionaiio que mide las variables de interés, denominado "Encuesta del clima 

organízacional CPMT" (Kernández-Sampieri el di. 2013)
3 la muestra- 300 trabajadores
d Recursos disponibles- económicos, suficientes Tiempo un mes



¿Qué Significa medir^

Con la finalidad de recolectar datos disponemos de una gran variedad de instrumentos o técnicas, 
tanto cuantitativas como cualitativas, es por ello que en un mismo estudio podemos utilizar ambos 
tipos Incluso, hay instrumentos como la Prueba de Propósito Vital (PIL) (que evalúa el propósito de 
vida de una persona) de Crumbaugh y Maholick (1969) que condene una parte cuantitativa y una 
cualitativa (Thoits, 2012¡ Marsh, Smith, Pick y Saunders, 2003i y Brown, Ashcroft y Miller, 1998).
Esto se revisará en el capítulo 17: “Los métodos mixtos”.

Por ahora, nos concentraremos en la recolección de los datos cuantitativos y sus conceptos esen
ciales.

¿Qué significa medir?
En la vida diana medimos constantemente. Por ejemplo, al levantarnos por las mañanas, miramos el 0 2 
reloj despertador y “medimos” la hora; al bañarnos, ajiutamos la temperatura del agua en la tina o la 
regadera, calculamos la cantidad de café que habremos de servir en la cafetera; nos asomamos por 
la ventana y estimamos cómo será el día para decidir la ropa que nos pondremos Al ver el tráfico 
evaluamos e inferimos a qué hora llegaremos a la universidad o al trabajo, así como la velocidad a la 
que transitamos (o bien observamos el velocímetro); en ocasiones contamos cuántos anuncios espec
taculares observamos en el trayecto u otras cuestiones, incluso deducimos, a partir de ciertos signos, 
acerca del operador del autobús y de otros conductores ¿qué tan alegres o enojados están’ Como esas, 
hacemos muchas otras actividades. Medir es parte de nuestras vidas (Bostwick y Kyte, 2005).

En concordancia con la definición clásica del término, ampliamente difiindida, 
mulir significa “asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o Medición Proceso que vincula 
eventos de acuerdo con reglas” (Stevens, 1951). Desde luego, no se asignan a los obje- conceplos abstractos con indicadores 
tos, sino a sus propiedades (Bosnvick y Kyte, 2005). Sin embargo, como señalan emplficos 

Carmines y Zeller (1991), esta definición es más apropiada para las ciencias físicas que 
para las ciencias sociales, ya que vanos de los fenómenos que son medidos en éstas no pueden carac
terizarse como objetos o eventos, son demasiado abstractos para ello. La disonancia cognitiva, la 
pareja ideal, el clima organizacional, la cultura fiscal y la credibilidad son conceptos tan abstractos que 
no deben ser considerados “cosas que pueden verse o tocarse” (definición de objeto) ni solamente 
como “resultado, consecuencia o producto” (definición de evento) (Carmines y Zeller, 1991). Este 
razonamiento nos lleva a proponer que es más adecuado definir la medición como “el proceso de 
vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos”, el cual se realiza mediante un plan explíci
to y organizado para clasificar (y con frecuencia cuantificar) los datos disponibles (los indicadores), en 
términos del concepto que el investigador tiene en mente (Carmines y Zelicr, 1991). En este proceso, 
el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central. Sin él, no hay observa

ciones clasificadas.
La definición sugerida incluye dos consideraciones* la primera es desde el punto de vista empíri

co y se resume en que el centro de atención es la respuesta observable (sea una alternativa de respues
ta marcada en un cuestionario, una conducta registrada mediante observación, un valor de un 
instrumento y su interpretación o una respuesta dada a un entrevistador). La segunda es desde una 
perspectiva teórica y se refiere a que el interés se sitúa en el concepto subyacente no observable que se 
representa por medio de la respuesta Así, los registros del instrumento de medición 
representan valores visibles de conceptos abstractos Un insiruintnio <h mcdiuuii 
adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente ios 
conceptos o las variables que el investigador tiene en mente (Grinnell, Williams y 
Unrau, 2009). En términos cuantitativos' capturo verdaderamente la realidad que 
deseo capturar Bostwick y Kyte (2005) lo señalan de la siguiente forma* la función de 
la medición es establecer una correspondencia entre el “mundo real” y el “mundo conceptual”. El 
primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos para encontrar sentido 
a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir.

En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas 
en las hipótesis (y cuando no hay hipótesis simplemente para medir las variables de interés). Esa

Inslfumento de medición Recurso 
que utiliza el investigador paro 
registrar información o datos sobre 
los voriobles que tiene en mente
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medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa las variables 
que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente, por tanto, la investigación no es 
digna de tomarse en cuenta. Desde luego, no hay medición perfecta Es casi imposible que represen
temos con fidelidad variables como la inteligencia emocional, la motivación, el nivel socioeconómico, 
el liderazgo democrático, el abuso sexual infantil y otras más; pero es un hecho que debemos acercar
nos lo más posible a la representación fiel de las variables que se van a observar mediante el instru
mento de medición que desarrollemos Se trata de un precepto básico del enfoque cuantitativo Al 
medir estandarizamos y cuantificamos los datos (Babble, 2014 y Boscwick y Kyte, 2005).

¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento 
de medición?

Q 3 Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales, conjiabt' 
hdad, validez y objetividad

Confiabilidad
La confiabilidatl de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplica
ción repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández- 
Sampieri etaL, 2013, Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009) Por ejemplo, 
SI se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y éste 
indicara que hay 22°C, y un minuto más tarde se consultara otra vez y señalara 5‘’C, 

tres minutos después se observara nuevamente y este indicara 40'’C, dicho termómetro no sería con
fiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos. Asimismo, si una prueba de inteli
gencia {Intelligence Qitotient, IQ) se aplica hoy a un grupo de personas y da ciertos valores de 
inteligencia, se aplica un mes después y proporciona valores diferentes, al igual que en subsecuentes 
mediciones, tal prueba no sería confiable (analice los valores de la tabla 9.1, suponiendo que los coefi
cientes de inteligencia oscilaran entre 100 y 135) Los resultados no son coherentes, pues no se puede 
“confiar" en ellos.

Tabla 9.1 Ejemplo de resultados proporcionados por un instrumento de medición sm confiabilidad
1 Primers aplicación Segunda'aplicaciónV.v. ' ^

Mariana 135 Sergio 131 Guadalupe 127

Viridiana 125 Laura 130 Guadalupe 127

Sergio 118 Chester 125 Mariana 118

Laura 110 Guadalupe 112 Laura 115

Guadalupe 108 Mariana 110 Chester 112

Chester 106 Vifidiana IOS Viridtana 108

Agustín 100 Agustín 101 Sergio 105

Confiabilidad Grado en que un 
instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes

La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, las 
cuales se comentarán brevemente después de revisar los conceptos de validcrz y objetividad

Validez
Validez Grado en que un Instrumento La ^.llidc7, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide
en verdad mide la variable que se realmente la variable que pretende medir Por ejemplo, un instrumento valido para
busca medir medir la inteligencia debe medir la Inteligencia y no la memoria. Un método para medir

el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente esto y no la imagen de una empre
sa. Un ejemplo —aunque muy obvio— de completa invalidez sería intentar medir el 

peso de los objetos con una cinta manca en lugar de con una báscula
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En apariencia es sencillo lograr la validez Después de todo, como dijo un estudiante 'pensamos 
en la variable y vemos como hacer preguntas o imaginar indicadores sobre esa variable" Esto resulta
ría factible en unos cuantos casos (como lo sería e! genero al que pertenece una persona) Sin embar
go, la situación no es tan simple cuando se trata de variables como la motivación, la calidad del 
servicio a los clientes, la actitud hacia un candidato político y menos aun con sentimientos y emocio 
nes, asi como de otras variables con las que trabajamos en todas las ciencias La validez es una cuestión 
mas compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica Kerhnger (1979, 
p 138) plantea la siguiente pregunta respecto de la validez ¿esta midiendo lo que cree que esta 
midiendo’ Si es asi, su medida es válida, si no, evidentemente carece de validez

La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia (Babble, 2014,
Hays, 2013, Kellstedt y Whitten, 2013, The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences,
2009a, Streiner y Norman, 2008, Wiersma y Jurs, 2008, Gallestey, 2007, Rupp y Pant, 2006,
Carmines y Woods, 2003a, y Gronlund, 1990) 1) evtdenaa relacionada con el contenido, 2) evidencia 
relacionada con el criterio y 3) evidencia relacionada con el constmeto A continuación analizaremos 
cada una de ellas

1 Evidencia relacionada con el contenido
La\alidi.7 dt contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio Validez de contenido Grado en que 
especifico de contenido de lo que se mide Es el grado en el que la medición represen instrumento redeja un dominio
ta al concepto o variable medida (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral mide^**'^*' contenido de lo que se 

Sciences, 2009b y Bohrnstcdt, 1976) Por ejemplo, una prueba de operaciones arit
méticas no tendrá validez de contenido si incluyera solo problemas de resta y excluye 
ra problemas de suma, multiplicación o división O bien, una prueba de conocimientos sobre las 
canciones de Los Beatles no deberá basarse solamente en sus álbumes Let it Be y Abbey Road, sino que 
debe incluir canciones de todos sus discos O una prueba de conocimientos de líderes historíeos de 
America Latina que omita a Simon Bolívar, Salvador Allende, Tupac Amaru II, Ernesto el Che 

Guevara, José de San Martín o Benito Juarez
Un instrumento de medición requiere tener representados a todos o la mayoría de los componen

tes del dominio de contenido de las variables que se van a medir Este hecho se ilustra en la figura 9 2

o Figura 9 2 Ejemplo de un instrumento de medición con validez de contenido frente a otro que carece de ella

^ Dominio de la variable

l
E

R N
A .

/ N M \

Inslíumenlo con validez de / A
U

Z ^
G \ ^

contenido
L R
E A
N M

/ Instrumento sin 
* validez de contenido

L E
A Z 
U G

El dominio de contenido de una variable normalmente esta definido o establecido por la litera
tura (teoría y trabajos antecedentes) En indagaciones exploratorias en las que las fuentes previas son 
escasas, el investigador comienza a adentrarse en el problema de estudio y a proponer como puede 
estar constituido tal dominio De cualquier manera, en cada investigación uno debe probar que el 
instrumento utilizado es valido Un ejemplo del intento por establecer el dominio de contenido de 

una variable es el siguiente
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Ejemplo tr— —.......................—•------------------------------------—

Hernández Sarrrpieri (2005) para establecer el dominio de la variable clima organizactonal revisó 20 estudios 
clásicos sobre el concepto, comprendidos entre 1964 y 1977 asi como más de 100 investigaciones publicadas 
en revistas científicas entre 1975 y 2005 Por otro lado consideró diversos libros sobre el lema tres metaaná 
lists y otras tantas revisiones del estado del conocimiento sobre dicho clima También evaluó 15 estudios 
efectuados en el contexto en el que habría de llevar a cabo su propia investigación Encontró que en la litera 
tura se han considerado decenas de dimensiones o componentes del clima organlzacional por lo que realizó 
un análisis para determinar cuáles hablan sido los más frecuentes éstos fueron 1} moral 2) apoyo de la 
dirección 3) innovación, 4) identificación con la empresa 5) comunicación 6) percepción del desempeño 7) 
motivación intrínseca 8) autonomía 9) satisfacción general 10) liderazgo 11) visión y 12) recompensas o 
retribución Dejó a un lado otros, como confianza en si mismo y estándares de excelencia o conformidad Con 
lo anterior generó su instrumento de medición

Si el dominio de un instrumento es demasiado estrecho con respecto al dominio de la variable, el 
pnmero no la representara La pregunta que se responde con la validez de contenido es ¿el instrumen 
to mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión^ En un cuestionario, por 
ejemplo, cabria interrogar ¿que tan bien representan las preguntas a todas las que pudieran hacerse’

2 Evidencia relacionada con el criterio
La \ ihder de cnicno de un instrumento de medición se establece al comparar sus 
resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo Supongamos 
que Fernando trata de medir el grado en que es aceptado por Laura Entonces deci 
de que va a tomarla de la mano y observara su reacción Supuestamente, si ella no 
retira la mano, esto indicaría cierta aceptación Pero para asegurarse de que su medi
ción es valida, decide utilizar otra forma de medición adicional, por ejemplo, mirarla 
fijamente sin apartar la vista de sus ojos En apariencia, si Laura le sostiene la mirada, 

esto sena otro indicador de aceptación Asi su medición de aceptación se valida mediante dos meto 
dos al comparar dos criterios El ejemplo tal vez sea simple, pero describe la esencia de la validez 
relativa al criterio

Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del instrumento (Jackson, 2011 y The 
SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences 2009c) Cuanto mas se relacionen los resulta
dos del instrumento de medición con los del criterio, la validez sera mayor Por ejemplo, un investi
gador valida un examen sobre manejo de aviones aJ mostrar la exactitud con la que el examen predice 
que tan bien un grupo de pilotos es capaz de operar un aeroplano

Si el criterio se fija en el presente de manera paralela, se habla de validez concurrente (Kaplan y 
Saccuzzo, 2013) (los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el mismo momen
to o punto de tiempo) Por ejemplo, Nunez (2001) desarrollo una herramienta para medir el sentido 
de vida de acuerdo con las ideas de Viktor Frankl, el test Celaya Para aportar evidencia de validez en 
relación con su instrumento, lo aplico y a su vez administro otros instrumentos que miden conceptos 
muy similares, tal como la PIL (Prueba de Proposito Vital) de Crumbaugh y Maholick (1969) y el 
Logo Test de Lukas (1984) Luego comparo las puntuaciones de los participantes en las tres pruebas, 
demostró que las correlaciones entre las puntuaciones eran significativamente elevadas De esta mane
ra fue como aporto validez concurrente para su instrumento

Si el criterio se fija en el futuro, se habla de validez predictiva (The SAGE Glossary of the Social 
and Behavioral Sciences, 2009d) Por ejemplo, una prueba para determinar la capacidad gerencial de 
candidatos a ocupar altos puestos ejecutivos se validaría comparando sus resultados con el desempeño 
posterior de los ejecutivos en su trabajo regular Un cuestionario para detectar las preferencias del 
electorado por los distintos partidos contendientes y por sus candidatos en la cpoca de las campanas, 
puede validarse comparando sus resultados con los resultados finales y definitivos de la elección

El principio de la validez de criterio es sencillo si diferentes instrumentos o criterios miden el 
mismo concepto o variable, deben arrojar resultados similares Bostwick y Kyte (2005) lo expresan de 

la siguiente forma

Validez de criterio Validez que se 
establece al correlacionar las puntuacio 
nes resultantes de aplicar el instrumen 
to con las puntuaciones obtenidas de 
otro cnterio externo que pretende 
medir lo mismo
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Si hay validez de emeno, las puncuaciones obtenidas por cienos casos en un instrumento deben estar 
correlacionadas y predecir las puntuaciones de estos mismos casos logradas en otro criterio

La pregunta que se responde con la validez de criterio es ¿en que grado ei instrumento compara 
do con otros criterios externos mide lo mismo’

3 Evidencia relacionada con el constructo
La s líidc/ (k constructo es probablemente la mas importante sobre todo desde una 
perspectiva científica, y se refiere a que tan bien un instrumento representa y mide un 
concepto tcorico (Babble, 2014, Gnnnell, Williams y Unrau, 2009, The SAGE 
Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009d, y Sawilowsky, 2006) A esta 
validez le concierne en particular el significado del instrumento, esto es, que esta 
midiendo y como opera para medirlo Integra la evidencia que soporta la interpreta
ción del sentido que poseen las puntuaciones del instrumento (Messick, 1995)

Parte del grado en el que las mediciones del concepto proporcionadas por el ins
trumento se relacionan de manera consistente con mediciones de otros conceptos o 
variables vinculadas empírica y teóricamente (por la teoría, modelos e hipótesis pre
vias o investigaciones antecedentes) A tales conceptos se les denomina constructos’
Un constructo es una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o 
modelo teórico Es un atributo que no existe aislado sino en relación con otros y debe 
ser inferido de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de las pun
tuaciones del instrumento aplicado

La validez de constructo incluye tres etapas (Carmines y Zeller 1991)

1 Sobre la base de la revision de la literatura, se establece y especifica la relación entre el concepto 
o variable medida por el instrumento y los demas conceptos incluidos en la teoría, modelo teon 
co o hipótesis

2 Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones
3 Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez de 

constructo de una medición en particular

El proceso de validación de un constructo esta vinculado con la teoría No es conveniente llevar a 
cabo tal validación, a menos que exista un marco teórico que soporte la variable en relación con otras 
variables Desde luego, no es necesaria una teoría muy desarrollada, pero sí investigaciones que hayan 
demostrado que los conceptos se asocian Cuanto mas elaborada y comprobada se encuentre la teoría 
que apoya la hipótesis, la validación del constructo arrojara mayor luz sobre la validez general de un 
instrumento de medición Tenemos mas confianza en la validez de constructo de una medición cuan
do sus resultados se correlacionan significativamente con un mayor numero de mediciones de vana 
bles que, en teoría y de acuerdo con estudios antecedentes, están relacionadas Veamos la validez de 
constructo con el ejemplo ya comentado sobre el clima o^anizacional

Ejemplo ■ " ■ '
En el caso de Hernández Sampien (2005) que como recordamos desarrolló un instrumento para evaluar al 
clima organizacional considerando 12 variables moral apoyo de la dirección innovación etc la pregunta 
obvia es ¿tal Instrumento realmente mide el clima organizaclonal’ ¿Verdaderamente lo representa’ En cuanto 
a contenido se demostró que sí reflejaba las principales dimensiones del clima organizacional Pero esto no es 
suficiente, necesita demostrar que su instrumento concuerda con la teoría Ésta basada en diversos estudios 
Indica que tales dimensiones se encuentran fuertemente vinculadas y que se unen o funden entre si para 
formar un constructo multidimensional denominado clima organizacional y que además se asocian con el 
Involucramiento en el trabajo y el compromiso organizaclonal Entonces para aportar validez de constructo se 
correlacionaron todas las dimensiones entre sí y luego la escala de clima con dicho involucramiento y compro 
miso Tales vínculos se encontraron mediante análisis estadístico y los resultados coincidieron con la teoría y 
se obtuvo evidencia sobre la validez de constructo del instrumento

Validez de constructo Debe explicar 
cómo las mediciones del concepto o 
variable se vinculan de manera 
congruente con las mediciones de 
otros conceptos correlacionados teóri 
camente

Constructo o construcción Variable 
medida que tiene lugar dentro de 
una hipótesis teoría o modelo 
teórico
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Las preguntas que se responden con la validez de constructo son ¿el concepto teórico esta real
mente reflejado en el instrumento’ «¡Qu*-* significan las puntuaciones del instrumento’ ¿El instrumen 
to mide el constructo y sus dimensiones’ ¿Por que’ ¿Como opera el instrumento’

Otro tipo de validez que algunos autores consideran es h > ilidt/ dt cvpcrtos o 
^ Validez de expertos Grado en que un validity, h cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide
^ Instrumento realmente mide la variable , ,, , j if-jnc ij' de interés de acuerdo con expertos en cuestión, de acuerdo con voces calificadas Se encuentra vinculada a

el tema la validez de contenido y, de hecho, se considero por muchos anos como parte de esta
Hoy se concibe como un tipo adicional de evidencia (Gravctter y Forzano, 2011, 
Streiner y Norman, 2008, y Mosterr, 2006) Regularmente se establece mediante la 

evaluación del instrumento ante expertos Por ejemplo, Hernandez-Sampieri (2005) sometió el ins
trumento a revision por parte de asesores en desarrollo organizacional, académicos y gerentes de 
recursos humanos Asimismo, mas recientemente se ha hablado de la validez comeatente, que se refie
re a las secuelas sociales del uso e interpretación de una prueba (Mertens, 2010)

Validez total
La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia 
Cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo 
tenga un instrumento de medición, este se acercara mas a representar las variables que pretende medir 

Validez total = x'alidcz de contenido + validez de criterio + validez de constructo

Relación entre la confiabilidad y la validez
Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariimente valido (un aparato, por 
ejemplo, quiza sea consistente en los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende) 

Por ello es requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable j valido 
i La validez y la conliabilidad no se De no ser asi, los resultados de la investigación no deben tomarse en seno
^ asumen se prueban Para ampliar este comentario, recurriremos a la analogía de Bostwick y Kyte

(2005, pp 108-109) Supongamos que vamos a probar un arma con tres tiradores 
Cada uno debe realizar cinco disparos, entonces

Tirador 1 Sus disparos no impactan en el centro del blanco y se encuentran diseminados por 
todo el blanco

Tirador 2 Tampoco impacta en el centro del blanco, aunque sus disparos se encuentran cercanos 
entre si, fue consistente, mantuvo un patron

Tirador 3 Los disparos se encuentran cercanos entre si e impactaron en el centro del blanco 

Sus resultados podrían visualizarse como en la figura 9 3, en la cual se vinculan la confiabilidad y 
la validez

« Figura 9 3 Representación de la conliabilidad y la validez

Tirador 1
Ni (oniiabilidad ni validez

Tirador 2
Conliabilidad peio no validez

Tirador 3
Conliabilidadv validez



¿Qué requisitos debe cubrir un instrumenio de medición’

Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez
Hay diversos íáctores que llegan a afectar la confiabilidad y la validez de los instrumentos de recolcc 
Clon de los datos e introducen errores en la medición ' A continincion se mencionaran los mas 
comunes

La tmprovtsacton. Algunas personas creen que elegir un instrumento de medición o desarrollar 
lo es algo que puede tomarse a la ligera Incluso, ciertos profesores piden a los alumnos que constru
yan instrumentos de medición de un día para otro o, lo que es igual, de una semana a otra lo cual 
habla del poco o nulo conocimiento del proceso de elaboración de instrumentos de recolección de los 
datos Esta improvisación genera casi siempre instrumentos poco validos o confiables

Aun a los investigadores experimentados les toma tiempo desarrollar un instrumento de medí 
Clon Ademas, para construirlo se requiere conocer muy bien la variable que se pretende medir, asi 
como la teoría y la practica que la sustentan

Cuando las mediciones se refieren a seres humanos hay otros factores 

o) Utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto 
cultura y tiempo Traducir un instrumento, aun cuando adaptemos los términos a nuestro len 
guaje y ios contexrualiccmos, no es ni remotamente una validación Constituye un primer y 
necesario paso, aunque solo es el principio En el caso de traducciones, es importante verificar 
que los termines centrales tengan referentes con el mismo significado —o alguno muy parecí 
do— en la cultura en la que se va a utilizar dicho instrumento (vincular términos entre la cultu
ra de origen y la cultura destinataria) A veces se traduce se obtiene una version y esta, a su vez, 
se vuelve a traducir al idioma original (traducción inversa)

Por otra parte, existen instrumentos que fueron validados en nuestro contexto, pero hace 
mucho tiempo Hay instrumentos en los que hasta el lenguaje “nos suena anticuado” Las cultu
ras los grupos y las personas cambian y esto debemos tomarlo en cuenta al elegir o desarrollar 
un instrumento de medición

b) Usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica no son cmpaticos Utilizar 
un lenguaje muy elevado para los sujetos respondientes, no tomar en cuenta diferencias de gene
ro, edad, conocimientos, memoria, nivel ocupacional y educativo, motivación para contestar, 
capacidades de conccpcualizacion y otras diferencias en los participantes, son errores que llegan a 
afectar la validez y la confiabilidad Este error ocurre a menudo cuando los instrumentos deben 
administrarse a ninos Asimismo, hay grupos de la población que requieren instrumentos apro
piados para ellos, tal es el caso de las personas con capacidades distintas En la actualidad se han 
desarrollado diversas pruebas que las toman en cuenta (por ejemplo pruebas en sistema Braille 
para individuos con capacidades visuales distintas o pruebas orales pan personas que no pueden 
escribir) Otro ejemplo son los indígenas o inmigrantes de otras culturas, pues en ocasiones se les 

aplican instrumentos en un idioma o contexto que no es el suyo
Quien realiza una investigación debe adaptarse siempre a los participantes y no al reves ya 

que es necesario brindarles todo tipo de facilidades Si este es el caso, se sugiere consultar a 
Mertens y McLaughlen (2004), en cuyo libro hay un capítulo dedicado a la recolección de infor
mación de personas con capacidades diferentes o de culturas especiales, y a Eckhardt y Anastas 
(2007) Asimismo, es recomendable revisar la pagina web de alguna asociación internación il 

como la American Psychological Association
f) Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes (Bosnvic y yte, como

dcseabihdad social (tntar de dar una impresión mu) favorable a través de las respuestas), tenden

cia 1 asentir con respecto a todo lo que se pregunta, dar respuestas inusua es o contestar siempre 

negativamente

fapllulos Capitulo 7 "Recolección <Je los dalos cuantliatlvos segunda parle
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d) Condiciones en las que se aplica el instrumento de medición Ei ruido la inadecuada iluminación 
el frío (por ejemplo en una encuesta de casa en casa), un instrumento demasiado largo o tedioso 
una encuesta telefónica después de que algunas compañías han utilizado el mercadeo telefónico 
en exceso y a destiempo (promocionar servicios a las 7 a m de un domingo o después de las 11 
p m entre semana) son cuestiones que llegan a afectar negativamente la \ alidez y la confiabilidad, 
al igual que si el tiempo que se brinda para responder al instrumento es inapropiado Por lo 
común en los experimentos se cuenta con instrumentos de medición mas largos y complejos que 
en los diseños no experimentales Por ejemplo, en una encuesta publica sena muy difícil aplicar 
una prueba larga o compleja

Otro factor que se encuentra en todo tipo de instrumentos en cualquier campo de conocimiento 
es lafalta de estandarización que las instrucciones no sean las mismas para todos los participantes que 
el orden de las preguntas sea distinto para algunos individuos, que los instrumentos de observación 
no resulten equivalentes que el procedimiento para administrar la medición no sea exactamente el 
mismo para todos los casos (por ejemplo, al medir la presión arterial que a unos pacientes se les tome 
después de un tiempo de relajación y a otros no o bien que al pesar ciertas piezas no se utilice la 
misma bascula) Este elemento también se vincula con la objetividad

Aspectos mecánicos como que si el instrumento es escrito, que no sean legibles las instrucciones 
falten paginas, no haya espacio adecuado para contestar o no se comprendan las instrucciones, tam 
bien influyen de manera desfavorable Lo mismo pasaría con un aparato mal calibrado

Con respecto a la validez de constructo dos factores pueden afectarla significativamente 

o) La estrechez del contenido, es decir que se excluyan dimensiones importantes de la variable o las 
variables medidas

b) La amplitud exagerada, donde el nesgo es que el instrumento contenga excesiva intrusion de 
otros constructos similares

Muchos de los errores se pueden evitar mediante una adecuada revision de la literatura, que nos 
permite seleccionar las dimensiones apropiadas de las variables del estudio, otros criterios para compa 
rar los resultados de nuestro instrumento teorías de respaldo, instrumentos de donde elegir, etcetera

Objetividad del instrumento Grado en 
que el instrumento es o no permeable a 
la influencia de los sesgos y tendencias 
de los investigadores que lo admlnls 
tren, califican e interpretan

objetividad
Es difícil lograr la objetividad, particularmente en el caso de las ciencias sociales En ciertas ocasiones 
se alcanza mediante el consenso o mediciones multiples Al tratarse de cuestiones físicas las percepcio
nes suelen compartirse (por ejemplo, la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que el agua de 
mar contiene sal o los rayos del Sol queman), pero en temas que tienen que ver con la conducta 
humana como los valores, las atribuciones y las emociones, el consenso es mas complejo Imaginemos 
que 10 observadores deben ver una película y calificarla como ‘muy violenta , “violenta’, neutral , 
‘poco violenta” y ‘nada violenta’ Tres personas indican que es muy violenta, tres que es violenta y 
cuatro la evalúan como neutral, es difícil responder que tan violenta es la película O bien, ¿quien fue 
mejor compositor Mozart Beethoven o Bach’Todo es relativo Sin embargo, la objetividad aumenta 
al reducirse la incertidumbre (Unrau, Grinnell y Williams, 2011) Desde luego, la certidumbre total 

no existe en ninguna ciencia, el conocimiento es aceptado como verdadero, hasta que 
nueva evidencia demuestra lo contrario

En un instrumento de medición, la objun id ui se refiere al grado en que este es 
o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investiga 
dores que lo administran, califican e interpretan (Mertens, 2010) Investigadores 
racistas o machistas quizas influyan negativamente por su sesgo contra un grupo ctni 
co o el genero femenino Lo mismo podría suceder con las tendencias ideológicas, 

políticas, religiosas o la orientación sexual En este sentido, los aparatos y sistemas calibrados (por 
ejemplo, una pistola laser para medir la velocidad de un automóvil) son mas objetivos que otros siste 
mas que requieren cierta interpretación (como un detector de mentiras) y estos, a su vez mas objetivos 

que las pruebas estandarizadas, las cuales son menos subjetivas que las pruebas proyectivas



¿Cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido’ ^

La objctividaci se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento (mismas 
instrucciones y condiciones para todos los participantes) y en la evaluación de los resultados, así como 
al emplear personal capacitado y experimentado en el instrumento Por ejemplo, si se uulizan obser
vadores, su proceder en todos los casos debe ser lo mas similar posible y su entrenamiento tendrá cjue 
ser profundo y adecuado

Los estudios cuantitativos buscan que la influencia de las características y las tendencias del inves
tigador se reduzca al mínimo posible, lo que insistimos es un ideal, pues la investigación siempre es 
realizada por seres humanos

La validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada Sin alguna de las 
tres, el instrumaito no es útil para llevar a cabo un estudio

¿Cómo se sabe si un instrumento de medición 
es confiable y válido?
En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta y generalmente se tiene un grado de error. 
Desde luego, se trata de que este error sea el mínimo posible, por lo cual la medición de cualquier 
fenómeno se conceptualiza con la siguiente fórmula básica*

Donde Xrepresenta los valores observados (resultados disponibles); t, los valores verdaderos, y e, 
el grado de error en la medición Si no hay error de medición (e es igual a cero), el valor observado y el 
verdadero son equivalentes Esto puede verse claramente así.

X=/+0
X=t

Esta situación representa el ideal de la medición. Cuanto mayor sea el error al medir, el valor que 
observamos (en el cual nos basamos) se alejará más del valor real o verdadero Por ejemplo, si medi
mos la motivación de un individuo y la medición está contaminada por un grado de error considera
ble, la motivación registrada por el instrumento será bastante diferente de la motivación real de esa 
persona Por ello, es importante que el error se reduzca lo más posible Pero, ¿como sabemos el grado 
de error que tenemos en una medición? Al calcular la confiabilídad y la validez

Calculo de la confiabilidad o fiabilidad
Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición Todos 
utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscilan entre 
cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de 
confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a cero, mayor error 

habrá en la medición Esto se ilustra en la figura 9 4

•O Figura 9A Interpretación de un coeficiente de conflabiildad

Nula Muy baja 8aja Regular Aceplable ^ Elevada^ Total o perfecta

ogwe
confiabilidad 
en la medición 
(está contaminada 
de error)

100^11) de conflabiildad 
(no hay error)
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Los procedimientos más utilizados para determinar la confíabilidad mediante un coeficiente son. 
1) medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest), 2) método de Jornias alternativas o paralelas, 3) 
método de mitades partidas (split-halves) y 4) medidas de consistencia interna Estos procedimientos no 
se detallan en esta sección, sino que se explican en el capítulo 10, “Análisis de los datos cuantitativos”, 
debido a que requieren conocimientos de ciertos conceptos estadísticos * Simplemente se comentará 
su interpretación con la medida de congruencia interna denominada “coeficiente alfa Cronbach”, que 
tal vez es la más utilizada.

En el caso de mediciones sociales, supongamos que una investigadora desarrolló un instrumento 
para medir el grado de “amor romántico” entre parejas de jóvenes universitarios, el cual se fundamen
tó en cuatro de las herramientas tal vez más conocidas para ello, la medida de Rubín sobre el amar y 
el vincularse con los demás, la escala sobre actitudes hacia el amor, la medida sobre el amor apasiona
do y la escala del amor triangular (Graham y Christiansen, 2009). Para estimar la confiabilidad de su 
instrumento lo debe aplicar a su muestra y sobre la base de ios resultados calcular tal coeficiente. 
Imaginemos que obtiene un valor alfa Cronbach de 0 96, que es muy elevado, lo que significa que su 
medida del “amor romántico” es sumamente confiable, esto se representa en la figura 9 5.

« Figura 9 5 Interpretación de un coeficiente de coníiabilidad sobre un instrumento que mide el "amor 
romántico"

Nula Muy baja Baja Regular Aceptable Elevada Perfecta

0 096 1

Sumamente
confiable

La confiabilidad varía de acuerdo con el número de indicadores específicos o ítems^ que incluya 
el instrumento de medición. Cuantos más ítems haya, mayor tenderá a ser ésta, lo cual resulta lógico. 
Veámoslo con un ejemplo cotidiano, si se desea probar qué tan confiable o constante es la lealtad de 
un amigo hacia nuestra persona, cuantas más pruebas le pongamos, su fiabilidad será mayor. Claro 
está que demasiados ítems provocarán cansancio en los participantes.

Cada vez que se administra un instrumento de medición debe calcularse la confiabilidad, al igual 
que evaluarse la evidencia sobre la validez.

Cálculo de la validez
Con respecto a la validez de contenido, primero es necesario revisar cómo han medido la variable 
otros investigadores. Y, con base en dicha revisión, elaborar un universo de ítems o reactivos posibles 
para medir la variable y sus dimensiones (el universo debe ser lo más exliaustivo posible). Después, se 
consulta a investigadores familiarizados con la variable para ver si el universo es verdaderamente 
exhaustivo. Se seleccionan los ítems bajo una cuidadosa evaluación, uno por uno. Y si la variable está 
compuesta por diversas dimensiones o facetas, se extrae una muestra probabilística de reactivos, ya sea 
al azar o estratificada (cada dimensión constituiría un estrato). Se administran los ítems, se correlacio
nan las puntuaciones de éstos entre sí (tiene que haber correlaciones altas, en especial entre ítems que 
miden una misma dimensión, pero teniendo cuidado que sean capaces de discriminar entre partici
pantes o casos) (Punch, 2009); y se hacen estimaciones estadísticas para ver si la muestra es representa
tiva. Para calcular la validez de contenido son necesarios vanos coeficientes Éste sería un procedimiento

idles protedimlentos se aplican a fnsirumcnlos o sistemas consliluldos por escalas con vanos reactivos indicadores o mediciones (medido 

nes compuestas)
'Un iiem es la unidad mínima que compone una medición, es un reactivo que estimula una respuesta en un sujeto (por ejemplo una pie 
guata, una (rase, una lámina, una fologralla o un objeto de descripción)



¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición’

ideal Pero, como veremos mas adelante, i veces no se calculan estos coeficientes, sino que se seleccio
nan los Items mediante un proceso que asegura la representatividad (no de manera estadística sino 
conceptual)

La validez de criterio se estima al correlacionar la medición con el criterio externo (puntuaciones 
del instrumento frente a las puntuaciones en el criterio) y este coeficiente se toma como coeficiente 
de validez (Bohrnstedt 1976) Que podría representarse con el ejemplo de la figura 9 6 *

O Figura 9 6 Ejemplo para la estimación de la validez de criterio

Medición Criterio

Instrumento para medir la 
motivación intrínseca

Coiielación_ _ _ _ _ _ Persistencia en la tarea
(horas extra sin recompensa 

extrínseca)

La validez de constructo suele determinarse mediante procedimientos de análisis estadístico mul- 
tivanado (“análisis de factores', análisis discriminante”, “regresiones multiples , etc), los cuales 
podra bajar del centro de recursos en linea en Material complementario —> Capítulos Capitulo 8 
‘Análisis estadístico segunda parte”

¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento 
de medición?
Existen diversos cipos de instrumentos de medición, cada uno con características diferentes Sin 
embargo, el procedimiento general para construirlos y aplicarlos es semejante Este se resume median 
te etapas en el diagrama de la figura 9 7 y corresponde a la parte del plan de recolección que contesta 
a la pregunta ¿a través de que método vamos a recolectar los datos^ Y cabe señalar que cada etapa o 
fase no se detalla en este capitulo, sino en el centro de recursos en linea en Material complementario 
—> Capítulos —^ Capitulo 7 “Recolección de los datos cuantitativos segunda parte

Centro c

Ccfilfo d.

o figura 9 7 Proceso para construir un instrumento de medición

FASE1
Redeíiniciones funrlamenlalcs ^ fASt 2

En esta etapa se deberán reevaluar Revisión enfocada
las variables de la investigación (ver 1^ literatura
SI se mantienen o modifican) el lugar Este paso debe servir para encontrar mediante
especifico donde se recabarán los dalos ------ ♦ ia revisión de la literatura los instrumentos
el proposito de tal recolección quiénes y o sistemas de medición ulitiiados en otros
cuándo (momento) van a ser medidos las estudios anteriores para medir las variables
definiciones operacionales y el tipo de dalos de interés lo cual ayudará a identificar que
que se quieren obtener (respuestas verbales herramientas pueden ser de utilidad
respuestas escritas conductas observables 
valores de una escala etcétera)

? FASE 3

Identilicacion del dominio de las variables a 
medir y sus indicadores 

Se trata de identificar y señalar con precisión 
los componentes dimensiones o factores que 
teóricamente integran la variable De igual 
manera se deben establecer los indicadores 
de cada dimensión

i
{coniinuj)

las pruebas de coirelaclún se piescntan en el stguienle tapliulo Análisis de los datos cuantltallvos
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♦ Figura 9.7 {continuación)

* FASE 6

Prueba piloto
Esta fase consiste en administrar el 
instrumento a una pequefia muestra 
de casos para probar su pertinencia y 
eficacia (incluyendo instrucciones), así 
como las condiciones de la aplicación 
y los procedimientos involucrados A 
partir de esta prueba se calculan la 
confiabilidad y la validez iniciales del 
instrumento

^ FASES

Construcción del instrumento 
La etapa implica la generación de todos 
los ítems o reactivos, indicadores y/o 
categorías del instrumento, así como 
determinar sus niveles de medición, 
codificación e interpretación

i
í FASE 4

Toma de decisiones clave
En esta parte se deberán tomar tres decisiones importantes 
que tienen que ver con el instrumento o sistema de 
medición

Utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adap 
larlo o desarrollar uno nuevo 
Si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo (cuestiona- 
no, escala de actitudes, boja de observación, aparato, 
etc) V cuál será su formato (por ejemplo, en cuestionarios 
tamaño, colores, tipo de fuente, etcétera)
Determinar el contexto de administración (autoaplicado, 
cara a cara en hogares o lugares públicos, internet, obser
vación en cámara de Gesell, laboratono clínico, línea de 
producción, etcétera)

i FASE?
Elaboración de la versión final del 

instrumento o sistema y su procedimiento de 
aplicación e interpretación 

Implica la revisión del instrumento o sistema 
de medición y su forma de administración 
para implementar cambios necesarios (quitar 
o agregar Items, Ojustar instrucciones, tiempo 
para responder, etc) y posteriormente 
construir la versión definitiva incluyendo un 
diseño atractivo

’ FASES
Entrenamiento del personal que va a 

administrar el instrumento y calificarlo 
Esta etapa consiste en capacitar y motivar a 
las personas que habrán de aplicar y codificar 
respuestas o valores producidos por el 
instrumento o sistema de medición

- FASE 9
Obtener autorizaciones para aplicar el 

instrumento
En esta fase es fundamental conseguir los

------ - > permisos y accesos necesarios para aplicar
el instrumento o sistema de medición (por 
parle de personas o representantes de 
organizaciones que esten implicadas en el 
estudio, incluyendo participantes, si es el 
caso)

ANALISIS

^ FASE 11
Pieparación de los datos para el 
análisis 
o)Codilicailos
b) Limpiarlos
c) Insertarlos en una base de datos 

(matriz)

FASE 10
Administración del instrumento 
Aplicar el instrumento o sistema 
de medición a los participantes o 
casos de la investigación

Las foses 1 a 7 del diagrama se refieren propiamence al desarrollo del inscrumenco o sistema de 
medición, mientras que las etapas Sail representan su administración y la preparación de los datos 
para su análisis.

Tres cuestiones fundamentales para un instrumento 
o sistema de medición
Existen tres cuestiones básicas respecto a las variables que deben considerarse al momento de cons
truir un instrumento: a) la operacionalización, b) la codificación y c) establecer los niveles de medición
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La operacionalizacion: el tránsito de la variable al ítem o valor
El píiso de una variable teórica a indicadores empíricos vcrificables y medibles e ítems o equivalentes 
se le denomina operactomlizAción (Solís, 2013) La operacionalizacion se ílindamenca en la definición 
conceptual y operacional de la variable Su proceso se amplía en el capítulo 7 adicional que se puede 
descargar del centro de recursos en línea Por ahora, se comentará que cuando se construye un instru
mento, el proceso mas lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, 
luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos y sus categorías En la tabla 9 2 se dan 
ejemplos de este tránsito

» lobia 9 2 Ejemplo de desarrollo de items

Estudio de las preferencias de losj'óvenes para divertirse (ejempio seiindlio)* .

Variabie

Preferencia de 
actividad para 
salir con 
alguien del 
género 
opuesto

Actividad nocturna 
preferida entre 
semana

Jerarquía de preferencias de 
actividades de lunes a jueves 
(aunque algunos comienzan 
el fin de semana desde el 
jueves)

De lunes a jueves ¿cuál serla tu actividad 
preferida nocturna para salir con el chico o 
chica que más te gustad (marcar la que más te 
agrade)

1 Salir a cenar a un restaurante
2 ir al cine
3 Ir a un bar, "antro', gnll, taberna, pub o 

cervecería
4 Acudir a una cafetería, heladería o a algún 

establecimiento en el que sirvan bebidas 
no alcohólicas

5 Ir a bailar a una discoteca, disco o "antro"
6 Ir a una fiesta privada
7 Acudir al lealro
8 Acudir a un concierto
9 Pasear por un parque, jardin o avenida 

10 Otra (especificar)

Actividad nocturna 
preferida en fin de 
semana

Jerarquía de preferencias de 
actividades en viernes y 
sábado

Mismas categorías u opciones de respuesta

Actividad nocturna jerarquía de preferencias de 
preferida en actividades en domingo
domingo

Clima
organizacional

Moral Grado en que los miembros 
de una organización o 
departamento perciben que 
colaboran y cooperan entre 
si, se apoyan mutuamente y 
mantienen relaciones de 
amistad y compañerismo

Mismas categorías u opciones de respuesta

Mis compañeros de trabajo son mis amigos 
5 Totalmente de acuerdo 
4 De acuerdo
3 NI de acuerdo ni en desacuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo
En mi trabajo hay mucho compañerismo (mis
mas opciones de respuesta que el Item
anterior)
Siempre que lo necesito mis compañeros de 
trabajo me brindan apoyo (mismas opciones 
de respuesta)

(foniintus)

En los ejemplos de la tabla sólo se Incluyen unos
cuantos Items o reactivos por cuestiones de espacio son ejemplos muy resumidos
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♦ Tabla 9 2 (continuación)

Investigación sobre e! clima organiiacional 

Dimensión Indicadores

En el departamento donde trabajo nos 
mantenemos unidos (mismas opciones de 
respuesta
La mayoría de las veces en mi departamen 
tú compartimos la información más que 
guardarla para nosotros (mismas opciones 
de respuesta)
¿Qué tanto apoyo le brindan sus compañe 
ros cuando usted lo necesita’

5 Total 
4 Bastante 
3 Aceptablemente 
2 Poco 
1 Ninguno

itemsVariable

Autonomía Grado de libertad percibida 
para tomar decisiones y 
realizar el trabajo

En esta empresa tengo libertad para tomar 
decisiones que tienen que ver con mi 
trabajo

5 Totalmente de acuerdo 
4 De acuerdo
3 NI de acuerdo ni en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo

Atribución del 
desempeño

Grado de conciencia 
compartida por desempe 
ñarse con calidad en las 
tareas laborales sobre la 
base de la cooperación

Mi jefe me da libertad para tomar decisio 
nes que tienen que ver con mi trabajo 
(mismas opciones de respuesta que el Item 
anterior)

En esta empresa todos tratamos de hacer 
bien nuestro trabajo (mismas opciones de 
respuesta que el Item anterior)

En esta empresa todos queremos dar lo 
mejor de nosotros en el trabajo (mismas 
opciones)

En ocasiones tenemos menos elementos, por ejemplo, solo variable, dimensiones e ítems, incluso, 
únicamente variable y categorías de un único ítem o escala Tal sena el caso dd género —varnble—, 
integrada por un ítem solitario —pregunta u observación— y dos categorías masculino y femenino, o 
bien, temperatura —variable— y la lectura de un valor o categoría Algunas variables son sencillas (un 
ítem) y otras compuestas (vanas dimensiones, indicadores, ítems y categorías) En el siguiente capítulo 
“Análisis de los datos cuantitativos” (en el apartado “Apunte 1”), se discuten las implicaciones de lo 
anterior para el análisis estadístico En el ejemplo de Lee y Gucrin (2009) tratado en esta obra, la varia
ble “satisfacción respecto a la calidad del diseño ambiental del interior del area de trabajo u oficina , 
incluyo la dimensión “satisfacción con respecto al diseño de la oficina’, compuesta por tres indicadores 
a) satisfacción sobre el espacio aprovechable para el trabajo individual y para guardar o almacenar, b) 
satisfacción en torno al nivel de privacidad visual y c) satisfiiccion en relación con la íácilidad para 
interacruar con compañeros de trabajo, cada uno con uno o vanos ítems Esta y otras variables fueron 
correlacionadas con la variable tipo de oficina, integrada por un ítem con las siguientes categorías

1 Despacho u oficina privada cerrada
2 Oficina cerrada compartida con otras personas
3 Cubículo con paneles altos de metro y medio o m is
1 Cubículo con paneles bajos de menos de metro y medio
5 Espacio de trabajo en una oficina abierta sin divisiones
6 Otros
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Codificación
Codificar los datos significa asignarles un valor numérico o símbolo que los represen
te Es decir, a las categorías (opciones de respuesta o valores) de cada ítem o variable se 
les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. Por ejemplo, si tuvié
ramos la variable “género” con sus respectivas categorías, masculino y femenino, a 
cada categoría le determinaríamos un valor Esto podría ser

Categoría

* Masculino
• Femenino

Codificación 
(valor asignado)

1
2

Codificación Significa asignar a ios 
datos un vaior numérico o sfmbolo 
que los represente, ya que es 
necesario para anaiizarlos cuantitalí 
vamente

Por tanto, Paola Yáñez en la variable género sería 2, Luis Gerardo Vera y Ramon Calderon serían 
1, Mabel González Bencosme 2 y así sucesivamente

Otro ejemplo sería la variable “horas de exposición diana a la televisión", que podría codificarse 
como se muestra en la tabla 9 3.

©■ Tabla 9 3 Ejemplo de codificación

Categtría
Codificación I

(valor asignado) 1

— No ve leievislón 0
— Menos de una hora 1

— Una hora 2

— Más de una hora, pero menos de dos 3

— Dos horas 4

— Más de dos horas, pero menos de tres S
— Tres horas 6

— Más de tres horas, pero menos de cuatro 7

— Cuatro horas 8

— Más de cuatro horas 9

En el primer ejemplo de la tabla 9 2, la respuesta a la pregunta- De lunes a jueves, ¿auÜ sería tu 
actividad nocturna preferida para salir con el chico o chica ijiie más te gusta^, la codificación era con 
números (1 = salir a cenar a un restaurante, 2 = ir al cine, 3 = ir a un bar, antro , gnll, taberna, pub 
o cervecería, 4 = acudir a una cafetería, heladería o establecimiento en el que sirvan bebidas no alco
hólicas, 5 = ir a bailar a una discoteca, disco o “antro ; 6 = ir a una fiesta privada, 7 = acudir al teatro, 
8 = acudir a un concierto, 9 = pasear por un parque, jardín, avenida, y 10 = otra)

Mientras que en el ítem; “En esta empresa tengo libertad para tomar decisiones que tienen que 

ver con mi trabajo”, la codificación era

5 Totalmente de acuerdo
1 De acuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo

Ls necesario insistir que cada ítem o variable sencilla deberá rener una codlfliacion (códigos 
numéricos o simbólicos) para sus categorías, a eslo se le conoce como precodificación . Desde luego, 
hay veces que un írem no puede ser codificado ir/.t7ari (precodificado), porque es muy dificil conocer 
cuáles serán sus categorías Por ejemplo, si en una investigación preguntáramos ;qué opina del pro
grama económico que recientemente aplicó el Gobierno» Las categorías podrían ser muchas m.ás de
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ias que nos imaginemos y resultaría dificil predecir con precision cuántas y cuáles serían. En tales 
situaciones, la codificación se lleva a cabo una vez que se aplica el ítem (<r posteriori). Éste es el caso de 

algunos ítems que por ahora denominaremos “abiertos".
La codificación es necesaria para analizar cuantitativamente los datos (aplicar análisis estadístico). 

A veces se utilizan letras o símbolos en lugar de números (*, A, Z). Li codificación puede o no incluir
se en el instrumento de medición, veámoslo con un ejemplo de pregunta

Pregunta precodificada 
¿Tiene usted novia?

□ S! 

0 No

Pregunta no prccodificada 
¿Tiene usted novia^

□ Sí

□ No

Asimismo, es muy importante indicar el nivel de medición de cada ítem y, por ende, el de las 
variables, porque es parte de la codificación y dependiendo de dicho nivel se selecciona uno u otro 
tipo de análisis estadístico (por ejemplo, la prueba estadística para correlacionar dos variables de inter
valo es muy distinta de la prueba para correlacionar dos variables ordinales) De esta forma, es nece
sario hacer una relación de variables, ítems y niveles de medición

Niveles de medición
Existen cuatro niveles de medición ampliamente conocidos.^’

1 Nivel de medición nominal. En este nivel hay dos o más categorías del ítem o la variable Las cate
gorías no tienen orden ni jerarquía Lo que se mide (objeto, persona, etc.) se coloca en una u otra 
categoría, lo cual indica tan sólo diferencias respecto de una o más características. Por ejemplo, la 
variable “género” de la persona posee sólo dos categorías: masculino y femenino Ninguna de las 
categorías implica mayor jerarquía que la otra. Las categorías únicamente reflejan diferencias en 
la variable. No hay orden de mayor a menor

1 Masculino
Sexo 1

'---------♦ Femenino

Si les asignamos una etiqueta o un símbolo a cada categoría, esto identificará exclusivamente 
a la categoría. Por ejemplo:

• = Masculino 

z= Femenino

Si usamos numerales, es lo mismo

1 - Masculino 2 = Masculino
es Igual a

2 - Femenino 1 = Femenino

Los números utilizados en este nivel de medición tienen una función puramente de clasifi
cación _y w se pueden manipular de manera aritmética Por ejemplo, la afiliación religiosa es una 
variable nominal; si pretendiéramos operarla de forma aritmética se presentarían situaciones tan 

ridiculas como ésta:

Paia ampliaf este lema se sugiere Issel (2014), VrtK (2008), Sloulcnbofough (2008), Dykema Olixt y sievenson (2008), Scanlan (2008) 

Gershkolf (2008) y Rasmussen (2006)
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1 = Católico
2 = Judío
3 = Protestante 
4= Musulmán 
5 = Otros

^Un católico + un judio = un protestante^ 
(No tiene sentido)

1 + 2 = 3

Las variables nominales pueden incluir dos categorías (dicotómicas), o bien, tres o más cate
gorías (categóricas). Ejemplos de variables nominales dicotómicos serían el género, el veredicto 
de un jurado (culpable-no culpable) y el tipo de escuela a la que se asiste (privada-pública), y 
como ejemplos de variables nominales categóricas tendríamos la afiliación política (partido A, 
partido B, etc), la licenciatura estudiada, el grupo étnico, el departamento, la provincia o el 
estado de nacimiento, la clase de material de construcción (“no" su resistencia, que sería otra 
variable), tipo de medicamento administrado (“no” la dosis, que sería una variable distinta), blo
ques de mercado (asiático, latinoamericano, comunidad europea, etc) y el canal de televisión

2 Nivel de medición ordinal En este nivel hay vanas categorías, pero además mantienen un orden 
de mayor a menor Las etiquetas o los símbolos de las categorías sí indican jerarquía Por ejemplo, 
el prestigio ocupacional en Estados Unidos se ha medido por diversas escalas que rcordenan las 
profesiones de acuerdo con su prestigio, por ejemplo ^

Los números (símbolos de categorías) definen posiciones, en el ejemplo 90 es mas que 80, 
80 más que 60, 60 más que 50 y así sucesivamente. Sin embargo, las categorías no están ubicadas 
a intervalos iguales (no hay un intervalo común) No podríamos decir con exactitud que entre un 
actor (60) y un operador de estaciones eléctricas (50) e.xiste la misma distancia en prestigio que 
entre un científico de ciencias naturales (80) y un ingeniero químico (90) Al parecer, en ambos 
casos la distancia es 10, pero no es una distancia real. Otra escala” clasificó el prestigio de dichas 

profesiones de la siguiente manera.

Valor en escala Profesión

Aquí la distancia entre un actor (84) y un operador de estaciones (78) es de seis, y la distan
cia entre un ingeniero químico (98) y un científico de ciencias naturales (95) es de tres Otro 

ejemplo sería la variable posición jenirqiiica en la empresa

preferido

Valor en escala

90
80
60
50
02

Profesión 

Ingeniero químico
Científico de ciencias naturales (excluyendo la química) 
Actor común
Operador de estaciones eléctricas de potencia 
Manufacturero de tabaco

98
95
84
78
13

Ingeniero químico
Científico de ciencias naturales (excluyendo la química) 

Actor común
Operador de estaciones eléctricas de potencia 
Manufiicturero de t.ibaco

Vicepresidente 
Director general 

Gerente de área

Presidente 10 Jefe
9 Empleado A
8 Empleado B
7 Empleado C
6 Intendencia

5
4

3
2

Subgerente o superintendente
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Sabemos que el presidente (10) es mas que el vicepresidente (9), este mis que el director 
general (8), a su vez este ultimo, mas que el gerente (7) y asi sucesivamente, pero no se precisa en 
cada caso cuanto mas Tampoco pueden utilizarse las opencioncs aritméticas básicas no podría
mos decir que 4 (empleado A) + 5 (jefe) = 9 (vicepresidente), ni que 10 (presidente) + 5 (jefe) = 
2 (empleado C) Sena absurdo, no tiene sentido Otros ejemplos de este nivel serian la medición 
por rangos de las preferencias de marcas de bebidas refrescantes con gas (refrescos o sodas), auto- 
perccpcion del grado de dolor de cabeza, percepción de sabores respecto a un platillo y jcrarqui- 
zacion de valores (en primer lugar, en segundo lugar, en tercero)

3 Nwel de medición por intervalos Ademas del orden o la jerarquía entre categorías, se establecen 
intervalos iguales en la medición Las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda 
la escala por lo que hay un intervalo constante, una unidad de medida

« Figura 9 8 Escala con intervalos iguales entre categorías

Intervalo constante
K-- - - - - - - - - v>t=>- - - - - - - - - •—c>h? — -Mv ■-•^1 - - - - - - - ->1»- - - - - - - - - C»|C- - - - - - - - - &■!<.•- -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Por ejemplo, en una prueba de resolución de problemas matemáticos (30 problemas de igual 
dificultad) Si Ana Cecilia resolvió 10 Laura resolvió 20 y Abigail, 30 La distancia entre Ana 
Cecilia y Laura es igual a la distancia entre Laura y Abigail

Sin embargo, en este nivel de medición el cero (0) es arbitrario, no es real, ya que se asigna 
arbitrariamente a una categoría el valor de cero y a partir de esta se construye la escala Un ejem
plo clasico en ciencias naturales es la temperatura, que puede medirse en grados centígrados y 
Fahrenheit el cero es arbitrario, pues no implica que en realidad haya cero (ninguna) temperatu
ra (incluso en ambas escalas el cero es diferente)

Cabe agregar que diversas mediciones en el estudio del comportamiento humano no son 
verdaderamente de intervalo (por ejemplo, escalas de actitudes, pruebas de inteligencia y de otros 
upos), pero para algunos autores se acercan a este nivel y se suele tratarlas como si fireran medi
ciones de intervalo ’ Esto se hace porque este nivel de medición permite utilizar las operaciones 
aritméticas básicas y diversos métodos estadísticos, que de otro modo no se utilizarían Aunque 
algunos investigadores no están de acuerdo con suponer tales mediciones como si fueran de 
intervalo El producto interno bruto o producto nacional bruto estaría en este estadio

4 Nivel de medición de razón En este nivel, ademas de tenerse todas las características del nivel de 
intervalos (unidad de medida común, intervalos iguales entre las categorías y aplicación de ope
raciones aritméticas básicas y sus derivaciones), el cero es real y absoluto (no es arbitrario) Cero 
absoluto implica que hay un punto en la escala donde esta ausente o no existe la propiedad medi
da (vease la figura 9 9)

« Figura 9 9 Ejemplo de escala para el nivel de medición de razón

IIIIIIIIIII
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El cero es real

Ejemplos de estas mediciones serían la exposición a li television (en minutos) el numero de 
hijos, las ventas de un producto, los metros cuadrados de construcción, escala de temperatura de 
Kelvin, ingresos en una unidad monetaria (alguien puede tener cero ingresos), consumo de un 

medicamento específico, etcetera

BiG comentario nos remite a una polémica que se comentaré más adelante en el lema de 1a escala de llkcrt



¿De qué lipos de inslrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la Investigación’

¿De qué tipos de instrumentos de medición o recolección 
de datos cuantitativos disponemos en la investigación?

' En la investigación disponemos de multiples tipos de instrumentos para medir las variables de ínteres ^ 4 
en algunos casos llegan a combinarse vanas técnicas de recolección de los datos A continuación 

describimos brevemente las más usuales
. |Lqs instrumentos que scran revisados en este capítulo son cuestionarios'® y escalas de actitudes, 

mencionando a otros En el capítulo adicional 7, “Recolección de los datos cuantitativos, segunda 
parce", que se puede descargar en el centro de recursos en línea, se comentan los siguientes registros 
del contenido (análisis de contenido) y observación cuantitativa, pruebas estandarizadas, recolección 
de información factual e indicadores (análisis de datos secundarios de registros públicos y documen
tación) y metaanálisis, así como otras clases de mediciones Los metodologos de cada ciencia y disci
plina han desarrollado una gran diversidad de instrumentos y procedimientos, algunos de los cuales 
puede buscarlos el lector en los manuales y ejemplos del centro de recursos (htrp //wv\v mhhe com/ 
hc/hmi6e)

La codiñcación y la preparación de los datos obtenidos se discutirán después de presentar los 
principales instrumentos de medición

Cuestionarios ,O 4
En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos
es el cuestionario Un cuestión irio consiste en un conjunto de preguntas respecto de Cuestionario Conjunto de preguntas
una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009) Debe ser congruente con el plan- respecto de una o más variables que
teamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013) ^

Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo (por ejemplo, para calificar 
el desempeño de un gobierno, conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores de viviendas 
y evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas como la inseguridad) Pero también, se 
implcmentan en otros campos Por ejemplo, un ingeniero en minas usó un cuestionario como herra
mienta para que expertos de diveisas partes del mundo aportaran opiniones calificadas con el fin de 

resolver ciertas problemáticas de producción
Ahora, comentaremos primero sobre las preguntas y luego sobre las características deseables de 

este tipo de instrumento, asi como los contextos en los cuales se pueden administrar los cuestionarios

¿Que tipos de preguntas se pueden elaborar'^
El contenido de Ins preguntas de un cuestionario es tan varindo como los aspectos que mide O 5 

Básicamente se consideran í^os tipos de precintas cerradas y abiertas

í Pregunlas cerradas
Las picgiiiii is ctrr ul ls contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 
previamente delimitadas Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los 
participantes, quienes deben acotarse a éstas Pueden ser dicotómicas (dos posibilida
des de respuesta) o incluir vanas opciones de respuesta Ejemplos de preguntas cerra

das dicotomicas serían

Preguntas cerrodas Son aquellas que 
contienen opciones de respuesta 
previomente delimiladas Resultan 
más fáciles de codilicar y analitar

¿Estudia usted ¿Durante la semana pasada vio la final de 
actualmente? la Liga de Campeones de Europa»

( ) SI ( ) SI
( ) No ( ) No

las cnlicvlslal se planlean lamo un toniciln en al tual paeden ser admlnlsliadns loi taesllenarins
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Ejemplos de preguntas cerradas con vanas opciones de respuesta serían:

Como usted sabe, todos los países desarrollados reciben inmigrantes. ¿Cree que, en términos 
generales, la inmigración es más bien positiva o más bien negativa para estos países?

O Positiva
O Ni positiva ni negativa 
O NegativTi 
O No sabría decir

¿Cuál es el puesto que ocupa usted en su empresa?

O Presidente/Director general O Vicepresidente/Director corporativo
O Subdirector/Director/Gerente O Subgerente/Supenntendente
O Coordinador O Jefe de área
O Supervisor O Empleado
O Obrero O Otro (especificar)-------------------------------
Si usted tuviera elección, ¿preferiría que su salario fuera de acuerdo con su produaividad en el trabajo’ 

O Definitivamente sí 
O Probablemente sí 
O No estoy seguro 
O Probablemente no 
O Definitivamente no

Como se observa, en las preguntas cerradas las categorías de respuesta son definidas apnon por 
el investigador y se le muestran al encuestado, quien debe elegir la opción que describa más adecua
damente su respuesta. Cambara (2002) hace notar algo muy lógico pero que en ocasiones se descuida 
y resulta fundamental cuando las preguntas presentan vanas opciones, éstas deben recoger todas las 

posibles respuestas.
Ahora bien, hay preguntas cerradas en las que el participante puede seleccionar más de una 

opción o categoría de respuesta {postble multtrrespuesta).

Ejemplo
Supongamos que un entrevistador pregunta
¿Esta familia tiene en el hogar..’ {Marque con uno cruz o tache todas las opciones que el entrevistado o 
entrevistado señale que tiene en su hogar)

O Radio
O Reproductor de OVD o Blu-ray 
O Computadora fija 
O Tableta, laptop o iPad 
O Teléfono celular o móvil 
O iPod u otro dispositivo similar

O Televisión
O TV de paga (SKY, Cablevisión, DireclTV, otros 

sistemas locales de cable o TV satelital)
O Internet
O Equipo de sonido para CD 
O Teléfono (linea telefónica en casa)

En preguntas como la del ejemplo anterior, los participantes pueden marcar una, dos, tres, cuatro 
o más opciones de respuesta. Las categorías no son mutuamente excluyentcs.

En ocasiones, el encuestado tiene que j’erarquizar opciones

Ejemplo
De las siguientes compañeras de clase, ¿quién te atrae más’ ¿Cuál en segundo lugar’ ¿Cuál en tercer lugar’ 
¿Cuál en cuarto lugar’ ¿Cuál en ultimo lugar’

O Sandra O Mariana
O Luda O Paola
O Ana



¿De qué tipos de instrumentos de meditión o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación?

O bien, en otras preguntas se debe designar un puntaje a una o diversas caiestiones

Ejemplo ^ ................ i . -v^.. .

A continuación voy a mencionarle algunos de los problemas que suelen preocupar a los habitantes de 
este municipio y le pediría que en cada caso me dijera ¿qué tanto le preocupa a usted cada uno de ellos’, 
donde 10 significa- "me preocupa muchísimo” y 0 quiere decir "no me preocupa en absoluto" ”

___Desempleo
___Pobreza
— Inseguridad al transitar por la calle o viajar en 

transporte publico
___Empleo mal remunerado/bajos salarios
___Robos/asaltos en los hogares y viviendas
___Robos de vehiculos/autos, motocicletas, bici

cletas
___Pandillerismo
___Venta de drogas-narcomenudeo
___Secuestros
___Recolección de la basura (no todos los días la

recogen)
___Horarios inadecuados para la recolección de la

basura

___Escasez de agua
___Cortes en el suministro de agua
___Falta de vivienda
— Servicios de salud Insuficientes
___Carencia/defictencia de servicios educativos
___Drenaje inadecuado en las calles
___Tránsito/tráfico/vialidad
___Pavimentación y bacheo mal hechos
— Falla de infraestructura (calles, puentes, etcé 

lera)
___Corrupción de funcionarios municipales, poli

das, agentes de tránsito y vialidad 
__ Situación económica familiar

En ocms preguntas, se anota una cifra dentro de un rango predeterminado.

Ejemplo OF------— ......................  —........ ....... ........  '.....—■—
Aproximadamente, ¿cuántos minutos dedica diariamente a hacer deporte entre semana, es decir, de lunes a 
viernes’

En algunas más, el cncucstado se ubica en una escala. El concepto de escala (aplicado a la medi
ción) puede definirse como; “sucesión ordenada de valores distintos de una misma cualidad (Real 
Academia Española, 2001, p. 949) Es un patrón, conjunto, medida o estimación regular de acuerdo 
con algún estándar o tasa, respecto de una variable (Carmines y Woods, 2003b). Ejemplos- escala de 
temperatura en grados centígrados, escala de inteligencia, escala de distancia en kilómetros, metros y 
centímetros, escala de peso en kilogramos, escala de presión arterial en milímetros de mercurio 

(mmHg), escala musical con octavas, etcétera.

Ejemplo <T—'------==■ ^ =■’
¿Qué tan enamorada está usted de su novio’ (del 0 al 100)

O 100 - Completamente enamorada 
99 
98

2
1

0 0-Nada enamorada

20
10

'' Esla prcgunla fue administrada a 
cuyo nivel era de secundarla No se 
pregunta

DCisonas que tuvieran estudios mínimos de bachillerato o pieparaloila aunque funcionó con personas 
Incluyeron lodos los problemas por cuestiones de espacio solamcnle algunos para ilustrar ei tipo de
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Finalmente, en ocasiones se encadenan varias preguntas en una, como en el siguiente ejemplo 
(los candidatos y candidacas son ficticios).

Ejemplo <T-----------—--------- ■=

Le voy a mencionar algunos nombres de políticos de nuestro municipio y le pedirla que en cada caso me dije
ra SI sabe usted quién es y a qué partido pertenece, así como su opinión de esta persona

Político

P. 8 ¿Sabe 
quién es?

Cuando sabe quién es 
P. 9 ¿Sabe a qué partido 

pertenece? (No leer 
opciones)

Cuando sabe quién es
P. 10 ¿qué tan favorable o desfavorable es su 

opinión acerca de...? {leer opciones)

(Rotar opciones)i No (Pasot 
ap. 16)

Si
identifícó

No
identifícó

Muy
favorable favorable Desfavorable

Muy
desfavorable

Guadalupe 
Méndez Peña 1 D (Partido 1) 1 2 4 : 3 2 1

Agustín Almanza 
Mendoza 1 2 (Partido 2) 1 2 4 3 2 1

Sandra Hernández 
Jiménez 1 2 (Partido 3) 1 2 4 3 2 1

Roberto Yáñez 
Ruiz 1 2 (Partido 4) 1 2 4 3 2 1

Preguntas abiertas No delimitan las 
alternativas de respuesta. Son útiles 
cuando no hay suficiente información 
sobre las posibles respuestas de las 
personas

^freguntas abiertas \

En cambio, las pregunta*) .ibicrt.is no delimitan de antemano las alternativas de res- 
^u^ca, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es 
infimtOi^y_£uqde variar de p^lación en población.

Ejemplo
¿Por qué asiste a psicoterapia^

¿Qué opina de las medidas de apoyo a la población que adoptó el Gobierno para disminuir el impacto del 
ultimo terremoto ocurrido el 10 de noviembre’

¿Conviene usar preguntas cerradas o abiertas?
Un cuestionario obedece a diferentes necesidades y a un problema de investigación, lo cual origina 
que en cada estudio el tipo de preguntas sea distinto. Algunas veces se incluyen tan sólo preguntas 
cerradas, otras ocasiones únicamente preguntas abiertas, y en ciertos casos ambos tipos de preguntas. 
Cada clase de pregunta tiene sus ventajas y desventajas, las cuales se mencionan a continuación.

Las preguntas cerradas son más laciles de codificar y preparar para su análisis. Asimismo, estas 
preguntas requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados, que no tienen que escribir o 

verbalizar pensamientos, sino únicamente seleccionar la alternativa que sintetice mejor su respuesta. 
Responder a un cuestionario con preguntas cerradas toma menos tiempo que contestar uno con pre
guntas abiertas. Cuando el cuestionario se envía por correo, se tiene un mayor grado de respuesta 
porque es fícil de contestar y completarlo requiere menos tiempo. Otras ventajas son; se reduce ia 
ambigüedad de las respuestas y se favorecen las comparaciones entre las respuestas (Burnett, 2009).



¿De qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación?

principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas de la muestra 
y, en ocasiones, ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente; 
no siempre se captura todo lo que pasa por la cabeza” de los participantes Su redacción exige mayor 
laboriosidad (Vinuesa, 2005).

formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas de respuesta. De no 
ser asi, es muy dibcil plantearlas Además, el investigador debe asegurarse de que los participantes a 
quienes se les administrarán conocen y comprenden las categorías de respuesta- Por ejemplo, si pre
guntamos qué canal de televisión es el preferido, determinar las opciones de respuesta y que los par
ticipantes las comprendan es muy sencillo Pero si preguntamos sobre las razones que provocan esa 
preferencia, señalar las alternativas es algo más complejo

Las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son particularmente útiles 
cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o la que tenemos es 
insuficiente (Phiilips, Phillips y Aaron, 2013). También sirven en situaciones donde se desea profun
dizar una opinión o los motivos de un comportamiento Su mayor desventaja es que son más difíciles 
de codificar, clasificar y preparar para el análisis Además, llegan a presentarse sesgos derivados de 
distintas fuentes, por ejemplo, quienes enfrentan dificultades para expresarse en forma oral y por 
escrito quizá no respondan con precisión a lo que en realidad desean, o generen confusión en sus 
respuestas El nivel educativo, la capacidad de manejo del lenguaje y otros factores pueden afectar la 
calidad de las respuestas (Saris y GaJlhofer, 2007 y Black y Champion, 1976). Asimismo, responder 
a preguntas abiertas requiere mayor esfuerzo y más tiempo.

La elección del tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en que se pue
dan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para codificar y si se quiere una 
respuesta más precisa o profundizar en alguna cuestión Una recomendación para construir un cues
tionario es que se analice, variable por variable, qué tipo de pregunta o preguntas suelen ser más 
confiables y válidas para medir esa variable, de acuerdo con la situación del estudio (planteamiento 
del problema, características de la muestra, tipo de análisis a efectuar, etcétera).

Con frecuencia, las preguntas cerradas se construyen con fundamento en preguntas abiertas Por 
ejemplo, en la prueba piloto puede elaborarse una pregunta abierta y posteriormente a su aplicación, 

sobre la base de las respuestas, se genera el ítem cerrado.

<3 Figura 9 10 Ejemplo del paso de una pregunta abierta a la elaboración de una pregunta cerrada

Pregunta abierta
¿Por qué razón terminó su relación 

con su pareja sentimental 
(o novio)’

^ Respuestas 
•Era muy celoso
• Dejé de amarlo
• No consideraba mis necesidades
• Me fue infiel
• No respetaba mis decisiones
• Me agredió físicamente
• Era alcohólico
• Tenía relaciones con otras mujeres
• Ya no lo quiero
• No me escuchaba
• Bebía mucho
• Ya no siento lo mismo
• Consume drogas 
•Sentía celos de mis amigos
• Me maltrató 

Me interesa otro
• Etcétera

Pregunta cerrada 
¿Porqué razón terminó 

su relación con su pareja 
sentimental (o novio)’

• Ya no lo ama
• Porque es celoso 
•Falla de comunicación
• Falla de consideración 
•Infidelidad de el
• Maltrato 
•Sus adicciones

¿Una o vanas preguntas para medir una variable?
En ocasiones sólo bosta una prceunta para recolectar la .nformacón necesaria sobre la vanable consi
derada, no es necesario incluir más. Por ejemplo, para medir el nivel de escolaridad de una muestra 
basta con preguntar: <hasta qué año escolar cursó?, o ;cual es su grado máximo de estudios? En otras



222 if Capitulo 9 Recolección de datos cuantitativos

ocasiones se requiere elaborar vanas preguntas para verificar la consistencia de las respuestas u obtener 
multiples indicadores de diversas dimensiones de la variable medida

Por ejemplo, algunas asociaciones latinoamericanas de investigación de mercados e instituciones 
educativas miden el nivel socioeconómico tomando en cuenta diversas preguntas o indicadores de la 
clase social, el estilo de vida el ingreso y el bienestar'^

1 Escolaridad del jefe del hogar
2 Numero de focos en la vivienda
3 Numero de habitaciones en la \ ivicnda, sin incluir baños
4 Numero de baños en general y con regadera
5 Numero de automóviles y otros \ehiculos en la cochera
6 Posesión de ciertos aparatos y equipos (tanque de gas estacionario, boiler o calentador, estufa de 

gas, lavadora automática aspiradora, horno de microondas, tostadora de pan, etcetera)
7 Posesión de elementos de conectividad y entretenimiento (computadora, television, equipo de 

sonido, equipo de video, linea telefónica, telefono móvil o celular, internet, servicio de television 
de paga, etcetera)

8 Características de la vivienda (techo estable y seguro en su vivienda —no de canon ni hule, 
etc —, piso firme en su interior —cemento, concreto o piso de mosaico—, agua que llega por 
tubería a su vivienda, etcetera)

9 Tarjetas de crédito comercial en el hogar

Con base en estos indicadores se construyen índices, cada uno con un peso o coeficiente, y al final 
se otorga una puntuación que determina el nivel socioeconómico con mayor precision ” Sin embar
go, esto puede resultar muy complejo para el alumno que comienza con sus primeras investigaciones, 
por lo cual la alternativa sena preguntar a los miembros de la fiimilia que trabajan aproximadamente 
cual es su nivel mensual de ingresos y cuantos focos electrices tiene aproximadamente en su aisa 

Asi, es recomendable hacer solamente las preguntas necesarias para obtener la información deseada 
o medir la variable

Una modalidad de cuestionamicntos multiples lo es la batería de preguntas, la cual sirve para a) 
ahorrar espacio en el cuestionario, b) facilitar la comprensión del mecanismo de respuesta (si se 
entiende la primera pregunta, se comprenderán las demas) (Corbetta, 2003) y c) construir índices que 
permitan obtener una calificación total

Ejemplo <r^===-“^^=- —- ------;r= =. i^=r=

Variable a medir vision departamental
Definición conceptual percepción de la meta departamental en cuanto a claridad naturaleza visionaria, 
grado en que es posible alcanzarla y medida en que puede ser compartida y que representa una fuerza 
motivacional para el trabajo (Anderson y West 1998 y Hernández Sampieri, 2005)

Asociación Mexicana de Agencias de Invesligación de Mercados y Opinión Publica AAIAI (2013) López (2009) y Univeisidad de Celaya 
(2013) Con el (m de conocer el método por punios pata la ubicación del nivel socioeconómico se recomienda consullar dircclamenle estas 
fuentes o consullar a la asociación de empresas de investigación de mercados de su pals 

Desde luego estos Indices evolucionan permanentemente en el corlo plazo se contempla agregar Indicadores respecto al ocio y liempo 
libre salud y esperanza de vida id ornas información y conocimiento y balance de vida (López 2011)

£n vanos estudios se ha demostrado que el nivel de ingresos cstó relacionado con el numero de focos do una casa habitación (residencia 
hogar o propiedad) El numero de locos se vincula con el numero do cuartos extensión de la casa tamaño del jardín y otros (actoies es decir 
con el valor de la propiedad (Universidad de Celaya 2013) Los rangos podrían ser 3 focos o menos estratos muy desfavorecidos de d a 5 
focos estratos desfavorecidos deóalO focos estratos medios característicos liáis estratos medios favorecidos I6a20 medios/altos 
21 a 30 altos favorecidos más de 31 muy altos o completamente favorecidos Se sugiere excluir candiles En cada nación cambia la desig 
nación de cada estrato y no se quiere utilizar los términos 'bajos" que son peyorativos 

El ejemplo contiene solamente algunas de las preguntas de la escala original Asimismo se conjuntaron con otras escalas y se distribuye 

ron a lo largo del cuestionario
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Preguntas o Items.

1 ¿Qué tan claros tiene los objetivos de su departamento’
2 ¿En qué medida considera usted que los objetivos de su 

departamento son útiles y apropiados’
2 ¿Qué tan de acuerdo está usted con estos objetivos de 

su departamento’
¿En qué medida piensa usted que los objetivos de su 
departamento son claros’

5 ¿En qué medida piensa usted que los objetivos de 
su departamento son comprendidos por sus 
compañeros de trabajo del mismo departamento’

ci ¿En qué medida considera usted que sus compañeros 
de departamento estén de acuerdo con los objetivos’

7 En qué medida considera que los objetivos del 
departamento pueden lograrse actualmente’

2/ \
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¿Las preguntas van precodificadas o no?
Siempre que se pretenda efectuar análisis estadístico, se requiere codificar las respuestas de los partici
pantes a las preguntas del cuestionario, y debemos recordar que esto significa asignarles símbolos o 
valores numéricos y que cuando se tienen preguntas cerradas es posible codificar aprtort oprecodtjicar 
las opciones de respuesta, e incluir esta precodificación en e! cuestionario (como en el último ejemplo).

Ejemplo -------- -- ------------- -............................. ........... '

De preguntas precodrfrcadas
¿Tiene usted inversiones en la Bolsa de Valores’

I |i SI Q: No

Cuando usted se enfrenta a un problema en su trabajo, para resolverlo recurre generalmente a 

I Su superior inmediato 
1 Su propia experiencia
3 Sus compañeros
4 Los manuales de políticas y procedimientos
5 Otra fuente_________________________________

(especificar)

En ambas preguntas, las respuestas van acompañadas de su valor numérico correspondiente, es 
decir, se han precodificado Obviamente en las preguntas abiertas la codificación se realiza después, una 
vez que se tienen las respuestas Las preguntas y opciones de respuesta precodificadas poseen la ventaja 
de que su codificación y preparación para el análisis son mas sencillas y requieren menos tiempo

¿Qué preguntas son obligatorias?
ILegularmente, las preguntas llamadas demográficas o de ubicación del participante encuestado: géne
ro, edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad (nivel de estudios), religión, afiliación políti
ca, colonia, barrio o zona donde vive, pertenencia a ciertas agrupaciones, ocupación (actividad a l.i 
que se dedica), años de vivir en el lugar actual de residencia, etc. En empresas- puesto, antigüedad,
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area flincional donde trabaja (gerencia departamento dirección o equivalente) planta u oficinas 
donde labora y demás preguntas En cada investigación debemos analizar cuales son pertinentes y nos 

resultaran útiles

¿Que características debe tener una pregunta’
Independientemente de que las preguntas sean abiertas o cerradas y de que sus respuestas ésten pre 
codificadas o no hay una sene de características que deben cubrirse al plantearlas

a) Las preguntas tienen que ser claras precisas y comprensibles para los sujetos encuestados Deben 
evitarse términos confusos ambiguos y de doble sentido Por ejemplo la pregunta ¿ve usted 
television^ es confusa no delimita cada cuanto Sena mucho mejor especificar ¿acostumbra 
usted ver television diariamente^ ^cuantos días durante la ultima semana vio television^ ) des 
pues preguntar horarios canales y contenidos de los programas Otro ejemplo inconveniente 
sena ¿le gusta el deporte’ No se sabe si se trata de verlo por television o en vivo si de practicarlo 
o qué y en ultima instancia ¿cual deporte’ Otro caso que genera confusion son los términos con 
multiples significados (Burnett 2009) por ejemplo ¿su empleo es estable’ implica un concepto 
de estabilidad de empleo que no tiene un solo significado ¿Que se considera estable’ ¿un con 
trato por un ano por dos por cinco ’

Un caso común de confusion son las palabras sobre la temporalidad resulta nebuloso el 

cuestionamiento ¿ha asistido recientemente al cine’ ya que implica otras preguntas ¿que signi 
fica recientemente’ ¿ayer la ultima semana el ultimo mes’ Sena mejor interrogar durante las 
ultimas dos semanas (o mes) ¿cuantas veces ha ido al cine’ De igual forma ¿ha trabajado desde 

joven’ habra de sustituirse por ¿a partir de que edad comenzó a trabajar’
b) Es aconsejable que las preguntas sean lo mas breves posible porque las preguntas largas suelen 

resultar tediosas toman mas tiempo y pueden distraer al participante pero como menciona 
Rojas (2002) no es recomendable sacrificar claridad por concision Cuando se trata de asuntos 
complicados tal vez es mejor una pregunta mas larga debido a que facilita el recuerdo propor 
Clona al sujeto mas tiempo para pensar y favorece una respuesta mas articulada (Corbetta 2003) 
La directriz es que se incluyan las palabras necesarias para que se comprenda la pregunta sin ser 
repetitivos o barrocos

c) Deben formularse con un vocabulario simple directo y familiar para los participantes
d) No pueden incomodar a la persona encuestada ni ser percibidas como amenazantes y nunca esta 

debe sentir que se le enjuicia Debemos inquirir de manera sutil Preguntas como ¿acostumbra 

consumir algún tipo de bebida alcohólica’ tienden a provocar rechazo Es mejor cuestionar 
¿algunos de sus amigos acostumbran consumir cierto tipo de bebida alcohólica’ y después utili 

zar preguntas tenues que indirectamente nos indiquen si la persona acostumbra consumir esta 
clase de bebidas (¿cual es su tipo de bebida favorita’ ¿cada cuanto se reúne con sus amigos’ etc ) 
Mertens (2010) sugiere sustituirla pregunta ¿es usted alcohólico’ (en extremo amenazante) por 
la siguiente formulación el consumo de bebidas como el ron tequila vodka y whisky en esta 
ciudad es de ^botellas de un litro ¿en que medida usted estaría por encima o por debajo de esta 
cantidad’” (alternativas de respuesta por encima igual o por debajo ) Gochros (2005) teco 

mienda cambiar la pregunta ¿consume drogas’ por ¿que opina de las personas que consumen 
drogas en dosis mínimas’ En estos casos de preguntas difíciles es posible usar escalas de actitud 

en lugar de preguntas o aun otras formas de medición (como se vera en la parte de escalas actitu 
díñales y en otros instrumentos) Hay temáticas en las que a pesar de que se utilicen preguntas 
sutiles el encuestado se puede sentir molesto Tal es el caso dtl desempleo la homosexualidad el 

sida la prostitución la pornografía los anticonceptivos y las adicciones
<?) Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o una relación lógica Por ejem 

pío la pregunta ¿acostumbra usted ver television y escuchar radio diariamente’ expresa dos 
aspectos y llega a confundir Es necesario dividirla en dos preguntas una relacionada con la tele 

vision y otra vinculada con la radio Otro ejemplo ¿sus padres eran saludables’ es una pregunta 
problemática ademas del concepto saludable (confuso) es imposible de responder en ti caso



de que la madre nunca se hubiera enfermado de gravedad y nunca hubiera sido hospiralrzada y, 
en cambio, el padre hubiera padecido severos problemas de salud 

f) Las preguntas no habran de inducir las respuestas Se tienen que evitar preguntas tendenciosas o 
que dan pie a elegir un tipo de respuesta (directivas) Por ejemplo, ¿considera a nuestro compa
ñero Ricardo Hernández como el mejor candidato para dirigir nuestro sindicato’, es una pregun 
ta tendenciosa, pues induce la respuesta Lo mismo que la pregunta ¿los trabajadores argentinos 
son muy productivos’ Se insinúa la respuesta en la pregunta Resultaría mucho mas conveniente 
interrogar ¿que tan productivos considera usted, en general, a los trabajadores argentinos’ (y 
mostrar alternativas)

Ejemplo ------------------- -----,

¿Qué lan productivos considera usted, en general, a los trabajadores argentinos’

Sumamente Más bien Más bien Sumamente 
productivos productivos improductivos improductivos

iDü qué tipos de insirumeplos de medicidn o recolección de dolos cuanlllalioos disponemos en la invesllgación?

Otro ejemplo inconveniente sena ¿piensa usted votar por tal partido político en las próxi
mas elecciones’ El participante nunca debe sentirse presionado Un factor importante a conside 
rar es la deseabilidad social (Furr, 2010), a veces las personas utilizan respuestas culturalmcnte 
aceptables Por ejemplo, la pregunta ¿le gustaría casarse’, podría inducir y forzar a mas de una 
persona a responder de acuerdo con las normas de su comunidad Resulta mejor cuestionar ¿qué 
opina del matrimonio’, y más adelante inquirir sobre sus anhelos y expectativas al respecto Una 
interrogante como ¿acostumbra leer el periódico’, puede llevarnos a respuestas socialmentc vali
das “sí, lo leo a diario, yo leo mucho’ (cuando no es cierto) Es mejor preguntar ¿suele tener 
tiempo para leer el periódico’, ¿con que frecuencia’

) Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmcnte ni en evidencia 
comprobada Es también una manera de inducir respuestas Por ejemplo, la pregunta la 
Organización Mundial de la Salud ha realizado diversos estudios y concluyó que el tabaquismo 
provoca diversos daños al organismo, ¿considera usted que fumar es nocivo para su salud’ 
Esquemas del tipo “la mayoría de las personas opinan que ”, “la Iglesia considera ”, “los 
padres de familia piensan que ”, etc, no deben anteceder a las preguntas, ya que influyen y 

sesgan las respuestas
) Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga Por ejemplo ¿que niveles 

de la estructura organizacional no apoyan el proceso de calidad’ Es mejor preguntar sobre que 
niveles sí apoyan el proceso O bien ¿qué no le agrada de este centro comercial’, es preferible 
cuestionar ¿qué le desagrada de este centro comercial’ Tampoco es conveniente incluir dobles 
negaciones (son positivas, pero suelen confundir) ¿considera que la mayoría de las mujeres casa
das preferiría no trabajar si no tuviera presión económica’ Mejor se redacta de manera positiva 
No deben hacerse preguntas racistas o sexistas ni que ofendan a los participantes Es obvio, pero 
no esta de mas recalcarlo Se recomienda también sortear las preguntas confiierte cargo emocional 
o muy complejas, que mas bien son preguntas para entrevistas cualitativas (por ejemplo ¿como era 
la relación con su ex marido’ —aunque una escala completa puede ser la solución— o ¿qué sien

te usted sobre la muerte de su hijo’)
En tas preguntas con vanas categorías de respuesta, y cuando el entrevistado sólo tiene que elegir 
una. llega a ocurrir que el orden en que se presentan dichas opciones afecta las respuestas de los 
participantes (por ejemplo, que tiendan a favorecer a h primera o a la ultima opcion de respues
ta) Entonces resulta conveniente rotar el orden de lectura de las respuestas a elegir de manera 
proporcional Por ejemplo, si preguntamos ¿cual de los siguientes cuatro candidatos presidencia
les considera usted que lograra disminuir verdaderamente la mnacion’ Veinticinco por ciento de 
las veces (o una de cada cu uro ocasiones) que se haga la pregunta se menciona primero al candi
dato A, 25% se menciona primero al candidato B, 25% al candidato C y el restante 25% al



candidato D. Asimismo, cuando las alternativas son demasiadas es más difícil responder, por ello 
es conveniente limitarlas a las mínimas necesarias.

En la tabla 9.4 se relacionan los problemas que surgen al generar preguntas, adaptada de Cres\vell 
(2005).
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» Tabla 9.4 Ejemplos de algunos problemas al elaborar preguntas
1 Problema Ejemplo de pregunta problemillca Mejora a la pregunta I

Pregunta confusa por la 
vaguedad de los 
términos

¿Votará en las próximas elecciones’ Precisar términos
En las próximas elecciones del 10 de 
noviembre pora elegir alcalde de Monterrey, 
¿piensa ir a votar’

Dos 0 más conceptos o 
dos preguntas en una 
sola

¿Qué tan satisfecho está usted con el 
sen/icio de comedor y el servicio 
médico que se ofrece en la empresa’

Una pregunta por concepto
¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio
de comedor que se ofrece en la empresa’
¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio 
médico que se ofrece en la empresa’

Demasiadas palabras Como usted sabe, el próximo 10 de 
noviembre se celebrarán elecciones 
locales en este municipio de Cortazar 
para elegir alcalde, en esa fecha 
¿piensa usted acudir a las urnas a emitir 
su voto por el candidato que considera 
será el mejor alcalde para el municipio’

Reducir términos
En las próximas elecciones del 10 de 
noviembre para elegir alcalde de Cortazar,
¿piensa ir a votar’

Pregunta negativa ¿Los estudiantes no deben portar o 
llevar armas a la escuela’

Cambiarla a neutral
¿los estudiantes deben o no portar armas en 
la escuela’

Contiene "jerga 
lingOIstica"

¿Qué tan "chida" o "padre" es la 
relación con su empresa’

Eliminar dicha jerga
¿Qué tan orgulloso se encuentra usted de 
trabajar en esta empresa’

Se traslapan las 
categorías de respuesta

¿Podría indicarme su edad’
_18-19
_19-20
—20-21
_21-22

Lograr que las categorías sean mutuamente 
excluyentes
¿Podría indicarme su edad’
_18-19
_20-21 
_22 - 23

Categorías de respuesta 
sin balance entre las 
favorables y las 
desfavorables (positivas 
y negativas)

¿En qué medida está usted satisfecho 
con su superior inmediato’
Q Insatisfecho

D Medianamente satisfecho

D Satisfecho 

n Sumamente satisfecho

Proporcionar equilibrio entre opciones 
favorables y desfavorables 
¿En qué medida está usted satisfecho con su 
superior inmediato’

D Sumamente insatisfecho

ÜMás bien insatisfecho

D Ni insatisfecho ni satisfecho

Dmós bien satisfecho

D Sumamente satisfecho

Incongruencia entre la 
pregunta y las opciones 
de respuesta

¿En qué medida está usted satisfecho 
con su superior inmediato’
O Muy poco importante

Dpoco importante

Generar categorías que coincidan con la 
pregunta
¿En qué medida está usted satisfecho con su 
superior inmediato?

O Sumamente insatisfecho

(continual)
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» Tabla 9.4 (conlmoción)

Problema Ejemplo de pregunta problemática Mejora a la pregunta I
D Medianamente importante Omós bien insatisfecho

D Importante D Ni insatisfecho nt satisfecho
Dmuy importante Qmós bien satisfecho 

n Sumamente satisfecho

Sólo una parte de los 
participantes pueden 
entender la pregunta

¿Cuál es el género marca de bebida 
etílica que acostumbra adquirir con un 
mayor Indice de frecuencia en sus 
compras’

Simplificar términos
¿Cuál es el Upo de bebida alcohólica y de qué 
marca acostumbra comprar con mayor 
frecuencia’

Utilización de términos ¿Qué efectos tuvo en esta empresa el 
downsizing^

Traducir términos
¿Qué efectos tuvo en esta empresa la 
reducción de empleados’

La pregunta puede ser ¿Cómo le afectó el incremento en la Agregar preguntas que segmenten a la
inadecuada para parle tasa impositiva para empleados población
de la población gubernamenlaies’ ¿Actualmente trabaja’

□ s(
□ no

¿Trabaja usted en
D empresa’

D por cuenta propia (independiente)’ 

n gobierno’

Entonces, a quienes pertenezcan a la ultima 
categoría, se les pregunta 
¿Cómo le aíceló el incremento cn la tasa 
tmposiliva para empleados gubernamentales’

En relación con cada pregunta del cuestionario, León y Montero (2003) sugieren que se reflexio
ne sobre si es necesaria la pregunta ¿Es lo suficientemente concreta’ ¿Responderán los participantes 

sinceramente’

¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario?
En algunos casos es conveniente iniciar con preguntas neutrales o fáciles de contestar, para que ei 
participante se adentre en la situación No se recomienda comenzar con preguntas difíciles o muy 
directas Imaginemos un cuestionario diseñado para obtener opiniones en torno al aborto que 
empiece con una pregunta poco sutil como: ¿está de acuerdo con que se legalice el aborto cn este 
país’ Sin lugar a dudas, sería un fracaso Los primeros cuestionamientos deben resultar interesantes 
para los participantes A veces incluso, pueden ser divertidos (por ejemplo, en la investigación de la 
moda y la mujer mexicana que se verá en la cuarta parte del libro sobre modelos mixtos, al comenzar 
a inquirir sobre los tipos de prendas que compraban las participantes, la primera pregunta fue" ^sue
les ponerte una piyama para dormir’, cucstionamiento que resultó sumamente divertido y provoco 
Iiilandad, logrando relajar a las cncuestadas Desde luego, la pregunta la hicieron mujeres entrevista

doras jóvenes).
A veces los cuestionarios comienzan con las preguntas demográficas ya mencionadas, pero en 

otras ocasiones es mucho mejor hacer este tipo de preguntas al final del cuestionario, particularmente 
en casos donde los participantes puedan sentir que se comprometen si responden el cuestionario

Cuando construimos un cuestionario, es indispensable que pensemos cn cuales son las preguntas 
ideales para iniciar Éstas debenán lograr que el sujeto se concentre en el cuestionario. Al respecto, se
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sugiere el procedimiento de “embudo” en la presentación de las preguntas: ir de las más generales a las 
más específicas. Una característica fiandamental de un cuestionario es que las preguntas importantes 

nunca deben ir al final.

¿De qué está formado un cuestionario?
Además de las preguntas y categorías de respuestas, un cuestionario está formado básicamente por. 
portada, introducción, instrucciones insertas a lo largo del contenido y agradecimiento final.

Portada
Esta incluye la carátula; en general, debe ser atracüva gráficamente para favorecer las respuestas Debe 
incluir el nombre del cuestionario y el logotipo de la institución que lo patrocina En ocasiones se 
agrega un logotipo propio del cuestionario o un símbolo que lo identifique

Introducción
Debe incluir:

• Propósito general del estudio.
• Motivaciones para el sujeto encuestado (importancia de su participación).
• Agradecimiento.
• Tiempo aproximado de respuesta (un promedio o rango)
• Espacio para que firme o indique su consentimiento (a veces se incluye al final o en ocasiones es 

innecesario).
• Identificación de quién o quiénes lo aplican.
• Explicar brevemente cómo se procesarán los cuestionarios y una cláusula de confidencialidad del 

manejo de la información individual.
• Instrucciones iniciales claras y sencillas (cómo responder en general, con ejemplos si se requiere). 

Cuando el cuestionario se aplica mediante entrevista, la mayoría de tales elementos son explica

dos por el entrevistador. El cuesüonario debe ser y parecer corto, fícil y atractivo
A continuación, se presenta un ejemplo de carta introductoria y otro de instrucciones generales 

para responder al cuestionario.'^

Ejemplo ——-------------------------- ' ■ ■ ■

Carta introductoria
Buenos días (tardes).
Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional acerca de la biblioteca de la 
Universidad de Celaya.

Quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no te tomarán mucho tiempo Tus 
respuestas serán confidenciales y anónimas No hay preguntas delicadas

Las personas que fueron seleccionadas para el estudio no se eligieron por su nombre sino a! azar 
Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero nunca se comu
nicarán datos Individuales

Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible No hay respuestas correctas 
ni incorrectas

Lee las instrucciones cuidadosamente, ya que existen preguntas en las que sólo se puede responder a una 
opción, otras son de vanas opciones y también se incluyen preguntas abiertas

,Muchas gracias por tu colaboración'

El lenguaje es ciaramente el que se ulillza en México Desde luego, coda quien debe adaptarlo a su propia cultura
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Ejemplo <r=^-

Instrucciones de un cuestionario 
ENCUESTA OEL CUMA ORGANIZACIONAl 
INSmmONES
Emplee un lápiz o un bolígrafo de tinta negra para responder el cuestionario Al hacerlo, piense en lo que 
sucede la mayoría de las veces en su trabajo

No hay respuestas correctas o Irtcorrectas Simplemente reilejan su opinión personal.
Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta. Elija la que mejor describa lo que piensa usted 

Solamente una opción
Marque con claridad la opción elegida con una cruz o tache, o bien, una "paloma" (símbolo de veriíica- 

ción) Recuerde NO se deben marcar dos opciones Marque así
E IZl

Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor pregúntele a 
la persona que le entregó este cuestionarlo y le explicó la Importancia de su participación 
CONFIDENCIALIDAD

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales Los cuestionarlos serán procesados por 
personas externas Además, como usted puede ver, en ningún momento se le pide su nombre

De antemano imuchas gracias por su colaboración'

Algunas apelaciones que podemos utilizar en la introducción se muestran en la tabla 9.5.

O Tabla 9 5 Ejemplos de apelaciones para incentivar la participación
1 Apelación Ejemplo 1

Incentivo "Al responder, usted recibirá " (dinero, un obsequio, un boleto, etcétera)

Altruismo "Los resultados servirán para resolver.", "El estudio ayudará a " (problema social, 
mejora en la calidad de vida, solventar una necesidad comunitaria, etcétera)

Autoconcepto de la persona "Usted es una de las pocas personas que puede seAalar ciertas cuestiones '
"Debido a su experiencia (pericia, importancia, conocimientos, etc) usted puede y 
por ello le solicitamos " (su opinión calificada, etcétera)

Interés por el conocimiento "Le enviaremos una copla de los resultados

Intereses profesionales "Los resultados serán útiles para conocer temas Importantes en nuestra profesión "

Ayudd'auxilío "Necesitamos su apoyo para conocer ", "Los jóvenes requieren de ayuda para

Autoridad Introducción acompañada de la firma de un líder o persona reconocida
0 bien "Oofta Pola Caslelán nos ha pedido que hagamos esta encuesta para conocer 
el problema de los niños ", "El científico ", "El empresario "

Agradecimiento "La comunidad de estará muy agradecida por

También se insertan instrucciones a lo largo del cuestionario (normalmente con otra lóente tipo
gráfica o bren en cursivas, para distinguirlas de las preguntas y respuestas), las cuales nos indican como 

contestar. Por ejemplo:
-¿Tiene este ejido o esta comunidad ganado, aves o colmenas que sean de propiedad colectiva? 

{Marque con una cruz su respuesta). ,__ _
□ si ÜNo

(continúe) (pase a la pregunta 30)

-;Se ha obtenido la cooperación de todo el personal o de la mayoría de éste pata el proyecto de 

mejora de la calidad? ,—,
□ sí Sno

{pair a Ll pregmm 2S) (puse a ¡n preguiM 27)

Oasada en Mcrlens (2010)
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Recordemos que en ocasiones se presentan tarjetas con las opciones de respuestas y se instruye al 
entrevistador para que las muestre a los participanres. Por ejemplo:

-Hablando de la mayoría de sus proveedores, en qué medida conoce usted... {mostrar Iíj tarjeta 
uno y marcar la respuesta en cada caso).

Ejemplo <T--------------- - — r—

De pregunta con tarjeta de respuestas

Completamente 
(5) '

• ¿Sus políticas de venia?

• ¿Sus finanzas (estados ítnancierosp

• ¿Los objetivos de su area de ventas?

■ ¿Sus programas de capacitación para 
vendedores?

• ¿Numero de empleados de su area de 
ventas?

• ¿Problemas laborales?

• ¿Sus métodos de production?

• ¿Otros clientes de ellos?

• ¿Su índice de rotación de personal?

Las instrucciones son tan importantes como las preguntas y es necesario que sean claras para los 

usuarios a quienes van dirigidas.

Agradecimiento final
Aunque haya agradecido de antemano, vuelva a agradecer la participación.

Formato, distribución de instrucciones, preguntas y categorías
Las preguntas deben estar organizadas para que sea más fácil de responder el cuestionario. Es impor
tante asegurarnos de numerar páginas y preguntas.

La manera en que pueden distribuirse preguntas, categorías de respuesta e instrucciones es varia
da. Algunos prefieren colocar las preguntas a la izquierda y las respuestas a la derecha, con lo que se 

tendría un formato como el siguiente:

Ejemplo " ' ..... . ' -------=

Modelo de formato de distribución de prerjuntas

¿Considera a su jefe o superior 
inmediato como su amigo’

D Definitivamente si □ si □ no □ Definitivamente no

¿Cuando tiene problemas se siente 
apoyado por su jefe o superior 
inmediato?

D Definitivamente sí □ si o No O Definitivamente no

¿Considera que su jefe o superior 
inmediato le orienta adecuadamente 
en su trabajo?

D Definitivamente sí □ si □ no □ Definitivamente no

¿Tiene una buena impresión de su 
jefe 0 superior inmediato?

D Definitivamente si □ si □ no D Definitivamente no
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Otros dividen el cuestionario por secciones de preguntas y urdirán un formato horizontal

Ejemplo C---------------- ^

Modelo de formato horizontal

Píesenlación

PREGUNTAS SOBRE EL SUPERIOR INMEDIATO 
¿Considera a su jefe o superior inmediato como su amigo’
□ Definiliuamente si O SI Dno □ Deirmiivamcnle no
¿Cuando tiene problemas se siente apoyado por su jefe o superior inmediato’
O Definitivamente s( Dsí Qno O Definitivamente no

¿Considera que su jefe o superior inmediato le orienta adecuadamente en su trabajo’
Q Definitivamente si Qsí Qno Q Definitivamente no

¿Tiene una buena impresión de su jefe o superior inmediato’
□ Definitivamente sí Dsí Gno □ Definitivamente no

PREGUNTAS SOBRE MOTIVACIÓN

Otros combinan diversas posibilidades, discribuyendo preguntas que miden la misma variable a 
través de todo el cuestionario Cada quien es capaz de utilizar el formato que desee o juzgue conve 
mente, lo importante es que en su totalidad sea comprensible para el usuario que las instrucciones, 
preguntas y respuestas se diferencien, que el formato no resulte visualmente tedioso y se lea sin difi 
cuitad

Hoy en día es común elaborar cuestionarios electrónicos para dispositivos portátiles de diferentes 
tipos como laptops, tabletas, telefonos móviles, etc , asi como para paginas web y blogs que contienen 
fotografías, dibujos, secuencias de video y música Son sumamente atractivos y existen decenas de 
programas para diseñarlos

¿De que tamaño debe ser un cuestionario'^’
No existe una regla al respecto, pero si el cuestionario es muy corto se pierde información y si resulta 
largo llega a ser tedioso En este ultimo caso, las personas se negarían a responder o, al menos, lo 
contestarían en forma incompleta La abuela dona Margarita Castclan Sampicti repetía el refrán lo 
bueno y breve, doblemente bueno" El tamaño depende del numero de variables y dimensiones a 
medir, el ínteres de los participantes y la manera como se administre (de este punto se hablara e*n el 
siguiente apartado) Cuestionarios que toman más de 35 minutos suelen resultar fatigosos, a menos 
que los sujetos estén muy motivados para contestar (por ejemplo, cuestionarios de personalidad o 
cuestionarios para obtener un trabajo) Una recomendación que ayuda a evitar un cuestionario mas 
largo de lo requerido es m hacer preguntas innecesarias o injustijicatias

¿Como se codifican las preguntas abiertas’
Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todos las respuestas de los participantes a 
los cuales se les aplicaron, o al menos las principales tendencias de respuestas tn una muestra de los 
cuestionarios aplicados Es importante anotar que esta actividad es similar a cerrar una pregunta 
abierta por medio de la prueba piloto, pero el producto es diferente En este caso, con la codificación 
de preguntas abiertas se obtienen ciertas cate*gorias que representan los resultados finales

El procedimiento consiste en encontrar y dar nombre a los patrones generales de respuesta (res
puestas similares o comunes), listar estos patrones y después asignar un valor numérico o un símbolo 
a cada patron Asi. un patron constituirá una categoría de respuesta Para cerrar las preguntas abierta.s 

se sugiere el siguiente procedimiento
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1. Seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado de muestreo, 
que asegure la representatívidad de los participantes investigados.

2. Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta en las preguntas.
3. Elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia (patrones generales de respuesta).
4. Clasific:ar las respuestas elegidas en temas, aspectos o rubros, de acuerdo con un criterio lógico, 

cuidando que sean mutuamente excluyentes.
5. Darle un nombre o título a cada tema, aspecto o rubro (patrón general de respuesta).
6. Asignarle el código a cada patrón general de respuesta.

Por ejemplo, en una investigación sobre mejora de la calidad se hizo una pregunta abierta: ¿de 
qué manera la alta gerencia busca obtener la cooperación del personal para el desarrollo del proyecto 

de calidad?
Las respuestas fueron múltiples, pero se encontraron los patrones generales de respuesta que se 

muestran en el ejemplo.

Ejemplo ....... . ......

De codificación de preguntas abiertas
I Códigos Categorías (patrones o respuestas 

con mayor frecuencia de mención)

1 Involucrar al personal y comunicarse con él 28
2 Motivación e integración 20
3 Capacitación en general 12
4 Incentivos/recompensas 11

5 Difundir el valor "calidad" o la filosofía de la empresa 7
6 Grupos 0 sesiones de trabajo 5
7 Posicionamiento del área de calidad o equivalente 3
8 Sensibilización en grupo 2
9 Desarrollo de la calidad de vida en el trabajo 2

10 Incluir aspectos de calidad en el manual de inducción 2

11 Poner énfasis en el cuidado de la maquinaria 2

12 Trabajar bajo un buen clima laboral 2

13 Capacitación "en cascada" 2

14 Otras 24

Como varias categorías o diversos patrones tenían únicamente dos frecuencias, se redujeron a 

sólo seis, tal como se ejemplifica a continuación.

Ejemplo <T" ------------- ' t......... .....................-...................^

De reducción o agrupamiento de categorías
Códigos I_____________________________ Categorías (frecuencias)

1 Involucrar al personal y comunicarse con él (28)

2 Motivación e ínlegración/mejoramienlo del clima laboral (22)

3 Capacitación (14)

4 Incentivos/recompensas (n)

5 Difundir el valor "calidad" o la íilosoíla de la empresa (7)

6 Grupos o sesiones de trabajo (7)

7 otras (33)
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Al cernir preguntas abiertas y codificarlas, debe tenerse en cuenta que un mismo patron de 
mspuesta puede ertpresatse con diferentes palabras Por ejemplo, ante la pregunta ,que sugerencias 
baria para mejorar al programa Bulai^ Las respuestas mejotat las canciones y la música, cambiar las 
canciones, incluir nuevas y mejores canciones, etc , se agmparlan en la categoría o el patron de res- 
puesta modificar la mimcalizactón del programa.

¿En que contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario’
Los cuestionarios se aplican de dos maneras fundamentales autoadministrado y por entrevista (per
sonal o telefónica) En este apartado se comentan ambas y en el capítulo siete adicional “Recolección 
de los datos cuantitativos segunda parte" (en el centro de recursos en línea Material complementario Ccnifo da

> Capítulos), en la sección Contextos de administración de los cuestionarios" se amplían algunos unca *
conceptos

1 Autoadministrado
Aucoadmmistrado significa que el cuestionario se proporciona directamente a los panicipantes, quie
nes lo contestan No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos Pero la forma de autoadmi 
nistracion puede tener distintos contextos individual, grupal o por envío (correo tradicional, correo 
electrónico y p^ma web o equivalente)

En el caso individual, el cuestionario se entrega al participante y este lo responde, ya sea que 
acuda a un lugar para hacerlo (como ocurre cuando se llena un formulano para solicitar empleo) o lo 
conteste en su lugar de trabajo, hogar o estudio Por ejemplo, si los participantes fueran una muestra 
de directivos de laboratorios fármaceuucos de Bogota, se acudiría a sus oficinas y se les entregarían los 
cuestionarios Los ejecutivos se administrarían ellos mismos el cuestionario y esperaríamos a que lo 
respondieran o lo recogeríamos otro día £1 reto de esta úluma situación es lograr que los participan
tes devuelvan el cuestionario contestado completamente Resulta conveniente que quien lo entregue 
posea habilidades para relacionarse con las personas, sea asertivo, y ademas se caracterice por una 
elevada persistencia En nuestra experiencia, en distintos países de Iberoamérica, jóvenes de ambos 
géneros con buena capacidad comunicativa logran porcentajes de recuperación por encima de 90% 
en tiempos aceptables (una semana o menos) Y no es necesario que sean físicamente atractivos (aun
que ayuda), más bien el éxito reside en su motivación y tenacidad Asimismo, el mayor costo o gasto 
de esta clase de administración de los cuestionarios lo representa su distribución y recolección

En el segundo caso, se reúne a los participantes en grupos (a veces pequeños —cuatro a seis per
sonas—, otras en grupos intermedios —entre siete y 20 sujetos—, incluso en grupos grandes de 21 a 
40 individuos) Por ejemplo, empleados (en encuestas de clima organizacional es muy común juntar 

a grupos de 25, entregarles el cuestionario, introducir al propósito del estudio y al instrumento, res
ponder dudas y pedirles que al concluir lo depositen en una urna sellada, para mantener la confiden 
cialidad), padres de familia (en reuniones escolares), televidentes (cuando asisten a un foro televisivo), 
alumnos (en sus salones de clase), etc Es tal vez la forma mas económica de aplicar un cuestionario

Cuando se envía a los paracipantes para autoadministración, puede usarse correo postal publico 
o mensajería privada, o bien, correo electrónico También se les puede pedir que ingresen a una pagi

na web o equivalente para responderlo
Los cuestionarios para autoadministración deben ser particularmente atractivos (a colores, en 

papel especial, con diseño original, etc , si el presupuesto lo permite)

2 Por entrevista personal
Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los partici
pantes. el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas Su papel es crucial, 

resulta una especie de filtro
El primer contexto que se revisara de una entrevista es el personal ( cara a can )
Normalmente se tienen vanos entrevistadores, quienes deberán estar capacitados en el arte de 

entrevistar y conocer a fondo d cuestionario No deberán sesgar o influir en las respuestas, por ejem
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pío, reservarse de expresar aprobación o desaprobación respecto de las respuestas del entrevistado, 
reaccionar de manera ecuánime cuando los participantes se alteren, contestar con gestos ambiguos 
cuando los sujetos busquen generar una reacción en ellos, etc Su proposito es llevar a buen fin cada 
entrevista, evitando que decaiga la concentración e ínteres del participante, ademas de orientarlo en 
el transito del instrumento Las explicaciones que proporcione deberán ser breves pero suficientes 
Tiene que ser neutral, pero cordial y servicial Asimismo, es muy importante que transmita a todos 
los participantes que no hay respuestas correctas o equivocadas Por otra parte, su proceder debe ser 
lo mas homogéneo posible (mismos señalamientos, presentación uniforme, etc) Con respecto a las 
instrucciones del cuestionario, algunas son para e! entrevistado y otras para el entrevistador Este 
ultimo debe recordar que al inicio se comenta el proposito general del estudio, las motivaciones y el 
tiempo aproximado de respuesta, agradeciendo de antemano la colaboración

El cuestionario por entrevista es el que consigue un mayor porcentaje de respuestas a las pregun 
tas, su estimación es de 80 a 85% (León y Montero, 2003)

En relación con el perfil de los entrevistadores no hay un consenso, por ejemplo, Corbetta (2003) 
sugiere que sean mujeres casadas, amas de casa, de mediana edad, diplomadas y de clase media León 
y Montero (2003) recomiendan que sean siempre profesionales En nuestra experiencia, el tipo de 
entrevistador depende del tipo de persona entrevistada. Por ejemplo, que pertenezca a un nivel 
socioeconómico similar a la mayoría de la muestra, sea joven y haya cursado asignaturas de investiga
ción, que posea facilidad de palabra y capacidad de socializar Se reitera que los estudiantes de ambos 
géneros funcionan muy bien Por tanto, es claro que para este fin deben evitarse personas inseguras o 
excesivamente tímidas

La entrevista cuantitativa es diferente de la cualitativa '* En relación a la primera, Moule y 
Goodman (2009) y Rogers y Bouey (2005), mencionan las siguientes características

o) El principio y final de la entrevista se definen con claridad De hecho, tal definición se integra en 
el cuestionario

b) El mismo instrumento se aplica a todos los participantes, en condiciones lo mas similares posible 
(estandarización)

c) Se busca que sea individual, sin la intrusion de otras personas que pueden opinar o alterar de 

alguna manera la entrevista
d) Es poco a nada anecdótica (aunque en algunos casos es recomendable que el entrevistador anote 

cuestiones fuera de lo común como ciertas reacciones y negativas a responder)
e) La mayoría de las preguntas suelen ser cerradas, con mínimos elementos rebatibles, ampliaciones 

y sondeos
f) El entrevistador y el propio cuestionario controlan el ritmo y la dirección de la entrevista
g) El contexto social no es un elemento a considerar, lo es solamente el ambiental
h) El entrevistador procura que su patron de comunicación sea similar (su lenguaje, instrucciones, 

etcetera)

Asimismo, la capacitación de entrevistadores debe incluir cuestiones de comunicación no verbal 

básicas (control de gestos, manejo de silencios, etc), ademas de todos los puntos que se revisaron 
anteriormente

Cabe señalar que, cuando se trata de entrevista personal, las condiciones del lugar donde se realice 
son importantes (oficina, hogar o casa-habitacion, sitio publico, como centro comercial, parque, 
escuela, etc) Pero, en cualquier caso, se aconseja que se busque un lugar lo mas discreto, silencioso y 

privado que sea posible
En estas entrevistas es común mostrar visuilmente las opciones de respuesn a los entrevistados, 

mediante tarjetas, en especial cuando se incluyen mas de cinco o son complejas Pongamos de ejem

plo la siguiente tarjeta

Las entrevistas cualitativas se revisan en el capitulo 1<1 'Recolección y análisis de los datos cualitalivos'
' El ejemplo se lia simplificado por cuestiones de espacio las opciones fueron obtenidas dcspuós de una prueba piloto
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Ejemplo -

Tdfjeto para mostrar a) entrevistado cuando hay diversas 
opciones de respuesta

¿Cuáles considera usted que son los tres principales problemas en este municipio’

D Pandillerismo 

D Venta de drogas, 
narcomenudeo 

Q Pobreza
D Corrupción de íuncionarios 

de la alcaldía

Q Desempleo Q inseguridad en las calles
□ Falta de vivienda □ Problemas en la

D Falta de infraestructura (calles, recolección de basura 
puentes, etcétera) □ Escasez de agua

n Empleo mal remunerado □ Carencia de servicios de
salud

Hoy en día hay vanos siscemas para sustituir al cuestionario de lápiz y papel, como la CAPI 
{Computer-AssistedPersonal Interviewing), en la que el entrevistador muestra aJ participante una compu
tadora portátil {notebook o tableta) o un teléfono móvil que conuene el cuestionario y este último 
responde guiado por el primero o directamente aquel anota las respuestas Se usa teclado, sistema al
tacto o pluma electrónica

Casi siempre las uurcv istas son individuales, aunque podrían aplicarse a un gru
po pequeño (si esta fuera la unidad de análisis). Es decir, el cuestionario lo responden 
entre todos sus miembros o parte de ellos (por ejemplo, cuestionarios para parejas o 
una fiimilia, o un área de una empresa).

Los cuestionarios administrados usando dispositivos tienen la ventaja de que los 
datos se capturan y agregan a la base de datos de forma automática, de manera que en 
cualquier momento podemos hacer un corte y efectuar toda clase de análisis (ver tendencias, evaluar 
funcionamiento dcl instrumento, etc ) La desventaja es obvia: el costo, el cual es muy difícil de absor
ber por parte de un estudiante o maestro c incluso una institución.

Idealmente, después de una entrevista se puede preparar un informe que indique: si el participan
te se mostraba sincero, la manera como respondió, el tiempo que duró la entrevista, el lugar donde 
se realizó, las características del entrevistado, los contratiempos que se presentaron y la forma en que se 
desarrolló la entrevista, así como otros aspectos relevantes

En entrevistas Si lo pregunta se va a 
presentar oralmente, no debe 
contener más de cinco opciones de 
respuesta, ya que por encima de este 
limite se suelen olvidar las primeras

3 Por entrevista telefónica
Obviamente, la diferencia con el anterior tipo de entrevista es el medio de comunicación, que en este 
caso es el teléfono (hogar, ofícina, móvil o celular). Las entrevistas telefónicas son la forma más rápid.i 

y económica de realizar una encuesta
Las habilidades requeridas de parte de los entrevistadores son parecidas a las de la entrevista per

sonal, excepto que éstos no tienen que confrontarse cara a cara con los participantes (no importa la 
vestimenta ni el aspecto físico, pero sí la voz, su modulación y claridad son fundamentales). El nivel 
de rechazo varía de acuerdo con el entorno social y tiempo en que se realice (“saturación telefónica" de 
campañas comerciales y políticas de telcmcrcadco, inseguridad publica, etcétera)

Una ventaja de este método reside en que se puede acceder a barrios inseguros y a hogares exclu
sivos donde se limita el ingreso, así como a lugares geográficamente lejanos.

La desventaja de las encuestas telefónicas es que están limitadas a unas cuantas preguntas o no se 
pueden efectuar mediciones complejas de variables o profundizar en ciertos temas Pero una vez más, 
los datos se capturan y agregan a la base de datos de forma automática y se pueden hacer cortes de 11 
información de manera inmediata y realizar toda clase de análisis

Algunas recomendaciones para las entrevistas telefónicas y el tema de sistemas automatizados 
para realizarlas como el CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), se revisan en el capítulo ^ ^ ^
7 adicional. "Recolección de ios datos cuantitativos segunda parte” (que se puede descargar dd cen- ^

tro de recursos en línea)
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Cuando se realizan entrevistas personales en el hogar o telefónicas se debe tomar en cuenta el 
horano Ya que si efectuamos la visita o hablamos por telefono solo a una hora (digamos en la 
manana), nos encontraremos con unos cuantos subgrupos de la población (por ejemplo, amas de 
casa)

Una variación de la administración de cuestionarios por telefono es la siguiente en un programa 
radial, televisivo o vía internet se solicita la opinion o respuesta de los receptores a una pregunta o 
algunas cuantas preguntas, estos deben marcar un numero telefónico y contestar las opciones de res
puesta con las que concaierden mas El problema de estas encuestas reside en la muestra, que desde 
luego no es probabilistica sino que se conforma de voluntarios que cubren dos condiciones tener 
telefono y estar viendo o escuchando la emisión del programa Este proceder nos conduce mas que a 
un estudio, a un sondeo lo cual no es un error en si, lo grave es que se pretenda generalizar los resul 
tados a una población

Algunas consideraciones adicionales para la administración 
del cuestionario
Cuando se tiene población analfabeta, con niveles educativos bajos o ninos que apenas comienzan a leer 
o no dominan la lectura el método mas conveniente de administración de un cuestionario es por 
entrevista Aunque existen algunos cuestionarios muy gráficos que usan escalas sencillas para las 
opciones de respuestas Como en el siguiente ejemplo

Ejemplo

En desacuerdo Neutral Oe acuerdo

Con trabajadores de niveles de lectura basica se recomienda utilizar entrevistas o cuestionarios 
autoadministrados sencillos que se apliquen en grupos, proporcionándoles asesoría

En algunos casos, con ejecutivos que difícilmente vayan a dedicarle a un solo asunto mas de 20 
minutos, se pueden utilizar cuestionarios autoadministrados o entrevistas telefónicas Con estudian

tes suelen funcionar los cuestionarios autoadministrados
Algunas asociaciones realizan encuestas por correo y ciertas empresas envían cuestionarios a sus 

empleados mediante el servicio interno de mensajería o por correo electrónico Cuando el cuestiona
rio contiene unas cuantas preguntas (su administración toma entre cuatro y cinco minutos), la entre
vista telefónica es una buena alternativa

Ahora bien, sea cual fuere la forma de administración, siempre debe haber uno o vanos supervi 
sores que verifiquen que los cuestionarios se están aplicando correctamente

La elección del contexto para administrar el cuestionario deberá ser muy cuidadosa y dependerá 
del presupuesto disponible, el tiempo de entrega de los resultados, el planteamiento del problema, la 

naturaleza de los datos y el tipo de participantes (edad, nivel educativo, etcétera)
A continuación, en la tabla 9 6, se comparan esquemáticamente las principales formas de admi

nistración de cuestionarios
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«JJbla^^ó^jQi^ca^cle las principales formas de adminisíraciiin de cueslionarios

Tasa de 
respuesta

Presupuesto o costo 
(fuente que origina 

el mayor gasto)

Rapidez 
con que se 
administra

Profundidad 
de los datos 
obtenidos

Tamaño del 
cuestionarlo

Auloadmimstrado
(individual)

Media Medio (pago de 
recolectores)

Media Alta Cualquier
tamaño
razonable

Auloadmimstrado
(gtupal)

Alta Bajo (sesiones) Rápida Alia Cualquier
tamaño
razonable

Autoadmmislrado 
(envío por correo o 
paquetería)

Baja Bajo por correo postal 
(envíos)
Medio por paquetería 
(envíos)

Lenta Alta Cualquier
tamaño
razonable

Auloadmimstrado 
por correo 
electrónico o página 
web

Baja Bajo (diseño 
electrónico)

Media Alta Cualquier
tamaño
razonable

Entrevista personal Alta Elevado (pago a 
entrevistadores y 
gastos de viaje)

Medía Alta Cualquier
tamaño
razonable

Entrevista telefónica Alta Bajo (llamadas 
telefónicas y 
entrevistadores)

Rápida Baja Corto

Cuando los cucstíonarios son muy complejos de contestar o de aplicar, suele utilizarse un manual 
que explica las instrucciones y cómo debe responderse o administrarse.

^ Escalas para medir las actitudes (
Una .iLiitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una 
manera favorable o dcsfovorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona 
o símbolo (Kassin, Fein y Markus, 2013; Devine y Plant, 2013; Oskamp y Schultz,
2009; y Físhbein y Ajzen, 1975). Así, los seres humanos tenemos aaítudes hacia muy 
diversos objetos, símbolos, etc.; por ejemplo, actítudes hacia el aborto, la política 
económica, la familia, un profesor, diferentes grupos étnicos, la ley, nuestro trabajo, 
una nación específica, los osos, el nacionalismo, un proceso productivo, nosotros mismos, etcétera.

Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos 
o conceptos a que hacen referencia. Si mi actitud hacia el aborto es desfavorable, probablemente no 
•ibortaría o no participaría en un aborto. Si mi actítud es favorable a un partido político, lo mas pro
bable es que vote por él en las próximas elecciones. Desde luego, las actitudes solo son un indicador 
de la conducta, pero no la conducta en sí. Por ello, las mediciones de actitudes deben interpretarse 
como “síntomas" y no como “hechos" (I^dua, 2000). Si detecto que la aaítud de un grupo hada la con
taminación es desfavorable, esto no significa que las personas estén tomando acciones para evitar 
contaminar el ambiente, aunque sí es un indicador de que pueden adoptarlas en forma paulatina. U 
setitud es como una “semilla” que en ciertas condiciones suele germinar en comportamiento .

Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan: dirección (positiva o negativa) 
c intensidad (alta o baja); estas propiedades forman parte de la medición.

04

Actitud Predisposición aprendido 
pora responder coherentemente de 
manera favorable o desfavorable 
ante un objeto, ser vivo, actividad, 
concepto, persona o símbolo.
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Los métodos mas conocidos para medir por escalas las variables que constituyen actitudes son el 
método de escalamiento de Likcrt, el diferencial semántico y la escala de Guttman A continuación 
examinaremos los primeros dos, que son los utilizados con mayor frecuencia En el capítulo 7 adicto 
nal del centro de recursos el linea “Recolección de los datos cuantitativos, segunda parte", se comen 
ta el tercer método Escalograma de Guttman

Escalamiento de Likert Conjunto de 
items que se presentan en forma de 
afirmaciones para medir la reacción del 
sujeto en tres, cinco o siete categorías

Escninmicrito de Likert
Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932, sin embargo, se trata de un 
enfoque vigente y bastante popularizado “ Consiste en un conjunto de ítems presen
tados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 
participantes Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe 
su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala A cada punto 

se le asigna un valor numérico Asi el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación 
y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirma-

Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se esta midiendo El objeto de actitud puede 
ser cualquier “cosa física” (un vestido, un automóvil ), un individuo (el presidente, un líder histori 
co, mi madre, mi sobrino Alexis, un candidato a una elección ), un concepto o símbolo (patria, 
sexualidad, la mujer vallenata—Colombia—, el trabajo), una marca (Adidas, Ford ), una actividad 
(comer, beber cafe ), una profesión, un edificio, etc Por ejemplo, Kafer et al (1992) generaron 
vanas escalas para medir las actitudes hacia los animales y Meerkerk et al (2009) desarrollaron un 
instrumento basado en escalas de Likert para determinar la severidad del uso compulsivo de internet 

Tales fiases o juicios deben expresar solo una relación lógica, ademas, es muy recomendable que 
no excedan de 20 palabras

Ejemplo g—

Df fídse
Objeto de actitud medido 

El voto
Afirmación

"Votar es una obligación de 
todo ciudadano responsable"

En este caso, la afirmación incluye ocho palabras y expresa una sola relación lógica (X—Y) Las 
opciones de respuesta o puntos de la escala son cinco c indican cuanto se esta de acuerdo con la fiase 
correspondiente Las opciones mas comunes se presentan en la figura 9 11 Debe recordarse que a 
cada una de ellas se le asigna un valor numérico (precodificado o no) y solo puede marcarse una res
puesta Se considera un dato invalido si se marcan dos o mas opciones

Figura 9 11 Opciones o puntos en las escalas de Likert

AKernaliva 1
>

"Aíirmación"

k. s
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Muy en

ni en desacuerdo desacuerdo

(contimu¡)

« Para conocer los orígenes de esta lécnica vea ükerl (1976a o 1976b) Seiler y Hougli (1976) y paititulainienle el libio original llkc'l 

(1932)
Ukert (1932) Cfark (2000) Fabrigar y Wood (2006) Roberls y JoweII (2008) The SAGE Glossary ol the Social and Oehavioral Sciences 

(2009Q y Garson (2012)
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♦ Figura 9.11 {continuación)

Allernativa 2: "Alírmatión"

Tolalmenle 
de acuerdo

5
En desacuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente 

en desacuerdo

AlternalivaS.
“Afirmación"

Siempre la mayoría de 
fas veces sf

í
Algunas veces s(, 
algunas veces no

r.
La mayoría de 
las veces no

Nunca

Alternaliva 4;
"Afirmación"

Completamente
verdadero

5
Verdadero Ni falso, 

ni verdadero
Falso Completamente

falso

Las opciones de respuesta o categorías pueden colocarse de manera horizontal, como en la figura 
9.11, o en forma vertical.

( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo
( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo

O bien, utilizando recuadros en lugar de paréntesis:

D Definitivamente sí 
D Probablemente sí 
O Indeciso 
D Probablemente no 

D Definitivamente no

Es indispensable señalar que el número de categorías de respuesta debe ser igual para todas las 
afirmaciones. Pero siempre respetando el mismo orden o jerarquía de presentación de las opciones 
para todas las frases (véase la tabla 9.7).

^ Tabla 9.7 Opciones jefárqulcamenle correctas e incorrectas en un ejemplo"

"Me gusta estar mucho con mi novia" 
n Definitivamente sí 

D Probablemente si 
Q Indeciso 

Q Probablemente no 

D Definitivamente no

"Me gusta estar mutho con mi novia” 

Q Probablemente si 

O Indeciso 

Doelinilivamente si 

O Probablemenle no 

Doefinllivamenle no

(coiitinúj)

■ ■ Es un ejemplo simple para iluslror el concepto.



240 Capitulo 9 Recolección de datos cuantitativos

» Tabla 9.7 (conlinuación)

Objeto de actitud: mi novia

Incorrecto (no se respeta la misma jerarquía en todos
Correcto los ítems)

'Si por mi fuera, todos los días estarla con mi novia’ 'Si por mí fuera, todos los días estaría con mi novia'
D Definitivamente si Doelinilivamente $1

m Probablemente si CU Probablemente sí

Q Indeciso E] Probablemente no

n Probablemente no CD Definitivamente no

C3 Definitivamente no CD Indeciso

'Amo demasiado a mi novia' 'Amo demasiado a mi novia'

Q Definitivamente sí CDoefinilivamente sí

D Probablemente sí CD Delimlivamente no

D Indeciso CD Indeciso

D Probablemente no CD Probablemente no

Q Definitivamente no CD Probablemente sí

Dirección de las afirmaciones
Las afirmaciones pueden tener dirección: favorable o positiva y desfavorable o negativa. Y esta dirección 
es muy importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta.

Si la afirmación es positiva significa que califica favorablemente al objeto de aaitud; de este 
modo, cuanto más de acuerdo con la frase estén los participantes, su actitud será igualmente más 

favorable.

Ejemplo C ' ~~~ ..........—........................... - - .. — =

'El Ministerio de Hacienda ayuda al contribuyente a resolver sus problemas en el pago de impuestos".

En este ejemplo, si estamos “muy de acuerdo” con la afirmación implica una actitud más favora
ble hacia el Ministerio de Hacienda que si estamos solamente “de acuerdo”. En cambio, sí estamos 
“muy en desacuerdo" significa una acritud muy desfavorable. Por tanto, atando las afirmaciones son 
positivas se califican comúnmente de la siguiente manera.

(5) Muy de acuerdo 
(4) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(1) Muy en desacuerdo

Es decir, en el ejemplo, estar más de acuerdo implica una puntuación mayor.
Pero si la afirmación es negativa^ significa que califica desfavorablemente al objeto de actitud, y 

cuanto más de acuerdo estén los participantes con la frase, implica que su actitud es menos favorable, 

esto es, más desfavorable.

Ejemplo
'El Mmisíerio de Hacienda se caracteriza por obstaculizar al contribuyente en el pago de impuestos"
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En este segundo ejemplo, si estamos "muy de acuerdo" implica una acritud más desfavorable que 
si estamos de acuerdo , y así en forma sucesiva. En contraste, si estamos “muy en desacuerdo” signi
fica una actitud favorable hacia el Ministerio de Hacienda. Rechazamos la frase porque califica nega
tivamente aJ objeto de actitud. Un ejemplo cotidiano de afirmación negativa sería: “Luis es un mal 
amigo”. Cuanto más de acuerdo estemos con el juicio, nuestra actitud hacia Luis será menos favora
ble. Es decir, estar más de acuerdo implica una puntuación menor. Cuando las afirmaciones son nega
tivas se califican al contrario de las positivas.

(1) Totalmente de acuerdo
(2) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) En desacuerdo
(5) Totalmente en desacuerdo

En la figura 9.12 se presenta un ejemplo de una escala de Likert para medir la actitud hada un 
organismo tributario.^

o Figura 9.12 Muestra de una escala de ÜkerI

las afirmaciones que vov a leer son opiniones con las que algunas personas están de acuerdo y otras en desacuerdo Voy a pedirle 
que me diga, por favor, qué tan de acuerdo está usted con cada una de estas opiniones

1 El personal de la Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público
1 Muy de acuerdo 4 En desacuerdo
2 De acuerdo S Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2 la Dirección General de Impuestos Nacionales se caracteriza por la deshonestidad de sus funcionarios
1 Muy de acuerdo 4 En desacuerdo
2 De acuerdo 5 Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3 los servicios que presta la Dirección General de Impuestos Nacionales habitualmente son muy buenos
S Muy de acuerdo 2 En desacuerdo
4 De acuerdo 1 Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 La Dirección General de Impuestos Nacionales informa claramente sobre cómo, dónde y cuándo pagar los impuestos
5 Muy de acuerdo 2 En desacuerdo
4 De acuerdo 1 Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5 la Dirección General de Impuestos Nacionales es muy lenta en la devolución de impuestos pagados en exceso
1 Muy de acuerdo En desacuerdo
2 De acuerdo 5 Muy en desacuerdo
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

6 La Dirección General de Impuestos Nacionales informa oportunamente sobre cómo, dónde y cuándo pagar los impuestos
5 Muy de acuerdo 2 En desacuerdo
4 De acuerdo 1 Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

7 La Oirecdín General de Impuestos Nacionales Irene normas y rrtocerirmientos bien delinirlos pata el pago de impuestos
5 Muy de acuerdo 2. n desacuerdo
4 De acuerdo ' Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

8 ta Direccrdn General de Impuestos Nacronales Irene malas relacrones«
1 Muy de acuerdo "
2 De acuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Cranao puede observarse en la figura 9.12, las afirmaciones 1, 2, 5 y 8 son negativas (desfirvora- 

bles); y las afirmaciones 3, 4, 6 y 7 son positivas (favorables).

4 En desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

■Iíí;;pl.l,.enrrlr,ad,,en-^parslarrn,.a.no,rrnn.,su..nlral.rlrdad,.rall,,ede0 89,a,,,lsen,.scn,a,,,,a,»r0nn„„rcd.<rd.dela

escala original El nombre del organismo itibulatio que aquí se uliitza es licticio



capitulo 9 Recolección de datos cuantitativos

Forma de obtener las puntuaciones
Las puntuaciones de las escalas de Likert se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada 
Frase. Por ello se denomina escala aditiva. La figura 9.13, la cual se basa en la figura 9.12, constituiría 
un ejemplo de cómo calificar una escala de Likert.

« Figuro 9.13 Muestra de puntuaciones de la escala de Likert.

1 El personal de la Dirección General de Impueslos Nacionales es grosero al atender al publico
)L Muy de acuerdo 4 En desacuerdo
2 De acuerdo S Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2 la Dirección General de Impuestos Nacionales se caracteriza por la deslioneslidad de sus funcionarios
1 Muy de acuerdo 4 En desacuerdo
a De acuerdo 5 Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3 los servicios que presla la Dirección General de Impuestos Nacionales habilualmente son muy buenos
5 Muy de acuerdo 2 En desacuerdo
4 De acuerdo ;K Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 La Dirección General de Impuestos Nacionales informa claramente sobre cómo, dónde y cuándo pagar los impuestos
5 Muy de acuerdo 2 En desacuerdo
4 De acuerdo 1 Muy en desacuerdo
}L Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5 La Dirección General de Impuestos Nacionales es muy lenla en la devolución de impuestos pagados en exceso
}L Muy de acuerdo 4 En desacuerdo
2 De acuerdo 5 Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

6 la Dirección General de Impuestos Nacionales informa oportunamente sobre cómo, dónde y cuándo pagar los impuestos
5 Muy de acuerdo 2 En desacuerdo
4 De acuerdo X Muy en desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

7 La Dirección General de Impuestos Nacionales tiene normas y procedimientos bien definidos para el pago de impuestos
5 Muy de acuerdo X En desacuerdo
4 De acuerdo 1 Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

8 La Dirección General de Impuestos Nacionales tiene malas relaciones con la gente porque cobra impuestos muy altos
X Muy de acuerdo 4 En desacuerdo
2 De acuerdo 5 Muy en desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Valor = l + 2 + 1 + 3 + l + 1 + 2 + l = l2

Una puntuación se considera alta o baja según el número de ítems o afirmaciones. Por ejemplo, 
en la escala para evaluar la actitud hacia el organismo tributario, la puntuación mínima posible es de 
ocho (l + l + l+ l + l + l + l + l)yla máxima es de 40 (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5), porque 
hay ocho afirmaciones. La persona del ejemplo obtuvo 12. Su actitud hacia el organismo tributario es 

más bien bastante desfavorable; veámoslo gráficamente:

Ejemplo ®

8 ® 16 24
Aclitud muy
desfavorable

Actitud muy 
favorable
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Si alguien hubiera tenido una puntuación de 37 (5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 4 + 4 + 5) su actitud se 
calificaría como sumamente fiivorable En ks escalas de Liien a veces se califica el promedio resultan 
te en la escala mediante la sencilla formula PTINT(donde PTes la puntuación total en la escala y NT 
es el numero de afirmaciones) y entonces uní puntuación se analiza en el continuo 1 5 de la siguien
te manera con el ejemplo de quien obtuvo 12 en la escala (12/8 = 1 5)

Ejemplo .......................... -----u-.'...,.,'--------------------------------------- ------^ — i

2 3 4 5
Actitud muy

desfavorable lavorable

La escala de Ltkert es en sentido estricto, una medición ordinal, sin embargo, es común que se 
le trabaje como si fuera de intervalo Crcswcll (2005), Pcll (2005) y Carifio y Perla (2007) señalan que 
puede “forzarse" (no considerarse) a un nivel de medición por intervalos porque ha sido probada en 
multiples ocasiones durante decadas y las personas están acostumbradas a escalar sus verbalizaciones 
con números Pero otros autores, como Vega (2013), González, Carbonell y Santana (2011) y 
Jamieson (2004). opinan que nene que concebirse como ordinal y analizarse como tal Para profiin 
dizar en esta polémica, vease Garson (2012), Grashaw (2011), González et al (2011), Bnll (2008) 
Achyar (2008) Cariño y Rocco (2007 y 2008) y Hodge y Gillespie (2003 y 2007), así como a 
Fabngar y Wood (2006) Una solución con escalas de Likcrt puede ser efectuar tanto análisis pan 
variables ordinales como de intervalos y ver si hay coincidencia (por ejemplo, si pretendemos correla
cionar dos escalas de Likert, utilizar el coeficiente de Pearson y el de Spearman u otro y contrastar 
ambos valores) ”

Asimismo, a veces se utiliza un intervalo de 0 a 4 o de -2 a + 2, en lugar de 1 a 5 Pero esto no 
importa porque se cambia el marco de referencia de la interpretación Vtamoslo gráficamente

Ejemplo CT............ ■-------------- - ~

(1)En desacuerdo (3) De acuerdo
------ 1

0 1 2 3 4

(0)Totalmenle en 
desacuerdo

(-1) En desacueido

(2) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

(+t) Oe acuerdo

—1----- - - - - - - - - - - - - -

(4) Totalmente de 
acuerdo

------ 1

-2 -1 0 +1 +2

(-2) Tolalmenle en 
desacuerdo

(0) Ni de acuerdo nt 
en desacuerdo

(+2) Totalmente de 
acuerdo

Simplemente se ijusli el marco de referencia, pero el rango se mantiene y las categorías conti 

nuan siendo cinco

Vega (2013) argumenta que li 
111 en un nivel poi Intervalos sefli<>i en un nivel por 
cualquier modo d

|1 de Llkcrl es ordinal porque sus intervalos son desconocidos los auloics a favor de aceptar irabajai

debe tenerse en mente que li

' luego no siempie 
sor de metodología y analizar en cada caso qu6 ( 
baccr Investigación y aprender de esta experiencia
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otras condiciones sobre la escala de Likert
A veces se disminuye o se incrementa el número de categorías, sobre todo cuando los participantes 
potenciales tienen una capacidad muy limitada de discriminación o, por el contrario, muy amplia. 
Por ejemplo, Lee y Guerin (2009) en su estudio comentado en capítulos previos, midieron sus varia
bles o criterios de la satisñicción de la calidad del diseño ambiental del área de trabajo mediante 
dimensiones que incluían ítems percepcuales en el formato de Likert, cuyas escalas son de siete puntos 
que van de “muy satisfecho" (+3) a “muy insatisfecho" (-3), lo mismo para la satisfacción general 
sobre el espacio de trabajo.

Ejemplo ----------------

[TI De acuerdo

(TI De acuerdo

[T\ Tolalmente de acuerdo

[T| Indeciso, ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

[T] En desacuerdo

[o~] En desacuerdo

[T| Ni de acuerdo ni en des
acuerdo

[ó] De acuerdo

[T] Indeciso, pero más bien 

en desacuerdo

pi~| Totalmente en desacuerdo

|T| En desacuerdo 

in Indeciso, pero más bien

Si los participantes tienen poca capacidad de discriminar se pueden considerar dos o tres cate
gorías. Por el contrario, si son personas con un nivel educativo elevado y gran capacidad de discri
minación, pueden incluirse siete o más categorías. Pero debe recalcarse que el número de categorías 
de respuesta tiene que ser el mismo para todos los ítems. Si son tres, son tres categorías para todos 
los ítems o las afirmaciones. S¡ son cinco, son cinco categorías para todos los reactivos. En ocasiones 
se elimina la opción o categoría intermedia y neutral (ni de acuerdo n¡ en desacuerdo, neutral, 
indeciso...) para comprometer al sujeto o forzarlo a que se pronuncie de manera favorable o desfii- 

vorable.
Asimismo, como señalan Hodge y Gillespie (2003), algunos entrevistados gradúan su intensi

dad en un continuo que va del “fuertemente de acuerdo” a “neutral” y hasta el “fuertemente en 
desacuerdo", mientras que otros entienden esta categoría central como un “no sé” o “no aplica”. 
Estos individuos ven al pumo neutral o medio como una extensión de la dimensión de contenido, 
considerándolo como una opción de respuesta cuando no poseen suficiente información. En este 
caso, resulta apropiado ignorar tales respuestas cuando se calcula la puntuación total (Raaijmakers 

et al., 2000 y Hodge y Gillespie, 2003). Si después de la prueba piloto se observa que una cuarta 
parte o más de los respondientes tiende a irse a la categoría neutral en un ítem, es necesario revisar
lo e incluso eliminarlo. Si esto ocurre en vanos reactivos, se debe eliminar tal categoría o revisar a 
fondo la escala.

Un aspecto muy importante de la escala de Likert es que asume que los ítems o las afirmaciones 
miden la actitud hacia un único concepto subyacente. En el caso de que se midan actitudes hacia 

varios objetos, deberá incluirse una escala por objeto, porque aunque se presenten conjuntamente, se 
califican por separado. En cada escala de Ltkert se considera que sodos los Items tienen igual peso

Cómo se construye una escala de Likert
En términos generales, una escala de Likert se construye generando un elevado número de afirma
ciones que califiquen al objeto de actitud y se administran a una muestra piloto para obtener las 
puntuaciones del grupo en cada ítem o frase. Estas puntuaciones se correlacionan con las del grupo 

a toda la escala (la suma de las puntuaciones de todas las afirmaciones), y las frases o reactivos, cuyas
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puntuaciones se correlacionen significativamente con las puntuaciones de toda la escala, se seleccio
nan para integrar el instrumento de medición Asimismo, debe calcularse la confiabilidad y validez 
de la escala

Preguntas en lugar de afirmaciones
En la actualidad, la escala original con fiases se ha extendido a preguntas y observaciones, como se 
puede apreciar en el siguiente ejemplo para evaluar al conductor de un programa televisivo

Ejemplo --------- --------------- ---------- ------------------------------
¿Cómo considera usted al conductor del programa ’

[T] Muy buen conductor 0 Buen conductor [T] Regular

|T| Mal conductor [T] Muy mal conductor

Otro ejemplo sería un conjunto de preguntas formuladas en una investigación pata analizar la 
relación de compraventa en empresas mexicanas (Paniagua, 1985) De ella se presenta un fragmento 

en la tabla 9 8^“^

O Tabla 9 8 Ejemplo de la escala de Likert aplicada a vanas preguntas

Indispensable
(S)

Sumamente
Importante

«)

Medianamente
Importante

(3)

Poco
importante

Na se lama ’ 
en cuenta 

(1)

el precio’ 5 4 3 2 1

la lorma de pago (contado/ 5 4 3 2 1

crédito)’

el tiempo de entrega’ 5 4 3 2 1

el lugar de entrega’ 5 4 3 2 1

la garantía del producto’ 5 4 3 2 1

el prestigio del producto’ 5 4 3 2 1

el prestigio de la empresa 4 3 2 1

proveedora’

el cumplimiento del 4 3 2 1

proveedor
con las especificaciones’

la información que sobre el 4 3 2 1

producto proporcione el pro 
veedor’

el tiempo de trabajar con el 4 3 2 1

proveedor’

la entrega del producto en 4 3 2 1

las condiciones acordadas’

la calidad del producto’ 4 3 2 1

Las respuestas se califican del modo que ya hemos comentad^

lü¡rp,e5„„«,,= ha™sc¡Ío alili.and. «n oMud.o, mis a.luilis sigu.n,lindo vigcnles
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La escala en la pregunta
En ocasiones la escalase incluye en la pregunta. Mertens (2010) las denomina preguntas actitudwales, 
por ejemplo: ¿está usted fuertemente a favor, más bien a favor, más bien en contra o fuertemente en 
contra del aborto cuando la mujer ha sido violada?

En la pregunta se eliminó la categoría central o intermedia. Pero estas interrogantes suelen limi
tarse a entrevistas de unas cuantas preguntas, porque requieren cierta capacidad de memorización.

Método de completar las frases
Hodge y Gillespie (2003) desarrollaron una derivación del escalamiento clásico de Likert, en la cual 
se incluyen frases incompletas respecto al objeto de actitud y a csras se les agrega un continuo que 
sirve como base para las respuestas claves. Estos autores plantearon un continuo con 11 puntos o 
categorías (0 a 10) y que se “ancla” en cada extremo con terminaciones respecto a la frase a la que 
hacen referencia, las cuales representan la ausencia del constructo (cero) y la máxima “cantidad” o 
“presencia” de éste (10). Sostienen que los participantes usan un número para guiarse en sus respues
tas, y la frase introductoria los orienta en el continuo. Se les pide que circunscriban o marquen el 
número que reñeje mejor su respuesta. El construao se mide por ítems que enfatizan la fuerza del 
atributo. Los números trabajan en concordancia con las fiases para implicar el grado de presencia de 
éste. El ejemplo, lo sería la actitud intrínseca hacia la religión.^

Ejemplo tr~---------------- ---------------------------------------- --------------------

Escala en la que se completan las afirmaciones
Actitud intrínseca hacia la religión

^ Mis creencias religiosas afectan:
Ningún aspecto de Absolutamente todos los
mi vida aspectos de mi vida

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ‘ I 7 1 8 1 9 1 10 1

2 Estoy consciente de la presencia de Dios..
Continuamente Nunca

1 1° 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 1 1 3 1 2 1 1 I 0 1

3. Respecto a las preguntas que tengo sobre la vida, mi religión responde.. 
Absolutamente a ninguna de 
mis preguntas

Absolutamente a todas mis 
preguntas

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 8 7 8 I 10 1

4 Mi religión es...
El motivo más importante de
mí vida dirige todos los No es un factor en mi
demás aspectos vida

1 10 1 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I -I I 3 I 2 I 1 I ° I

Adaptado ai español y modificado después de una prueba piloto (itodge y Cilicspie. 2003, p S2)
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S Leo libros, busco informaciórt en internet y veo programas que se relacionen con mi (e

Nunca Todos los dfas, 
sin fallar

I 0 I 1 I 2 I 3 l 4 I 5 I 6 I 7 1 8 1 9 1 10 1

0 Busco momentos para meditar y pensar sobre mi religión y Dios
Todos los días, 
sin fallar Nunca

1 10 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 7 1 1 1 0 1

Al construir una escala de Likcrt, debemos asegurarnos de que las aHrmaciones y alternativas de 
respuesta serán comprendidas por los participantes a ios que se les aplicará y que éstos tendrán la 
capacidad de discriminación requerida Ello se evalúa cuidadosamente en la prueba piloto. Uis escalas 
pueden ser autoadmimstradas o aplicadas mediante entrevistas, en este último caso, es recomendable 
mostrar al entrevistado una tarjeta donde se presenten las alternativas de respuestas o categorías 
Asimismo, las escalas de Likert pueden integrarse dentro de un cuestionario

Diferencial semántico
El diftruicial sun muco lúe planteado por Osgood, Suci yTannenbaum (1957) para 
explorar las dimensiones del significado.^’ Consiste en una sene de adjetivos extremos 
que califican al objeto de actitud, ante los cuales se solicita la reacción del participante 
Es decir, éste debe calificar al objeto de actitud a partir de un conjunto de adjetivos 
bipolares, entre cada par de estos, se presentan vanas opciones y la persona selecciona 
aquella que en mayor medida refleje su actitud

Ejemplo <r=--------------- -

Escala bipolar
Objeto de actitud candidato "A" 

justo___________ __________ ___________ ______

Oiferendai semántico Sene de pares 
de adjetivos extremos que sirven 
para calificar al objeto de actitud, 
ante tos cuales se pide la reacción dei 
sujeto, al ubicado en una categoría 
por cada par

Debe observarse que los adjetivos son “extremos" y que entre ellos hay siete opciones de tespues- 
la Cada participante califica al candidato “A" en títmtnos de esta escala de adjetivos bipolares

Osgood, Suci yTannenbaum (1957) nos indican que si el respondiente considera que el objeto de 
actitud se relaciona muy €¡mchamentt con uno u otro extremo de la escala, la respuesta se marca así

O de la siguiente manera 

justo-------------------
A__ injusto

'W.mptncane „„ la tét'nin. de llUn dotde pospt.l,.a cnadls,,» tcmmodpp om„.l, f,antis „anln,P,vKal.cnbclnP, 

"S p?„lLrr su., y lannnnbnu. (mr mea , ,»eb, as, t.™ „.,su (tPíb, , A,

itinüavve (2013)
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Si el participanrc considera que el objeto de actitud se relaciona estrechamente con uno u otro 
extremo de la escala, la respuesta se marca así (dependiendo del extremo en cuestión):

justo:_______• ^ _______:_______:_______:----------- :----------- : injusto

justo:______ :_______:______ :______ :_______ X _______: injusto

Si el sujeto considera que e! objeto de actitud se relaciona medianamente con alguno de los extre
mos, la respuesta se marca así (dependiendo del extremo en cuestión):

justo:_______:_______:__ ^__ :______ *_______:----------- •------------: injusto

justo:_______:_______:______ :_______ X _______:_______: injusto

Y si el respondiente considera que el objeto de actitud ocupa una posición neutral en la escala 
(ni justo ni injusto, en este caso), la respuesta se marca así:

justo:_______:_______:______ ^______:_______:_______:_______: injusto

Es decir, en el ejemplo, cuanto más justo considere al candidato “A” más me acerco al extremo 
“justo”; y viceversa, cuanto más injusto lo considero más me acerco al extremo opuesto.

Algunos casos de adjetivos bipolares se muestran en el siguiente ejemplo. Desde luego hay 
muchos más que se han utilizado o que pudieran pensarse. La elección de adjetivos depende del obje
to de actitud a calificar, ya que se requiere que los adjetivos se puedan aplicar a éste.

Ejemplo <r~ ~ ^

Adjetivos bipolares
fuerte-débil poderoso-impotente
grande-pequeño vivo-muerto
bonito-feo joven-viejo
afto-bajo rápido-lento
claro-oscuro gigante-enano
caliente-frío perfecto-imperfecto
costoso-baralo agradable-desagradable
aclivo-pasivo bendito-maldito
seguro-peligroso arriba-abajo
bueno-malo úlil-inútíl
dulce-amargo (avorable-desfavorable
profundo-superficial asertivo-tímido
agresivo-pacífico honesto-deshonesto
sincero-hipócrita bren intencionado-mal intencionado

Codificación de las escalas
Los puntos o ias categorías de la escala pueden codilicarse de diversos modos, que se presentan en la 

figura 9.14.

« Figuro 9.14 Maneras comunes de codificar el diferencial semántico.

Adjelivo favorable _ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d Adjelivo desfavorable
(por ejemplo: fuerle, 3 2 1 o -1 -2 -3 (por eiemplo: débil,
bonito, activo, feo, pasivo, elcélera)
etcétera)

Adjelivo favorable ---------- :- -------------------------------- :_ _ _ _ _ _ :-----------------
(por ejemplo; fuerle, 7 6 5 4 3 2 1
bonito, activo,
etcétera)

Adjetivo desfavorable 
(por ejemplo; débil, 
feo, pasivo, elcélera)



Escalas para medir las acliludes

♦ Figura 9.14 (conlinuoción)
W.S casos an que los .espondienles lenqan mcno, capacidad de discnminandn, se pueden ceduti, las calegoilas a cmco opciones Po,

sabroso.
5 4 3

0
2 1

2 1 0 -1 -2
0 aun a tres opciones (lo cual es poco común) 

bueno
3 2

0

malo
1

1 0 -1
También puuden agregaisé éalititalivos a los punios o las talegoilas de la escala (eabbie, 2012)

tolalmenle bastante regular bastante totalmente
activo

5 4 3 2 1

2 1 0-1-2
Codificar de 1 a 7 o de -3 a 3 no tiene importanda, siempre y cuando estemos conscientes del mar

co de interptecadón. Por ejemplo, si una persona califica al objeto de actitud: candidato “A" en la escala 
justa-injusto, marcando la catt^oría más cercana al extremo “Injusto”, la puntuación sería “1” o “-3".

juslo_________________ t_____ :___________ • X injuslo
7 6 5 4 3 2 1

justo-----------------------------------------------------------------¡L— injusto
3 2 10-1-2-3

En un caso la escala oscila entre I y 7, y en el otro caso entre —3 y 3. SI deseamos evitar el mane
jo de números negativos utilizamos la escala de 1 a 7.

El diferencial semántico (DS) se ha utilizado en diversas situaciones para evaluar “objetos" de 
actitud. Por ejemplo, Liljaetal. (2004) emplearon un Instrumento con 57 pares de adjetivos bipolares 
con la finalidad de apreciar la actitud de un grupo de enfermeras respecto a ciertos pacientes psiquiá
tricos y su orientación hacia ellos (enfocadas en el “ser humano" y en establecer una relación genuina 
y duradera, o bien centradas en simplemente corregir la conducta “defectuosa" del paciente). Shields 
(2007) aplicó el DS para examinar las actitudes y opiniones del personal de apoyo y los padres en 
torno al cuidado de niños hospitalizados en cuatro países (dos desarrollados: Australia y Gran Bretaña, 
y dos subdcsarrollados: Indonesia y Tailandia). Salcuní etal. (2007) usaron esta técnica en Italia a fin 
de evaluar las representaciones que hacen ios padres respecto de sus hijos (6 a U años de edad). 
Mientras que Bauer (2008) lo utilizó para determinar actitudes hacia la Química (como ciencia y 

materia) por parte de estudiantes universitarios.
Otro estudio es el de Friborg, Martinussen y Rosenvinge (2006), quienes midieron mediante una 

escala tipo Likert y un diferencial semántico la resiliencia en alumnos de licenciatura (capacidad de 
los individuos para sobreponerse de acontecimientos desestabilizadores, condiciones de vida difíciles, 
periodos de dolor emocional y traumas psicológicos). Asimismo. Miller et al. (2008), en una investi
gación con pacientes que padecían la enfermedad de Parkinson y que tenía el objetivo de examinar 
los cambios percibidos en la propia comunicación y con el especialista en salud que los atendía, y 
relacionarlos con la inteligibilidad del habla, el género, la edad y otras enfermedades, recurrieron al 
diferencial semántico como instrumento de medición. También, Gcake y Gross (2008) emplearon el 
DS para detectar las actitudes subconscientes de docentes de educación basica hacia alumnos super- 
dotados" en Inglaterra, Escocia y Australia; y Gluth, EbnerySchmicdek (2010) validaron una escala 
para medir actitudes hacia los adultos jóvenes y viejos mediante el diferencial semántico en Alemania.
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Maneras de aplicar el diferencial semántico
La aplicación del diferencial semántico puede ser itutoatitmnistrada (se le proporciona la escala al 
participante y éste marca la categoría que describe mejor su reacción o considera conveniente) o 
mediante entrevista (el entrevistador marca la categoría que corresponde a la respuesta del participan
te). En esta segunda situación es muy conveniente mostrar una tarjeta a! respondiente, que incluya 

los adjetivos bipolares y sus respectis'as categorías
La figura 9.15 muestra parte de un ejemplo de un diferencial semántico utilizado en una investi

gación para evaluar la actitud hacia un producto.

« Figuro 9 15 Parte de un diferencial semántico para medir la actitud hacia un producto consumible

barato caro
insípido
amarqo

a|pni)
mrnmplelo

Las respuestas se califican de acuerdo con la codificación. Por ejemplo, 

siguiente respuesta

SI una persona tuvo

y la escala oscila entre uno y siete, esta persona obtendría un siete (7).
En ocasiones se incluye la codificación en la versión que se les presenta a los respondientes con

propósito de aclarar las diferencias entre las categorías.
Por ejemplo:

sabroso:_______ •________•________:________________ :________:-------------  insípido
7 6 5 4 3 2 1

Pasos para integrar la versión final
Para integrar la versión final de la escala se deben llevar a cabo los siguientes pasos.

1. Generamos una hsta de adjetivos bipolares exhaustiva y aplicable al objeto de actitud a medir De ser 
posible, resulta conveniente que se seleccionen adjetivos utilizados en investigaciones similares a 

la nuestra (contextos parecidos).
2 Construimos una versión preltminai de la escala y la administramos a un grupo de participantes a 

manera de prueba piloto.
3 Correlacionamos las respuestas de los sujetos para cada par de adjetivos o ítems. Así, correlacionamos 

un ítem con todos los demás (cada par de adjetivos frente al resto)
4 Calculamos la conjiabihdady la validez de la escala total (todos los pares de adjetivos).
5. Seleccionamos los ítems que presenten correlaciones si^iificativas con los demás reactivos^ discriminen 

entre casos. Naturalmente, sí hay confiabilidad y validez, estas correlaciones serán significativas 

6 Desarrollamos la versión/mal de la escala
La escala definitiva se califica de igual manera que la de Likert. sumando las puntuaciones obte

nidas respecto de cada ítem o par de adjetivos Li figura 9 16 es un ejemplo de ello

« Figura 9.16 Ejemplo de cómo calificar un diferencial semántico
sabroso __________ H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ insípido
rico -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ áspero
X_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ desbalsnceado

suave ------------
balanceado ------------
Valor = 6 + 7 + 6 + 6 = 25
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Su imcrpreacon depende del número de ítems o pares de adjetivos Asimismo, en ocasiones se 
cuinca el promedio obtenido en la escala tota)

/ puntuación total \
\ número de ítems J

Se pueden utilizar distintas escalas o diferenciales semánticos para medir actitudes hacia vanos 
objetos Por ejemplo, es posible medir con cuatro pares de adjetivos la actitud hacia el candidato “A”, 
con otros tres pares de adjetivos la actitud respecto de su plataforma ideológica, y con otros seis pares 
de adjetivos la actitud hacia su partido político Tenemos tres escalas, cada una con distintos pares de 
adjetivos para medir la actitud en relación con tres diferentes conceptos (“objetos de actitud”)

El dtferenaal sem/íntico es una escala de medición ordinal, aunque es común que se le trabaje 
como SI fuera de intervalo (Key, 1997), por las mismas razones de Likcrt

Escalograma de Guttman
El c5C.ilogr.mn de Guttm.m es otra técnica para medir las actitudes y al igual que la 
escala de Likcrt, se fundamenta en afirmaciones o juicios respecto del concepto u 
objeto de actitud, ante los cuales los participantes deben externar su opinion scleccio 
nando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva Una vez más, a cada 
categoría se le otorga un valor numérico Así, el participante obtiene una puntuación 
respecto de la afirmación y al final su puntuación towl, sumando las puntuaciones 
obtenidas en relación con todas las afirmaciones

La diferencia con el método de Likert es que las frases tienen diferentes intensida
des (se escalan por tal intensidad), por ejemplo, la siguiente afirmación en relación con el aborto 
(actitud evaluada) “si en estos momentos me embarazara, jamás abortaría”, es mas intensa que esta 
otra “si una de mis mejores amigas se embarazara, nunca le recomendaría abortar", y a su vez, esta 
ultima resulta más intensa que la afirmación “si una compañera del salón de clases se embarazara, 
probablemente no le recomendaría abortar” Es decir, se basa en el principio de que algunos ítems 
indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud

Por cuestiones de espacio, el escalograma de Guttman no se comenta en este capitulo, sino en el 
capitulo 7 adicional del centro de recursos en línea “Recolección de los datos cuantitativos segunda 
pane (que se puede encontrar y descargar en Material complementario -)■ Capítulos —>• Capítulo 7)

Escalograma de GuUman Técnica 
para medir las actitudes, que al igual 
que la escala de Likert, se fundamen 
la en juicios ante los cuales los 
participantes deben externar su 
opinión seleccionando uno de los 
puntos o categorías de la escala 
respectiva

,/^a Ctfll/0 t/V

Otros métodos cuantitativos de recolección de los datos
En la investigación disponemos de otros métodos súmamente útiles para recolectar los datos de las 
diferentes ciencias y disciplinas, como los cuestionarios y las esc.ilas de actitudes, los cuales solamente 
se enuncian en este capítulo, peto se comentan con mayor profundidad en el capliulo 7 adicional 
“Recolección de los datos cuantitativos segunda pane", que se puede descargar del centro de recursos « »nr,

en línea Entre tales técnicas se encuentran

1 Análisis de contenido cuantitativo
Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera "objetiva” y sisicmalica, 
que cuantifica los mensajes o contenidos en caiegonas y subeategotías, y los somete a análisis estadístico 

Sus usos son muy vanados, por ejemplo evaluar el grado de carga de contenido sexu ,1 de uno o 
vanos programas televisivos, estudiar las apelaciones y características de campañas publicitarias (diga 
mos, de perfumes femeninos de coslo elevado) en los medios de comunicación coleciiva (radio.

‘^«letamslilldo rimélodo „ l„il,amoldo de loiolecdda de tos dalos depende de di.cis.s (otl.ics romo el ptoiileomtomo del pio 

blema, las hipótesis y las deliniclones opciacionalcs
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televisión, periódicos y revistas), comparar estrategias propagandísticas de partidos políticos en inier- 
ner, conocer discrepancias ideológicas entre varios periódicos aJ tratar un tema como el terrorismo 
internacional, determinar la evolución de cierta clase de pacientes que asisten a psicoterapia al analizar 
sus escritos y expresiones verbales, cotejar el vocabulario aprendido por niños que se exponen más al 
uso de la computadora en comparación con iníantcs que h utilizan menos, conocer y contrastar la 
posición de diversos presidentes latinoamencanos en cuanto al problema del desempleo, comparar 
estilos de escritores que se señalan como parte de una misma comente literaria, o analizar la calidad 
y profundidad de la informaaon de internet sobre un virus

Una investigación de este tipo es la de Guillaume y Bath (2008), quienes estudiaron la cobertura 
y el tratamiento que se daba en la prensa británica a la información sobre las vacunas para el saram
pión, las paperas y la rubéola durante un periodo de dos meses Hall y Wnght (2008) aplicaron el 
análisis de contenido para examinar opiniones judiciales Incluso, Christie y Fleischer (2010) lo uti
lizaron para determinar los diseños y métodos mas utilizados en estudios de evaluación publicados en 
revistas científicas

2 Observación
Este método de rccolecaón de datos consiste en el registro sistemático, valido y confiable de compor
tamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías Util, por 
ejemplo, para analizar conflictos fiundiares, eventos masivos (como la violencia en los estadios de 
fútbol), la aceptación-rechazo de un produao en un supermercado, el comportamiento de personas 
con capacidades mentales distintas, la adaptación de operarios a una nueva maquinaria, etc. Haynes 
(1978) menciona que es el método mas utilizado por quienes se orientan conductualmcnte

Como muestras de este tipo de invcstigaaon podemos citar a Regina etal (2008), quienes, uti
lizando una técnica conocida como la lista de verificación de la conducta auusta, compararon las 
observaciones de profesionales de la salud en torno a los comportamientos de niños autistas brasileños 
con las observaciones de sus madres Asimismo, Franco, Rodrigues y Balcells (2008) evaluaron la 
pedagogía de instructores de ejercicios físicos y aerobicos en tres gimnasios de Portugal, al analizar por 
observación clases grabadas en video Labus, Keefe y Jensen (2003) revisaron estudios para indagar 
sobre la relación entre los autorreportcs de intensidad del dolor y las observaciones directas de la 
conducta produada por tal dolor

3 Pruebas estandarizadas e inventarios

Estas pruebas o inventarios miden variables especificas, como la inteligencia, la personalidad en gene
ral, la personalidad autoritaria, el razonamiento matcmáuco, el sentido de vida, la satisfacción laboral, 
el tipo de cultura o^anizacional, el estrés preoperatorio, la depresión posparto, la adaptación al cole
gio, intereses vocacionales, la jerarquía de valores, el amor romántico, la calidad de vida, la lealtad a 
una marca de algún producto, etc Hay miles

Asimismo, hay un upo de pruebas que evalúan proyecciones de los participantes y determinan su 
estado en una variable, con elementos cuantitativos y cualitativos las pruebas proycctivas como el test 
de Rorschach (que presenta manchas de tinta en tarjetas o láminas blancas numeradas a los sujetos y 
éstos relatan sus asociaciones e interpretaciones en relación con tales manchas)

A Datos secundarios (recolectados por otros investigadores)
Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos Por ejemplo, si 
nuestra hipótesis fuera “la violencia manifiesta en la Ciudad de México es mayor que en la ciudad de 
Caracas”, entonces acudiríamos a las alcaldías de las ciudades para solicitar datos relacionados con la 

violencia, como numero de asaltos, violaciones, robos a casa-habitación, asesinatos, etc (datos gene
rales, por distrito y habitante). También obtendríamos información de los archivos de los hospitales 
y las diferentes procuradurías o cuerpos policiacos Un caso de una investigación cuyo método de 

recolección se fundamento en datos secundarios fue el que a continuación se comenta
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Ejemplo <g-=—' .. IT— I :v . ...

un grupo de invesligadores efectuó (en 200B y 2009) un estudio para explorar el Impaclo que tienen las becas 
otorgadas o gestionadas por una insliluclón de edutaciiln superior sobre el desarrollo académico de los alum 
nos beneficiarios y su deserción escolar

Los investigadores solicitaron a las diferentes direcciones información de los estudiantes respecto a su 
promedio general en la carrera, nivel socioeconómico, estatus respecto a la beca (becado no becado) tipo de 
beca (institucional, otorgada por el Ministerio de Educación, por organismo privado, con fondos del gobierno 
estatal) monto de la beca, estatus académico del alumno (regular, irregular, desertor), semestre que cursa, 
género y edad, entre otras cuestiones Consideraron los últimos cinco años escolares Con tal informacióri 
construyeron una base de dalos (con más de medio millón de registros) y efectuaron análisis Entre otras 
cuestiones encontraron que el promedio de los becarios era muy superior al de los no becarios y la deserción 
escolar era mínima entre los primeros, casi inexistente Pero no encontraron una relación entre el monto de la 
beca y el promedio general de la carrera (acumulado) Asimismo, descubrieron que las mujeres tenían en 
general mejor promedio que sus compañeros

Comparar inciicadores económicos de países de la Comunidad Europea, analizar la relación 
comercial entre dos naciones, cotejar el numero, eficacia y tipo de casos atendidos por diferentes 
hospitales, contrastar la eficacia con que se insertan en el mundo laboral los egresados de una carrera 
de distintas universidades, evaluar las tendencias electorales en un país, antes y desputs de un suceso 
critico (como lo fueron los actos terroristas en Madrid en 2004 o el fallecimiento del presidente de la 
República Bolivanana de Venezuela Hugo Chávez en 2013), son ejemplos donde la recolecaón y 
análisis de datos secundarios son la base de la mvestigncion

5 Instrumenlos mecánicos o eleclronicos
Sistemas de medición por aparatos, como el detector de mentiras o polígrafo, que considera la res
puesta galvánica de la piel (en investigaciones sobre crímenes), la pistola laser, que mide la velocidad 
a la que circula un automóvil desde un punto externo al vehículo (en estudios sobre c! comportamien
to de conductores), instrumentos que captan la actividad cerebral (evaluaciones medicas y psicológi
cas), el escáner, que mide con exactitud el cuerpo de un ser humano y ubica la talla ideal para 
confeccionar toda su ropa o vestuario (en investigaciones para diseñar los uniformes de los soldados), 
la medición electrónica de distancias, etcétera

6 Instrumentos y procedimientos específicos propios de cada disciplina
En todas las áreas de estudio se han generado valiosos métodos para recolectar datos sobre variables 
especificas Por ejemplo, en la comunicación organizaciona! se utilizan formatos para evaluar el uso 
que hacen los ejecutivos de los medios de comunicación interna (teléfono, reuniones, interne*!, etc), 
así como herramientas para conocer procesos de comunicación en la empresa (la auditoría en comu
nicación) Para el análisis de grupos se usan los sistemas sociométricos y el análisis de redes La medi

ción de la presión arterial implica un procedimiento preciso, etcetera
Por ejemplo, Pérez, Arango y Agudelo (2009) en su experimento cuyo objetivo fue determinar el 

efecto que tienen los factores experiencia del operario, tipo de dobladora, clase de material utilizado 
y su grosor sobre la longitud y el ángulo de doblado de las piezas de metal producidas, para la reco
lección de sus datos establecieron “que las piezas Rieran dobladas transvcrsalmcme una longitud de 
15 mm a un ángulo de 90“. y según estos parámetros ambos operarios doblaron retales de láminas en 
los dos materiales seleccionados (acero laminado en frío y acero galvanizado) con los grosores especi
ficados (0 8 mm y 1 mm) y en cada una de las dos dobladoras De esta forma se obtuvieron los datos 
para las dos variables respuesta medidas longitud de doblado y ángulo de doblado, ks cuales se* 
rnidieron usando pie de rey y goniómetro” (Pérez, Arango y Agudelo, 2009, p 148)

No $0 mcncloria el nombro Uc la Inililutión ni del estudio porque ésla solicitó el anonimato
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“Como se especificó, las dimensiones de las piezas dobladas se describen por la longitud y el 
ángulo de doblado. Luego, se tienen dos variables respuesta para analizar” (Pérez, Arango y Agudelo, 
2009, p. 149):

Yijklm = longitud de doblado obtenida en la dobladora i, por el operario j, sobre la lámina de 
metal con material k y grosor 1, en la réplica m

Zijklm = ángulo de doblado obtenido en la dobladora i, por el operarlo j, sobre la lámina de 
metal con material k y grosor 1, en la réplica m.

¿Puede utilizarse más de un tipo de instrumento 
de recolección de datos?
Cada día es más común ver estudios en los que se utilizan diferentes métodos de recolección de datos. 
En los estudios cuantitativos no resulta e.\traño que se incluyan vanos tipos de cuestionarios al mismo 
tiempo que pruebas estandarizadas y recopilación de contenidos para análisis estadístico u observa
ción Incluso, al utilizar diversos instrumentos se ayuda a establecer la validez de criterio No solamen
te se puede, sino que es conveniente, hasta donde lo permita el presupuesto para investigar.

¿Cómo se codifican las respuestas a un instrumento 
de medición?
Una vez recolectados los datos, deben codificarse Ya hemos dicho que las categorías de un ítem, 
indicador o pregunta requieren codificarse con símbolos o números; y esto debe hacerse, porque de 
lo contrario no se efectuaría ningún análisis o sólo se contaría el número de respuestas o casos en cada 
categoría (por ejemplo, 25 contestaron “sf y 24 respondieron “no”).^- Comúnmente, el investigador 
se interesa en realizar análisis más allá de un comeo de casos por categoría, y éstos se llevan a cabo por 
medio de la computadora u ordenador Para ello es necesario transformar las respuestas en símbolos 
o valores numéricos. Los datos deben resumirse, codificarse y prepararse para el análisis También se 
comentó que las categorías pueden ir o no precodificadas (incluir la codificación en el instrumento de 
medición) y que las preguntas abiertas no están precodificadas Desde luego, los aparatos incluyen las 
categorías o lectura de la escala en el propio instrumento (por ejemplo, termómetros, acelerómetros, 
básculas, electrocardiógrafos, etcétera).

Los valores perdidos y su codificación
Cuando las personas no responden a un ítem, contestan incorrectamente (por ejemplo, marcan dos 
opciones, cuando las alternativas eran mutuamente excluycntes) o no puede registrarse la información 
(por ejemplo, si tenemos varias simulaciones y en una de ellas no se pudo obtener el dato de una de las 
variables), se crean una o vanas categorías de valores perdidos y se les asignan sus respectivos códigos

Ejemplo ^ ..™

Sí=l Sf = l
No = 0 No = 0
No contestó = 3
Contestó incorrectamente = 4 Valor perdido por diversas razones = 9

Asimismo, tenemos el caso de preguntas que no aplican a ciertos participantes, en estas situacio
nes debe considerarse y codificarse la categoría “no aplica" o “no corresponde”. Por ejemplo, si un

“ la (oálicación relacionada ton el análisis de contenido y la observación se comenta en el capitulo 7 adicional del centio de recursos en 
línea 'Recolección de los datos cuantitativos segunda parte'



¿Cómo se codifican las lespuestas a un instrumento de medición’

cuestionario administrado mediante entrevista a mujeres contuviera las siguientes dos preguntas 
¿durante el último mes realizo alguna compra en la tienda de ropa femenina “Ensueños”?,y ¿me 
podría indicar qué artículos o prendas compró^, y una entrevistada nos contestara a la primera pre
gunta que no (no había comprado en la tienda), anotaríamos esta categoría, y obviamente no haría
mos la segunda pregunta, sino que marcaríamos la opción “no aplica” (la pregunta)

Los valores perdidos pueden reducirse con instrumentos que motiven al participante y no sean 
muy largos, con instrucciones claras y capacitación a los entrevistadores Un alto número de valores 
perdidos (más de 10%) indica que e! instrumento tiene problemas Lo adecuado es que no supere 5% 
respecto del total de posibles datos o valores

En la forma tradicional, la codificación de las respuestas a preguntas o afirmaciones implica cua
tro pasos que comentaremos brevemente sólo para que se refuercen algunos conceptos

1 Establecer los códigos de las categorías o alternativas de respuesta 
de los ítems o preguntas

Cuando todas las categorías fueron prccodificadas y no se tienen preguntas abiertas, este primer paso 
no es necesario, ya se efectuó. Si las categorías no fueron precodificadas o se tienen preguntas abiertas, 
deben asignarse los códigos o la codificación a todas las categorías de los ítems Por ejemplo 

Precinta no precodtficada

¿Practica usted algún deporte por lo menos una vez a la semana’

□ SÍ QNo

Se codifica.

1=SÍ 0 = No

Frase no precodtficada

“Creo que estoy recibiendo un salario justo por mi trabajo

( ) Totalmente de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo

Se codiñca

5 = Totalmente de acuerdo 
4 = De acuerdo
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo
El tema sobre la codificación de preguntas abiertas ya se expuso

2 Elaborar el libro de códigos incluyendo todos los Items, uno por uno
Una vea que están codificadas todas las categorías de los ítems, se procede a elaborar el “libro de códi
gos", el cual describe la localización de las variables y los códigos asignados a liu categorías m m,¡ 
mamz o ¿me d'e ntr/nr Los elementos comunes de un libro de códigos son variables de la invi^nga- 
ción, preguntas, indicadores o ítems, categorías, códigos (números o símbolos uulizados para asignar
se a Ik categorías) y número de columna en la matriz de datos a que corresponde cada ítem 

Supongamos que renemos una escala de Liken con rres ítems (frases)

1 “U Dirección General de Impuestos Nactonales tnforma oportunamente sobre como, dónde y 

cuándo pagar los impuestos"

(5) Muy de acuerdo
(4) De acuerdo

Nombre liciiclo
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(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(1) Muy en desacuerdo

2 “Los servicios que presta la Dirección General de Impuestos Nacionales habitualmente son muy 
buenos”

(5) Muy de acuerdo
(4) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(2) En desacuerdo
(1) Muy en desacuerdo

3 “La Dirección General de Impuestos Nacionales se caracteriza por la deshonestidad de sus fun
cionarios”

{1) Muy de acuerdo
(2) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
(4) En desacuerdo
(5) Muy en desacuerdo

El libro de códigos sería el que se muestra en la tabla 9 9

» Tabla 9 9 Ejemplo de un libro o documento de códigos con una escala de actitud tipo Likert (tres ítems)
1 Variable ítem Categorías Códigos Columnas

Actitud hacia la Frase 1 (informa) — Muy de acuerdo 5
Dirección General de — De acuerdo 4
Impuestos Nacionales

— Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3
— En desacuerdo 2
— Muy en desacuerdo 1

Frase 2 (servicios) — Muy de acuerdo 5 2

— De acuerdo 4
— Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3
— En desacuerdo 2
— Muy en aesacuerdo 1

Frase 3 — Muy de acuerdo 1 3
(deshonestidad) — De acuerdo 2

— Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3
— En desacuerdo 4
— Muy en desacuerdo 5

Es decir, el libro de códigos es una especie de manual para interpretar la matriz de datos (la cual, 

como veremos más adelante, es una matriz en Excel, SPSS —Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales—, Minitab o cualquier otro programa similar)

3 Efectuar físicamente la codificación
El tercer paso del proceso es la codificación física de los datos, es decir, llenar la matriz de datos con 
los valores implicados en las respuestas o las lecturas al instrumento de medición (transferir éstas a la 

matriz)
Veamos un ejemplo simplificado con la escala de Likert de tres ítems aplicada a cuatro individuos 

(figura 9.17)



¿Cómo se codifican las respuestas a un inslrumenio de medición?

« Figura 9.17 Ejemplo de aplicación de tres Items a cuatro sujetos.

Persona 1 

A continuación...
1 la Dirección General de Impuestos Nacionales informa oportunamente sobie cómo, dónde y cuándo pagar los impuestos"

(5) Muy de acuerdo (ít) De acuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (2) En desacuerdo (1) Muy en desacuerdo

2 “Los servicios que presta la Dirección General de Impuestos Nacionales son en general muy buenos"
(S) Muy de acuerdo (4) De acuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (2) En desacuerdo (1) Muy en desacuerdo

3 “la Dirección General de Impuestos Nacionales se caracterua por la deshonestidad de sus luncionanos"
(1) Muy de acuerdo (2) De acuerdo (S) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) En desacuerdo (5) Muy en desacuerdo

El participante obtuvo- 4 (de acuerdo)
5 (muy de acuerdo)
3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo)

Persona 2
Obtuvo respectivamente; 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo)

4 (de acuerdo)
3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo)

Persona 3
Obluvo respectivamente 4

4

Persona 4

4

Obtuvo respectivamente; S
4
3

De acuerdo con el libro de códigos de la tabla 9.9 y las respuestas a la escala, tendríamos la matriz 

de la figura 9.18.

o Figuro 9.18 Ejemplo de matriz de datos para el libro de códigos de la tabla 9.9.

Persona 1 

Persona 2 

Persona 3 

Persona 4

Items

Columna 1 
(frase 1) 
(informa)

Columna 2 
(frase 2) 

(servicios)

Columna 3 
(frase 3) 

(deshonestidad)

4 3

3 3

4 4

3

Valoies íe ios individuos on los llems (en el ejemplo, Irases) 
(talegoíias on las Que tayeron Iranslormadas a sus vaioies 

numémos, es decir, todilicadas)
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4 Guardar los datos codiíicados (casos) en un archivo permanente
Dicho de otro modo, guardar la matriz como documento de SPSS‘S, Excel, Miniiab o equivalente, y 
por supuesto, darle un nombre que lo identifique.

Codificación con un programa de análisis estadístico
Pero hoy en día los investigadores ya no lo hacen de la manera descrita, sino que la codificación la 
efectúan directamente, transfiriendo los valores registrados en los instrumentos aplicados (cuestiona
rios, escalas de actitudes, pruebas de laboratorio o equivalentes) a un archivo/matriz de un programa 
computarizado de análisis estadístico (IBM SPSS®, Minitab o equivalente). O bien, si no se cuenta 
con el programa, los datos se capturan en un documento de Excel (matriz) y luego se trasladan a un 
archivo del programa de análisis Veamos el proceso en IBM SPSS®, pero antes es necesario hacer 
algunas aclaraciones:

• Se abre el programa IBM SPSS®, como cualquier otro, y si se trata de un archivo existente con 
los datos codificados (matriz completada), pues lo abrimos y hacemos los análisis pertinentes. Si 
vamos a crear un nuevo archivo o base de datos, elegimos la opción* “Archivo” —> “nuevo” —> 
“datos” y comenzamos a ejercer tal función

* IBM SPSS® y programas equivalentes tienen dos matrices o ventanas, a) vista de las vanabUs 
(variable view) y b) vista de los datos (data view). Ambas aparecen como pestañas (simulando 
carpetas o fólders) ubicadas en la parte inferior de la pantalla hacia nuestro lado izquierdo

Vista de datos Vista de variables

La “vista de variables” representa el sistema de codificación o libro o documento de códigos elec
trónico (constituye una matriz). Los renglones o filas significan ítems, indicadores o reactivos, y 
las columnas representan características, propiedades o atributos de cada ítem. A ios ítems o 
indicadores en estos programas se les denomina “variables" de la matriz, a veces coinciden con el 
concepto de variable que se tiene en la investigación (por ejemplo, género, es una variable de la 
investigación y un renglón o fila en la “vista de variables”) y en otras ocasiones son simplemente 
un ítem de una variable del estudio

Como dijimos, las columnas son propiedades del ítem o indicador que debemos definir.

1 Nombre de cada ítem o variable de la matriz lo asignamos nosotros (obviamente debe reflejar al 

ítem o reactivo al que hace referencia). Por ejemplo: género, edad, pl (pregunta uno), ingresos, 
pas (presión arterial sistólica), etcetera.



¿Cómo se codiíican las respuestas a un instrumento de medición’

2 Tipo de variable de la matriz (numérica, no numérica o cadena—símbolos o números que indi
can un nivel nominal, como una fecha—, etc) Incluso la clase puede ser numérica, como una 
cifra con decimales Este tipo se vincula al nivel de medición Asimismo, es necesario especificar 
el ancho (caracteres) de la variable y los decimales, si tiene (por ejemplo, si la variable implica 
cantidades en moneda y centavos)

3 Anchura (en dígitos o caracteres). Esto depende de la comodidad de ancho con la cual deseemos 
trabajar y del ancho de las categorías (ejemplos- en un ítem actitudinal la calificación ocupa un 
dígito —totalmente de acuerdo = 5, de acuerdo = 4, etc.—, ingresos puede ocupar varios dígitos 
de acuerdo con el tipo de moneda —si no agrupamos y decidimos colocar la cantidad comple
ta— El ancho debe coincidir con el especificado en tipo de variable

J Decimales (si es pertinente) Es necesario que coincidan con los expresados en tipo de variable
5 Etiqueta (definición o párrafo que describe a la variable de la matriz o ítem) Por ejemplo anti

güedad en la empresa, ingresos acumulados en el año, pregunta uno de la prueba sobre inteligen
cia emocional

6 Valores Los códigos de cada opción de respuesta o categoría La codificación en sí Incluye, des
de luego, valor (por ejemplo = 1) y su etiqueta (“mujer”) También de los valores perdidos.

7 Valores perdidos Se especifican los códigos de las categorías u opciones de los valores perdidos
8 Columnas Una vez más el número de dígitos que ocupa la variable, contando decimales y el 

punto decimal, si es pertinente Debe coincidir con anchura.
9 Alineación. Si queremos que los datos, cifras o valores en la matriz o vista de los datos se alineen 

a la derecha, izquierda o al centro
10 Medida Nivel de medición del ítem- escala —intervalo o razón—, ordinal o nominal, 
n Rol Es el cometido o función que tendrá la variable al momento del análisis- entrada, objetivo, 

ambos, ninguna, partición, segmentar.

En la figura 9 19 se presenta un ejemplo de la vista de las variables en IBM SPSS®.

o figura 9 19 Ejemplo de la vista de las variables en IBM SPSS®

La “vista de los datos” es la ntatt.a de datos. Las columnas son items o vanables de la matttz y los 
renglones o filas teptesentan casos (unidades, pattteipantes, etc,); mtenttas que las celdas son 
los datos o valotes Cada celda representa un valor de un caso en una variable o ítem En la figu- 

ra 9 20 se muestra un ejemplo de la vista de los datos
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« Figura 9.20 Ejemplo de la vista de los datos en IBM SPSS® (final de la tierra)
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Errores de codificación
Al teclear los valores en la vista de los datos, se pueden cometer errores, es humano. Por ejemplo, que 
en un ítem o variable de la matriz donde solamente se tenían dos categorías, aparezca en uno o más 
casos una no contemplada (imaginemos que tenemos el ítem género con las opciones: 1 = masculino 
y 2~ femenino, y alguien teclea un “3” o un “8”, esto es un error de codificación; o bien que en una 
escala con tres opciones: 1. en desacuerdo, 2. neutral y 3. de acuerdo, se presenten valores como: “w”, 

^qué es eso?). Los errores de codificación tienen que corregirse. Esto puede hacerse: 

o) Revisando físicamente la vista de los datos y haciendo los cambios pertinentes.
b) En IBM SPSS® con la función “ordenar o clasificar casos” —sort— (en “Datos" o “Data”) y, de 

este modo, visualizar valores que no correspondan a cada variable o ítem de la matriz.
c) Ejecutando el “análisis de frecuencias” en el menú “Analizar”, “Estadísticos descriptivos" y 

“Frecuencias”, y una vez obtenidos los resultados, se observará en qué variables de la matriz 
(columnas) hay valores que no deberían estar, para efectuar las correcciones necesarias.^

Cabe señalar que los valores perdidos no son errores de codificación, porque ai registrarlos como 
tales, le estamos informando al programa que son precisamente valores perdidos y podemos o no 
excluirlos del análisis de frecuencias (se incluyen si queremos saber cuántos no contestaron o lo hicie
ron incorrectamente). De los análisis inferenciales se descartan automáticamente.

En ambas vistas se muestran las opciones para ejecutar las funciones de IBM SPSS®, como por 
ejemplo: analizar datos y elaborar gráficas, las cuales se comentarán en el siguiente capítulo, el 10; 
“Análisis de los datos cuantitativos” y con mayor profundidad en: Material complementario 
Manuales —> Manual “Introducción al IBM SPSS®” del centro de recursos en línea. Este manual lo 
llevará por el proceso. Además, hay cientos de páginas sobre este paquete y la de la propia empresa 
(http://www-01.ibm.com/soft\varc/mx/analytics/spss/).^^

En resumen, el proceso sería el que se muestra en la figura 9.21.

' Desde luego, como SPSS'S* se aclualiia peimanentemcnte los comandos pueden variar, mas no las fundones 
'' Asimismo, busque en su pals o región al reprcscnlanic de IDM SPSS& ine

http://www-01.ibm.com/soft/varc/mx/analytics/spss/).%5e%5e
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o Figa,. 9 21 Proceso de cortil,cacidr, y preparactón de los dalos para so análisis eo IBM SPSS*

Elaboración del sistema de codificación o 
llenado de la vista de las variables en IBM 
SPSS®

Registro o captura de los valores en la 
matiiz o vista de los datos en IGM SPSS®

Revisar en la matriz que no haya errores de 
codilicación QQQO®

Respuestas
Análisis

Si queremos capturar los datos en nuestra PC, tableta u otro dispositivo electrónico personal y no 
disponemos de IBM SPSS® (solamente en nuestra universidad, centro de cómputo público o empre
sa), podemos hacerlo en una matriz de Excel y luego copiarlos y pegarlos en la vista de los datos de 
IBM SPSS® Pues las columnas (A, B, C, D, etc.) corresponden a las variables de la matriz, y los ren
glones o filas, son los casos, al igual que en IBM SPSS®

Como todo archivo, debe guardarse y respaldarse, implica nuestros datos y el sistema de codifi

cación
Cuando se utilizan dispositivos electrónicos para capturar los datos (como tabletas, terminales 

remotas, lectores ópticos, cuestionarios electrónicos, palms, etc.), obviamente no requerimos teclear 
los datos, estos pasan directamente de la fuente a la matriz o base de datos.

En este capítulo, por razones didácticas, se presentaron matrices pequeñas, pero en la investiga

ción pueden tenerse el número de columnas que se requieran.
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Resumen

* Recolectar los datos implica o) seleccionar uno o vanos mé
todos o instrumentos disponibles, adaptarlos o desarrollarlos, 
esto depende del enfoque que tenga el estudio, así como del 
planteamiento del problema y de ios alcances de la investiga
ción; b) aplicar el o los instrumentos, y c) preparar tas medi
ciones obtenidas o los datos recolectados para analizarlos 
correctamente

* En el enfoque cuantitativo, recolectar los datos es equivalente 
a medir

* Medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indi
cadores empíricos, mediante clasificación o cuantificación

* En toda investigación cuantitativa medimos las variables con
tenidas en la(s) hipótesis

* Cualquier instrumento de recolección de dalos debe cubrir 
tres requisitos confiabilidad, validez y "objetividad"

* La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repe 
tida de un instrumento de medición, a los mismos individuos 
u objetos, produce resultados iguales

- La validez se refiere al grado en que un instrumento de me
dición mide realmente las variables que pretende medir

' 5e pueden aportar tres tipos principales de evidencia para la 
validez cuantitativa evidencia relacionada con el contenido, 
evidencia relacionada con el criterio y evidencia relacionada 
con el constructo

- Los factores que principalmente pueden afectar la validez 
son la improvisación, utilizar instrumentos desarrollados en 
el extranjero y que no han sido validados para nuestro con
texto, poca o nula empatia con los participantes y los factores 
de aplicación
No hay medición perfecta, pero el error de medición debe 
reducirse a límites tolerables.
La confiabilidad cuantitativa se determina al calcular el coefi
ciente de fiabilidad

' Los coeficientes de fiabilidad cuantitativa varían entre 0 y 1 (0 
= nula confiabilidad, 1 = total contabilidad)

- Los métodos más conocidos para calcular la confiabilldad son 
o) medida de estabilidad, b) formas alternas, c) mitades par
tidas y d) consistencia interna

* La evidencia sobre la validez de contenido se obtiene al con 
trastar el universo de Items frente a los ítems presentes en el 
instrumento de medición

* La evidencia sobre la validez de criterio se obtiene al compa
rar los resultados de la aplicación del instrumento de medi
ción frente a los resultados de un criterio externo
La evidencia sobre la validez de constructo se puede determi
nar mediante el análisis de factores y al verificar la teoría 
subyacente

- Los pasos para elaborar un instrumento de medición son

I Redefiniciones fundamentales sobre propósitos, defini
ciones operacionales y participantes 

’’ Revisar la literatura, particularmente la enfocada en los 
instrumentos utilizados para medir las variables de in 
terés

3 Identificar el conjunto o dominio de conceptos o varia
bles a medir e indicadores de cada variable 

•1 Tomar decisiones en cuanto a tipo y formato, utilizar 
uno existente, adaptarlo o construir uno nuevo, asi 
como el contexto de administración 

5 Construir el instrumento
i> Aplicar la prueba piloto (para calcular la confiabilidad y 

validez iniciales).
7 Desarrollar su versión definitiva

Entrenar al personal que va a administrarlo 
“ Obtener autorizaciones para aplicarlo 

1 ü Administrar ei instrumento

* Posteriormente, se preparan los datos para el análisis 
- En la Investigación disponemos de diversos instrumentos de 

medición

3

i
5
{.

Escalas de actitudes de Likert, diferen 
cial semántico y escalograma de Gutt- 

man (este ultimo se encuentra comentado en el capítu
lo 7 adicional que puede descargarse del centro de 
recursos en línea)
Cuestionarios (autoadministrado, por entrevista perso
nal, por entrevista telefónica, internet y por correo) 
Recolección y análisis de contenido cuantitativo (capí
tulo 7 adicional)
Observación cuantitativa (capítulo 7 adicional)
Pruebas estandarizadas (capitulo 7 adicional)

’ Archivos y otras formas de medición 
W’ /i i r.' (capítulo 7 adicional)

■ Las respuestas a un instrumento de medición se codifican
' Actualmente, la codificación se efectúa transfiriendo los valo

res registrados en los instrumentos aplicados (cuestionarios, 
escalas de actitudes o equivalentes) a un archivo o matriz de 
un programa compularizado de análisis estadístico (IBM SPSS'-', 
Minitab o equivalente)

■ En la tabla 9 10 se resumen algunos instrumentos tratados 
en el capítulo



Ejercicios

Tübl^^^Concenlrsdo de Instrumentos para la recolección de datos (véase más en el centro de recursos en linea)
1 Métados Propósito general básico Ventajas Retos 1

Cuestionarios/
Escalas de 
actitudes/ Pruebas 
estandarizadas

• Obtener de manera relativa 
mente rápida datos sobre las 
variables

• Propios para actitudes, 
expectativas, opiniones y 
variables que pueden medirse 
mediante expresiones escritas
0 que el mismo participante 
puede ubicarse en las 
categorías de las variables 
(autoubicacíón)

• Puede ser anónimo
• Poco costosa su aplicación

Individual
• Relativamente fácil de responder
• Relativamente fácil de analizar y 

comparar
• Puede administrarse a un 

considerable numero de personas
■ Normalmente disponemos de 

versiones previas para escoger o 
basarnos en éstas

• Regularmente no se obtiene realimentación 
detallada de parte de los respondientes

• Se evalúan actitudes y proyecciones, no 
comportamientos (mediciones indirectas)

• El manejo del lenguaje puede ser una fuente 
de sesgos e intfuir en las respuestas

• Son Impersonales
' No nos proporcionan información sobre el 

individuo, excepto en las variables medidas

Observación • Recolectar información no 
obstrusiva respecto a 
conductas Y procesos

‘ Se puede adaptar a los eventos tal 
y como ocurren

• Se evalúan hechos, comportamien 
tos y no mediciones Indirectas

• Dificultad para interpretar conductas
• Complejidad al categorizar las conductas 

observadas
’ Puede ser obstrusiva y provocar sesgos si es 
‘participante'

• Puede ser costosa

Análisis de 
contenido

' Recolectar información no 
obstrusiva respecto de 
mensajes

• Se puede adaptar a los eventos tal 
como ocurren

• Se evalúan mediciones Indirectas

• Dificultad para interpretar mensajes
• Complejidad al categorizar los mensajes

Conceptos básicos

• Análisis cuantitativo de contenido (capítulo 7 del centro de
recursos en línea)

• Archivo de datos
• Categorías
• Codificación
• Codificador
• Coeficiente alfa de Cronbach
• Coeficiente de confiabilidad
• Confiabilidad
’ Contexto de administración del instrumento
• Cuestionarios
• Diferencial semántico
• Escala de Likert
' Escalas de actitudes
• Escalograma de Gultman (capítulo 7 del centro de recursos

en línea)
• Entrevista
• Evidencia relacionada con el constructo
• Evidencia relacionada con el contenido

• Evidencia relacionada con el criterio 
> Instrumento de medición
• Matriz de datos
• Medición
• Medida de estabilidad
• Método de formas alternas
• Método de mitades partidas
• Niveles de medición
• Observación cuantitativa (capítulo 7 del centro de recursos

en línea)
• Pruebas estandarizadas (capítulo 7 del centro de recursos en

línea)
< Pruebas proyectivas (capítulo 7 del centro de recursos en 

linea)
• Recolección de dalos
• Unidad de análisis
• Validez
• Vista de las variables
• Vista de los datos

Ejercicios
1 Busque una investigación cuantitativa en algún artículo de 

una revista científica, en la cual se incluya información so
bre la confiabilidad y la validez del instrumento de ftiedi- 
ción ¿El instrumento es confiable’ ¿Qué tan confiable’

¿Qué técnica se utilizó para determinar la confiabllidad’ ¿Es 
válido’ ¿Cómo se determinó la validez’

2 Responda y explique con ejemplos la diferencia entre con
tabilidad y validez
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3 Defina ocho variables e indique su nivel de medición
4 Defina una variable de cada nivel de medición
5 Suponga que alguien intenta evaluar la actitud hacia el 

presidente de la República Entonces construya un cuestio 
nano tipo Likert con 20 ítems para medir dicha actitud e 
indique cómo se calificaría la escala total (10 ítems positi* 
vos Y 10 negativos) Por ultimo, señale la dimensión que 
cada Item pretende medir de dicha actitud (credibilidad, 
presencia física, etcétera)

6 Construya un cuestionario para medir la variable que consi
dere conveniente (con un mínimo de 10 preguntas o ítems) 
e incluya preguntas demográficas adicionales Aplíquelo a 
20 conocidos suyos, elabore el libro de códigos y la matriz 
de datos, mínimo en Excel

7 ¿Cómo mediría la variable "hostilidad' me- 
I íim” diante observación y cómo por medio de una

escala de actitudes? (Debe leer el apartado de observación 
en el capítulo 7 adicional del centro de recursos en línea)

8 Genere un planteamiento del problema en el que utilice 
por lo menos dos tipos de instrumentos cuantitativos para 
recolectar datos

9 Construya una matriz de datos en Excel, Minitab o SPSS (o 
una tabla en Word) con 15 casos y las siguientes variables 
género, edad, deporte preferido para practicar, deporte 
preferido para observar, escuela de procedencia (publica/ 
privada), tipo de música que más le agrada, si está o no de 
acuerdo con la política económica del gobierno actual, par
tido por el que votó en la ultimas elecciones municipales y 
líder histórico que más admira Que los casos (participan
tes) sean sus compañeros de clase (el ejercicio implica le
vantar datos y codificarlos, desde luego)

1 u Elabore uno o vanos instrumentos para el ejemplo de estu
dio que ha desarrollado hasta ahora en el proceso cuantita
tivo (incluya la codificación)

Ejemplos desarrollados^^

La relación entre la personaliciad y las eníermeciades 
Como vimos en el capítulo 6 ("Formulación de hipótesis"), la per
sonalidad se midió a través de una sene de escalas (véase la ta
bla 911)

Las variables "enfermedades padecidas en el presente y el 
pasado", "factores de nesgo a la salud", "hábitos de vida" y 
las demográficas fueron medidas a través de un cuestionario 
de autorreporte

» Tabla 9 11 Medición de la personalidad de Yousfi et al (2004)

Dimensiones Prueba o escala
Número de ítems y confíabilídad 

(Aifa-Cronbach)

Factor R Escalas del Factor R de Grossarth-Maticek

Inhibición de la expresión centrada en uno 
mismo (disposición para el cáncer)

28 Items (a= 90)

Barreras a la expresión centrada en uno mismo 
(disposición para las enfermedades cardiacas)

25 ítems (a = 92)

Psicopatologla 20 Items (a = 83)

Salud/autonomla 31 Items (a= 88)

Racionalismo 23 Items (a = 91)

Tendencias antisociales 13 Items (a= 76)

Optimismo Prueba de la Orientación de Vida LOT 8 Items (a = 55)

(coiiriim)

> Por tuesliones <Je espacio se comentan brevemenle El piimei ejemplo piescnta las mediciones hechas (pruebas o escalas aplicadas, con 
su respectiva conliabilidad) y los coniexios de administración El segundo ejemplo aborda un aspecto de la recolección el procedimlenlo y 
las variables centrales el tercero el instrumento de medición y el cuarto la consideración y comparación de Insirumcntos (escalas)
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» Tobin 6.4 (coní/ni/oc/dn)
1 Dimensiones

Prueba o escala
Número de ítems y eoníiabilidad 

(Alfa-Cronbach)

Locus (centro) del control sobre 
enfermedades interno y externo

Cuestionario FEGK 16 Items para el locus interno y 13 para el externo 
(a= 79 y 81, respectivamente)

Urgencia de tiempo y activación 
perpetua

Escala TUPA e Inventario de Expresión para Tratar 
el Estado de Ira

13 Items para TUPA
(a = 65) y 24 para el inventario con tres 
subescalas de ira interna, ira externa y control de 
laira(a= 82, 83 y 81 respectivamente)

Soporte social Escala SOZU K-22 22 Items (a= 91)

Depresión Escala de von Zerssen 16 Items (a = 85)

Sentido de coherencia Escala SOCHD 19 Items (a = 80)

Hostilidad (factores agresión, 
irritabilidad y envidia)

Cuestionario de Agresión y Hostilidad de 
SalIZ'EpsteIn

Agresión 8 Items 
(a= 62)

Hostilidad 11 Items

Inventario de Irritabilidad y Envidia de Buss- 
Durkee

(a= 66)

8 Items (a= 63)

Psicoticismo (extraversión, neuroticls- 
mo y deseabilidad social)

Inventario de la Personalidad de Eysenck (EPI) 57 Items en total con a = 69, 85 y 57 respectiva
mente

Control social exagerado Escala de Modo de Vida —WOLS— 21 Items (a = 76)

Respondieron 2047 participantes a los instrumentos en gru
pos de 20 (autoadministrados), con asistencia para dudas y co
mentarios (en las instalaciones de la universidad). A otros 2306 
que habían expresado su consentimiento, se les enviaron los ins
trumentos por correo y se recibieron por este medio Al resto, 
también se les mandaron por correo pero sin preguntarles previa
mente SI deseaban participar (solicitud única). Es decir, en todos 
los casos el contexto fue "autoadmlnistrado"

No se encontraron diferencias significativas en las respuestas 
entre los diferentes contextos de autoadministración (en grupos, 
por correo y consentimiento previo y por correo sin autorización 
anterior).

La televisión y e! niño
Se aplicó un cuestionario en una muestra total de 2112 niños y 
niñas de la Ciudad de México, de acuerdo con la estrategia de 
muestren planteado. Las variables medidas fueron: uso de me
dios de comunicación colectiva, tiempo de exposición a la televi
sión, preferencia de contenidos televisivos (programas), bloques 
de horarios de exposición a la televisión (mañana, tarde o no
che), comparación de la televisión con otras fuentes de entrete
nimiento, actividades que realiza mientras observa la televisión, 
condiciones de exposición a la televisión (solo-acompañado), au
tonomía en la elección de los programas, control de los padres 
sobre la actividad de ver televisión, usos y gratificaciones de la 
televisión, y datos demográficos.

El cuestionario es descriptivo y fue evaluado y validado por 10 
expertos en investigación sobre la relación niño-televisión. Se 
elaboró una versión piloto con 100 participantes (50 niñas y 50 
niños), la cual se probó y ajustó. No hubo escalas con vanos 
ítems, por lo que no se calculan coeficientes de confiabilidad.

La pareja y relación ideales
Se desarrolló un instrumento inicial para recolectar los datos con 
base en preguntas Por ejemplo "Pensando en tu relación ideal, 
¿cuáles serían las características que más te gustaría que tuviera 
esa relación?", o bien: "¿Qué cualidades te gustaría que tuviera tu 
novio(a) ideair Sin embargo, en la prueba piloto con 100 estu
diantes se observó que era mejor sustituir las preguntas por afir
maciones que fueran completadas por los participantes (por 
ejemplo. "Pensando en tu relación ideal, las características que 
más te gustaría que tuviera esa relación serían...") Resultaban 
más comprensibles para ellos y fueron respondidas con mayor 
precisión Así, se aplicó por entrevista el siguiente cuestionario.^'

Cuestionario sobre la pareja y relación ideales 
El objetivo de esta encuesta es conocer tu opinión acerca de las 
relaciones y parejas sentimentales que has tenido, tienes y ten
drás, así como de tu concepción de una pareja ideal, por lo cual 
te agradeceríamos contestar lo que se te indica a continuación, 
pensando y contestando según corresponda en cada caso 
Recuerda que tus respuestas son totalmente confidenciales

Lü5 opciones de respuesta lamblén se han reducido por espacio (por ejemplo carreras)
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Edad: _______ años
Género: 1) Masculino_______ 2) Femenino.

Indica la carrera que estudias actualmente.

Psicología ( ) Turismo ( ) Comunicación ( )

Medicina ( ) Administración ( ) Mercadotecnia ( )

Arquitectura ( ) Contaduría
Publica ( )

Derecho ( )

Ing Ing en Sistemas Comercio
industrial ( ) Computacionales ( ) Internacional ( )

1 Para ti, ¿qué es un novio(a)? Un novio(a) es-.

2 Para ti, ¿qué es una relación de noviazgo? Un noviazgo es-

Pasacio:
3 ¿Has tenido novio(a)? 1)S(______  2) No_______
•I ¿Con cuéntos(as) novios(as) has durado más de un mes?

5 Las cualidades que más te gustaban del novio(a) más im
portante que has tenido en el pasado son
Anota de la más importante (1) o la menos importante (5)

1)--------------------- , 2)--------------------- , 3)--------------------- ,
4)------------------------------------------- ,5)---------------------

6 Pensando en tu relación pasada más importante, las carac
terísticas que más te gustaban de la relación de pareja eran 
{no hablamos de tu parejo, sino de lo relación de noviazgo). 
Anota de la más importante (1) o lo menos importante (5).

1)--------------------- ,2)----------------------3)-----------------------
4)------------------------------------------- ,5)---------------------

Actualmente:
7 ¿Tienes novio(a)? 1 Sí______  2 No______
tí Las cualidades que más te gustan de tu novio(a) son:

Anoto de lo más importante (1) o lo menos importante (5).

1)-------------------------------------------- ,2) 3)-,
4)--------------------------------------------- 5)---------------------

9 ¿Cuántos meses llevas con tu novio(a) actual?___________
lü Pensando en tu relación actual, las características que más 

te gustan de la relación de pareja {no hablamos de tu po- 
rejo, sino de la relación de noviazgo)-.
Anoto de la mós importante (1) o la menos importante (5).

1)---------------------,2)----------------------,3)-----------------------,
4)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,5)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 ¿Qué tan importante es en tu vida tu pareja actual?

5) Sumamente importante 4) Muy importante 3) Im
portante 2) Poco importante 1) No tiene Importancia

Ideal:
12 Piensa en tu novio(a) ideal y menciona las cualidades que 

te gustarla que tuviera-
Anoto de lo mós importante (l) a la menos importante (S).

1)-------------------- ,2)---------------------------------------------- 3)-,
4)--------------------- ,5)---------------------

13 Pensando en tu relación ideal, las características que más 
te gustarla que tuviera esa relación {no hablamos de tu 
parejo, sino de lo relación de noviazgo) serían
Anota de la más importante (1) o lo menos importante (5).

1)--------------------- , 2)--------------------- , 3)--------------------- ,
4)---------------------- 5)----------------------

Futuro-
1} En tu futuro, ¿te gustarla o no tener una relación de pareja 

para toda la vida>
1.SI_________  2. No_________  3 No sé_________

15 ¿Por qué?________________________________________
] 6 En tu futuro, ¿qué tipo de relación de pareja duradera a largo 

plazo te gustaría establecer, tener o formar?
{Marca una opción)

1 Matrimonio civil
2 Matrimonio religioso
3 Matrimonio religioso y civil
4 Unión libre (vivir juntos sin estar casados)
5 llevar una relación de pareja sin vivir juntos
6 Otra-_____________________________ _

Gracias por tu colaboración

El abuso sexual infantil
Escala cognitiva

El instrumento Children's Knowledge of Abuse Questionnaire-Re
vised (CKAQ-R), fue traducido al español y adaptado para preesco
lares. En esta escala modificada, se eliminaron los elementos re
dundantes y los que evaluaban las actitudes ante los desconocidos, 
con la tesis que quienes agreden sexualmente a los menores son 
en su gran mayoría personas cercanas. Además, se simplificaron 
(as preguntas formuladas negativamente, como "¿algunas veces 
está bien no hacer lo que nos pide un adulto^', que tienden a ser 
confusas para los preescolares El CKAQ-Español puede tener un 
puntaje máximo de 22 y cada reactivo posee evaluación dicolómi- 
ca, dando un punto por cada respuesta correcta. Sigue el mismo 
esquema y protocolo que el CKAQ original. Cada pregunta puede 
ser contestada como "sí", "no", o "no sé" y su evaluación es díco- 
tómlca (correcto o incorrecto) Incluye cuestiones para medir el 
desarrollo cognitive y actitudes asertivas ante contactos positivos 
y negativos, chantaje emocional, disociación de los contactos con 
la afectividad y pedir ayuda ante el abuso

El estudio de la coníiabilidad Interna se efectuó con el mode
lo Kurder Richardson 20 (KR-20), en la versión adaptada de Cron-



Los investigadores opinan

banch para reactivos dicotómicos Tal estudio se realizó con el 
total de casos {n = 150) Se obtuvo un alfa de 0 69. lo que repre
senta un nivel moderadamente aceptable

Escala conductual
Después del estudio de diversas escalas, se decidió partir del RPP 
para el desarrollo del instrumento conductual Las razones de 
esta decisión se basaron en que el RPP se ha aplicado a muestras 
grandes (n = 670) Por otro lado, evalúa en acción los patrones 
seguidos por los agresores, así da la oportunidad de analizar las 
reacciones de los niños y sus habilidades de protección "en vivo" 
Además, no aborda al niño o nina de manera burda o aterradora, 
se enfoca en los preámbulos del abuso, en donde se censa la 
posibilidad Por estas razones, este instrumento nos parece de los 
mas acertados por su evaluación conductual, su aproximación a 
lo que un(a) niño(a) puede vivir en su cotidianidad en cuanto a 
sus acercamientos incómodos y evaluar sus recursos asertivos, 
segundad emocional y habilidades de autoprotección

Uno de los inconvenientes de este protocolo es que no se dispo
nen de valores psicométricos que lo avalen Por lo que no hay com 
parativos para los resultados que de esta investigación se obtengan 

Partiendo del RPP original, se le hizo una adaptación median
te la traducción y adecuación al contexto mexicano A esta escala 
le llamaremos Role Play México Uno de los Inconvenientes que 
se le cuestiona al RPP es que sólo puede aplicarse uno a uno Es 
decir, no se puede aplicar a grupos de infantes en conjunto Sin 
embargo, en el caso de preescolares esto no aplica, porque en 
general las pruebas administradas a grupos, requieren del desa
rrollo de las habilidades lectoescritoras, un estado no dominado 
en la etapa preescolar Por tanto, tal inconveniente es intrascen
dente en el caso de estudio Otra desventaja que se le atribuye, 
es que la escala no incluye elementos que evalúen la actitud de 
los menores ante los contactos positivos, para determinar si los 
PPASI (programas de prevención del abuso sexual infantil) gene
ran un efecto nocivo de suspicacia indiscriminada ante cualquier 
contacto Por lo cual, se decidió incluir un par de reactivos para 
evaluar esta posibilidad en el Role Play-México (RP-México) Es
tos reactivos incluyen por ejemplo, abrazos por los padres o feli
citaciones Se desarrolló, también, una prueba paralela a dicha 
adaptación, a la que llamamos Evaluación de la Prevención del 
Abuso (EPA)

los investigadores opinan

RecolGccion de datos cuantitativos 
Dentro del modelo de investigación cuantitativa, la etapa de re 
colección de los datos resulta de vital importancia para el estudio, 
de ella dependen tanto la validez interna como externa

La validez interna de una investigación depende de una ade 
cuada selección o construcción del instrumento con el cual se va 
a recolectar la información deseada, la teoría que enmarca el 
estudio tiene que conjugar perfectamente con las características 
teóricas y empíricas del Instrumento, si esto no ocurre, se corre el

En la escala RPP se tiene un puntaje máximo de 14 puntos, 
evalúa la negación verbal y no verbal de seis escenas "en vivo" 
Es decir, donde el evaluador actúa y se le pide al niño que respon
da a la pregunta ¿qué diría y haría’ en una situación planteada 
Además, en los tres reactivos donde se aborda el chantaje emo 
cional y la coerción, se otorga un punto extra si el participante 
muestra intención de denunciar el evento En el caso de la eva
luación del RP-México y de la EPA se considera un total de ocho 
escenarios "en vivo", seis de tipo abusivo y dos de contactos no 
abusivos El puntaje de ambas escalas (RP México y EPA) tiene un 
máximo de 40 puntos Al igual que el RPP, evalúa la asertividad 
verbal y conductual, pero se amplía la evaluación con la intención 
de denuncia del evento abusivo, cubriendo la necesidad de me
jorar el sistema de medición con la persistencia de los infantes de 
pedir ayuda hasta obtenerla Mide además las siguientes subes
calas 1) reconocimiento de contactos, tanto positivos como ne
gativos, y 2) las habilidades de asertividad verbal {qué decir), no 
verbal {qué hacer) y la persistencia en la intención de denuncia 
ante algún incidente abusivo {denuncio) Los 40 puntos se deri
van de la suma de un punto por cada acierto en la asertividad 
verbal (ocho máximo), un punto por cada asertividad conductual 
(máximo ocho), un punto por cada intención de denuncia de los 
contactos inapropiados (seis máximo) y un punto por cada perso
na a quién denunciarian, hasta un máximo de tres por cada esce
nario de contacto inapropiado (18 puntos máximo)

Se desarrolló el análisis de coníiabllidad tanto temporal 
como interno Se aplicó test-retest de acuerdo con un método 
de formas paralelas al administrarse el RP-México y el EPA La 
correlación entre ambas pruebas alcanzó un buen nivel y fue 
significativo (r = 0 75, p < 0 01), lo que avala la utilización de 
estos instrumentos de forma paralela El test-retest se aplicó en 
un subgrupo (n = 44) del grupo de control {n = 79) Este estudio 
confirma que hay correlación (est y retest entre cada instrumen
to RPP, RP-México y en todas las subescalas, los índices van de 
0 59 a 0 78, todas con p < 0 01 El instrumento RP-México tiene 
una correlación (r = 0 75) equivalente a la reportada en otros 
instrumentos similares (WIST, PSQ) Este índice muestra un gra
do de estabilidad temporal aceptable, dado el tamaño de la 
muestra

riesgo de recolectar datos que a la postre pueden ser imposibles 
de ser interpretados o discutidos, la teoría y los datos pueden 
caminar por distintas direcciones Un ejemplo muy sencillo para 
graficar este problema sería hacer hipótesis y teorizar en torno a 
la personalidad sobre la base de una de las teorías de los rasgos 
y usar un instrumento proyectivo para recolectar los datos Lo 
correcto sería que la misma teoría sustente los planteamientos 
hipotéticos y teóricos, asi como fundamente el instrumento Si 
bien el ejemplo puede resultar un tanto simple y grosero, en el
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nivel de las investigaciones de pregrado, este problema resulta 
bastante común y ie es muy difícil manejarlo al estudiante pro
medio

Del mismo modo, la recolección de los datos se relaciona con 
la validez externa del estudio, por cuanto la generalización de
pende de la calidad y cantidad de los datos que recolectamos Por 
ello, en estudios cuantitativos resulta importante determinar una 
muestra adecuada, que tenga representalividad en el tamaño y 
que a la vez refleje la misma estructura existente en la población 
Sm una buena muestra de datos, no se puede generalizar, y si se 
corre este nesgo, el investigador podría llevar sus conclusiones 
más alia de la realidad, cuando lo que se desea es reflejar la 
realidad

Una idea clave, para no tropezar con asuntos insalvables en 
este momento de la investigación o para no tomar decisiones 
que conduzcan al error, es hacer un buen proyecto de investiga
ción En la etapa de la planificación debe quedar claramente es
tablecido y justificado qué instrumento se va a utilizar, cómo, 
dónde y a quiénes se les aplicará, qué instrucciones se les va a 
brindar a los sujetos o participantes, qué datos son los que se 
someterán a tratamiento y cuáles otros no serán tomados en 
cuenta, cómo se van a tratar los mismos y cómo se llegará desde 
tos datos a la teoría

Edwin Saiustio Saias Bias 
Universidad de lima 

Peru



Análisis de datos 
cuantitativos

Al onolizor los dalos cuonlitativos debemos recordar dos cuestiones- 
primero, que los modelos estadísticos son representaciones de lo 
realidad, no lo realidad misma; y segundo, los resultados numéricos 
siempre se interpretan en contexto, por ejemplo, un mismo valor de 
presión arterial no es igual en un bebé que en una persona de lo 
tercera edad

Roberto Hernández-Sampieri

Proceso de
investigación
cuantitativa

Paso 9 Analizar los datos
■ Decidir el programa de análisis de datos que se utilizará.
• Explorar los datos obtenidos en la recolección
• Analizar descriptivamente los datos por variable.
• Visualizar los datos por variable
• Evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los 

instrumentos de medición utilizados
• Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las 

hipótesis planteadas (análisis estadístico inferencial).
• Realizar análisis adicionales
• Preparar los resultados para presentarlos

E? Objetivos de aprendizaje
Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de

1 Revisar el proceso para analizar los dalos cuantitativos
2 Reforzar los conocimientos estadísticos fundamentales
3. Comprender las principales pruebas o métodos estadísticos desarrollados, así como sus 

aplicaciones y la forma de interpretar sus resultados
4 Diferenciar la estadística descriptiva y la inferencial, la paramétrica y la no paramétrica
5 Analizar la interrelación entre distintas pruebas estadísticas

Síntesis
En el capítulo se presentan brevemente los principales programas compulacionales de análisis 
estadístico que emplea la mayoría de los investigadores, así como el proceso fundamental 
para efectuar análisis cuantitativo. Asimismo, se comentan, analizan y ejemplifican las prue
bas estadísticas más utilizadas Se muestra la secuencia de análisis más común, con estadísti
cas descriptivas, análisis paramétricos, no paramétricos y multivariados En la mayoría de es
tos análisis, el enfoque del capítulo se centra en los usos y la interpretación de los métodos, 
más que en los procedimientos de cálculo, debido a que los análisis se realizan con ayuda de 

una computadora.



Se realiza medíanle 
programas (ompuiacionales 
como 
• SPSS®

Minilab
SAS
STATS

Análisis de datos 
cuantilalivos

‘ Cuyo procedimiento es 
Fases
1 Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos
2 Eiecular el programa
3 Explorar los dalos analizarlos y visualizarlos por variable del estudio
4 Se evalúa la confiabilidad y validez del o de los instrumentos escogidos
5 Se lleva a cabo análisis estadístico descriptivo de cada variable 

del estudio
6 Se realizan análisis estadísticos inlerenciales respecto a las 

hipótesis planteadas
7 Se efectúan análisis adicionales
8 Se preparan los resultados para presentarlos

♦

El análisis se realiza tomando en 
cuenta los niveles de medición 
de las variables y mediante la 
estadística, que puede ser

Inferencia
Sirve para estimar parámetros y 
probar hipótesis 
Se basa en la distribución 
muesiral

-------  —V Oescripliva

Distribución de frecuencias

Medidas de tendencia central ♦
Media
Mediana
Moda

_ Rango
-♦ j^Tedidas de variabilidad — —- > Desviación estándar

I Vananza

ÍGrálicas
jPunluacioncs /(en centro de recursos en línea) •

. l^nálisisparamélrico

• Coelicientes de correlación
• Regresión lineal
• Prueba I
• Prueba de la diferencia de proporciones
• Análisis de vananza
• Análisis de covarianza (en centro de recursos en linea)

— :■ I Análisis no paraméltico
fA/cuadrada
Coclicientcs de Spearman y Kendall 
(oelicienles para tabulaciones cruzadas

I Análisis mullivanados 
•’ I (centro de recursos en linea)

Nols; ¡SK tapliulo SB mmplemcnls (op upo ídkional pup sb ““ psljcilslUos- /
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¿Qué procedimiento se sigue para analizar 
cuantitativamente los datos?

O 1 Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado en un archivo y “limpia- 
do” los errores, el investigador procede a analizarlos

En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora u ordenador 
Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen conside
rable de datos. Por otra parte, en la mayoría de las instituciones de educación media y superior, cen
tros de investigación, empresas y sindicatos se dispone de sistemas de cómputo para archivar y analizar 
datos. De esta suposición parte el presente capítulo Por ello, se centra en la interpretación de los resul
tados de los métodos de análisis cuantitativo y no en los procedimientos de cálculo.

El análisis de los datos se efectúa sobre la matnz de datos utilizando un programa compiitactonal. 
El proceso de análisis se esquematiza en la figura 10 1 Posteriormente lo veremos paso a paso

« Figura 10 1 Proceso para efectuar análisis estadisdco

Fase1
Seleccionar un software 
apropiado para analizar 
los dalos

Fase 2
Ejecutar el programa SPSS, 
Minttab, STATS, SAS u otro 
equivalente

‘'Fase 3
Explorar los datos
a) Analizar descriptivamente los dalos por variable
b) Visualizar los datos por variable

Fase?
Preparar los resultados para 
presentarlos (tablas, gráficas, 
figuras, cuadros, etcétera)

5

Fase 6
' Realizar análisis 

adicionales

Ufases

Analizar mediante pruebas
-------  estadísticas las hipótesis

planteadas (análisis estadístico 
infeiencial)

i
>

Fase 4
. Evaluar la confiabilidad y 

validez logradas por el o los 
instrumentos de medición

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

la segunda. Las definiciones, desde luego, las prepara el investigador Lo que este hace, una vez reco
lectados los datos, es precisar los parámetros de la matriz de datos en el programa (nombre de cida 
variable en la matriz —que equivale a un ítem, reactivo, indicador, categoría o subeategoría de con
tenido u observación—, tipo de variable o ítem, ancho en dígitos, etc.) e introducir o capturar los 
datos en la matriz, la cual es como cualquier hoja de cálculo Asimismo, recordemos que la matriz de 

datos tiene columnas (variables, ítems o indicadores), filas o renglones (casos) y celdas (intersecciones 
entre una columna y un renglón). Cada celda contiene un dato (que significa un valor de un caso en 
una variable). Supongamos que tenemos cuatro casos o personas y tres variables (género, color de 

cabello y edad); la matriz se vería como se muestra en la tabla 10 1

» Tabla 10 1 Ejemplo de matriz de datos con (res variables y cuatro casos

1 1 1 35

2 1 1 29

3 2 1 28

4 2 4  «



Paso 1 seleccionar un programa de análisis

La ccdificacion (espcaficada en la parte de las defin.ciones de las variables o columnas que corres- 
ponden a ítems) sena*

• Genero (1 = masculino y 2 = femenino)
Color de cabello (1 = negro, 2 = castaño, 3 = pelirrojo, 4 = rubio)

• Edad (dato “bruto o crudo” en años)

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

Por lo general, en la parte superior de la matriz de datos aparecen las opciones de los comandos 
para operar el programa de análisis estadístico como cualquier otro software (Archivo, Edición o 
Editar datos, etc.) Una vez que estamos seguros que no hay errores en la matriz, procedemos a reali
zar el análisis de la misma, el análisis estadístico En cada programa tales opciones vanan, pero en 
cuestiones mínimas

Ahora, comentaremos brevemente los programas más importantes y de dos de ellos señalaremos 
sus comandos generales

Statistical Package for the Social Sciences o Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales (IBM SPSS)
El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, 
es uno de los más difundidos y actualmente es propiedad de IBM® Contiene todos los análisis esta
dísticos que se describirán en este capítulo En Iberoamérica, algunas instituciones educativas tienen 
versiones antiguas del SPSS, otras, versiones mas recientes, ya sea en español o inglés y en los distintos

se actualiza constantemente con versiones

nuevas en vanos idiomas '
Asimismo, cada año surgen textos o manuales acordes con estas nuevas versiones Sin embargo, 

en el centro de recursos el lector encontrara un manual que abarca las cuestiones esenciales de este 
paquete de análisis Lo mejor para mantenerse al día en materia de SPSS® es consultar el sitio de 
IBM®que corresponda a su país (con las palabras clave “IBM SPSS" puede encontrarlo mediante 
cualquier motor de búsqueda como Google) Asimismo, se puede bajar o descargar a la compu
tadora una demostración del programa por tiempo limitado Para la actu.ilización de manuales, las 
palabras clave serían “SPSS manuals” o “SPSS manuales

La empresa IBM® afirma que se pueden solucionar diversos problemas de investigación con la 
suite de software IBM® SPSS Statistics, de la cual la versión “Base” contiene alrededor de 80% de los 
análisis Para cuestiones más específicas se pueden adquirir diversos módulos que la compañía vende 
por separado, los cuales se integran a la versión Base con otros títulos o nombres

Hasta agosto de 2013, las versiones mas recientes tenían mejoras como mayor focilidad de uso. 
nuevas técnicas de análisis, mayor rendimiento y mejor integración con los demás productos IBM®

(IBM SPSS®, 2013)
Como dijimos, el IBM® SPSS contiene las dos partes citadas que se denominan a) vista de varia

bles (para definiciones de las variables y consecuentemente, de los datos) y b) vista de los datos (matriz 
de datos) En ambas vistas se observan los comandos para operar en la parte superior

sistemas operativos como Windows, Macintosh y UNIX 
Como ocurre con otros programas, el IBM® SPSS

0O0O

Cenl/0

En el otoño de 2013 la familia de lOM SPSS Slallñlcs tomaba con aliededor de 30 pi 
liabíía que añadiilcs los producios de las familias collaboralion and Deploymen oiv 

y Modeler

oduclos con difcicnics grados de complejidad A óslos 
Icos Analyllcal Dcciiion Monagcmcnl Dota Colicciion
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El paquete IBM® SPSS tnbaja de una minera muy sencilla este abre la matriz de ditos y el 
in\ estigador usuario selecciona las opciones mas apropiadas pira su análisis, tal como se hice en otros 
programas

A continuación se describen de manera general algunas funciones principales del programa Pira 
profundizar y aprender su uso recomendamos re\ isar el manual de IBM SPSS®, que puede encontrar 
en el centro de recursos en linea (en el apartado de ‘Manuales auxiliares )

File (archivo) este boton tiene las siguientes funciones

« Nuevo Sine para construir un archivo nuevo
• Abrir Se utiliza para abrir un archivo de datos previamente generado, de sintaxis, resultados o de 

proceso
• Abrir base de datos Tiene la función de generar, editar y ejecutar consultas en bases de datos 

previamente creadas
• Leer datos de texto Se usa para abrir archivos de texto
• Cerrar Como es común, sirve para cerrar el archivo en el que se esta trabajando
• Guardar De igual forma, su función es guardar el archivo que se encuentra en uso
• Guardar como Se utiliza para guardar el archivo en el que se esta trabajando con un nombre 

distinto al que ya tiene
• Mostrar información del archivo de datos Se trata de un archivo de trabajo o archivo externo
• Cache de los datos Es una copia temporal de los datos, h cual ayuda a mejorar el rendimiento 

cuando los archivos grandes de datos se leen desde una fuente externa Si bien el archivo activo 
virtual puede ayudar a disminuir la cantidad de espacio en disco temporal, el no tener una copia 
temporal del archivo en activo provoca que la fuente de datos original se tenga que leer en cada 
procedimiento

• Repositorio Sirve para conectar, almacenar desde SPSS Statistics, publicar en la web, añadir un 
archivo, recuperar en SPSS Statistics o descargar un archivo

• Presentación preliminar Muestra en pantalla completa la tarea que se esta llevando a cabo
• Imprimir Se utiliza para imprimir la tarea actual
• Datos usados recientemente Indica los datos que se ocuparon recientemente
• Archivos usados recientemente Muestra los últimos archivos utilizados
• Salir Cierra el programa IBM SPSS®

Edit (edición) se emplea para modificar archivos, manipular la matriz (deshacer y rehacer accio
nes, cortar, copiar y pegar datos, pegar, borrar e insertar variables o casos), buscar y reemplazar datos 
e ir a casos o variables particulares entre otras acciones de edición

View (ver) como su nombre lo dice es para visualizar la barra de estado, editor de menus, fuentes, 
cuadricula, etiquetas de valor, marcar datos imputados, personalizar la vista de variables, etcétera 

Data (datos) en este menu se pueden definir las propiedades de las variables asi como el nivel de 
medición, copiar propiedades de datos, establecer un nuevo atributo personalizado, definir fechas y 
conjuntos de respuestas multiples validación, identificación de casos duplicados y atípleos, ordenar 
casos y variables, trasponer, fundir archivos, reestructurar, agregar, diseño ortogonal, copiar conjunto 
de datos, segmentar archivos, seleccionar y ponderar casos

Transform (transformar) con este boton se despliegan las opciones de calcular variable (crear 
variables compuestas por varios ítems o indicadores), contar valores dentro de los casos, valores de 

cambio, recodificar tn las mismas o en distintas variables de manera personalizada o automática, 
agrupación visual, intervalos óptimos, preparar datos para modelado, asignar rangos a casos, asistente 
para fecha y hora, crear sene temporal, reemplazar valores perdidos y generar números aleatorios 

Analyze (analizar) por medio de cstiopcion se pueden solicitar análisis estadísticos que básica

mente serian

1 Informes (resúmenes de casos, información de columnas y renglones)
2 Estadísticos descriptivos (tablas de frecuencias, medidas de tendencia central y dispersion, razo

nes, tablas de contingencia)
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Regresión (lineal, curvilmeal y multiple)
Loglineol 
Redes neuronales
Clasificación (conglomerados y análisis discriminante)
Reducción de dimensiones (análisis de factores)
Escala (fiabilidad y escalamiento multidimensional)
Pruebas no paramémeas 
Predicciones 
Supervivencia 
Respuesta múltiple (escalas)
Análisis de valores perdidos 
Imputación multiple 
Muestras complejas 
Control de calidad 
Curva COR

Tablas (personalización de las tablas)
Comparar medias (prueba r y análisis de vananza —ANOVA— 
Modelo lineal general (independiente o fitetor y dependiente, co 
Modelos lineales generalizados

Direct marketing (marketing directo) mediante esta nueva función se pueden clasificar y agrupar 
los datos de, en el caso de las empresas, sus clientes para obtener una comprensión mas profunda de 
estos

Graphs (gráficos) con esta función se solicitan gráficos (barras en formato unidimensional y 3D, 
lineas, areas, de sectores o pastel, máximos y mínimos, diagramas de caja, barras de error, pirámide de 
población, dispersión, histograma, etcétera)

Utilities (utilidades o herramientas) se definen ambientes, conjuntos, información sobre varia
bles, etcétera

Window (ventana) sirve para moverse a través de archivos y hacia otros programas
Help (ayuda) cuenta con contenidos de ayuda, como utilizar SPSS, comandos, guias, "asesor 

estadístico" y demas elementos aplicados al paquete (con índice)

Minitab
Minitab es un paquete que goza de popularidad por su relativo bajo costo Incluye un considerable 
numero de pruebas estadísticas y cuenta con un tutorial pira aprender a utilizarlo y practicar, ademas, 

es muy sencillo de manejar
Minitab tiene un sitio web (http //www minitab com/) en el cual se puede descargar una versión 

de prueba gratuita por tiempo limitado
Para comenzar a utilizar Minirab, se abre una sesión (la cual se define con nombre y fecba) y se 

abre una matriz u boja de trabajo (en la parte superior de la pintalla aparece la sesión y en la parte 
inferior se presenta la matriz) Se definen las variables (C —columnas—), nombre, formato (numéri
co, testo, fecba/tiempo), ancho (en dígitos), su descripción y orden de los valores Los renglones o 
filas son casos Los análisis realizados aparecen en la sesión (pane o pantalla superior) y las gráficas se 

teproducen en recuadros
Entre sus comandos están los siguientes i , ,
Archivo sirve para construir un nuevo archivo, localizar uno ya construido, guardar o abrir archi

vos, abrir una gradea de Minitab, especificar impresora, imprimir, cerrar, entre otras funciones
Fdnar Util para modificar archivos, buscar datos, copiar, cortar y eliminar celdas, conectar 

Miniteib con otras aplicaciones, etcétera
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Datos Se utiliza para ajustar o combinar columnas, incluye dividir la matriz, copiar o eliminar 
columnas y renglones o filas, establecer rangos, recodificar, cambiar el tipo de datos, desplegar datos, 
mostrar los datos de la hoja de trabajo en h ventana de sesión, entre otros

Calcular calcula las estadísticas de columnas y filas, distribuciones de probabilidad, matrices, 
estandarizaciones, operaciones aritméticas, etcetera

Estadísticas de manera fundamental, ejecuta los siguientes tipos de estadísticas

1 Básicas descriptiva e mferencial como distribución normal, prueba í, prueba de hipótesis acerca 
de la media poblacional, correlación, covarianza y Cbi cuadrada

2 Regresión lineal y multiple
3 Análisis de varianza (ANOVA) unidireccional y factorial
1 DOE (análisis para diseños experimentales, análisis de respuestas)
5 Gráficas de control de atributos, multivariados, de tiempo, individuales y grupales
6 Herramientas de calidad diagramas de dispersion, Pareto, causa-efecto, entre otros
7 Confiabilidad análisis de distribución, planes de prueba, análisis de garantía, prueba acelerada 

de vida uní, etcetera
8 Análisis multivanado conglomerados, análisis de factores (validación), análisis discriminante, 

análisis de conglomerados, de correspondencia simple o múltiple
9 Senes de tiempos autocorrelacion, correlación parcial, correlación cruzada, entre otras

10 Tablas tabulación cruzada, C/u cuadrada
11 Estadística no parametrica
12 EDA (análisis exploratorio de datos, diagramas de caja, fotograma, etcétera)
13 Poder y tamaño de muestra (1-muestra z, 1 muestra-í, 2 muestra-r, ANOVA y otras Sirve para 

determinar si el tamaño de muestra es apropiado para vanas pruebas estadísticas)

Gráfica sirve para solicitar gráficos, histogramas, barras de pastel, diagramas de dispersion, 
Pareto, senes de tiempos, etcétera

Editor Se usa para mover, redefinir e insertar columnas, buscar o ir a un caso particular, entre 

otras acciones
Herramientas es útil para definir ambientes, conjuntos, información sobre variables, conexión a 

internet, consultas, etcétera
Ventana sirve para moverse a través dt archivos y hacia otros programas, minimizar ventanas y 

demas funciones similares a otros programas
i^yuda cuenta con contenidos de ayuda, como utilizar Minitab, comandos, guías y demás ele

mentos de Windows aplicados al paquete En la figura 10 2 se muestra una vista de la pantalla de 

Minitab

# Figura 10 2 Pantalla de Minitab
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Otm programa de análisis sumamente difundido es el SAS (Sistema de Análisis Estadiscico), que 
fue diseñado en la Universidad de Carolina del Norte. Es muy poderoso y su utilización se ha mere- 
mentado notablemente. Es un paquete muy completo para computadoras personales que contiene 
una variedad considerable de pruebas estadísticas (análisis de varlanza, regresión, análisis de datos 
categóricos, análisis no paramctricos, etc) Su página es: http //wvw.sas com/tcchnologies/analytics/ 
statistics/stat/.

En el centro de recursos en línea se incluye un vínculo al sitio de Decision Analyst, donde se cenuode
puede descargar una versión de prueba del sofnvare STATS®, el cual ha sido incluido desde la según- 
da edición de esta obra y contiene los análisis bivariados más elementales para comenzar a compren
derlos y practicarlos. Por otro lado, en internet se encuentran diversos programas gratuitos de análisis 
estadístico para cualquier ciencia o disciplina

Por lo general se elige el programa de análisis que está disponible en nuestra institución educati
va, centro de investigación u organización de trabajo, o el que podamos comprar u obtener en inter
net Todos los programas mencionados son excelentes opciones Cualquiera nos sirve, solamente que 
debemos seleccionar uno. Recomendamos que en el centro de cómputo de su institución soliciten 
información respecto de los programas disponibles.

Paso 2: ejecutar el programa
La mayoría de los programas son fáciles de usar, pues lo único que hay que hacer es solicitar los aná
lisis requeridos seleccionando las opciones apropiadas

Paso 3: explorar los datos
En esta etapa, inmediata a la ejecución del programa, se inicia el análisis Cabe señalar que si hemos 
llevado a cabo la investigación refle-xionando paso a paso, la fase analítica es relativamente sencilla, 
porque: 1) formulamos las preguntas de investigación que pretendemos contestar, 2) visualizamos un 
alcance (exploratorio, descriptivo, correlaciona! o explicativo), 3) establecimos nuestras hipótesis (o 
estamos conscientes de que no las tenemos), 4) definimos las variables, 5) elaboramos un instrumen
to (conocemos qué ítems o indicadores miden qué variables y qué nivel de medición tiene cada varia
ble nominal, ordinal, de intervalos o razón) y 6) recolectamos los datos Sabemos qué deseamos 

hacer, es decir, tenemos claridad.
La exploración típica se muestra en la figura 10.3 (que se hizo con base en el programa SPSS, 

pues, insistimos, puede variar de programa a programa en cuanto a comandos o instrucciones, pero 
no en lo referente a las funciones implcmentadas). Algunos conceptos pueden, por aliora, no signifi
car nada para el lector que se inicia en los menesteres de la investigación, pero se irán explicando a lo 

largo del capítulo.
Veamos ahora los conceptos estadísticos que se aplican a la exploración de datos, pero antes es 

necesario realizar un par de apuntes, uno sobre las vanables del ettudw y las vannblei de la matr,z de 
datos, y el otro sobre los factores de los que depende el análisis.

Apunte 1
Al final del capítulo anterior se introdujo el concepto de v.iri.iblc de ! i iii.ilri, dt 
tlaios, que es distinto del concepto t.iri.iblc de l.i ii.sestig.icioii. Us vatiable-s de la 
matriz de datos son columnas que constituyen indicadores o iteras variables de 
la investigación son los propiedades medidas y que forman parte de las hipótesis o que 
se pretenden describir (género, edad, actitud hacia el presidente municipal, intelljn- 
cia, duración de un material, presión arterial, etc). En ocasiones, los iwntWer d. la 
•memgaaé,, requieren un único ítem, lectum o indicador para ser medidas (como en 
la tabl! 10 2 con la variable “tipo de escuela a la que asiste , pero en otras se i.ec^i an vanos ítems 

pata tal finalidad. Cuando sólo se precisa de un ítem o indicador, los variables de la investigación

Variables de la matriz de datos Son 
columnas constituidas por Items 
Variables de la investigación Son las 
propiedades medidas y que forman 
parle de las hipótesis o que se pre
tenden describir
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♦ Figura 10.3 Secuencia más común para explorar dalos en SPSS.

* Etapa 1 (en SPSS)

En ‘'Analitar’ o Andlyiei't usando las 
opciones “Informes" o íepo/tt 
Y "Estadísticos Oescriptívos’ o Oescnptive 
Stdtisdcs. “frecuencias" 
o Freguendeíí se solicitan para todos 
los Items (variable de la matiiz por 
variable de la matriz);
• Inlormes de la matriz (resúmenes de 

casos, informes estadísticos de 
tilas o en columnas) Con objeto de 
visualizar resultados item por ítem y 
fila por fila

* Estadísticos descriptivos.
' Descriplivos (una tabla con las 

estadísticas fundamentales de 
todas las variables de la matriz, 
columnas o Items) 

b) Frecuencias (tabla de frecuencias 
de las variables de la matriz)

o Explorar (relaciones causales entre 
variables de la matriz)

d) Generar tablas de contingencia.
t'j Generar razones.

Al menos a) y b).

^ Etapa 2 (analítica)

El investigador evalúa las 
distribuciones y estadísticas 
de los Items, observa qué 
ítems o indicadores tienen una 
distribución lógica e ilógica 
Y agrupa a los Items en las 
variables de su investigación 
(variables compuestas), de 
acuerdo con sus definiciones 
operacionales y forma como 
desarrolló su instrumento o 
instrumentos de medición.

' Etapa 3 (en SPSS)

En "Transformar" o Jmsiotm y 
* "Calcular" o Compute, se indica al 

programa cómo debe agrupar los 
Items, indicadores o variables de la 
matriz en las variables de su estudio

i
“ Etapa 4 (en SPSS)

En "Analizar" se solicitan para todas 
las variables del estudio, 
j) Estadísticas descriptivas (una tabla 

con los estadísticos fundamentales 
de todas las variables)

/'> Un análisis de frecuencias con 
estadísticas, tablas y gráficas. 

Aveces únicamente se pide lo 
segundo, porque abarca lo primero. 
Debe notarse que estos análisis ya no 
son con ítems, sino con las variables 
de la investigación

ocupan una columna de la matriz (una variable de la matriz). Pero si están compuestas de varios 
ítems, ocuparán tantas columnas como ítems (o variables en la matriz) las conformen. Esto se ejem
plifica en la tabla 10.2 con los casos de las variables “presión arterial”, “satisfacción respecto al supe

rior” y “moral de los empleados”.
Y cuando las variables de la invesrigación se integran de varios ítems o variables en la matriz, las 

columnas pueden ser continuas o no (estar ubicadas de manera seguida o en distintas partes de la 
matriz). En el cuarto ejemplo (variable “moral de los empleados”), las preguntas podrían ser las núme
ro 1, 2, 3, 4 y 5 del cuestionario; entonces, las primeras cinco columnas de la matriz representarán a 
estos ítems. Pero pueden ubicarse en distintos segmentos del cuestionario (por ejemplo, ser las pre
guntas 1, 5, 17, 22 y 38); entonces, las columnas que las representen se ubicarán de forma disconti
nua (serán las columnas o variables de la matriz 1,5, 17, 22 y 38); porque regularmente la secuencia 
de las columnas corresponde a la secuencia de los ítems en el instrumento de medición.

Esta explicación se hace porque hemos visto estudiantes que confunden las variables de la matriz 

de datos con las variables del estudio. Son cuestiones vinculadas pero distintas.
Cuando una variable de la investigación está integrada por diversas variables de la matriz o ítems, 

suele llamarse variable compuesta y su puntuación total es el resultado de adicionar los valores de los 
reactivos que la conforman. Tal vez el caso más claro es la escala de Likert, en la que se suman las 

puntuaciones de cada ítem y se logra la calificación final. A veces la adición es una sumatorla, otras 
ocasiones es multiplicativa, un promedio o de otras formas, según se haya desarrollado el instrumen
to. Al ejecutar el programa y durante la fase exploratoria, se toman en cuenta todas las variables de la 

investigación e ítems y se considera a las variables compuestas, entonces se indica en el programa cómo 
están constituidas, mediante algunas instrucciones (en cada programa son distintas en cuanto al nom
bre, pero su función es similar). Por ejemplo, en SPSS se crean nuevas variables compuestas en la 
matriz de datos con el comando “Transformar" y luego con el comando “Calcular variable , de este 
modo, se construye la variable compuesta medíante una expresión numérica. Revisemos un ejemplo.
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• Tabla 10.2 Ejemplos de variables de investigación y formulación de ítems

Variable: presión 
arterial (con dos 

indicadores)

Variable: satisfacción respecto al 
superior 

(cori tru Ítems)

Variable; moral del departamento 1
donde se trabaja 1
(con cinco ítems) 1

¿Asiste a una escuela 
publica 0 privada’
Qj Escuela publica 
f2"’ Escuela privada

Lectura de la presión 
arterial sistólica

1 ¿En qué medida está usted satisfecho 
con su superior inmediato’

[T] Sumamente insatisfecho
Más bien insatisfecho 

[Tj Ni insatisfecho ni satisfecho 
[4] Más bien satisfecho 
|T| Sumamente satisfecho

1. "En el departamento donde trabajo nos 
mantenemos unidos"

¡5] Totalmente de acuerdo 
[£] De acuerdo
[3] Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
[I] En desacuerdo 
rn Totalmente en desacuerdo

Lectura de la presión 
arterial diastólica

2 ¿Qué tan satisfecho está usted con el 
trato que recibe de parte de su superior 
inmediato’

ÍJ] Sumamente insatisfecho
[2] Más bien insatisfecho
[3] Ni insatisfecho ni satisfecho

Más bien satisfecho
[5] Sumamente satisfecho

2 'La mayoría de las veces en mi 
departamento compartimos la
Información más que guardarla para 
nosotros"

[5] Totalmente de acuerdo 
(2 De acuerdo
[3] Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo
[Tj Totalmente en desacuerdo

3 ¿Qué tan satisfecho está con la 
orientación que le proporciona su 
superior inmediato para que usted 
realice su trabajo’

[l] Sumamente insatisfecho
Más bien insatisfecho 

[T] Ni insatisfecho ni satisfecho 
g] Más bien satisfecho 
[5] Sumamente satisfecho

3 "En mi departamento nos mantenemos 
en contacto permanentemente"

(2 Totalmente de acuerdo
2] Oe acuerdo
¡3] Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[2] En desacuerdo
[lj Totalmente en desacuerdo

4 "En mi departamento nos reunimos con 
frecuencia para hablar tanto de asuntos 
de trabajo como de cuestiones 
personales"

[f] Totalmente de acuerdo
2 De acuerdo
2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
[2] En desacuerdo
[j3 Totalmente en desacuerdo

5 "En mi trabajo lodos nos llevamos 
bien"
[5j Totalmente de acuerdo 
¡T] Oe acuerdo
¡3] Ni do acuerdo ni en desacuerdo
[2] En desacuerdo
[lj Totalmente en desacuerdo

Esta variable es medida 
por una sola pregunta y 
ocupa una columna o 
variable de la matriz

Esta variable es medida 
por dos indicadores o 
lecturas y ocupa dos 
columnas o variables 
de la matriz

Esta variable es medida por tres preguntas 
y ocupa tres columnas o variables de la 
matriz

Esta variable es medida por cinco 
preguntas y ocupa cinco columnas o 
variables de la matriz
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En el caso de la variable “moral en el departamento donde se trabaja”, podríamos asignar las 
siguientes columnas (en el supuesto de que fueran continuas) a los cinco ítems, tal como se muestra 
en la tabla 10.3.

Y tener la siguiente matriz (ejemplo):

Ejemplo ®...... ......... '

» Tabla 10.3 Ejemplo con la variable moral

Variable de la matriz 
que corresponde 

o la variable de la 
investigación

1. "En el departamento donde trabajo nos mantene
mos unidos'

¿^3] Totalmente de acuerdo
4 De acuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo

Frase 1 (fn) Columna 1

2. 'La mayoría de las veces en mi departamento 
compartimos la información más que guardarla 
para nosotros'

S Totalmente de acuerdo
4 De acuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo

Frase 2 (fr2) Columna 2

3. 'En mi departamento nos mantenemos en contacto 
permanentemente"

5 Totalmente de acuerdo
4 Oe acuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo

Frase 3 (Ir3) Columna 3

4. 'En mi departamento nos reunimos con frecuencia 
para hablar tanto de asuntos de trabajo como de 
cuestiones personales'

^5^ Totalmente de acuerdo 
[4j De acuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2 En desacuerdo
1] Totalmente en desacuerdo

Frase 4 (Ír4) Columna 4

5. 'En mi trabajo lodos nos llevamos muy bien"
5 Totalmente de acuerdo
'A Oe acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

'2| En desacuerdo 
' 1J Totalmente en desacuerdo

Frase 5 (írS) Columna 5

Variable de la investigación: moral Ubicación en la matriz



Paso 3 explorar los dalos

Casos fri

1 1

2 2

K 2

Ír3

2

2

2

íf4
A

2

2

En las opciones Transformar" y “Calcular” o “Computar” el programa nos pide que indiquemos 
el nombre de la nueva variable (en este caso la compuesta por cinco frases): moral. Y nos solicita que 
desarrollemos la expresión numérica que corresponda a esta variable compuesta: JrI+Jr2+JrSi-Jr4i-Jr5 
(automáticamente el programa realiza la operación y agrega la nueva variable compuesta “moral” a la 
matriz de datos y realiza los cálculos, y ahora sí, la variable del estudio es una variable más de la matriz 
de datos). La matriz se modifícaría de la siguiente manera:

Ejemplo ^

fri

1

2
2

fr2

2

fi3

2

2
2

ÍM
4

2

2

frS Moral

3 12
2 10

3 12

Desde luego, para mantener esta variable debemos demostrar que fue medida de forma confiable 
y válida, así como evaluar si todos los ítems aportan favorablemente a ambos elementos o algunos no 
Y en lugar de una suma, la variable moral podría ser un promedio de las cinco frases o variables de la 
matriz (como ya se mencionó en el tema de la escala de Likert). Entonces, la expresión en “Calcular” 
es: (Jrl+Jr2+Jr3+Jr4+JrS)l5, y los valores en “moral” serían:

Ejemplo

Casos ífl

1 1

2 2
K 2

(r2

2

2

3

fr3

2
2

2

fr4 írS Moral

4 3 2 4

2 2 2 0
2 3 2 4

Por último, las variables de la investigación son las que nos interesan, ya sea que estén compuestas 
por uno. dos, diez, 50 o más ítems. El primer análisis es sobre los ítems, únicamente para explorar, el 
análisis descriptivo final es sobre las variables del estudio.

Apunte 2
Los análisis de los datos dependen de tres íáctores- 

<i) El nivel de medición de las variables.
b) La manera como se hayan formulado las/2//»íí/«« ■ i ■ i \
f) El moeres analítico del investigador (que depende del planteamiento del problema)

Aibaum (2006). Reynolds (1984) y Hildcbbiand, laing y Roscnihal (1977)
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Por ejemplo, los análisis que se aplican a una variable nominal son distintos a los de una variable 
por intervalos. Se sugiere repasar los niveles de medición vistos en el capitulo anterior.

El investigador busca, en primer término, describir sus datos y posteriormente efectuar análisis 
estadísticos para relacionar sus variables. Es decir, realiza análisis de estadística descriptiva para cada 
una de las variables de la matriz (ítems o indicadores) y luego para cada una de las x-aríables del estu
dio, finalmente aplica cálculos estadísticos para probar sus hipótesis. Los tipos o métodos de análisis 
cuantitativo o estadístico son variados y se comentarán a continuación; pero cabe señalar que el aná
lisis no es indiscriminado, sino que oída método tiene su razón de ser y un propósito específico; por 
ello, no deben hacerse más análisis de los necesarios. La estadística no es un fin en sí misma, sino una 
herramienta para evaluar los datos.

Estadística descriptiva para cada variable
0 2 ^ primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable. Por

ejemplo, si aplicamos a 2112 niños el cuestionario sobre los usos y las gratificaciones que la televisión 
tiene para ellos, ¿cómo pueden describirse estos datos? Esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable.

¿Qué es una distribución de frecuencias?
Distribución de frecuencias Conjunto Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones respecto de una
de puntuaciones de una variable orde- variable ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como
nadas en sus,aspen,vas calegorlas (O'Leary, 2014 y Nicol, 2006).

La tabla 10.4 muestra un ejemplo de una distribución de frecuencias.

En un estudio entre 200 personas latinas que viven en el estado de California, Estados Unidos,^se les preguntó, 
¿cómo prefiere que se refieran a usted en cuanto a su origen étnico? Las respuestas fueron;

» Tabla 10.d Ejemplo de una distribución de frecuencias

Variable: preferencias al referir el origen étnico (nombrada en SPSS: prefoe)

Categorías Códigos (valores) Frecuencias

Hispano 1 52

Latino 2 88

Latinoamericano 3 6

Americano 4 22

Otros 5 20

No respondieron 6 12

Total 200

A veces, las categorías de las distribuciones de frecuencias son tantas que es necesario resumirlas. 
Por ejemplo, examinemos detenidamente la distribución de la tabla 10.5. Esta distribución podría 

compendiarse como en la tabla 10.6.

' Encuesta con 74b de margen de error (Universily ol Soulhcrn California y Bcndixcn and Associates, 2002}
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♦ Tabla 10.5 Ejemplo de una distribución que necesita resumirse
^ Tabla 10 6 Ejemplo de una distribu 

ción resumida

Vtiríoblc: calificación en la prueba de 
motivación

Categorías Frecuencias
55 0 menos 3

56-60 16
61-65 9
66-70 3
71-75 7
76 80 9
81-85 4
86-90 n
91-96 1
Total 63

¿Que otros elementos contiene una distribución de frecuencias?
Lis distribuciones de frecuencias pueden completarse agregando los porcentajes de casos en cada 
categoría, los porcentajes validos (excluyendo los valores perdidos) y los porcentajes acumulados (por
centaje de lo que se va acumulando en cada categoría, desde la más baja hasta la más alta).

Li tabla 10.7 muestra un ejemplo con las frecuencias y porcentajes en sí, los porcentajes válidos 
y los acumulados. El porcentaje acumulado constituye lo que aumenta en cada categoría de manera 
porcentual y progresiva (en orden de aparición de las categorías), tomando en cuenta los porcentajes 
válidos En la categoría "sí se ha obtenido la cooperación”, se ha acumulado 74.6%. En la categoría 
"no se ha obtenido la cooperación", se acumula 78.7% (74.6% de la categoría anterior y 4.1 % de la 
categoría en cuestión). En la última categoría siempre se acumula el total (1009'o).^

» Tabla 10.7 Ejemplo de una distribución de frecuencias con todos sus elementos

1 Variable: cooperación del personal con el proyecto de calidad de la empresa

Categorías Códigos Frecuencias Porcentaje válido Porcentaje
acumulado

5( se ha obtenido la cooperación 1 91 74 6 74 6

No se ha obtenido la cooperación 1 2 5 41 78 7

No respondieron 3 26 21 3 100 0

Total 122 100.0

Las columnas ptmmuje y pomniají váhjo son iguales (mismas cifras o valores) cuando m hay 
valores perdidos, pero si tenemos valores perdidos, la columna/iorcniM;f vdhdo presenta los cálculos 
sobre el total menos tales valores. En la tabla 10.8 se muestra un e|emplo con valores perdidos en el 
C.1SO de un estudio exploratorio sobre los motivos de los niños celayenses para elegir su personaje 
televisivo favorito (García y Hernándcx-Sampierl, 2005)

' £n varlabits nomínale! el poitanlalc atumulado es lelallva poique no ha» oidcn o Iciaiquia cnlic calegoilai, pelo se bustú un eleinplo 

Simple p.vd entender más fdcllmcnle el concepto
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AI elaborar el informe de resultados, una distribución se presenta con los elementos más infor
mativos para el lector y la descripción de ios resultados o un comentario, tal como se muestra en la 
tabla 10.9.

» Tabla 10.8 Ejemplo de tabla con valores perdidos (en SPSS)^_______________________________________

Motivos de la preferencia de su personaje favorito

--------------- 1----------------- Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Divertidos 142 72.1 ¡ 73.2 73 2

Buenos 10 S 1 ' 52 78 4

Tienen poderes 23 117 11.9 90 2

Son fuertes T9 96 98 100 0

Total 194 98 5 100.0

Perdidos No contestaron 3 15

Total 197 100.0

» Tabla 10.9 Ejemplo de una distribución de frecuencias para presentar a un usuario
¿Se ha obtenido la cooperación del personal para el proyecto de calidad?

1 obtención Núm. do organizaciones Porcentajes
Sí 74 6

No 5 4.1

No respondieron 26 21 3

Total 122 100 0
COMENTARIO Prácticamente tres cuartas partes de las organizaciones si han obtenido la coopera
ción del personal Llama la atención que poco más de una quinta parte no quiso comprometerse 
con su respuesta Las empresas que no han logrado la cooperación del personal mencionaron como 
factores el absentismo, rechazo al cambio y conformismo

En los programas de análisis se solicita la distribución de frecuencias de cada variable de la inves
tigación (por ejemplo, en SPSS: Analizar —> Estadísticos descriptivos —¥ Frecuencias).^

¿De qué otra manera pueden presentarse las distribuciones 
de frecuencias?

O 3 I-as distribuciones de frecuencias, especialmente cuando utilizamos los porcentajes, pueden presentar
se en forma de histogramas o gráficas de otro tipo (por ejemplo: de pastel). Algunos ejemplos se 

muestran en la figura I0.4.
SPSS, Minicab y SAS producen cales gráficas, o bien, los datos pueden exportarse a otros progra

mas o paquetes que las generan (de cualquier tipo, a colores, utilizando efectos de movimiento y en 
tercera dimensión, como por ejemplo: Power Point).

Centro de PíLta obtcncr las gráficas en SPSS no olvide consultar el centro de recursos en línea de esta obra el 

manual ‘Introducción al IBM SPSS®".

Polígonos de frecuencias Refacionan 
las puntuaciones con sus respectivas 
frecuencias por medio de gráficas útiles 
para describir los datos.

Las distribuciones de frecuencias también 
se pueden graficar como polígonos de frecuencias
Los polígonos de frecuencias relacionan las puntuaciones con sus respectivas fre
cuencias. Es más bien propio de un nivel de medición por intervalos o razón. Los

En lodos los casos, cillas redondeadas por el programa
'• Esta secuencia en SPSS para obtener los análisis de frecuencias requeridos, al Igual que el resto de análisis (valores, tablas y gráficas), se 

incluyen en el manual 'Introducción al I8M SPSS**, que puede descargarse del centro de recursos en linea
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♦ Figura 10 -i Ejemplos de gráficas para presentar distribuciones.

Histog ramas Gráficas circulares Otros tipos de gráficas

Opinión acerca del actual alcalde del 
municipio de San Martín Aurelio

Cooperación de todo el personal 
(o la mayoría) para el proyecto de 
calidad (122 s 100%)

Control paterno sobre el uso que 
los nióos hacen de la televisión

Regañan cuando el niño 
ve mucha televisión

CQ íQi, I A veces castigan al niño 414*10 b96% j s,n ver televisión

Prohíben que vea 
algunos programas
Imponen la horade 

irse a la cama

Hay control Nohayconliol

Solamente la tercera parle de los 
ciudadanos expresa una opinión positiva 
respecto al alcalde (favorable o muy 
favorable)

Prácticamente tres cuartas partes han obtenido la 
cooperación de todo el personal para el proyecto 
de la empresa Pero llama la atención que poco 
más de una quinta parte no quiso comprometerse 
con su respuesta Los cinco motivos de no 
cooperación con dicho proyecto fueron 
absentismo, falla de interés, rechazo al cambio, 
falta de concientización y conformismo

polígonos se construyen sobre los puncos medios de los intervalos. Por ejemplo, si los intervalos fue
ran 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, y siguientes; los puntos medios serían 22, 27, 32, 37, etc. SPSS o 
Minitab realizan esta labor en forma automática. Un ejemplo de un polígono de frecuencias se mues

tra en la figura 10.5.
El polígono de frecuencias obedece a la siguiente distribución:

1 Catcgorfas/íntorvalos Frecuencias absolutas I

20-24 9 10

25-29 9 20

30-34.9 35

35-39.9 33

40-44 9 36

45-49 9 27

50-54 9 8

TOTAL 169

# Figura 10 5 Ejemplo de un polígono de frecuencias 

Variable sallsfacclón en el trabajo

Los polígonos de frecuencias representan curvas urdes para describir los datos Nos indican hacia 
dónde se concentran los casos (personas, organiracinnes, segmentos de concenido, rnedrc.onK de 
polución, datos de presión arterial, etc.) en la escala de la variable; mas adelante se habbra de c lo 

En resumen, para cada una de las variables de la investigación se obtiene su distnbudón de fre
cuencias y se gmfica (histograma, gnífica de barras, gráfica circular o polígono de ftecuencas) (Huclt, 

2006).
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En ia figura 10 6 se muestra otro ejemplo

« Figura 10 6 Ejemplo de un polígono de frecuencias con la variable innovación
20

Variable innovación
Con respecto a la innovación en la empresa que es 

la percepción del apoyo a las iniciativas tendientes a 
introducir mejoras en la manera como se realiza el 
trabajo a nivel orgamzacional y departamental la 
mayoría de los individuos tienden a estar en altos

niveles de la escala ^
I 10

o
1 80 2 20 2 60 3 00 3 40 3 80 4 20 4 60 5 00

El polígono puede presentarse con frecuencias como en la figura 10 5 o con porcentajes como 
con este segundo ejemplo Pero ademas de la distribución o polígono de frecuencias, deben calcularse 
las medidas de tendencia central y de vanabilidad o dispersion

¿Cuales son las medidas de tendencia cential’
Las medid is de tendencia centril son puntos en una distribución obtenida, los vaJo 
res medios o centrales de esta, y nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición 
de la variable analizada Las principales medidas de tendencia central son tres moda 
mediana y media El nivel de medición de la variable determina cual es la medida de 
tendencia central apropiada para interpretar (Graham 2013, Kwok, 2008a y Platt, 
2003a)

La mod i es !a categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia En la 
tabla 10 7, la moda es “I (sí se ha obtenido la cooperación) Se utiliza con cualquier 
nivel de medición

La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad Esto es, la mitad de los casos caen 
por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de esta La mediana refleja la posición 
intermedia de la distribución (Hcmpel, 2006) Por ejemplo, si los datos obtenidos frieran

24 31 35 35 38 43 45 50 57

La mediana ts 38, porque deja cuatro casos por encima (43, 45 50 y 57) y cuatro casos por 
debajo (35, 35, 31 y 24) Parte a la distribución en dos mitades Ln general, para descubrir la puntua 
Clon que constituye la mediana de una distribución, simplemente se aplica la formula

A^ + 1 

2
Si tenemos nueve casos, entonces buscamos cl quinto valor y este es la mediana Note que la 

mediana es el valor observado que se localiza a la mitad de la distribución, no cl valor de cinco La 
formula no nos proporciona directamente el valor de la mediana, sino el numero de ciso en donde 

esta la mediana
La mediana es una medida de tendencia central propia de los niveles de medición ordinal, por 

imervalosyde razón No tiene sentido con variables nominales, porque en este nivel no hayje'rarquias 
ni nocion de encima o debajo Asimismo la mediana es particularmente útil cuando hay valores 

extremos en la distribución No es sensible a estos Si tuviéramos los siguientes datos

Medidas de tendencia central Valores 
medios o centrales de una distribución 
que sirven para ubicarla dentro de la 
escala de medición de la variable

Moda Categoría o puntuación que se 
presenta con mayor frecuencia
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31 35 35 38 43 45 50 248

la mediana seguiría siendo 38
Para la interpretación tic la mctiia y la mctiiana, se incluye un comentario al respecto en el 

Siguiente qemplo ^

Ejemplo C ~ —~----------------------- -----------^—:_________

iQué edad tiene’ Si teme contestar no se preocupe, los perliles de edad dilieien de un pals a otro ■
A mediados de 2013, la población mundial superó los 7100 millones de habitantes y se espera que en 

2015 seamos más de 7300 millones de humanos y en 2050 pasemos de 9 000 millones (United States Census 
Bureau, 2013, Alberich, 2013 y Organización de las Naciones Unidas, 2011)

En 2012, la mediana de edad mundial fue de 29 años, lo que significa que la mitad de los habitantes del 
globo terrestre sobrepasa esta edad y el otro medio es más )oven Cabe señalar que la mediana varia de un 
lugar a otro Por ejemplo, en 2012 por bloque de países fue de 28 1 anos en Asia, 39 9 en Europa, 26 9 en 
Oceania, 27 8 en Sudamérica, 30 2 en America Central y El Caribe (incluyendo México), 20 1 en Africa y 38 4 
en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) Actualmente, países con población muy joven son Uganda y 
Niger, con una edad mediana de prácticamente 15 anos, y entre los más viejos podemos incluir a Japón (44 8), 
Alemania (45 3) y Mónaco (49 9) En América Latina tenemos algunos ejemplos como Peru (26 5), México 
(27 4), Colombia (28 3), Chile (32 8), República Dominicana (26 5), Brasil (29 6), Costa Rica (29 2), Panamá 
(27 8), Ecuador (26), Paraguay (25 9), Uruguay (33 8), Honduras (21 3), £1 Salvador (24 7), Argentina (30 7) y 
Bolivia (22 8)

La mediana de edad ha ido en constante ascenso durante el siglo pasado y el actual 5e estima que para 
2050 la edad mediana mundial habrá aumentado a más de 36 años Buena noticia para el actual ciudadano 
global medio, porque parece ser que se encuentra en la situación de "envejecer más lentamente'

La media es tal vez la medida de tendencia central más utilizada (Graham, 2013, Media Promedio aritmético de una
Kwok, 2008b y Leech, Onwuegbuzie y Daniel, 2006) y puede definirse como el pro- distribución Es la medida de tenden
medio aritmético de una distribución Se simboliza como X, y es la suma de todos los central más utilizada

valores dividida entre el número de casos Es una medida solamente aplicable a medi
ciones por intervalos o de razón Carece de sentido para variables medidas en un nivel nominal u 
ordinal Resulta sensible a valores extremos Si tuviéramos las siguientes puntuaciones

876432698 

El promedio sería igual a 5 88 Pero bastaría una puntuación extrema para alterarlo de manera 

notoria

87643 269 20 (promedio igual a 7 22)

La mediana puede ser una medida de interpretación más útil cjue la media si la distribución esta 
mas cargada hacia puntuaciones extremas (Kwok, 2008a y Hempel, 2006)

El calculo de la media lo podrá encontrar el lector en el centro de recursos en linea de la obra- Uc
Material complementario Documentos Documento 2. "Fórmulas y procedimientos estadísticos"

¿Cuáles son las medidas de la variabilidad?
Las medulas de 11 variabilid id indican la dispersión de los datos en la escala de medi
ción de la variable considerada y responden a la pregunta ¿dónde están diseminadas las 
puntuaciones o los valores obtenidos’ Lis medidas de tendencia central son valores en 
tina distribución y las medidas de la variabilidad son intervalos que designan distancuis 
o un numero de unidades en la escala de medición (Kon y Raí, 2013 y O Brien, 2007)
Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y variansui

Medidas de la variabilidad Interva 
los que indican la dispersión de los 
dalos en la escala de medición de la 
variable

Sato mS (20°3)’K‘hcr Fímll, Fcndíli.n (20.3), wmWsim (20.3) Son o.llmictono. .o„ un ma.gcn do o„o, do m

y se basan en Inloimatiún de 2010 2011 y proyecciones a 2012
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El nngo, también llamado recomdo es la diferencn entre la puntuación mayor y 
la puntuación menor, e indica el numero de unidades en la escala de medición que se 
necesitan para incluir los valores máximo y mínimo Se calcula asi (puntua
Clon mayor menos puntuación menor) Si tenemos los siguientes valores

17 18 20 20 24 28 28 30 33

El rango sera 33-17= 16

Cuanto mdsgrande sea el rango, mayor sera li dispersión de los datos de una distri 
bucion

La dts\ncion estándar o característica es el promedio de desviación de las pun 
tuiciones con respecto a la media (Jarman, 2013 y Levin, 2003) Esta medida se 
expresa en las unidades originales de medición de la distribución Se interpreta en 
relación con la media Cuanto mayor sea la dispersion de los datos alrededor de la 
media mayor sera la desviación estándar Se simboliza como r o la sigma minúscula 
£T, o bien mediante la abreviatura DE Su calculo lo podra encontrar el lector en el 

Ccnifo cíe centro de recursos, en Matenal complementario Documentos —> Documento 2, “Formulas y 
v/i»v^cn ¡ neo procedimientos estadísticos”

La desviación estándar se interpreta como aiánto se desvia en promedio de la media un conjunto 
de puntuaciones

Supongamos que un investigador obtuvo para su muestra una media (promedio) de ingreso 
familiar anual de 6 000 unidades monetarias y una desviación estándar de 1 000 La interpretación es 
que los ingresos familiares de la muestra se desvian en promedio, mil unidades monetarias respecto 
a la media

La desviación estándar sólo se utiliza en vanables medidas por intervalos o de razón

n Rango Extensión total de (os datos en 
d la escala

^ Oesviaaón estándar Promedio de
^ deviación de las puntuaciones con

respecto a la media que se expresa en 
las unidades originales de medición de 
la distribución

La vananza
Varíanza Desviación estándar elevada 
al cuadrado

La vari mzi es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza como / Es 
un concepto estadisuco muy importante ya que la mayoría de las pruebas cuantitati 
vas se fundamentan en el Diversos métodos estadísticos parten de la descomposición 

de la vananza (Zhang, 2013, Beinsy MeCanhy, 2009, Wilcox, 2008, y Jackson, 2008) Sin embargo, 
con fines descriptivos se uuliza preferentemente la desviación estándar

¿Como se interpretan las medidas de tendencia 
central y de la variabilidad’
Cabe destacar que al describir nuestros datos respecto a cada variable del estudio, interpretamos las 
medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente Consideramos todos 
los valores Para interpretarlos, lo primero que hacemos es tomar en cuenta el rango potencial de la 
escala- Supongamos que aplicamos una escala de actitudes del tipo Likert para medir la actitud hacia 
el presidente” de una nación (digamos que la escala tuviera 18 ítems y se promediaran sus valores) El 

rango potencial es de uno a cinco (vease la figura 10 7)

« Figúralo? Ejemplo de escala con rango potencial 

Actilud hacia el presidente

(Actilud totalmente 
desfavorable)

(Actilud totalmente 
favorable)

Si obtuviéramos los siguientes resultados 

Variable actitud hacia el presidente 
Moda 4 0
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Mediana 3 9
Media ()C) 4 2

Desviación estándar: 0.7
Puntuación más alta observada (máximo): 5 0
Puntuación mas baja observada (mínimo): 2 0
Rango* 3

podríamos hacer la siguiente interpretación descriptiva, la actitud hacia el presidente es favorable U 
categoría que más se repitió fue 4 (favorable). Cincuenta por ciento de los individuos esta por encima 
del valor 3.9 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor (mediana) En promedio, los partici
pantes se ubican en 4 2 (favorable). Asimismo, se desvían de 4 2, en promedio, 0 7 unidades de la 
escala Ninguna persona calificó al presidente de manera muy desfavorable (no hay “1”). Las puntua
ciones tienden a ubicarse en valores medios o elevados.

En cambio, si los resultados fueran.

Variable, actitud hacia el presidente
Moda: 1
Mediana 1.5
Media {X) 1 3
Desviación estándar 0.4
Máximo 3 0
Mínimo 1 0
Rango. 2 0

La interpretación es que la actitud hacia el presidente es muy dcsiávorable En h figura 10 8 
vemos gráficamente la comparación de resultados. La variabilidad también es menor en el caso de la 
actitud muy desfavorable (los datos se encuentran menos dispersos)

o Figura 10 8 Ejemplo de Interpretación gráfica de las estadísticas descriptivas 

Actitud favorable

Moda {‘1)
Mediana {3 9) Media (4 2)

j____________________I___  ___  I ----------- ¡
(1) (2) d) W (5)

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rango (3)

Actitud muy desfavorable
Moda (1)

Mediad 3) 

i Mediana {15)

----------------h-----------h
(1) (2) (3)

Rango (2)

Otro ejemplo de miorprctncón do los resultados de una mediaón respecto a una vanable es el 

que ahora se presenta

Desviación 
estándar 

(promedio de 
desviación)

I- - - - - - - - - - - - - - !
07

Desviación 
estándar 

(promedio de 
desviación)

04
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Ejemplo
Hernández-Sampieri y Cortés (1982) aplicaron una prueba de motivación intrínseca sobre la ejecución de una 
tarea a 60 participantes de un experimento. La escala contenía 17 Items (con cinco opciones cada uno, uno a 
cinco) y los resultados fueron los siguientes-^

n: 60 Rango 41 Mínimo 40 Máximo. 81
Media 66.9 Mediana. 67.8 Moda 61 DE 9.1
Varianza: 83 Curtosis 0 6 Asimetría: -0.8 EE 1 18
Sumatoria. 4 013

¿Qué podríamos decir sobre la motivación intrínseca de los participantes?
El nivel de motivación intrínseca exhibido por los participantes tiende a ser elevado, como lo indican los 

resultados. El rango real de la escala iba de 17 a 85. El rango resultante para esta investigación vanó de 40 a 
81. Por tanto, es evidente que los individuos se inclinaron hacia valores elevados en la medida de motivación 
intrínseca. Además, la media de los participantes es de 66.9 y la mediana de 67.8, lo cual confirma la tenden
cia de la muestra hacia valores altos de la escala A pesar de que la dispersión de las puntuaciones de los 
sujetos es considerable (la desviación estándar es igual a 9.1 y el rango es de 41), esta dispersión se manifies
ta en el área más elevada de la escala. Veámoslo gráficamente.

Rango resullante - 66 9 Mediana - 67 8
I I

Mil------------ 1------------ i------------ 1------------ 1------------ i------------ 1
17 18 20 30 40 50 60 70 80 85

Rango real
I____________________________________________________________1

Escala de molivacion intrínseca (dalos ordinales, supuestos como datos 
en nivel de intervalo)

En resumen, la tarea resultó intrínsecamente motivante para la mayoría de los participantes; sólo que 
para algunos resultó muy motivante, para otros, relativamente motivante, y para los demás, medianamente 
motivante. Esto es, que la tendencia general es hacia valores superiores.

Ahora bien, ¿qué significa un alto nivel de motivación intrínseca exhibido con respecto a una tarea’ Impli
ca que la tarea fue percibida como atractiva, interesante, divertida y categorizada como una experiencia 
agradable. Asimismo, involucra que los individuos, al ejecutarla, derivaron de ella sentimientos de satisfacción, 
goce y realización personal. Por lo general, quien se encuentra intrínsecamente motivado hacia una labor, 
disfrutará la ejecución de ésta, ya que obtendrá de la labor perse recompensas internas, como sentimientos 
de logro y autorrealización. Además de ser absorbido por el desarrollo de la tarea y, al tener un buen desem
peño, la opinión de si mismo mejorará o se verá reforzada

¿Hay alguna otra estadística descriptiva?
Sí, la asimetría y la atrtosis. Los polígonos de frecuencia son curvas, por ello se representan como tales 
(figura 10.9), para que puedan anaJizarse en términos de probabilidad y visualizar su grado de disper
sión. Estos dos elementos resultan esenciales para analizar estas curvas o polígonos de frecuencias.

La asimetría es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece nuestra 
distribución a una distribución teórica llamada curva normal (la cual se representa 
también en la figura 10.9) y constituye un indicador del lado de la curva donde se 
agrupan las frecuencias. Si es cero (asimetría = 0), la curva o distribución es simétrica. 
Cuando es positiva, quiere decir que hay más valores agrupados hacia la izquierda de 
la curva (por debajo de la media). Cuando es negativa, significa que los valores tienden 
a agruparse hacia la derecha de la curva (por encima de la media) (Hume, 2011; 
Taylor, 2007a; Salkind, 2006; y Burlchart, 2003).

La curiosis es un indicador de lo plana o “picuda” que es una curva. Cuando es cero (curtosis = 
0), significa que puede tratarse de una curva normal. Si es positiva, quiere decir que la curva, la distri-

Asimetfía y curtosis Estadísticas que 
se usan para conocer cuánto se parece 
una distribución a la distribución teórica 
llamada curva normal o campana de 
Gauss y dónde se concentran las pun
tuaciones.

' E£ significa "eiior esiándar"



Estadística descriptiva para cada variable

bucion o el polígono « más “picudo" o elevado. SI la curtosis es negariva, indica que es más plana la 
curva (Hume, 2011, Taylor, 2007b, Field, 2006 y Cameron, 2003).

La asimetría y la curtosis requieren al menos un nivel de medición por intervalos. En la figura 
10.9 se muestran ejemplos de curvas con su interpretación.

« Figura 10.9 Ejemplos de curvas o distribuciones y su interpretación.

Oisltibución simétrica (asimetría = 0), con curtosis positiva, y una 
desviación estándar y varianza medias

Distribución con asimetría negativa, curtosis positiva, 
y desviación estándar y varianza mayores

Distribución con asimetría positiva, curtosis negativa, Distribución con asimetría negativa, curtosis positiva,
y desviación estándar y varianza considerables. y desviación estándar y varianza menores

Distribución simétrica curtosis positiva, y una desviación estándar Curva normal, curtosis = 0, asimetría = 0. y desviación estándar 
yvarianza bajas y varianza promedios.

¿Cómo se traducen las estadísticas descriptivas al inglés?
Algunos programas y paquetes estadísticos computacionales pueden realizar el cálculo de las estadís
ticas descriptivas, cuyos resultados aparecen junto a! nombre respectivo de éstas, muchas veces en 

inglés.
A continuación se Indican las diferentes estadísticas y su equivalente en Inglés.

Estadística

• Moda
■ Mediana 

Media
■ Desviación estándar
■ Varianza
• Máximo
• Mínimo
■ Rango
• Asimetría
■ Curtosis

• Mode
■ Median
■ Mean
■ Standard deviation

■ Variance
■ Maximum
■ Minimum
■ Range
■ Skewness
• Kurtosis
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Nota final
Debe recordarse que en una investigación se obtiene una distribución de frecuencias y se calculan las 
estadísticas descriptivas para cada vnnabUy las que se necesiten de acuerdo con los propósitos de la 
investigación y los niveles de medición.

Ejemplo
Hernández Sampien (2005), en su investigación sobre el clima organizacional, obtuvo las siguientes estadísti
cas fundamentales de sus variables en una de las muestras

1 Variable n Mínimo Máximo Media Desviación estándar I
Moral 390 1 00 5 00 3 3818 091905

Dirección 393 1 00 5 00 2 7904 1 08775

Innovación 396 1 00 5 00 3 4621 091185

Identificación 383 1 00 5 00 3 6584 0 91283

Comunicación 397 1 00 5 00 3 2519 0 87446

Desempeño 403 1 00 5 00 3 6402 0 86793

Motivación intrínseca 401 2 00 5 00 39111 0 73900

Autonomía 395 1 00 5 00 3 2025 0 85466

Satisfacción 399 1 00 5 00 3 7249 0 90591

Liderazgo 392 1 00 5 00 3 4532 110019

Visión 391 1.00 5 00 3 7341 0 89206

Recompensas 381 1 00 5 00 2 4528 1 14364

Notas Todas las vaiiabtes son compuestas (integradas de vanos Items) la columna n representa el numero de casos válidos para cada 
variable El n total de la muestra es de 420, pero como podemos ver en la tabla, el numero de casos es distinto en las diferentes 
variables, porque SPSS elimina de toda la variable los casos que no hayan respondido a un Item o más reactivos la variable con mayor 
promedio es la motivación inifinseca y la más baja es recompensas

Posteriormente, obtuvo las tablas y distribuciones de frecuencias de todas sus 12 variables, de las cuales 
solamente incluimos la variable "desempeño" por cuestiones de espacio

Valores Frecuencia Porcentaje válido

1 2 05 05

2 35 87 92

3 133 33 0 42 2

4 169 419 84 1

5 64 15 9 1 100 0

Total 
n - 420
Perdidos = 17

403 100 0
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Deseinpeíio

Para el cálculo de estadísticas descriptivas (tendencia central y dispersión) en SPSS, se sugiere descargar 
la versión de prueba del sitio de SPSS y consultar el manual respectivo

OQQO®

Puntuaciones z
Las puntuaciones z son transformaciones que se pueden hacer a los valores o las puntuaciones obte
nidas, con el propósito de analizar su distancia respecto a la media, en unidades de desviación están
dar. Una puntuación z nos indica la dirección y el grado en que un valor individual obtenido se aleja 
de la media, en una escala de unidades de desviación estándar El lector puede conocer más sobre las 
puntuaciones z en el capítulo 8 adicional que puede descargarse del centro de recursos en línea, en; 
Material complementario —> Capítulos —> Capítulo 8, “Análisis estadístico' segunda parte”.

Centn

Razones y tasas
Una razón es la relación entre dos categorías. Por ejemplo-

1 Categorías 1 Frecuencia I

Masculino 60

Femenino 30

La razón de hombres a mujeres es de — — 2. Es decir, por cada dos hombres hay 

una mujer
Una tasa es la relación entre el número de casos, frecuencias o eventos de una 

categoría y el número total de observaciones, multiplicada por un múltiplo de 10, 

generalmente 100 o 1 000. La fórmula es:

Número de eventos--------- ^ 100 o 1000
Número total de eventos posibles

Tasa Relación enire el numeio de 
casos de una categoría y el numero 
total de observaciones

Número de nacidos vivos en la ciudad ^ ^ 
Ejemplo = habitantes en la citidati

Tasa de nacidos vivos en Santa Lucía: x 1000 33 33

Es decir, hay 33.33 nacidos vivos por cada 1 000 habitantes en Santa Lucía.
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Corolario
Hemos analizado descriptivamente los datos por tanahle del estudio y los visualizamos gráficamente 
En caso de que alguna distribución resulte ilógica debemos cuestionarnos si la variable debe ser 
excluida, sea por errores del instrumento de medición o en h recolección de los datos, ya que la codi
ficación puede ser verificada Supongamos que en una investigación en empresas, al medir la satisfác 
Clon laboral, resulta que 90% se encuentra “sumamente satisfecho” (¿es logico^), u otro caso sería que, 
en ingresos anuales el promedio fuera de 15 000 dolares por familia (^resulta creíble en tal munici
pio’) La tarea es revisar la información descriptiva de todas las virnbles y verificar su veracidad

Asimismo, si nos encontramos un porcentaje alto de valores perdidos (por ejemplo, de 20%),'® 
debemos preguntarnos ¿por que tantos participantes no respondieron o contestaron erróneamente’, 
(Por que no se tienen registros completos de todos los casos, eventos o unidades de análisis’ (como 
datos de laboratorio en un estudio clínico, mediciones de ciertas reacciones químicas, etcetera)

Ahora, debemos demostrar la confiabilidad y validez de nuestro instrumento, sobre la base de los 
datos recolectados

Paso 4: evaluar la confiabilídad o fiabilidad 
y validez lograda por el instrumento de medición
La confiabilídad se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición utilizado, o bien, si se 
administraron vanos instrumentos, se determina para cada uno de ellos Asimismo, es común que el 
instrumento contenga vanas escalas para diferentes variables o dimensiones, entonces la fiabilidad se 
establece para cada escala y para el total de escalas (si se pueden sumar, si son aditivas) "

Tal como se menciono en el capiculo 9, existen diversos procedimientos para calcular la confia- 
bilidad de un instrumento conformado por una o vanas escalas que miden las variables de la investi
gación, cuyos Items, vanables de la matnz o indicadores pueden sumarse, promediarse o correlacionarse 
Todos utilizan formulas que producen coeficientes de fiabilidad que pueden oscilar entre cero y uno, 
donde recordemos que un coeficiente de cero significa nula confiabilídad y uno representa un máxi
mo de fiabilidad Cuanto mas se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habra en la medición 
(Garson, 2013, Franzen, Robbins y Sawicki, 2010, asi como Lauriola, 2003) Los coeficientes expre
san la intercorrelacion (consistencia) entre los distintos ítems, indicadores o componentes de la prue

ba (Knapp, 2013, Cervantes, 2005, Cortina, 1993, y Carmines y Zeller, 1991)
Los procedimientos mas utilizados para determinar la confiabilídad mediante un coeficiente 

son

1 Medida de estabilidad (confiabilídad por test-retest) En este procedimiento un mismo instru
mento de medición se aplica dos o mas veces a un mismo grupo de personas o casos, después de 

cierto periodo Si la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es muy positiva, 
el instrumento se considera confiable (Rodríguez, 2006a y Krauss y Chen, 2003) Se trata de una 
especie de diseño de panel Desde luego, el periodo entre las mediciones es un factor que hay que 
considerar Si el periodo es largo y la variable o el contexto son susceptibles de cambios, ello sue
le confundir la interpretación del coeficiente de fiabilidad obtenido por este procedimiento Y si

Un porcentaje de valores perdidos {missing dala) no debe ser mayor de 15% no es razonable (CresweII 200S) Cuando tenemos valores 
perdidos podemos ignorarlos o susliluirlos por el valor promedio obtenido del lolal de puntuaciones válidas (esto lo hacen muchos progra 
mas de análisis) si asi lo deseamos y puede ser una solución (McKnIghl el al 2007) Para prolundiiar en el lema véase Leeuw y Hox 
(2008) Allison (2001) y Enders (2010) en este orden En las áreas de Ingeniería a latinl y Passerinl (2003) y en el taso de ciencias de la 

salud a Allison (2007) y a O Kelly y Raliich (2014)
" En aparatos o sistemas se verified la calibración o consistencia entre diversas mediciones 

Un coeliciente de fiabilidad es una medida de la ptoportión de varlanza verdadera en relación ton la varianza lolal observada a través de 
las puntuaciones o valores resultantes de la administración de un Instiumenio o proiocolo de medición (prueba escala calilicaclón de exper 
to etc) a una muestra de individuos (Lauriola 2003) Se aplican más bien a mediciones que Involucran respuestas de personas aunque 
pueden adaptarse a otros casos que impliquen correlacionar resultados (por ejemplo a dalos de organismos biológicos protocolos de proce 

sos o aparatos, etcétera)
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« Figura 10.10 Medida de estabilidad
> 5

Resultados de la prueba A, 
momenlol

Coeficiente de correlación

< Figura 10 11 Método de formas alternativas o paralelas

Coeticienle de correlación

Resultados de la prueba
A.

el periodo es corto las personas pueden recordar cómo res- 
pondieron en la primera aplicación del insirumento, pam 

aparecer como más consistentes de lo que en realidad son 
(Bohrnstedt, 1976) El proceso de cálculo con dos aplica- 

Clones se representa en la figura 10.10.
Méfo¿/o deformas altenmtwas o paralelas En este esquema 
no se administra el mismo instrumento de medición, sino 
dos o más versiones equivalentes de éste Las versiones (casi 
siempre dos) son similares en contenido, instrucciones, 
duración y otras características, y se administran a un mis
mo grupo de personas simultáneamente o dentro de un periodo corto El instrumento es confia
ble si la correlación entre los resultados de ambas administraciones es positiva de manera 
significativa (Rodríguez, 2006b) Los patrones de respuesta deben variar poco entre las aplicacio
nes. Una variación de este método es el de las formas alter
nas prueba-posprueba (CresNvell, 2005), cuya diferencia 
reside en que el tiempo que transcurre entre la administra
ción de las versiones es mucho más largo, que es el caso de 
algunos experimentos. El método se representa en la figura 
10 11

Estos dos métodos (estabilidad y formas alternas) tam
bién pueden aplicarse cuando uulizamos dos instrumentos 
distintos para medir las mismas variables en las unidades de 
análisis (por ejemplo, dos sistemas para medir propiedades 
eléctricas o dos protocolos para medir la presión artenal).
Método de mitadesparttdsis (spht-halves) Los procedimientos anteriores requie
ren cuando menos dos administraciones de la medición en la muestra En cam
bio, el método de mitades partidas necesita sólo una aplicación de la medición. 
Específicamente, el conjunto total de ítems o reactivos se divide en dos mitades 
equivalentes y se comparan las puntuaciones o resultados de ambas Si el instru
mento es confiable, las puntuaciones de las dos mitades deben estar muy corre
lacionadas (Rodríguez, 2006c y McKelvie, 2003). Un individuo con baja 
puntuación en una mitad tenderá a mostrar también una baja puntuación en la 
otra mitad. El procedimiento se diagrama en la figura 10 12.
Medidas de coherencia o consistencia interna. Éstos son coefi
cientes que estiman la confiabilidad: d) el alfa de Cronbach 
(desarrollado por J.L Cronbach) y b) los coeficientes KR-20 
y KR-21 de Kuder y Richardson (1937). El método de cál
culo de éstos requiere una sola administración del instru

mento de medición Su ventaja reside en que no es necesario 
dividir en dos mitades a los ítems del instrumento, simple
mente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. La 
mayoría de los programas estadísticos como SPSS y Minitab 

los determinan y solamente deben interprctaise.
Respecto a la imcrprecacón de los distintos coeficientes mencionados cabe señaiat que no hay 
tegla que indique “a pattit de este valor no hay fiab.l.dad del instrumento . Mas bien, el invest,-

^ * • - J - l_. ..........Inr- aImI /.criirlín i> nrrnc tm/í.crion-

ResuKados de la prueba A, 
momento 2

Resultados do la prueba
A,

Métodos de mitades partidas y de 
consistencia interna Se aplican a 
Instrumentos que implican medidas 
compuestas o escalas, es decir, 
están constituidas por varios Items, 
Indicadores o mediciones

Método de mitades partidas

Resultados de la mitad de la Resultados de la otra mitad de
prueba A la prueba A

CoelKientc de correlación

4 Figura 10.12

una regla que 
gador calcula su 
dores, explicitand

indique “a partir de este valor no hay fiabilidad del instrumento”. Más bien, el investí- 
sn valor, lo declara y lo somete a esetutmio de los usuarios del estudio u otros invesuga- 

untes, expnctando el método utilizado (Chen y Kmuss, 2003, McKclvic 2003; Ltutiola 2003 y 
Carmines y Zeller, 1991). Algunos autores consideran que el coeficiente debe estar 1 0-50
(Tavakol y Dcnnick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein. 1994;
1994). Nunnally (1987) pnr encima de 0.80. Lautiola (2003) sugiere un valor mínimo de 0,70 para 
la comparación entre grupos y 0,90 para escalas Gatson (2013) establece que 0.603 es aceptable para
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propósitos exploratorios y 0.70 para fines confirmatorios, resultando 0 80 “bueno" en un alcance 
explicativo. Ahora bien, también un coeficiente mayor de 0.90 puede implicar redundancia de ítems 
o indicadores y la necesidad de reducir el instrumento (Tavakol y Dennick, 2011).

Con respecto a los métodos basados en coeficientes de correlación, usted se formará una idea más 
clara después de revisar el apartado de correlación que se presenta más adelante en este capítulo. Pero 
hay una consideración importante que hacer ahora. El coeficiente que elijamos para determinar la 
confiabilidad debe ser apropiado al nivel de medición de la escala de nuestra variable (por ejemplo, sí 
la escala de mi variable es por intervalos, puedo utilizar el coeficiente de correlación de Pearson; pero 
si es ordinal podré usar el coeficiente de Spearman o de Kendall; y si es nominal, otros coeficientes). 
El alfa de Cronbach trabaja con variables de intervalos o de razón, KR-20 y KR-21 con ítems dicotó- 
micos (por ejemplo: sí-no)'^ y pxx' con reactivos tricotómicos (Knapp, 2013; Alkharusí, 2010; 
Vittengl, White, McGovern y Morton, 2006; y Fcldt, 2005). Además, e.\isten otros coeficientes como 
el alfil estratificado, la confiabilidad máxima, los coeficientes de Raju, Kristof, AngofF-Fcldt, Feldt- 
Gilmer, Guttman A^, maximizado y el análisis de Hoyt.

£1 cálculo del coeficiente alfa y algunas consideraciones sobre los fiictores que lo afectan se ínclu- 
& Ccntio de yen en el capítulo 8 adicional' “Análisis estadístico: segunda parte”, que se encuentra en “Material 
‘en linca complementario".

Con la finalidad de comprender mejor los métodos para determinar la confiabilidad, véase la 
tabla 10.10.

» Tabla 10.10 Aspectos básicos de los métodos para determinar la confiabitidad de instrumentos 
aplicados a personas

Método

Número de 
veces en que el.

Número de 
versiones

. Número de 
páílicipantes

administrado instrumento datos HiiiH
Estabilidad
(fesí-refesí)

Dos veces en 
tiempos distintos

Una versión Cada participante 
responde al 
instrumento dos 
veces

¿Responden los individuos 
de una manera similar a 
un instrumento si se les 
administra dos veces^

Formas alternas Dos veces al 
mismo tiempo o 
con una diferencia 
de tiempo muy 
corta

Dos versiones 
diferentes, pero 
equivalentes

Cada participante 
responde a cada 
versión del 
instrumenlo '

1

Cuando dos versiones de 
un instrumento son 
similares, ¿hay conver
gencia 0 divergencia en 
las respuestas a ambas 
versiones^

Formas alternas y 
prueba posprueba

Dos veces en 
tiempos distintos

Dos versiones 
diferentes, pero 
equivalentes

Cada participante 
responde a cada 
versión del ^
instrumento

Cuando dos versiones de 
un instrumento son 
similares, ¿hay conver
gencia 0 divergencia en 
las respuestas a ambas 
versiones’

Mitades partidas Una vez Una fragmentada 
en dos partes 
equivalentes

Cada participante 
responde a la 
única versión

¿Son las puntuaciones de 
una mitad del instrumen
to similares a las 
obtenidas en la otra 
mitad’

Medidas de 
consistencia interna 
(alfa y KR-20 y 21)

Una vez Una versión Cada participante 
responde a la 
única versión

¿Las respuestas a los
Items del instrumento son 
coherentes’

'* Estos dos coeficlenics se usan en el método de ‘mitades partidas*, aunque —tomo señalan Babble (2012) y Creswell (2005) se confia 

en la mitad de la Información del Instrumenlo, por lo que conviene agregar el cálculo de 'pioíecla* Spearman Grov/n
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Asimismo, en la tabla 10.11 se presentan ejemplos de estudios con su respectiva confiabilidad. 

» Tabla 10.11 Ejemplos de conliabilidad

Instrumento Métodos de cálculo y resultados Comentarlo

Evaluación de los conocimientos, 
opiniones, experiencias y 
acciones en torno al abuso sexual 
inlantii (Kolko ef o/, 1987).

Escala cognitive de nueve Items 
para Infantes en edades preescola* 
res y primeros grados básicos

Coherencia Interna alfa 034 Confiabilidad extremadamen
te baja que demuestra 
Incongruencia, atribuida por 
los autores a lo corto de la 
escala (pocos Items).

Desarrollo y validación de una 
escala autoaplicable para medir 
la satisfacción sexual en adultos 
varones y mujeres de México 
(Alvarez Gayou, Honoid y Millán, 
2005)

Un inventario para medir la 
satisfacción sexual que está 
integrado por 29 reactivos y fue 
administrado a una muestra de 760 
personas, de ambos géneros, cuyas 
edades lluctuaron entre los 16 y 65 
años

La confiabilidad del inventario 
establecida por medio de una 
prueba alfa de Cronbach fue de 
0.92.

El valor a indica una fiabilidad 
sumamente elevada

Validación de un instrumento 
para medir la cultura empresarial 
en función del clima organizacio- 
nal y vincular empíricamente 
ambos constructs (Hernández- 
Sampieri, Méndez y Contreras, 
2013)

Actitudes hacia el matrimonio: 
integración y sus resultados en 
las relaciones personales (Riggio 
V Welser, 2008)

Cuestionario estandarizado que 
mide el clima organlzacional en 
lunción del Modelo de los Valores 
en Competencia de Quinn y 
Rohíbaugh, a través de escalas tipo 
Likert con cuatro opciones de 
respuesta, dos positivas y dos 
negativas

El coeliciente alfa-Cronbach 
obtenido resultó igual a 0 95 (con 
95 Items) La muestra estuvo 
conformada por 1 424 empleados 
de 12 empresas (972 casos válidos 
completos).

Coníiabilidad muy elevada No 
hay redundancia de Items 
pues se midieron 17 variables 
del clima organizacional 
(asociadas entre sí) Los 
coeficientes para las escalas 
vanaron entre O 60 y 0.90 (y 
uno sólo de 0 53)

Escalas del Modelo de Inversión 
(IMS), las cuales a partir de 37 
reactivos (cada uno con 9 
categorías) miden la entrega, la 
inversión psicológica y la satisfac
ción con respecto a una relación 
romántica actual

Los coeficientes alfa resultantes de 
aplicar las escalas a 400 universita
rios fueron 0.94 para entrega y 
satisfacción, y 0 88 para Inversión 
psicológica

Coeficientes muy considera
bles para entrega y satisfac
ción, y bastante aceptable 
para inversión

Fukuda, Sakiofske, Tamaoka y 
Lim, 2012

Prueba WLEIS de 16 reactivos que 
mide la inteligencia emocional en 
adultos jóvenes en cuatro 
dimensiones: valoración de las 
propias emociones, valoración de 
las emociones de los demás, uso 
de las emociones y control o 
regulación de las emociones

Los coeficientes resultantes de 
aplicar el WLEIS (n=161) fueron 
por subescala o dimensión 
valoración de las propias emocio
nes; 0 80, valoración de las emocio
nes de los demás: 0 74, uso de las 
emociones 0.74 y regulación de las 
emociones: 0.83

Coeficientes aceptables dentro 
de los parámetros normales, 
particularmente porque las 
escalas llenen pocos Items

Otro caso es el ya comentado de Núñez (2001) y su instrumento para medir el sentido de

vida, cuya fiabilidad íúe de 0.96 en su tercera versión con 99 Items. ^ ■ i i
Como podemos observar en la tabla 10.11, cuanta mfc información se proporcione sobre 

confiabilidad, el lector se forma una idea más clara sobre su cálculo y as condiciones - demos-

toda la escala (es muy autoriraria), “e r P considerable de individuos)
conforman. Pero si uno de los reactivos sistemá i
presenta valores contradictorios con respecto a la escala , p
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Ceñir

Clona correctamente (contradice a los demas reactivos) Los ítems que alcancen coeficientes de corre 
lacion bajos con h escala tal vez deban analizarse y, evcntualmente, eliminarse

Asimismo cada uno de los reactivos puede ser evaluado en su capacidad de discriminación 
mediante la prueba f de Student (panmetnca) Se consideran dos grupos el primero intcgndo por 
25% de ios casos con los puntajes mas altos obtenidos en el ítem y el otro grupo compuesto por 25°o 
de los casos con los puntajes mas bajos Los ítems cuya prueba no resulte significativa serán reconsi 
derados

Los conceptos estadísticos aquí vertidos (por ejemplo correlación y prueba t) tendrán mayor 
sentido, una vez que se revisen mas ampliamente, lo cual se hara mas adelante en este capitulo

Para determinar la confiabilidad usando los programas estadísticos no olvide consultar los respec 
tivos manuales descargándolos del centro de recursos en linca

Centro 
/( recurso 
v/jl' en Inca

Cenlfo de 
¿C recursos 
v/il'‘ en linea

Validez
Vimos en el capitulo anterior que la evidencia sobre la validez dd contenido se obtiene mediante las 
opiniones de expertos y al asegurarse de que las dimensiones medidas por el instrumento sean repre 
sentanvas del universo o dominio de dimensiones de las variables de ínteres (a veces mediante un 
muestreo aleatorio simple) La evidencia de la validez de criterio se produce al correlacionar las pun 
tuaciones de los participantes, obtenidas por medio del instrumento con sus valores logrados en el 
criterio Recordemos que una correlación implica asociar puntuaciones obtenidas por la muestra en 
dos o mas variables

Por ejemplo Nunez (2001), ademas de aplicar su instrumento sobre el sentido de vida adminis 
tro otras dos pruebas que teóricamente miden variables similares el PIL (Proposito de Vida) y el 
Logo test de Elizabeth Lukas El coeficiente de correlación de Peirson entre el instrumento diseñado 
y el PIL fue de 0 541, valor que se considera moderado El coeficiente de correlación rho de Spearman 
fue igual a 0 42 entre el Logo test y su prueba lo cual indica que los tres instrumentos no miden la 
misma variable, pero si conceptos relacionados

La evidencia de la validez de constructo se obtiene mediante el análisis de factores Tal método 
nos indica cuantas dimensiones integran a una variable y que ítems conforman cada dimension Los 
reactivos que no pertenezcan a una dimension quiere decir que están “aislados” y no miden lo mismo 
que los demas ítems, por tanto, deben eliminarse Es un método que tradicionalmente se ha conside 
rado complejo, por los cálculos estadísticos implicados, pero que es relativamente sencillo de intcrpre 
tar y como los cálculos hoy en día los realiza la computadora, esta al alcance de cualquier persona que 
se inicie dentro de la investigación Este método se revisa —con ejemplos reales— en el capítulo 8 

adicional del centro de recursos en linea “Análisis estadístico segunda parte
Para cada escala, una vez que se determina la confiabilidad (de 0 a 1) y se muestra la evidencia 

sobre la validez, si algunos ítems son problemáticos (no discriminan, no se vinculan a otros ítems van 
en sentido contrario a toda la escala, no miden lo mismo, etc), se eliminan de los cálculos (pero en el 
reporte de la investigación, se indica cuales fueron descartados, las razones de ello y como alteran los 
resultados), posteriormente se vuelve a realizar el análisis descriptivo (distribución de frecuencias 

medidas de tendencia central y de variabilidad etcetera)
En el centro de recursos —> Material complementario —> Ejemplos —> Ejemplo 4 Diseño de una 

escala autoaplicable para la evaluación de la satisfacción sexual en hombres y mujeres mexicanos 
(Álvarez Gayou, Honold y Millan, 2005), se presenta la validación de un instrumento que muestra 
todos los elementos para ello, paso por paso Incluye la generación de redes semánticas Su abordaje es 
desde el punto de vista de la salud y con propiedad científica Se recomienda descargarlo y revisarlo

¿Hasta aquí llegamos^
Cuando el estudio tiene una finalidad puramente exploratoria o descriptiva debemos interrogarnos 
¿podemos establecer relaciones entre variables^ En caso de una respuesta positiva es factible seguir 
con la estadística inferencia!, pero si dudamos o el alcance se limito a explorar y describir, el trabajo 

de análisis concluye y debemos comenzar a preparar el reporte de la investigación
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Paso 5: analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis 
planteadas (análisis estadístico inferencial)
Ln este paso se analizan las hipótesis a la luz de pruebas estadísticas que a continuación detallamos

Estcjclistica iníerencidl de la muestra a la población
Con frecuencia el proposito de la investigación va mas alia de describir las distribuciones de las vana* O 3 y 4 
bles se pretende probar hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población 
o universo Los datos casi siempre se recolectan de una muestra y sus resultados estadísticos se deno
minan estadtgrafor, la media o la desviación estándar de la distribución de una muestra son estadígra 
fos A las estadísticas de la población se les conoce como parametros Estos no son calculados, porque 
no se recolectan datos de toda la población, pero pueden ser inferidos de los estadígra
fos, de ahí el nombre de cst idistica inferencial El procedimiento de esta naturaleza Estadística Iníerencial Estadística 
de la estadística se esquematiza en la figura 10 13 para piobar hipótesis y estimar

parámetros

« Figura 10 13 Procedimiento de la estadística inferencia)

Recolección de los dalos 
en la muestra

Cálculo de 
estadígrafos

Inferencia de los 
parámetros mediante 
técnicas estadísticas 

apropiadas \

Entonces, la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos vincu 
lados (O’Leary, 2014, Punch 2014, Babble, 2012, Wiersma y Jurs, 2008, Waterman 2007,
Kuhkowich y Edwards, 2006, y Maxim, 2003)

i) Probar hipótesis pablaaouales 
í>) Estimar parámetros

En este capítulo comentaremos la prueba de hipótesis, que se efectúa dependiendo del tipo de 
hipótesis de que se trate Existen pruebas estadísticas para diferentes clases de hipótesis como iremos 
viendo

La inferencn de los parametros depende de que hayamos elegido una muestra probabilística con 
un tamaño que asegure un nivel de significancia o significación adecuado (Jarman 2013, Lindsay 
2009 y Moriccau, 2009) En el centro de recursos encontran un ejemplo de inferencia sobre la hipo 
tesis de la media poblacional, en Material Complementario —> Capítulos Capítulo 8, Análisis 

estadístico segunda parte" munca

¿ln quG consif,te la prueba ele hipótesis^
Una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición respecto de uno o vanos O 3 
parametros, y lo que el investigador hace por medio de la prueba de hipótesis es determinar si la 
hipótesis poblacional es congruente con los datos obtenidos en la muestra (Wilcox, 2012, Gordon 
2010, Wiersma y Jurs, 2008, y Stockburgcr 2006)

Una hipótesis se retiene como un valor aceptable del parametro, si es consistente con los datos 
Si no lo es, se rechaza (pero los datos no se descartan) Para comprender lo que es la prueba de hipo
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tesis en la estadística mferenciai es necesano revisar los conceptos de distribución muestral''* y nivel 
de significancia

¿Que es una distribución muéstrala
Distribución muestral Conjunto de 
valores sobre una estadística calculada 
de todas las muestras posibles de una 
poblaaón

Una distribución mucstr il es un conjunto de valores sobre una estadística calculada 
de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población (Bond, 
2007a) Las distribuciones muéstrales de medias son probablemente las mas conoci
dos Expliquemos este concepto con un ejemplo Supongamos que nuestro universo 
son los automovilistas de una ciudad y deseamos averiguar cuanto tiempo pasan día 

O 3 namente manejando (“al volante”) De este universo podría extraerse una muestra representativa 
Vamos a suponer que el tamaño adecuado de muestra es de 512 automovilistas (n= 512) Del mismo 
universo se podrían extraer diferentes muestras, cada una con 512 personas

Teoncamente, incluso podría elegirse al azar una dos, tres, cuatro muestras, y las veces que fuera 
necesano hacerlo, hasta agotar todas las muestras posibles de 512 automovilistas de esa ciudad (todos 
los individuos senan seleccionados en varias muestras) En cada muestra se obtendna una media del 
tiempo que pasan los automovilistas manejando Tendríamos pues, una gran cantidad de medias, 
tantas como las muestras extraídas (X,, Xy X^, Xy X^) Y con estas elaboraríamos una distri
bución de medias Habna muestras que, en promedio, pasaran mas aempo “al volante” que otras 
Este concepto se representa en la figura 10 14

Si calculáramos la media de codas las medias de las muestras, 
^ figura10l4 Distribución muestral de medias practicamente obtendríamos el valor de la media poblaaonal De

hecho, casi nunca se obtiene la distribución muestral (la distribu
ción de las medias de codas las muestras posibles) Es mas bien un 
concepto teonco definido por la estadística para los investigado
res Lo que comunmente hacemos es extraer una sola muestra, 

y V En el ejemplo de los automovilistas, solo una de las lineas
rSs.,.^ veracales déla distnbucion muestral presentada en la figura 10 14

r M I I \ I ill es la media obtenida para nuestra única muestra seleccionada de
512personas Y la pregunta es ¿nuestramediacalculadaseencuen- 

tra cerca de la mecha de la distnbuaon muestral^, debido a que si esta cerca podremos tener una esu-Son medias (X) no se 
trata de puntuaciones 
Cada media represen 
taría una muestra

desconocido,

Oistnbuaón normal Oistribudón en 
forma de campana que se logra con 
muestras de 100 o más unidades mués 
trales y que es útil y necesaria cuando se 
hacen iníerenoas estadísticas

macion precisa de la mecha poblaaonal (el parametro poblaaonal es prácticamente el mismo que el de 
la chsmbucion muestral) Esto se expresa en el teorema central del hmttc

Si una población (no necesanameme normal) tiene de media m y de desviación estándar s, la distribu
ción de las medias en el mucscreo aleatorio realizado en esta población tiende al aumentar n, a una 
distribución normal de media m y desviación estándar donde n es el tamaño de muestra 

El teorema especifica que la distribución muestral tiene una media igual a la de la población, una 
varianza igual a la varianza de la población dividida entre el tamaño de muestra (su desviación están
dar es ^ y se distribuye normalmente) La desviación estándar (r) es un parametro normalmente 

aunque es posible estimarlo por la desviación estándar de la muestra Asimismo, en el 

capiculo 8 se dijo que cuando las muestras están constituidas por 100 o mas elementos 
tienden a presentar distribuciones normales y esto sirve para el proposito de hacer 
estadística inferencial La “normalidad” de la distribución en muestras grandes no 
obedece a la normalidad de la distribución de una población La distribución de chver- 
sas variables a veces es “normal” y en ocasiones esta lejos de serlo Sin embargo, la 

normalidad no debe confundirse con probabilidad Mientras lo primero es necesario 
para efectuar ciertas pruebas estadísticas, lo segundo es requisito indispensable para

Distiibudón muestral y disinbudón de una muestra son conceptos dilerenles la ullima es rcsullado de los dalos de nuestra Investigación 

es un anglicismo por lo que diversos autores sugieren mejor utilizar 'signilicaclón' o 'signillcatividad' (por ejem

pío Korniejauk 2012)

y es por variable 
” a término significancia
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hacer inferencias correctos sobre una poblacón. El concepto de éstr.bucén normal^ inaporrante 

otra vez y se ofrece una breve explicación en la figura 10.15.
Una gran cantidad de los fenómenos del comportamiento humano se manifiestan de la siguiente 

torma: la mayoría de las puntuaciones se concentran en el centro de la distribución, en tanto que en 
los extremos encontramos sólo algunas puntuaciones (Fu, 2007). Por e|emplo, la inteligencia: hay 
pocas person:^ muy inteligentes (genios), peto también hay pocas personas con muy ba|a inteligen
cia. U mayoría de los seres humanos somos medianamente inteligentes. Esto podría representarse así

« Figuro 10 15 Conceplo de curva o distribución normal

Poco inteligente
Genios

Inteligencia
->

Debido a ello, se creó un modelo de probabilidad llamado curva normal o distribución normal. 
Como todo modelo es una distribución conceptual que difícilmente se presenta en la realidad tal cual, 
pero sí se presentan aproximaciones a éste. La curva normal tiene la siguiente configuración:

Media = 0
Desviación estándar {$) - 1

68.26% del rirea de la curva normal es cubierta entre -Ir y +li, 95.44% del área de esta curva es

cubierta entre -2sy+2sy 99.74% se cubre con -5s y +3f.
Lis principales características de la distribución normal son:

1 Es una sola moda . j , j.
2 La mmetria es cero. La mitad de la curva es exactamente igual a la otra mitad. La distancia entre

la media y -3s es la misma que la distancia entre la media y +3í. ..... ,
3 Es mu fimción particular entre desviaciones con respecto a la media de una distribución y la 

probabilidad de que éstas ocurran
■1 La base está dada en unidades de desviación estándar (puntuaciones ¿), ¿«acando te puntua

ciones -Ir, -2r, -3r, -Hr, +2r y +3r (que equivalen respectivamente a -l.OOz, -2.00z, -3.00a, 
+I .OOz, +2.0ÜZ. +3.00z). Lis distancias entre puntuaciones z representan areas bajo la curva De 

hecho, la distribución de puntuaciones z es la curva normal.

S Es mesocúrtica (curtosis de cero).
<■> U media, la mediana y la moda coinciden en el mismo punto (el centro).
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Nive! de significancia Nivel de ia pro 
habilidad de equivocarse y que fija de 
manera o pnon el investigador

¿Que es el nivel de significancia o significación?
Wiersma y Jurs (2008) ofrecen una explicación sencilla del concepto, en la cual nos 
basaremos para analizar su significado La probabilidad de que un evento ocurra osci
la entre cero (0) y uno (1), donde cero implica la imposibilidad de ocurrencia y uno la 

certeza de que el fenómeno ocurra. Al lanzar al aire una moneda no cargada, la probabilidad de que 
salga “cruz” es de 0.50 y la probabilidad de que la moneda caiga en “cara” también es de 0 50 Con 
un dado, la probabilidad de obtener cualquiera de sus caras al lanzarlo es de 1/6 = 0 1667. La suma 
de posibilidades siempre es de uno.

Aplicando el concepto de probabilidad a la distribución muestral, tomaremos el área de ésta 
como 1.00; en consecuencia, cualquier área comprendida entre dos puntos de la distribución corres
ponderá a la probabilidad de la distribución Para probar hipótesis inferendales respecto a la media, 
el investigador debe evaluar sí es alta o baja la probabilidad de que la media de la muestra esté cerca 
de la media de la distribución muestral. Si es baja, el investigador dudará de generalizar a la población 
Si es alta, el investigador podrá hacer generalizaciones. Es aquí donde entra el nivel de significancia o 
nivel alfil (o:),''’ el cual es un nivel de la probabilidad de equivocarse y se fija antes de probar hipótesis 
inferenciales

Este concepto fue esbozado en el capítulo 8 con un ejemplo coloquial, pero lo volvemos a recor- 
dan SI fuera a apostar en las carreras de caballos y tuviera 95% de probabilidades de atinarle al gana
dor, contra sólo 5% de perder, ¿apostaría? Obviamente sí, siempre y cuando le aseguraran ese 95% en 
favor.

Pues bien, algo parecido hace el investigador. Obuene una estadística en una muestra (por ejemplo, 
la media) y analiza qué porcentaje tiene de confianza en que dicha estadística se acerque al valor de la 
distribución muestral (que es el valor de la población o el parámetro). Busca un alto porcentaje de cer
teza, una probabilidad elevada para estar tranquilo, porque sabe que tal vez haya error de muestreo y, 
aunque la evidencia parece mostrar una aparente “cercanía” entre el valor calculado en la muestra y el 

parámetro, tal “cercanía” puede no ser real o deberse a errores en la selección de la muestra.
¿Con qué porcentaje de confianza el investigador generaliza, para suponer que tal cercanía es real 

y no por un error de muestreo^ Existen dos niveles convenidos en las ciencias:

a) El nivel de stgnificanaa de 0.05, el cual implica que el investigador tiene 95% de segundad para 
generalizar sin equivocarse y sólo 5% en contra. En términos de probabilidad, 0.95 y 0.05, res
pectivamente; ambos suman la unidad. Este nivel es el más común en ciencias sociales

b) El nivel de significancia de 0 01, el cual implica que el investigador tiene 99% en su favor y 1% 
en contra (0.99 y 0.01 = 1.00) para generalizar sin temor Muy utilizado cuando las generaliza
ciones implican riesgos vitales para las personas (pruebas de vacunas, medicamentos, arneses de 

aviones, resistencia de materiales de construcción al fuego o el peso, etcétera).

A veces el nivel de significancia o significación puede ser todavía más riguroso, por ejemplo, 
0.001, 0.00001, 0.00000001 (Liao, 2003), pero al menos debe ser de 0.05. No se acepta un nivel 

de 0.06 (94% a favor de la generalización confiable), porque se busca hacer ciencia lo más exacta 

posible.’’
Tal nivel es un valor de certeza que el investigador fija a priori, respecto a no equivocarse (Capraro, 

2006). Cuando uno lee en un reporte de investigación que los resultados fiieron significativos al nivel 

de 0.05 (/> < 0.05), indica lo que se comentó, que existe 5% de posibilidad de error al aceptar la hipó
tesis, correlación o valor obtenido al aplicar una prueba estadística, o 5% de riesgo de que se rechace 
una hipótesis nula cuando era verdadera (Babble, 2012 y Mertens, 2010) Volveremos más adelante 

sobre este punto.

No confundir con el coeficiente alfa de Cronbacli para determinar la conllabllldad 
'' £I nivel de significancia mínimo aceptable es definido por las asociaciones científicas correspondientes al ramo o área en la cual se inve 

Irga, incluyendo comilés editoriales de revistas académicas
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¿Cómo se relacionan la distribución muestral 
y el nivel de significancia?
El mvel de st^ijicanaa o significación se expresa en términos de probabilidad (0.05 y 0.01) y h distri
bución muestral también como probabilidad (el área total de ésta como 1.00). Pues bien, para ver si 
existe o no confianza al generalizar acudimos a la distribución muestral, con una probabilidad ade
cuada para la investigación. Dicho nivel lo tomamos como un área bajo la distribución muestral, 
como se observa en la figura 10.16, y depende de si elegimos un nivel de 0.05 o de 0.01. Es decir, que 
nuestro valor estimado en la muestra no se encuentre en el área de riesgo y estemos lejos del valor de 
la distribución muestral, que insistimos es muy cercano al de la población.

Así, el nivel de significación representa áreas de riesgo o confianza en la distribución muestral.

o Figura 10.16 Niveles de significancia o significación en la distribución muestral.

Nivel de sigitifitancia del 0 01 Nivel de significancia del 0 05

99% de confianza y 1% de nesgo

Notas
1 Podemos expresado en proporciones (0 025,0 95 y 0 025, respectivamente) o porcentajes tomo está en la gráfica
2 Tanto 99% como 95% representan las áreas de confianza de que nuestra estimación se localiza dentro de ellas la primera al nivel 

del 0 01 y la segunda al nivel de 0 05 El área de nesgo en el primer caso es de 1% (0 5 + 0 5 = 1%) y en el segundo de 5%
(2 5% + 2 5% = 5%) sumando ambos exiremos, porque en nuestra estimación de la media poblacional podríamos pasarnos (error) 
hacia valores más altos o bajos

¿Se pueden cometer errores al probar hipótesis y realizar 
estadística inferencia!?
Nunca estaremos completamente seguros de nuestra estimación. Trabajamos con altos niveles de O 3 y 4 
confianza o seguridad, pero, aunque el riesgo es mínimo, podría cometerse un error. Los resultados 

posibles al probar hipótesis son:'^

1 Aceptar una hipótesis verdadera (decisión correcta).
2. Rechazar una hipótesis fiilsa (decisión correcta).
3. Aceptar una hipótesis falsa (conocido como error del Tipo II o error beta).
4. Rechazar una hipótesis verdadera (conocido como error del Tipo I o error alfa).

Ambos tipos de error son indeseables; sin embargo, puede reducirse sustancialmenie la posibilidad 

de que se presenten mediante: 

o) Muestras probabilísticas representativas.
b) Inspección cuidadosa de los datos.
c) Selección de las pruebas estadísticas apropiadas.
d) Mayor conocimiento de la población.

Yaiemko ef al (2013), Cozby y Bates (2012), Ravid (2011), Meilcns (2010), Buskitk (2008) y Wienma y juis (2008)
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Prueba de hipótesis
O 4 Hay dos tipos de análisis estadísticos que pueden realizarse para probar hipótesis los análisis parame 

tncos y los no parametncos Cada tipo posee sus características y presuposiciones que lo sustentan, la 
elección de que clase de análisis efectuar depende de los supuestos De igual forma cabe destacar que 
en una misma investigación es posible llevar a cabo análisis parametncos pin algunas hipótesis y 
variables, y análisis no parametncos para otras Asimismo, como vimos los análisis a realizar depen 
den del planteamiento, upo de hipótesis y el nivel de medición de las variables que las conforman

Análisis paramétricos
O 3 y 4 Para realizar análisis parametncos debe partirse de los siguientes supuestos ”

1 La distribución poblaaonal de la variable dependiente es normal el universo tiene una distribución 
normal

2 El nivel de mediaon de las variables es por intervalos o razón
3 Cuando dos o más poblaciones son estudiadas tienen una vananza homogénea las poblaciones en 

cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones

Ciertamente estos criterios son tal vez demasiado rigurosos y algunos investigadores solo basan 
sus análisis en el apo de hipótesis y los niveles de medición de las variables Esto queda a juicio del 
lector En la investigación académica y cuando quien la realiza es una persona experimentada, si debe 

sohatarsele tal rigor

¿Cuales son los métodos o las pruebas estadísticas 
parametricas mas utilizados’
Existen diversas pruebas parametricas, pero las mas utilizadas son

• Coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal
• Prueba t
• Prueba de contraste de la diferencia de proporciones
• Análisis de v^ianza unidireccional (ANOVA en un sentido)
• Análisis de vananza fiictorial (ANOVA)
• Análisis de covarianza (ANCOVA)

Algunos de estos métodos se tratan aquí en este capitulo y otros se explican en el capítulo 8 adi- 
Cenuo de cional, “Análisis estadístico segunda parte”, que puede descargarse del centro de recursos en linea de

/( ,.¿tfcíurso^ , ,
I neo la obra

Cada prueba obedece a un tipo de hipótesis de investigación e hipótesis estadisuca distinta Las 

hipótesis estadísticas se comentan en el capitulo 8 del centro de recursos en linea

¿Que es el coeficiente de correlación de Pearson’
Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por ínter 

valos o de razón Se le conoce también como “coeficiente producto momento”
Se simboliza r
Hipótesis a probar correlaciona!, del tipo de “a mayor JC, mayor K*. “a mayor X menor Y', altos 

valores en están asociados con altos valores en Y', “altos valores en Jfse asocian con bajos valores de 

Y' La hipótesis de investigación señala que la correlación es significativa
Vanabler dos La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como dependien 

te, ya que no evalúa la causalidad La nocion de causa efecto (independiente dependiente) es posible 

establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad

OLcary(20t4) Ryan(2013) Babbie (2012) Marlin y Bridgmon (2012) Kantar y Kershaw (2010) yWier5mayJurs(2008)
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coeficíLUtc de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una 
muestra en dos variables Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntua- 
cion« obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos (The SAGE Glossary of the Social 
and Behavioral Sciences, 2009g; Bagiella, 2007, Omvuegbuzie, Daniel y Leech, 2006a).

Nwel de mediaon de Lis variables- incervaios o razón
Interpretación el coeficiente r de Pearson puede variar de-1 00 a-\-l 00, donde 
-1 00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X. menor T, de manera proporcional Es decir, 

cada vez que Xaumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante) Esto también se 
aplica “a menor mayor Y'

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte 
-0 75 = Correlación negativa considerable 
-0.50 = Correlación negativa media.
—0 25 = Correlación negativa débil 
-0 10 = Correlación negativa muy débil 

0 00 = No existe correlación alguna entre las variables 
+0 10 = Correlación positiva muy débil.
+0 25 = Correlación positiva débil 
+0 50 = Correlación positiva media 
+0 75 = Correlación positiva considerable 
+0 90 = Correlación positiva muy fuerte
+1 00 = Correlación positiva perfecta (“A mayor/V, mayor Y' o “a menor X menor Y\ de manera 

proporcional Cada vez que ATaumenta, Faumcnta siempre una cantidad constante)

El signo indica la dirección de ¡a correlación (positiva o negativa), y el valor numérico, la magnitud 
de la correlación Los principales programas computacionales de análisis estadístico indican si el coefi

ciente es o no significativo de la siguiente manera

r = 0 7831 (valor del coeficiente) 
ío P=0 001 (significancia)

N = 625 (número de casos correlacionados)

Si J o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 (95% 
de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error) Si es menor a 0 01, 
el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99°/'o de confianza de que la correlación sea verdadera y 

1% de probabilidad de error).
O bien, otros programas como IBM SPSS® presentan los coeficientes de correlación en una tabla, 

donde las filas o columnas son las variables asociadas y se señala con asterisco(s) el nivel de significan
cia un asterisco (*) implica que el coeficiente es significativo al nivel del 0.05 y dos asteriscos ( ) que 
es significativo al nivel del 0.01. Esto podemos verlo en el ejemplo de la tabla 10 12

Tabla 10 12 Correlaciones enlre moral y dirección

1
Moral Dirección

Moral Correlación de Pearson
Sig (bilateral)
N 362

0 557'“
0 000
335

Dirección Correlación de Pearson
SIg (bilateral)
N

0 557“"
0 000
335

1

373

La correlación es slgnllicaliva al nivel 0 01 (bilateral en ambos senlldos cnlic lai vailables)
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« Figura 10.17 
factores comunes.

Obsérvese que se correlacionan dos variables: “moral" y “dirección”, aunque la correlación apare
ce dos veces, porque es una cabla que hace todas las comparaciones posibles entre las variables y al 
hacerlo, genera un eje diagonal (representado por las correlaciones de las variables contra ellas mismas 
—“moral” con “moral” y “dirección” con “dirección”, que carece de sentido porque son las mismas 
puntuaciones, por eso es perfecta—), y por encima de ese eje aparecen todos los coeficientes, y se 
repiten por debajo del eje. La correlación es de 0.557 y es significativa en el nivel del 0.000 (menor 
del 0.01). N representa el número de casos correlacionados.

Una correlación de Pearson puede ser significativa, pero si es menor a 0.30 resulta débil, aunque 
de cualquier manera ajnida a explicar el vínculo entre las variables. Si queremos asociar la presión 
arsenal y el peso de un grupo de pacientes, la solubilidad del gas con la temperatura (en ingeniería 
petrolera) y la inversión en publicidad y las ventas, es útil este coeficiente.

Consideraciones: cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado (r), se obtiene el coefi
ciente de determinación y el resultado indica la vananza defactores comunes. Esto es, el porcentaje de 
la variación de una \'ariable debido a la variación de la otra variable y viceversa (o cuánto explica o 

determina una variable la variación de la otra). Veámoslo gráficamente en la figura 10.17. 
iza de Por ejemplo, si la correlación entre “productividad” y “asistencia al trabajo” es de 0.80.

Variable
1

1
Variable

2

Vananza compartida

r = 0.64

“La productividad” constituye a, o explica, 64% de la variación de “la asistencia al 
trabajo”.

“La asistencia al trabajo” explica 649í> de “la productividad".
Si r es 0.72 y consecuentemente r - 0.52, quiere decir que poco más de la mitad de la 

variabilidad de un constructo o variable está explicada por la otra.

Ejemplo ®--------------------------------------------------------------------------------

Hi. "A mayor motivación intrínseca, mayor productividad"
Resultado r = 0721

SQP= 0 0001
Interpretación se acepta la hipótesis de investigación en el nivel de 0 01 La correlación entre la motivación 

intrínseca y la productividad es considerable y positiva

Hi. "a mayor ingreso, mayor motivación intrínseca".
Resultado r = 02l4

SoP= 0 081
Interpretación, se acepta la hipótesis nula El coeficiente no es significativo 0.081 es mayor que 0 05, recor

demos que 0 os es el nivel mínimo para aceptar la hipótesis

Nota precautoria recuerde lo referente a correlaciones espurias que se comentaron en el capítulo 5, "Defini
ción del alcance de la investigación por realizar”

Creswcll (2005) señala que un coeficiente de determinación (r) entre 0.66 y 0.85 ofrece una 
buena predicción de una variable respecto de la otra variable; y por encima de 0.85 implica que ambas 

variables miden casi el mismo concepto subyacente, son “cercanamente” un constructo semejante.
El coeficiente de correlación de Pearson es útil para relaciones lineales, como lo veremos en la 

regresión lineal, pero no para relaciones curvilineales; en este caso o cuando las variables son ordina

les, se suele usar la rho de Spearman (p) (Onwuegbuzie, Daniel y Leech, 2006b).
Cuando queremos correlacionar simultáneamente más de dos variables, por ejemplo motiva

ción, satisfacción en el trabajo, moral y autonomía; o como lo hicieron Wood et al. (2009) con pro
ductividad del médico (medida en unidades de valor relativo McGladrey, MRVU), tiempo médico/ 

Centfo de paciente, satisfacción y confianza del paciente, se utiliza el coeficiente de correlación múltiple o R, el 
iiií^e'ñfin'ea^ cual se revisa en el capítulo adicional 8 “Análisis estadístico: segunda parte”, del centro de recursos.
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Para el calculo del coeficiente de correlación de Pearson mediante IBM SPSS®, no olvide consul 
tar el manual respectivo Cn Minitab en Estadísticas -> Estadísticas básicas

¿Que es la regresión lineal?
Es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra Esta asociado con el coefi 
cíente r de Pearson Brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de una variable a partir de las 
puntuaciones de la otra variable Entre mayor sea la correlación entre las variables (covanacion), 
mayor capacidad de predicción

Hipótesis- correlaciónales y causales
Variables- dos Una se considera como independiente y otra como dependiente Pero, para poder 

hacerlo, debe tenerse un solido sustento teórico
Nivel de medición de las variables- intervalos o razón
Procedimiento e interpretación la regresión lineal se determina con base en el diagrama de disper

sion Este consiste en una gráfica donde se relacionan las puntuaciones de una muestra en dos varia
bles (Martín y Bridgmon, 2012, Bednarczyky McNutt, 2007, Harrington, 2007, Daniel, Onwucgbuzie 
y Leech, 2006, y Wood y Park, 2003) Veámoslo con un ejemplo sencillo de ocho casos Una vana 
ble es la calificación cn Filosofía y la otra variable es la calificación cn Estadística, ambas medidas, 
hipotéticamente, de 0 a 10

l "^' ' ( Puntuatíines' . ' |

Sujetos Filost((a.(X) ■ Estadfsttca(y) -1

1 3 4

2 8 8

3 9 8

4 6 5

5 10 10

6 7 8

7 6 7

8 5 5

O Figura 10 18 Ejemplo de gráficas de dispersión

El diagrdfjidóe dispersión íq conslruye gralicando cada 
par de punluacianes en un espacio o plano bidimcnsional 
Sujeto r tuvo 3 en A'((i[oso(la) y d en l'(cstadlstica)

10
9

li!

r 4 
3 
2 
1 
0

5«] to

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Afieje hoiiionlal)

Filosolla

Asi se grafican todos los pares

Af(ejehorizonlal)
Filosolla

3000

03

{coiil/mui)
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« Figura 10.18 (continuación)

>0 20 M «o

Motivación al Irabaio

los didgrdmds de dispersion son una manera de visualizar 
gráíicamcntc una correlación. Por ejemplo:
Si aplicáramos los exámenes de Filosofía v Estadística (escala de 
O a 10 en ambas mediciones) a 775 alumnos y obtuviéramos el 
siguiente resultado, r = 0.814** (significativa al nivel del 01). 
La correlación es considerablemente positiva y el diagrama de 
dispersion serla el siguiente
La tendencia es ascendente, altas puntuaciones en Y. altas 
puntuaciones en /tf (mejores calificaciones en Estadística están 
asociadas con mejores calificaciones en Filosofía).

En cambio, si administráramos una prueba sobre la “depresión" 
(escala de O a SO) y una que mida el "sentido de vida" (O a 
100) y el resultado fuera. -0.926** (significativa al nivel del 
.01) la correlación es sumamente negativa y el diagrama de 
dispersion sería el siguiente:
la tendencia es descendente, altas puntuaciones en depresión 
se encuentran vinculadas con bajas en sentido de vidd, y 
viceversa

En el caso de que dos variables no eslen correlacionadas, 
por ejemplo, r = 006 (no significativa) (digamos entre 
''inleligencia" -90 a 140- y "motivación al trabajo" -O a 
50-). El diagrama de dispersión no llene ninguna tendencia

Asi, cada punto representa un caso y un resultado de la 
intersección de fas puntuaciones en ambas variables. El 
diagrama de dispersión puede ser resumido a una línea, si hay 
tendencia
Conociendo la linea y la tendencia, podemos predecir los valores 
de una variable conociendo los de la otra variable (Shapiro, 
2008)

Esta línea es la recta de regresión y se expresa mediante la ecuación de regresión lineal-.

Y= a-Y- bX

en donde /es un valor de la variable dependiente que se desea predecir, a es la ordenada en el origen 
(intersección) y ¿ la pendiente o inclinación, X es el valor que fijamos en la variable independiente o 

predictora.
Los programas de análisis estadístico que Incluyen la regresión lineal, proporcionan los datos de 

ay b.

a o intercepción (intercept) y bo pendiente (slope)

Estos diagramas fueron visualizados a través de SPSS, versión 1S.
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Para predecir un valor de Y. se sustituyen los valores correspondientes en la ecuación

Ejemplo <r=----------

o (intercepción) = 1 2 
&(pendiente)s0 8

Enlonces podemos hacer la predicción ^a un valor de 7 en Fllosolla qué valor le corresponde en Esladlstrca' 

l'=-L2_ + Jm. dZL
U U U

o b X
y=6 8

Predecimos que a un valor de 7 en -V le corresponderá un valor de 6 8 en y”

Ejemplo ---------------- ----------------------

Regresión lineal
“La autonomía laboral es una variable que predice la motivación intrínseca en el trabajo 
Ambas variables están relacionadas"
Las dos variables fueron medidas en una escala de 1 a s 

Resultado o (intercepción) = 0 42 
b (pendiente) = 0 65

Interpretación cuando X (autonomía) es 1, la predicción estimada de K es 1 07, cuando X es 2, la predicción 
estimada de K es 1 72, cuando ;r es 3, K será 2 37, cuando / es 4, K será 3 02, y cuando X es 
5, )'será3 67

Y=o + bX
1 07 = 042 + 065 (1)
1 72 = 0 42 + 0 65 (2)
2 37 = 042 + 065 (3)
3 02 = 042 + 065 (4)
3 67 = 0 42 + 0 65 (5)

Comtderactoties Ia regresión ¡ineol es útil con rediciones lineales, no con relaciones 
cunnhneales (Graham, 2013, Bates y Watts, 2007, y Little, 2003) Porque como seña
lan León y Montero (2003, p 191) es un error atribuirá la relación causal una cova- 
nacion exclusivamente lineal a mayores valores en la variable independiente, mayores 
valores en la dependiente Existen muchas relaciones de causa-efecto que no son linea
les, como por ejemplo* la vinculación entre ansiedad y rendimiento Cierto grado de 
ansiedad ayuda a conseguir mejores resultados en un examen o la practica de un 
deporte, pero, por encima de determinado nivel (nerviosismo extremo), la ejecución 
empeora También, la dosis de un medicamento puede tener una relación no lineal 
con el efecto esperado (cierra dosis no lograrlo por insuficiente y demasiada dosis, 
provocar otros efectos indcseados con consecuencias muy negativas) Asimismo, 
determinadas reacciones químicas necesitan una temperatura especifica (ni más, ni 
menos) y lo mismo con la cantidad de riego para una parcela donde se experimenta 
con cultivos específicos En la figura 10 19 se muestran ejemplos de estas relaciones 

Las relaciones ciirvilineales son aquellas en las cuales K tendencia vana, por 
ejemplo primero es ascendente y luego descendente, o viceversa

Se ha demostrado que una estrategia persuasiva con niveles altos de apelación 
al temor, por ejemplo, un comercial televisivo muy dramático, provoca una escasa 
persuasión, lo mismo que una estrategia persuasiva con niveles muy bajos de apela

ción al temor
La estrategia persuasiva mas adecuada es la que utiliza niveles medios de apela

ción al temor Esta relación es curvilineal, véase figura 10 19.

O Figura 10 19 Ejemplos de relaciones 
curvillneaics

Baja Media Alta
Apelación al lemofA'
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En la práctica, los estudiantes no deben preocuparse por graficar los diagramas de dispersion 
Esto lo hace el programa respectivo (SPSS®, Minitab u otro)

¿Que es !a prueba t?
Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto 
a sus medias en una variable.

Se simboliza', t.
Hipótesis- de diferencia entre dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos 

difieren entre sí de manera significativa y la hipótesis nula plantea que los grupos no difieren signifi
cativamente.

Los grupos pueden ser dos plantas comparadas en su productividad, dos escuelas contrastadas en 
los resultados a un examen, dos clases de materiales de construcción cotejados en su rendimiento, dos 
medicamentos comparados en su efecto, etcetera.

Variables: la comparación se realiza sobre una variable (regularmente y de manera teórica, depen
diente). Si hay diferentes variables, se efectuaran vanas pruebas t (una por cada variable), y la razón 
que motiva la creación de los grupos puede ser una variable independiente Por ejemplo, un experi
mento con dos grupos, donde a uno se le aplica el estímulo experimental y al otro no, es de control 

Nivel de medición de la variable de comparación: i nter\’alos o razón
Cálculo e interpretación' el valor t es calculado por el programa estadístico.*' Los programas, por 

ej'emplo SPSS, arrojan una tabla con vanos resultados, de los cuales los más necesarios para interpre
tar son el valor r y su significancia. Veamos un ejemplo y la interpretación."

Ejemplo C ^ ^r==-.= r-

Hi "Los varones le atribuyen mayor importancia al atractivo tísico en sus relaciones heterosexuales que las 
mujeres"

Ho "Los varones no le atribuyen mayor importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que 
las mujeres"

La variable atractivo físico fue medida a través de una escala que varia de 0 a 18 El grupo de mujeres 
estuvo constituido por 119 personas y el de hombres por 128 (variable que origina el contraste género) Los 
resultados fueron

(mujeres) = 12 
(hombres) = 15

Valor f = 6 698 (significancia menor de 0 01) 
n, = 119 mujeres 

= 128 hombres 
Grados de libertad = 245

Conclusión se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula 
Si el valor t hubiera sido de 1 05 y no significativo, se aceptaría la hipótesis nula

La prueba f se basa en una distribución muestral o poblacional de diferencia de medias conocida 

como la distribución f de Student que se identifica por los grados de libertad, los cuales constituyen 
el número de maneras en que los datos pueden variar libremente Son determinantes, ya que nos 
indican qué valor debemos esperar de t, dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. 
Cuanto mayor número de ^ados de libertad se tengan, la distribución t de Student se aceicará más a se) 
una distribución normal y usualmente, si los grados de libertad exceden los 120, la distribución nor-

Cenf/o derenfi
C‘--'.SÍÍ:

Para quienes se inlcresen en las fórmulas para calculai manualmente el valor de la prueba l, se encuenlran en el capitulo 8 Anális s 

estadístico segunda paite", en Maleiial tomplemcnlano -> Capítulos 
Se evita aquí la discusión sobre si las percepciones pueden medirse en un nivel do Intervalos u ordinal El ejemplo intenta atraer h aleñe n 

de los alumnos Desde luego si el profesor las considera ordinales, puede cambiar el ejemplo por otro que considere peillnenle en su campo
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mal se utili¿,i como una aproximación adecuada de la distribución t de Student (Babbie, 2012, 
Wiersma y Jurs, 2008; y Godby, 2007)

Los grados de libertad se calculan con la formula siguiente, en la que t¡^ y w,son el tamaño de los 
grupos que se comparan

Voge (1999) señala que los grados de libertad indican cuantos casos fueron usados para calcular 
un valor estadístico en particular

Hernandez-Sampieri et(ti (2010) realizaron un análisis mediante la prueba t con poco menos de 
medio millón de alumnos de una institución pública, con la finalidad de comparar el desempeño 
entre mujeres y hombres respecto al promedio general de la carrera, el valor obtenido fue de 22 802, 
significancia = 0 000 (menor al 0 01) El promedio de los estudiantes fue de 6 58 (« = 302 272) y el 
de las estudiantes de 7 11 (« = 193 436) Ante la interrogante ^se observaron diferencias en el desem
peño académico por género’ Se puede decir que las mujeres obtienen mayor promedio que los hom
bres en una diferencia de 0.53 puntos, la cual es significativa al nivel del 0 01

Así como el caso anterior, esta prueba se utiliza frecuentemente para hacer contrastes por género 
Por ejemplo, los efectos de administrar un medicamento (digamos, en la presión arterial u otra varia
ble) o seguir una dieta (en la disminución del peso corporal) Buunk, Castro, Zurriaga y González 
(2011) llevaron a cabo un estudio en España y Argentina para comparar si los hombres son más celo
sos que las mujeres ante la presencia de un rivul en cuatro dimensiones o características atractivo 
físico, dominación física, poder social y atributos sociales comunitarios Resultaron significativos al 
nivel del 0 01, todos los valores “t”*^ de las dos primeras (77 98 en España y 121 89 en Argentina para 
el atractivo físico, siendo la media de celos mayor en las mujeres, y 21 67 en España y 42 38 en 
Argentina para dominación física, siendo la media de celos mayor en los hombres) Esto significa que 
los hombres experimentaron más celos que las mujeres cu.ando su rival es físicamente más dominante 
En cambio, las mujeres experimentaron más celos que los hombres cuando su rival era más atractiva 
(a los hombres les preocupa la “musculatura de sus rivales’ y a las mujeres “el atractivo físico”) La « 
fue de 388 españoles y 444 argentinos de ambos géneros

Comtderacioner La prueba t se utiliza para comparar los resultados de una preprueba con los 
resultados de una posprueba en un contexto experimental Se comparan las medias y las varianzas del 
grupo en dos momentos diferentes {J)x@ O bien, para comparar las prepruebas o pospruebas de 

dos grupos que participan en un experimento

Cuando el valor t se calcula mediante un paquete estadístico computacional, la significancia se 
proporciona como parte de los resultados y debe ser menor a 0 05 o 0 01, lo cual depende del nivel 
de confianza seleccionado (regularmente se ofrece el resultado en dos versiones, según sea el caso, si 
se asumen o no vananzas iguales) ■' Lo más importante es visualizar el valor r y su significancia, véase 

la tabla 10 13
Para solicitar en SPSS la prueba r, no olvide consultar el manual “Introducción al IBM SPSS°" 

que se puede descargar del centro de recursos En Minitab este método se encuentra en. Estadísticas 
-4 Estadísticas básicas En STATS® se denomina- diferencia de dos medias (Diiference-Tvvo Means) 
y simplemente se colocan número de casos o respuestas en cada grupo, medias y desviaciones están
dar de los grupos, y automáticamente se calcula el valor r y el nivel de significancia expresado en 

porcentaje '

' Ellos lo «presan como valore, -f-, q«e píátlltamenlc es lo miimo Impluando Umbifn anállili de las varijíiMi
' Coando ,c locloyco pamclpanles dilcrcoles en lo, qropos del e,pc,imcnlo el disePo so considera do gropes lodepeodierdcs (leOn y 

Monlcio 2003) V no se asumen variantas Iguales

¿■/= (ir, + «,) - 2

G, ®

t
son las pospruebas
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# Tabla 10.13 Elementos fundamentales para interpretar los resultados de una prueba t

Estadfsúcos de grupo

Desviación Error
Género N Media tip. tip de la media

Masculino 86 3 69 1 043 0113

Femenino 88 3.84 1.071 0114

Prueba de muestras independientes

Prueba de levene para la igualdad de varianzas | j Prueba t para la igualdad de medias

95‘i'o intervalo de 
confianza para la 
diferencia

F3 Se han 
asumido 
vananzas 
iguales

No se han 
asumido ^
vananzas ^ Valor “f" difereiKia 

enire las vananzas de 
los grupos (dispersión 

de los datos)

f gl

-0 966 172

-0.966 171 98

Valor “r

Sig Diferencia Error tip de
(bilateral) de medias la diferencia inferior superior

0.335 -0.15 0.160 -0.471 0.162

0.335

Significancia 
mucho men

-0.1S

oes menor alO 
os al 001 No ha

0.160

05,
V

-0 471 0162

diferencias entre los grupos en la 
variable de contraste

¿Qué es ef tamaño del efecto?
0 2 AJ comparar grupos, en esre caso con la prueba r, es importante determinar el tamaño del efecto, que 

es una medida de la “fuerza” de la diferencia de las medias u otros valores considerados (Creswell, 
2013a; Alhija y Levy, 2009; y Cortina, 2003). Resulta ser una medida en unidades de desviación 
estándar.

¿Cómo se calcula? El tamaño del efecto es justo la diferencia estandarizada entre las medias de los 
dos grupos. En otras palabras:

_ , , , r Media del grupo 1 - Media del grupo 2
1 amano total del erecto ------------------- -—----------------------------—-------

Desviación estándar sopesada

La desviación estándar sopesada es la estimación reunida de la desviación estándar de ambos 
grupos, basada en la premisa que cualquier diferencia entre sus desviaciones es solamente debida a la 
variación del muestren (Rodríguez, 2006 y Creswell, 2005).

La desviación estándar sopesada (denominador en la fórmula) se calcula así:

j(N,-l)SD; +(Nr-l)^

V >V^ + A^c-2

Donde JV^y /V^son el tamaño de los grupos (grados de libertad), respectivamente; en tanto que, 
SDj y SD^ son sus desviaciones estándares.

Ejemplo CT - ----------------------=r- -

17.9 —15.2/3.3 = 0.82 (mlefpfelación. las medias varían menos de una desviación eslándar, una respcclo de 
la otra)
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Ejemplo ---------------------________________________ __

28 5 - 37 5/4 1 = -2 19 (los promedios varían más de dos desviaciones estándar uno sobre otro)

¿Que es la prueba de diferencia de proporciones?
Es una prueba estadística para analizar si dos proporciones o porcentajes difieren significativamente 
entre sí.

Hipótestr. de diferencia de proporciones en dos grupos
Variable, la comparación se realiza sobre una variable Si hay vanas, se efectuará una prueba de 

diferencia de proporciones por variable.
Nivel de medición de la variable de comparación, cualquier nivel, incluso por intervalos o razón, 

pero siempre expresados en proporciones o porcentajes
Procedimiento e interpretación: este análisis puede realizarse muy fácilmente en el programa 

STATS®, subprograma: Diferencia de dos proporciones (DifFerencc-Two Percentages). Se colocan el 
número de casos y el porcentaje obtenido para cada grupo y se calcula Eso es codo. No se necesita de 
fórmulas y tablas como se hacía anteriormente

Ejemplo tr=

Hi "Ei porcentaje de liberales en la ciudad de Arualm es mayor que en Linderbuck'’ 
En STATS^ colocamos los dalos que se nos requiere

1 iii'iji,. ]
Grupo uno
Numero de respondientes en grupo uno
[410"

Porcentaje medido en grupo uno
|55 I
Grupo dos

Numero de respondientes en grupo uno
ÍToi I
Porcentaje medido en grupo uno
I'IS I
Calculamos li"itol|iP'-] y se obtienen los resultados

Probabilidad de diferencia significativa
$20,-0 I

Valor Z
[TpZ

como no se alcanza una slgnlllcancia de 9511. (porque STATS', al contrario ríe SPSS* o Mlnitab, proporclo 
na el porcentaje de ésta a favor), aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la de Investigación

OOOO0®

Con esta prueba podemos analizar, por ejemplo, si el porcentaje de mujeres con cancer de manta
es significarivamente diferente en dos comunidades, si el porcentaje de errores en la producción de 
arneses automotrices es significacrvamente distinto en dos plantas, s, el porcentaje c^e reprobados es 
significativamente desigual entre los alumnos de bachillerato del turno matutino y del vespertino, etc. 
Desde luego, no es nefario que los grupos por comparar tengan el mismo numero de unid.tdes, 
casos, respondienres o equivalentes (rr), salvo las consideraciones de muestren hechas previamente 

(tamaño mínimo de grupos).
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¿Que es el anahsis de varianza unidireccional 
o de un factor? (ANOVA one-way)

0 3 Es una prueba estadística para analizar si mas de dos grupos dibercn significativamente entre si en 
cuanto a sus medias y vananzas La prueba rse aplica para dos grupos y J análisis de vananza unidirec
cional se usa para tres, atatro o mdsgrupos Aunque con dos grupos se puede utilizar también

Hipótesis- de diferencia entre mas de dos grupos La hipótesis de investigación propone que los 
grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren sig
nificativamente

Variabler una variable independiente y una variable dependiente
Nwelde medición de las variables- la variable independiente es categórica y la dependiente es por 

intervalos o razón

El hecho de que la variable independiente sea categórica significa que es posible formar grupos 
diferentes (Martín y Bndgmon, 2012 y Lazar, 2006) Puede ser una variable nominal, ordinal, por 
intervalos o de razón (pero en estos últimos dos casos la variable debe reducirse a categorías)

Por ejemplo

• Religión (católica, cristiana, protestante, judia, musulmana, budista, etc ) (puede compararse la 
satisfacción de los grupos con su religión o el grado de espiritualidad Soto, 2014)

• Nivel socioeconómico (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo) (contrastarse su lealtad a la marca)
• Antigüedad del empleado en la empresa (de cero a un ano, mas de un ano a cinco años, mas de 

cinco años a 10, mas de 10 anos a 20 y mas de 20 anos) (cotejarse su productividad)
• Estadios del cancer de prostata (I, II, III y IV) (comparar su grado de depresión)
• Obesidad y peso peso insuficiente, normopeso, sobrepeso, obesidad en grados (I, II, III y IV 

—extrema—) (cotejar sus niveles de glucosa y presión arterial)
• Giro de la empresa comercial, industrial y de servicios (comparar los efectos de una medida fiscal 

en su nivel de tributación)
• Tipo de concreto premezclado (estándar, de fraguado rápido, reforzado con fibras, autocompac-

tante, poroso, antibacteriano, etc) (contrastar su resistencia)

Análisis de varlanza Prueba esladísti Interpretación el análisis de vananza unidireccional produce un valor conocido
ca para analizar si más de dos grupos como Fo razón F, que se basa en una distribución muestral, conocida como distribii-
difieren entre si de manera significativa p miembro de la familia de distribuciones muéstrales La razón F
en sus medias y vananzas , , , , , , , r a

compara las variaciones en las puntuaciones debidas a dos diferentes mentes variacio
nes entre los grupos que se comparan y variaciones dentro de los grupos Si el valor F 

es significativo implica que los grupos difieren entre si en sus promedios (Zhang, 2013, The SAGE 
Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009h„ Klugkist, 2008, Field, 2006a y 2006b, y 
Norpoth, 2003) Entonces se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula A continuación 

se presenta un ejemplo de un esmdio en el que el análisis apropiado es el de varianza

Ejemplo ff”” ■ 111 n M . -—-------- ---------------- —,====c—

Hi "Los niños que se expongan a contenidos de elevada violencia televisiva exhibirán una conducta más 
agresiva en sus juegos respecto de los niños que se expongan a contenidos de mediana o baja violencia 
televisada

Ho "Los niños que se expongan a contenidos de elevada violencia televisiva no exhibirán una conducta más 
agresiva en sus juegos, respecto de los niños que se expongan a contenidos de mediana o baja violencia 
televisada"

Centio de 
¿( SracursQS 
7/11» en linca

Ejemplos sencillos simplemente pare que el leclof que comicnia con estos temas tenga una Idea de las mulliples aplicaciones del ANOVA 

Su profesor puede proporcionar diversas aplicaciones a su áiea
£I sustento y explicación del análisis de vananza unidireccional que en las primeras cuatro ediciones se incluía en esta parte ahora la 

puede encontrar el lector en el centro de recursos Material Complemenlaiio -* Capítulos -♦ Capitulo 8 "Análisis estadístico segunda parle 

te recomiendo descargar y revisar este capitulo
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la a»p3ad aihtr''''?'" “ " V la variable dependienle es
med^írpor I,,'f™lo0 í"'™' ■"=

Para probar la hipótesis se diseña un experimenlo con cuatro grupos

G^X, {elevada violencia) O “
ff/j (mediana violencia) O —
íjA', (baia violencia) O-
- (conducta píosocial) O —

Numeio de actos agresivos

En cada grupo hay 25 niños.
La razón F fue de 9 89 y resultó significativa en el nivel de 0 05 se acepta la hipótesis de investigación La 

diferencia entre las medias de los grupos es admitida, el contenido sumamente violento tiene un efecto sobre 
la conducta agresiva de los niños en sus juegos El estímulo experimental tuvo un impacto Esto se corrobora 
comparando las medias de las pospruebas de los cuatro grupos, porque el análisis de varianza unidireccional 
sólo nos señala si la diferencia entre las medias y las distribuciones de los grupos es o no significativa, pero 
no nos indica en favor de qué grupos lo es Es posible hacer esto ultimo al visualizar los promedios y comparar
los con las distribuciones de sus grupos Y si adiclonalmente queremos cotejar cada par de medias (JP, con J?,, 
)(, con Xy X¡ con Xy etc) y determinar con exactitud dónde están las diferencias significativas, podemos aplicar 
un contraste posterior, con el cálculo de una prueba t para cada par de medias, o bien, por medio de algunas 
estadísticas que suelen ser parte de los análisis efectuados en los paquetes estadísticos computacionales 

Tales estadísticas se incluyen en la tabla 101<t

o Tabla 10.14 Principales estadísticas para comparaciones posteriores (post hoc) en el ANOVA
unidireccional o de un factor”

Nombre . . Siglas I
Diferencia menos significativa DMS
Prueba F de Ryan Einol-Gabriel WeIsch R-E-G-W F
Prueba de rango de Ryan-Einot-Gabriet-Weisch R-E-G-W Q

Prueba de Tukey
Otras Waller-Duncan, T2 de Tamhane, T3 de Dunnett, Games-HoweII, C de Dunelt,
Bonferroni, Sidak, Gabriel, Hochberg, Scheífé 1

Ejemplo C ' ...... ' ''......................
Supongamos que por medio de una escala de Likert (1-5)’* medimos la actitud que tienen hacia el entrenador 
del equipo de fútbol de una ciudad, las tres porras o grupos de aficionados permanentes la Ultra, la Central y 
la de Veteranos Y queremos analizar si difieren significativamente entre sí Realizamos el análisis de varlanza 
y los resultados son los que se muestran en la tabla 1015 con los elementos que suelen Incluir los programas 
de análisis estadístico como SPSS, nada más que éstos abrevian términos 

» Tabla 10 15 Ejemplo de análisis de varianza

ANOVA
Actitud hada el entrenador del equipo dejüt^

Fuente de variación
Suma de 

cuadrados
Grados 

de libertad
Medias

cuadráticas ValorF Significancia

Intergrupos 46 768 2 23 384 17 394 0 000

Intragrupos
Total

793 175
839 943

S90
592

1 344

le en su áica
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Oescripliv

Actitud hacia el entrenador del equipo de fútbol

Intervalo de confianza 
para la media a OStb

N Media
Desviación

típica
Error
típico

Limite
inferior

Límite
superior Mínimo Máximo

Porra Ulira 195 3 61 1 046 0 075 3 46 3 76 1 5
Porra Central 208 3 72 1 090 0 076 3 57 3 87 1 5
Porra Veteranos 190 3 07 1 331 0 097 3 88 3 26 1 5
Total 593 3 48 1 191 0 049 3 38 3 57 1 5

Comentario la actitud de las diferentes porras hacia el entrenador es significativamente distinta, la más 
desfavorable es (a de los veteranos (su media es de 3 07, cerrando o redondeando a décimas 3 1)

En el ejemplo tratado en capítulos previos, cuya hipótesis es* “el consumo diario y permanente 
de selenio como suplemento alimenticio reduce el crecimiento de los tumores cancerígenos en muje
res que se encuentran en la etapa inicial de la enfermedad” y teniendo los tres grupos experimentales 
1) participantes a las que se les suministra un complemento alimenticio deselenio en capsulas de 200 
mg diarios, 2) participantes a las que se les administra un complemento alimenticio de selenio en 
cápsulas de 100 mg díanos y 3) participantes a las que no se les suministra sclcnio (grupo de control), 
se podría hacer al final del periodo experimental un análisis de vartanza para comparar las tasas de 
crecimiento de los tumores entre los grupos, así como una estimación de máxima probabilidad

Asimismo, Lee y Guerin (2009) en su estudio para identificar si la satisfacción de la calidad del 
diseño ambiental del interior de areas de trabajo u oficinas afecta significativamente la satisfacción 
general del espado de trabajo por parte de sus ocupantes y su desempeño laboral, podría efectuarse 
un análisis de varianza por grupo de edad [30 o menos (1), 31-40 (2), 41-50 (3) y más de 50 (4)] para 
evaluar si difieren en cuanto a la satisfacción general sobre el espacio de trabajo

Estadística multivaríada
O 3 y 4 Hasta aquí hemos visto pruebas paramétricas con una sola variable independiente y una dependiente.

¿Pero qué ocurre cuando tenemos diversas variables independientes y una dependiente, vanas inde
pendientes y dependientes^ Se forman esquemas del tipo que se muestra en la figura 10 20

c Figura 10 20 Ejemplos de esquemas con diversas variables tanto dependientes como 
independientes

Si queremos probar la hipótesis Is similitud en valores la atracción lisica'j e\ grado de realimentaciún 
positiva sm factores que inciden en la satisfacción sobre la relación en parejas de novios cuyas edades oscilan 
entre los 2<4ylos 32 anos

Similitud en valoies

Atracción física
Salislacción sobre 

la relación

Grado de realimentacion positiva

0 en el estudio de Perez, Arango y Agudelo (2009) para determinar el electo que tienen los factores
experiencia del operario, tipo de dobladora, clase de material utilizado y su grosor sobre la longitud i el
ángulo de doblado de las piezas de metal producidas {continua)



Estadística multivariada ^

♦ figura 10.20 (conlinuoción)

Asimismo, SI prelcndcmos evaliiai si im aélado eimlim inciemenla la imciem y rilaies mlígm de 
los esluoianles de bachillerato, controlando y analizando la inlluencia de la variable nivel educdlivo de los

'' Método educativo vivencial Conciencia y valores ecológicos

5
Nivel educativo de los padres

Si buscamos conocer la influencia de cuatro vanabies de los médicos sobre el apego al Iralamíenlo y la 
satisfacción en (orno a la atención por parle de sus pacientes

kealimeniación 
del médico i

_ _ _  —^—> ? Apego por parle del pacienle al

Credibilidad ' ^ —^ ^ j Iralamíenlo prescrito

______—^ *■ Salislacción del paciente
Género — *“ lejpedu a Id lalidad de la

atención en el hospital

Edad

Entonces, requerimos otros métodos estadísticos como los que se muestran en la tabla 10.16. 
Estos métodos se comentan en el capítulo 8 del centro de recursos, “Análisis estadístico: segunda 
parte”, en análisis multivariado (Material Complementario —> Capítulos Capítulo 8).

Centro d.-

♦ Tabla 10.16 Métodos estadísticos multivarlados (se amplia en el capitulo 8 del centro de recursos en linea)

Propósitos fundamentales

Análisis de varianza factorial 
(ANOVa de varios factores) 

Análisis de covarianza (ANCOVA)

Evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable 
dependiente.
Analizar la relación entre una variable dependiente y dos o más Independientes, al 
eliminar y controlar el electo de ai menos una de estas variables independíenles,

Regresión múltiple Evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable depen
diente, así como predecir el valor de la variable dependiente con una o más variables 
independientes, y estimar cuál es la independiente que mejor predice las puntuacio
nes de la dependiente. Se trata do una extensión de la regresión lineal.

ifoannüti)
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• Tabla 10 16 {conUnuaaón)

Método Propósitos fundamentales
Análisis muliivariado de varianza 
(MANOVA)

Analizar la relación entre dos o más variables independientes y dos o más variables 
dependientes

Análisis lineal de patrones 
(PATH)

Determinar y representar inlerrelaciones entre variables a partir de regresiones, asi 
como analizar la magnitud de la influencia de algunas variables sobre otras, mduen 
cía directa e indirecta Es un modelo causal

Análisis discriminante Construir un modelo prediclivo para pronosticar el grupo de pertenencia de un caso 
a partir de las características observadas de cada caso (predecir la pertenencia de 
un caso a una de las categorías de la variable dependiente sobre la base de dos o 
más independientes)

Distancias euclidianas Evaluar la similitud entre variables (en unidades de correlación)

Análisis no paramétricos
O 3 y 4 Para realizar los análisis no parametncos debe partirse de las siguientes consideraciones ’’

1 La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de la distribución 
poblacional Aceptan distribuciones no normales (distribuciones “libres”)

2 Las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por intervalos o de razón, 
pueden analizar datos nominales u ordinales De hecho, si se quieren aplicar análisis no parame- 
tricos a datos por intervalos o razón, estos necesitan resumirse a categorías discretas (a unas 
cuantas). Las variables deben ser categóricas.

¿Cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas 
no paramétricas más utilizados?

Las pntebas no parametricas más utilizadas son ^

Chi cuadrada Prueba estadística para 
evaluar hipótesis acerca de la relación 
entre dos variables categóricas

1 La cht uuuhiida o
2 Los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas
3 Los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall

¿Qué es la Chi cuadrada o a''?
Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas 

Se simboliza.
Hipótesis por probar correlaciónales
Variables involucradas dos La prueba Chi cuadrada no considera relaciones causales 
Nivel de medición de las vanabler nominal u ordinal (o intervalos o razón reducidos a ordinales) 
Procedimiento, se calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es un 

cuadro de dos dimensiones y cada dimensión contiene una variable A su vez, cada variable se subdi

vide en dos o más categorías
Un ejemplo de una tabla de contingencia se presenta en la tabla 10 17

» Tabla 10 17 Ejemplo de una tabla de contingencia

Intención del voto

Total

Masculino Femenino
Candidate A 40 58
Guadalupe Torres 
Candidala 6 32 130
Liz Almanza

72 188

162

260

” pairangcnaru y Ellingson (2013), Chaubey (2013) Wieisma yjuts (2008) Pcii (2007) sroka (2006) y Blatk (2003) 
«Hollander, Wolíe y Chicken (2013), Howell (2011), Pell (2007) Sroka (2006) Chen y Popovich (2002) y Gibbons (1992)
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Esta tabla dcmucstta el ccnecpto de tabla Je co„„„ge„c,a o ,abalar,o„ cr,aaJa Las venables 

indica d numero de categorías de la variable

2

T
Una variable con 

dos categorías

X 2
t

Otra variable 
con dos categorías

Un ejemplo de una tabla de contingencia 2 X 3 se muestra en la tabla 10 18 Las dos variables 
son upo de tratamtento contra el cáncer gástrico (tres categorías) y resultado final (dos categorías 
sobrevivió o fiillccio) Los números que aparecen en las celdas son frecuencias Por ejemplo 20 pacien
tes que recibieron el tratamiento 1 sobrevivieron Es necesario hacer notar que no importa cual varia
ble este en la parte superior o a la izquierda, porque il final lo fundamental es que todas las categorns 
de una variable se crucen con todas las categorías de la otra

O Tabla 1018 Ejemplo de una tabla de contingencia 3 X 2

Tipo de tratamiento 
para el cáncer gástrico

Tratamiento 1 

Tratamiento 2 

Tratamiento 3 

Total

Resultado final
Tetal

Sobrevivió Falleció
20 2 22
11 8 19

5 13 18

36 23 59

Otro ejemplo de relación que podrían analizarse con la Cht cuadrada es mdquma utilizada en la 
fabricación de tornillos (cuatro categorías máquina 1, maquina 2, maquina 3 y maquina 4) y calidad 
de la pieza (dos categorías defectuosa o sin defectos), para analizar diferencias por maquina

En esencia, la Cht cuadrada es una comparación entre la tabla de frecuencias observadas y la deno
minada tabla de frecuencias esperadas, la cual constituye la tabla que esperaríamos encontrar si las 
variables fueran estadísticamente independientes o no estuvieran relacionadas (Wright, 1979) Es una 
prueba que parte del supuesto de “no relación entre variables" (hipótesis nula) y el investigador evalúa 
SI en su caso esto es cierto o no, analiza si las frecuencias observadas son diferentes de lo que pudiera 
esperarse en caso de ausencia de correlación (Howell, 2011, Trobia, 2008, Bond, 2007b, Lane, 2006, 
y Plart, 2003b) La lógica es así "si no hay relación entre las variables, debe tenerse una tabh así (la 
de las frecuencias esperadas) Si hay relación, la tabla que obtengamos como resultado en nuestra 
investigación tiene que ser muy diferente respecto de la tabla de frecuencias esperadas Es decir, lo 

que se conto en comparación con lo que se esperaría del azar
La Cht cuadrada se puede obtener a través de los programas estadísticos o mediante STATS®
En SPSS el programa produce un resumen de los casos válidos y perdidos para cada variable (N 

y porcentaje) y una tabla de contingencia sencilla, como la 10 17, o bien una tabla más compleja con 
diversos resultados por celda (frecuencias contadas u observadas, frecuencias esperadas, porcentajes 
respecto a marginales y torales, etc) Este segundo caso se muestra en el capítulo 8, Análisis estadis 
tico segunda parte" (al final), en la parte sobre Chi cuadrada, que como se ha recomendado puede 

descargarse del centro de recursos
El programa también proporciona el valor de Cht cuadrada junto con otras pruebas (pero reco- 

mendamos centrarse en el resultado de ésta), como se muestra en el siguiente ejemplo que correspon

de a la tabla 10 17

Grados de libertad (gl) 1 Significancia

0 000

03

l3SrAlS 2 0

eO00®

Centro de
4v''cS5“
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En este caso, el valor de C/;/ cuadrada es signiñeatívo al nivel del 0.01, es decir, se acepta la hipó* 
tesis de investigación de que existe relación entre las variables intención tielvotoygénero (Liz Almanza 
gana, pero sobre todo por el voto femenino).

Algunas veces, solamente se utiliza el valor de Cht cuadrada simplemente para ver si hay o no 
relación entre las variables.

Ejemplo O?--------- j—— , . —----------------------

Hi. "Los tres canales de televisión a nivel nacional difieren en la cantidad de programas de acción social, neu
trales y antisociales que difunden" "Hay relación entre la variable cono/ de televisión nacional y la variable 
emisión de programas de acción social, neutrales y antisociales"

Resultados
X* = 7.95 

gl - 4

Significancia mayor de 0 05.
Conclusión se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la nula No hay relación entre las variables

El lector podrá encontrar el cálculo de la Chí cuadrada en STATS® al final del capítulo 8, 
“Análisis estadístico; segunda parte”, del centro de recursos.

¿Qué son los coeficientes de correlación 
e independencia para tabulaciones cruzadas?
Además de la Cht cuadrada, hay otros coeficientes para evaluar si las variables incluidas en la tabla de 
contingencia o tabulación cruzada están correlacionadas. En la tabla 10.19 se describen los coeficien

tes más importantes para tal finalidad.^'

» Tabla 10.19 Principales coeficientes para tablas de contingencia

1 Coeficiente Para cuadros de 
contingencia...

Nivel de medición de 
ambas variables Interpretación

PW(-P) 2X2 Nominal Puede 
utilizarse con variables 
ordinales reducidas a 
dos categorías SPSS lo 
muestra en cálculos para 
dalos nominales

En tablas 2x2 varia de 0 a 1, donde cero implica ausencia de 
correlación entre las variables, y uno, que hay correlación perfecta 
entre las variables En tablas más grandes, phi puede ser mayor de 1.0, 
peto la interpretación es compleja Por ello, se recomienda limitar su 
uso a las tablas 2x2.

Coeficiente de 
contingencia
C de Pearson

Cualquier tamaño De 
hecho es un ajuste de 
p/i/para tablas con más 
de dos categorías en las 
variables. Incluso 
funciona mejor con 
tablas de
5x5.

Nominal Puede 
utilizarse con variables 
ordinales reducidas a 
dos categorías

0 a 1, pero en tablas menores a 5 x 5, se acerca pero nunca alcanza el 
uno

V de Cramer
(O

Cualquier tamaño Cualquier nivel de 
variables, pero siempre 
reducidas a categorías
SPSS lo muestra en 
cálculos para datos 
nominales.

0 a 1, pero el uno solamente se alcanza si ambas variables tienen el 
mismo número de categorías (o marginales)

(conunua)

En SPSS encontrará otros que se incluyen por nivel de medición Koppa, McNcmai, Cochran, Riesgo, etcólcra
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♦ Tabla 10.19 {continuación)

Para cuadros de 
contingencia...

Nivel de medición de 
ambas variables

Goodman*
Kruskal
Lambda o 
sólo Lambda
W

Cualquier tamaño Cualquier nivel de 
variables, pero siempre 
reducidas a categorías 
SPSS lo muestra en 
cálculos para datos 
nominales

Coeficiente de 
incertidumbre
0 entropía o U 
de Theil

Cualquier tamaño Cualquier nivel de 
variables, pero siempre 
reducidas a categorías 
SPSS lo muestra en 
cálculos para datos 
nominales

Comma de 
Goodman y 
Kruskal

Cualquier tamaño Ordinal

rou-o, Tau-b y 
Tou-c

(to, t6, tc)

Cualquier tamaño. Ordinal

0 de Somers Cualquier tamaño Ordinal

Kappa Cualquier tamaño Datos categorizados por 
Intervalo.

Interpretación

Fluctúa entre O y 1, asume causalidad, lo que significa que puede 
predecirse a la variable dependiente definida en la tabla, sobre la base 
de la independiente La versión usual de íombdo es asimétrica Sin 
embargo, SPSS y otros programas presentan tres versiones una 
simétrica y dos asimétricas (estas últimas representan a cada una de 
las variables considerada como dependiente) La versión simétrica es 
simplemente el promedio de las dos Lambdas asimétricas Una prueba 
asimétrica presupone que el investigador puede designar cuál es la 
variable independiente y cuál la dependiente. En una simétrica no se 
asume tal causalidad

Fluctúa entre O y 1, asume causalidad, lo que significa que puede 
predecirse a la variable dependiente definida en la tabla, sobre la base 
de la Independiente Por razones históricas (de costumbre), el 
coeficiente se ha computado frecuentemente en términos de predecir 
la variable de las columnas, sobre la base de la variable de las filas

Varia de-1 a +1 (-1 es una relación negativa perfecta, y +1 una 
relación positiva perfecta)

Varían de -1 a +1 íou-a y Tau b son asimétricas y Tau c es simétrica

Varia de-l a +1 

Regularmente de 0 a 1

Para profundizar en las fórmulas y premisas de estos análisis, véase Chaubey (2013), Hollander 
etaL (2013), Black (2003), Gibbons (1992) y Nic, Hull, Jenkins, Steinbrenner y Bent (1975).

¿Qué otra aplicación tienen las tablas de contingencia?
Us tablas de contingencia, además de servir para el cálculo de Ch cuadrada y otros coeficientes, son 
útiles para describir conjuntamente dos o más variables. Esto se efectúa .al convertir las frecuencias 
observadas en frecuencias relativas o porcentajes. En una tabulación cruzada puede haber tres tipos de 

porcentajes respecto de cada celda.
• Porcentaje en reUcióu con el total de Jremeimasíiluenaílil¡{“N' o ti de nniestra).

“ Porcentaje en relación con el total marañal de la columna.
• Porcentaje en relación con el total marginal del renglón.

Veamos con un ejemplo hipotético de una tabla 2 X 2 con las variables género y preferencia por 

un conductor televisivo. Las frecuencias observadas serían:

Ejemplo

Preferencia por el A 
conduclor o

Las celdas podrían representarse asf:
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Tomemos el caso de a (celda superior izquierda) La celda // (25 frecuencias observadas) con res
pecto al total (A^ = 100) representa 25®/ó. En relación con el total margina! de columna (cuyo total es 
65) representa 38.46% y respecto del total marginal de renglón (cuyo total es 50) significa 50°/b. Esto 
puede expresarse así:

Ejemplo ®... ...... ----------------------------

Frecuencias observadas
25

En relación con N 25 OQOo

En relación con "o + b" sa-Jófo C 0 + c = 50

En relación con "o + c" 50 00°o
b d b+d

0 + ó = 65 c + d 100 = N

Así procedemos con cada categoría, como ocurre en la tabla 10.20.

» Tabla 10 20 Ejemplo de una tabla de contingencia para describir conjuntamente dos variables

Género
Masculino Femenino

25 25

25 Q°o 2SO0d 50
A

38 5<)o 71 40b

50 O^o 50 OO'o
Preferencia por el conductor

40 10

i 40 0“ú lOOOo 50
B

61 5íb 28 6fb

80 0<io 20 0“o
65 3S 100

Algunos programas ubican los porcentajes incluidos en las celdas en otro orden. Por ejemplo, el 

porcentaje respecto al total lo colocan al final, pero las interpretaciones son similares.

Otros coeficientes de correlación
El coeficiente de correlación de Pearson es una estadística apropiada para variables medidas por inter
valos o razón y para relaciones lineales. La Cht cuadrada y demás coeficientes mencionados son esta
dísticas adecuadas para tablas de contingencia con variables nominales, ordinales y de intervalos, pero 
reducidas a categorías, ahora, ¿qué ocurre si las variables de nuestro estudio son ordinales, por Inter
valos y de razón? O bien, una mezcla de niveles de medición, o los datos no necesariamente los dis

ponemos en una tabla de contingencia. Existen otros coeficientes que comentaremos brevemente.

¿Qué son los coeficientes y la correlación 
por rangos ordenados de Spearman y Kendall?

Coeficientes rAo de Spearman y íou
de Kendall Son medidas de correlación Los coeficientes rlio de Spc.irrn.m, simbolizado como rs, y t.ui de KLiid.dl, simboli-
para variables en un nivel de medición zado como t, son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordi-
mSá puS0tZ°3 “poírangos' ‘“I '1“'^individuos, cosos o unidodcs de onólisis de la muestro

pueden ordenarse por rangos (j’erarquías). Son coeficientes utilizados para relacionar
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se obtienen los siguientes resultados en la muestra

1 Mirra»
Variable 1

Preferencia en el sabor

Mmn

Loy 1 2
Wiz Cola 2 S
Fan 3 1
Energizador A 3
Marón S 4

Manzano! 6 6
Cold 7 8
Zodd II 8 1
Frutol 9 10
Sabrosol 10 9

Para analizar tales resultados, utilizaríamos los coeficientes rsy r Ahora bien, debe observarse 
que todos los refrescos o sodas tienen que jerarquizarse por rangos que contienen las propiedades 
de una escala ordinal (se ordena de mayor a menor) Ambos coeficientes varían de -1 0 (correla
ción negativa perfecta) a +1 0 (correlación positiva perfecta), considerando el 0 como ausencia de 
correlación entre las variables jerarquizadas Se trata de estadísticas sumamente eficientes para 
datos ordinales (Howell, 2011; Khamis, 2008; Abdi, 2006, y Kraemer, 2006) La diferencia entre 
ellos es explicada por Nie etnl. (1975, p 289) de la manera siguiente el coeficiente de Kendall (/) 
resulta un poco más significativo cuando los datos contienen un número considerable de rangos 
empatados El coeficiente de Spearman rho parece ser una aproximación cercana al coeficiente r 
de Pearson, cuando los datos son continuos (por ejemplo, no caracterizados por un número con
siderable de empates en cada rango). De acuerdo con Breen y Luijkx (2010) y Cresweil (2005) 
sirve también para analizar relaciones curvilmealcs.

También se interpreta su significancia igual que Pearson y otros valores estadísticos
Otros ejemplos serían relacionar la opinión de dos médicos respecto a la jerarquizacion de un 

grupo de pacientes en cuanto al avance de una enfermedad terminal, a fin de decidir cuales requie
ren atención más urgente, o bien, dos epidemiólogos que hicieran una evaluación ordinal de las 
siete amenazas en salud pública para una comunidad y si hay una asociación significativa entre los 
dos conjuntos de filas, los funcionarios de salud se sentirán más seguros del diagnóstico de vulne
rabilidad y las acciones que deben adoptar (Haug, 2007) Onwuegbuzie etnl (2006b) correlacio
naron mediante el coeficiente rho el porcentaje de juegos ganados con el número de puntos anotados 
en una temporada para jerarquizar el desempeño de los equipos de La Liga Nacional de fútbol 
Americano (NFL) Sular y Okur (2008) relacionaron evaluaciones subjetivas hechas por 18 expertos 
n telas sobre los atributos de suavidad, grosor y rugosidad con mediciones objetivas de la resistencu a 
la tensión, flexión, corte, compresión y las propiedades de la superficie (usando diversos aparatos, 
centre ellos, una boquilla de pruebas), calculando, entre otras estadísticas, coeficientes de concordancia 

de Kendall, con el proposito de generar modelos de producción

Nombres llclitios
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¿Qué otros coeficientes hay?
Un coeficiente muy importante es el Em, que es similar al coeficiente i dePearsou, pero con relaciones 
no lineales, las cuales se comentaron anteriormente Es decir, Eta define la “correlación perfecta" 
(1.00) como curv’ilineal y a la “relación nula" (0.0) como la independencia estadística de las variables. 
Este coeficiente es asimétrico (concepto explicado en la tabla 10.19, cuando se revisa Lambda), y a 
diferencia de Pearson, se puede obtener un valor diferente para el coeficiente al determinar cuál varia
ble se considera independiente y cuál dependiente. Etír es interpretada como el porcentaje de la 
varianza en la variable dependiente explicado por la independiente. El investigador puede calcular Eta 
de las dos maneras: al cambiar la definición de la independiente y dependiente, luego promediar los 
dos coeficientes y obtener uno simétrico Eta puede trabajarse en tablas de contingencia. Otros coefi
cientes se describen en la tabla 10 21.

^ Tabla 10 21 Otros coeficientes de correlación

I Coeficiente
Nivel de medición 
de las variables Ejemplos Interpretación I

Biserial (fj) Una ordinal la otra por 
intervalos o razón

Jerarquía en la organization y 
motivación
Edad y nivel de depresión

-1 00 (correlación negativa 
perfecta) 0 0 (ausencia de relación)
•<■1 00 (correlación positiva 
perfecta)

Bisenai por 
rangos (r„)

Una variable nominal y la 
otra ordinal

Escuela de procedencia 
(publica privada) y rango en una 
prueba de un idioma extranjero 
(alto medio, bajo)

-1 00 (correlación negativa 
perfecta) 0 0 (ausencia de relación)
-M 00 (correlación positiva 
perfecta)

Genero y jerarquía laboral
Biserial 
puntual (r^)

Una variable por 
ínter valos o razón y la 
otra nominal

Motivación al estudio y 
licenciatura (Economía, Derecho, 
Administración, etcétera)

-1 00 (correlación negativa 
perfecta) 0 0 (ausencia de relación)
+ 1 00 (correlación positiva

Numero de cigarrillos fumados 
diariamente y desarrollo de 
cáncer pulmonar (presencia- 
ausencia de la enfermedad)

perfecta)

Tetracórico o 
Teirochoric

Las dos dicotómicas, no 
necesariamente 
expresadas en tablas Es 
utilizado sobre todo 
cuando las variables son 
de intervalo o razón y han 
sido dicolomizadas

Género y aliliacion/no afiliación 
a un partido político
Decisión de abortar y creencia-no 
creencia en un ser supremo

-1 00 (correlación negativa
1 perfecta) 0 0 (ausencia de relación)
+1 00 (correlación positiva 
perfecta)

Existen muchos más coeficientes, pero tal vez los más importantes son los señalados. Lo mejor de 
todo es que los programas computacionales de análisis estadístico los calculan, lo único que tenemos 
que hacer es interpretarlos y verbalizar sus resultados con comentarios.

Una vista general a los procedimientos 
o pruebas estadísticas

O 3 Ahora, presentamos un par de tablas finales (10.22 y 10 23) sobre los principales métodos estadísti
cos. En la primera se considera, a) el upo de pregunta de investigación (descriptiva, de diferencia de 
grupos, correlaciona! o causal), b) el número de variables involucradas, c) nivel de medición de las varia
bles o tipo de datos y d) tíw comparación de grupos, si son muestras independientes o correlacionadas En 
este ultimo punco, las muestras independientes se seleccionan de manera que no exista ninguna rela
ción entre los casos de las muestras, por ejemplo, un grupo experimental y uno de control en un 
experimento. No hay ningún emparejamiento de las observaciones entre las muestras. Mientras que 
en las correlacionadas sí existe una relación entre las unid.idcs o participantes de las muestras; por 
ejemplo, el mismo grupo antes y después de un tratamiento experimental, preprueba y posprueba. La
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segunda, tomando en cuenta la natutaleza de la pregunta de investigación, el número de variables 
independientes, dependientes y de control, el tipo de variable (categórica-continua) y la distribución. 
Con ellas, se pretende que el alumno, junto con su profesor o profesora, seleccione las pertinentes 
para efectuar sus análisis de los datos.

Algunas de las pruebas o métodos estadísticos no Rieron desarrollados en el capítulo y varios se 
encuentran en el capítulo 8 del centro de recursos en línea (“Análisis estadístico: segunda parte"), el 
cual podrá encontrar en: Material Complementario -> Capítulos.

CcniíO dp

♦ Tabla 10.22 Elección de los procedimientos esladislicos o pruebas”

Pregunta de Investigación: Descriptiva Procedimiento o prueba

Dalos nominales
- Datos ordinales
- Dalos por intervalos o razón

Moda
Mediana, moda
Media, mediana, moda, desviación estándar, varianza y rango

- Pregunta de investigación: 
diferencias de grupos 
o) Dos variables o grupos 

o 1 Muestras correlacionadas
* Datos nominales 
' Datos ordinales
‘ Datos por intervalos o razón 

0.2 Muestras Independientes
■ Datos nominales
■ Datos ordinales

■ Datos por intervalos o razón 
h) Más de dos variables o grupos

b 1 Muestras correlacionadas 
' Datos nominales
* Datos ordinales
' Datos por intervalos o razón 
” Datos por intervalos o razón, control 

de efectos de otra variable indepen
diente

b.2. Muestras independientes
* Datos nominales
* Datos nominales u ordinales 

(categóricos) y de intervalos-razón
■ Datos ordinales
* Datos por intervalos o razón

3 Pregunta de Investigación: correlaciona!
a) Dos variables

• Datos nominales
• Datos ordinales

• Datos por intervalos o razón
Una variable independiente y una 
dependiente (ambas de intervalos o 
razón)

• Dalos por intervalos y nominales u 
ordinales

• Datos por intervalos y una dicotomía 
artificial en una escala ordinal (la 
dicotomía es artificial porque subyace 
una distribución continua)

b) Más de dos variables
• Datos nominales 
■ Datos ordinales

Datos por intervalos o razón

Prueba de McNemar
Prueba de Wilcoxon para pares de rangos 
Prueba t para muestras correlacionadas

C/]/cuadrada
Prueba Mann-Wfiltney U o prueba Kolmogorov-Smirnov para dos 

muestras
Prueba t para muestras no correlacionadas o Independientes

Prueba Q de Cochran
Análisis de varianza de Friedman en dos vias 
Análisis de varianza (ANOVA)
Análisis de covarianza (ANCOVA)

Ch¡ cuadrada para k muestras independientes 
C/i/cuadrada de Friedman

Análisis de varianza en una vfa de Kruskal-Waills (ANOVA) 

Análisis de varianza (ANOVA)

Coeíicienle de contingencia o Phi
Coeílclenle de rangos ordenados de Spearman o coeficiente de 

rangos ordenados de Kendall
Coeficiente de correlación de Pearson (producto-momento) 

Regresión lineal

Coeficiente biserial puntual 
Coeficiente bisenal

Análisis discriminante
Análisis de correlación parcial por rangos de Kendall 
Coeficiente de correlación parcial o multiple, R*

{(oniiiiuii)

' ‘ Adaptado de Mertcns (2005)
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» Tabla 10 22 (coní/wocfdn)
•1 Pregunta de investigación causal o predictiva

• Diversas independientes y una dependiente 
(las independientes en cualquier nivel de 
medición, la dependiente en nivel por 
intervalos o razón) Cuando las independien 
tes son nominales u ordinales se convierten 
en variables “dummy"

• Diversas independientes y dependientes
> Agrupamiento (membresía de todos los datos)
■ Estructuras y redes causales

5 Pregunta de investigación estructura de 
variables o validación de constructo 
Las variables deben estar por intervalos o razón

Regresión multiple

Análisis mullivariado de varianza (MANOVA)
Análisis discriminante (en una via, jerárquico o íaclorial, de 
acuerdo con el numero de variables involucradas)
Análisis de patrones o vías (path onolysis)

Análisis de factores

» Tabla 10.23 Criterios para elegir las pruebas estadísticas’^

Naturaleza de Número de 
la pregunta de variables
investigación independientes

Comparación de 
grupos

0 Categórica/
continua

Normal Prueba f

Comparación de 
grupos

1 o más 0 Categórica/
continua

Normal Análisis de 
varianza

Comparación de 1 0 más
grupos

Comparación de 1
grupos

Relación entre 1
grupos 0
categorías

0

0

Categórica/
continua

Normal Análisis de 
covarianza

Categórica/
continua

No normal Prueba de 
Mann-Whitney U

Categórica/
categórica

No normal Chi cuadrada

Correlación entre 
variables

La prueba no considera a una variable como independiente y 
la otra como dependiente, sólo establece el grado de relación 
La causalidad la establece el Investigador

Continua/
continua

Normal Correlación de 
Pearson

Correlación entre 
variables

La prueba no considera a una variable como independiente y 
la otra como dependiente, sólo establece el grado de relación 
La causalidad la establece el investigador

Categórica/
categórica

No normal Correlación de 
Kendall o 
Spearman

Correlación entre 
variables

3 0 más La causalidad la establece el investigador En la 
regresión multiple, el coeficiente representa el porcentaje de 
variabilidad de la variable dependiente que explica el modelo 
de regresión

Continuas Normal Coeficiente de 
correlación 
multiple (R)

Relación causal 
entre variables

O Continua/ continua Normal Regresión lineal

Relación causal 
entre variables

2 o más O Continua/
continua

Normal Regresión multiple

Paso 6: realizar análisis adicionales
O 5 implica simplemente que una vez realizados nuestros análisis, es posible que decidamos

ejecutar otros análisis o pruebas extras para confirmar tendencias y evaluar los datos desde diferentes 
ángulos. Por ejemplo, podemos en una tabla de contingencia calcular primero Cht cuadrada y luego 
Phi, Lambda, Fde Cramer (C) y el coeficiente de contingencia O después de un ANOVA, efectuar

Adaptado de CresweII (2009) y Pett (2007)



Resumen

los contrastes posteriores que consideremos apropiados Resulta este paso un momento clave para 
verificar que no se nos haya olvidado un análisis pertinente En esta etapa regularmente se eligen los 
análisis multivanados

Paso 7: preparar los resultados para presentarlos
Se recomienda, una vez que se obtengan los resultados de los análisis estadísticos (tablas, gráficas, 
cuadros, etc ), las siguientes actividades, sobre todo para quienes se inician en la investigación

1 Revisar cada resultado (análisis general análisis especifico valores resultantes (incluida la 
significación) —^ tablas, diagramas, cuadros y gráficas)

2 Organizar los resultados (primero los descriptivos, por variable del estudio, luego los resultados 
relativos a la confiabilidad y la validez; posteriormente los inferencialcs, que se pueden ordenar 
por hipótesis o de acuerdo con su desarrollo)

3 Cotejar diferentes resultados* su congruencia y en caso de inconsistencia lógica volverlos a revisar. 
Asimismo, se debe evitar la combinación de tablas, diagramas o gráficas que repitan datos Por lo 
común, columnas o filas idénticas de datos no deben aparecer en dos o más tablas Cuando éste 
es el caso, debemos elegir la tabla o elemento que ilustre o refleje mejor los resultados y sea la 
opción que presente mayor claridad. Una buena pregunta en este momento del proceso es ¿qué 
valores, tablas, diagramas, cuadros o gráficas son necesarias’, ¿cuáles explican mejor los resulta
dos’

4 Priorizar la información más valiosa (que es en gran parte resultado de la actividad anterior), 
sobre todo si se van a producir reportes ejecutivos y otros más extensos.

5 Copiar o “formatear" las tablas en el programa con el cual se elaborará el reporte de la investiga
ción (procesador de textos —como Word— o uno para presentaciones, como Power Point, Flash, 
Prczi). Algunos programas como SPSS y Minitab permiten que se transfieran los resultados 
(tablas, por ejemplo) directamente a otro programa (copiar y pegar) Por ello, resulta convenien
te usar una versión del programa de análisis que esté en el mismo idioma que se empleará para 
escribir el reporte o elaborar la presentación. Aunque, de no ser así, el texto de las tablas y gráficas 

puede modificarse, únicamente es más tardado
6. Comentar o describir brevemente la esencia de los análisis, valores, tablas, diagramas, gráficas

7 Volver a revisar los resultados
8 Y, finalmente, elaborar el reporte de investigación.

En el centro de recursos se encuentran más ejemplos de estudios con diferentes análisis tratados 
en este capítulo y en el capítulo 8 adicional de la página, Análisis estadístico, segunda parte . Se 
incluye al final de! presente capítulo una secuencia de análisis en Minitab con la investigación de la 
televisión y el niño, y en el capítulo 8 adicional una secuencia de análisis en SPSS con un estudio del 

clima organizacional

El análisis cuantitativo de los datos se efectúa mediante la 
matriz de datos, la cual está guardada como archivo 
Los pasos más importantes en el análisis de los datos son
- Decidir el programa de análisis de los datos por utilizar
- Explorar los datos obtenidos en la recolección

o) Analizar descriptivamente los datos por variable del es

tudio
b) Visualizar los datos por variable

- Evaluar la confiabilidad y validez del Instrumento o instru

mentos de medición utilizados

- Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hi
pótesis planteadas (análisis estadístico inferencial)

- Realizar análisis adicionales
- Preparar los resultados para presentarlos
Los análisis estadísticos se llevan a cabo mediante programas 
computacionales, los más conocidos son IBM SPSS, Minitab y 
SAS
El tipo de análisis o pruebas estadísticas depende del nivel de 
medición de las variables, las hipótesis y el interés del inves
tigador
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Los principales análisis estadísticos que pue- 
wis' den hacerse son estadística descriptiva para
cada variable (distribución de frecuencias, medidas de ten
dencia central y medidas de la variabilidad), la transforma
ción a puntuaciones i, razones y tasas, cálculos de estadística 
inferencial, pruebas parametricas, pruebas no paramétricas y 
análisis multivariados Algunos fueron tratados en este capí 
tulo y otros se comentan en el capítulo 8 del centro de recur
sos
Las distribuciones de frecuencias contienen las categorías, los 
códigos, las frecuencias absolutas (numero de casos), los por
centajes, los porcentajes válidos y los porcentajes acumula
dos
Las distribuciones de frecuencias pueden presentarse en for 
ma gráfica
Una distribución de frecuencias puede representarse por me
dio del polígono de frecuencias o de la curva de frecuencias 
Las medidas de tendencia central son la moda, la mediana y 
la media
Las medidas de la variabilidad son el rango (diferencia entre 
el máximo y el mínimo), la desviación estándar y la vananza 
Otras estadísticas descriptivas de utilidad son la asimetría y la 
curtosis

• Las puntuaciones z son transformaciones de 
los valores obtenidos a unidades de desviación

estándar (su explicación se incluye en el capitulo 8 del centro 
de recursos)
Una razón es la relación entre dos categorías, una tasa es la 
relación entre el numero de casos de una categoría y el nú
mero total de casos, multiplicada por un múltiplo de diez 
La confiabilidad se calcula mediante coeficientes de correla
ción, alfa y KR-20 y 21

* La validez de criterio se obtiene mediante coeficientes de co
rrelación y la de constructo por medio del análisis de factores 
La estadística inferencial sirve para efectuar generalizaciones 
de la muestra a la población Se utiliza para probar hipótesis 
y estimar parametros Se basa en el concepto de distribución 
muestral

' La curva o distribución normal es un modelo teórico suma 
mente útil, su media es cero (0) y su desviación estándar es 
uno (1)

■ El nivel de significancia o significación y el intervalo de con
fianza son niveles de probabilidad de cometer un error, o de 
equivocarse en la prueba de hipótesis o la estimación de pa
rámetros Los niveles más comunes son 0 05 y 0 01

- Los análisis o las pruebas estadísticas paramétricas más utili
zadas son

1 Prueba
Tipo de hipótesis I

Coeficiente de correlación de Pearson Correlaciona!

Regresión lineal Correlacional/causal

Prueba / Diferencia de grupos

Contraste de la diferencia de proporcio

nes
Oilercncia de grupos

Análisis de vananza (ANOVA) 
unidireccional con una variable 
independiente y factorial con dos o 
más variables independientes

Diferencia de 
grupos/causal

Análisis de covarianza (ANCOVA) Véalo 
en el centro de recursos en línea del 
libro

Correlacional/causal

En todas las pruebas estadísticas paramétricas las variables 
están medidas en un nivel por intervalos o razón 
Los análisis o las pruebas estadísticas no paramétricas más 
utilizadas son

Chi cuadrada Diferencias de grupos 
para establecer 
correlación

Coeficientes de correlación e 
independencia para tabulaciones 
cruzadas phi, C de Pearson, Vde 
Cramer, Lombdo, Gamma, Tou 
(vanos), Somers, etcetera

Correlaciona!

Coelicientcs de correlación de 
Spearman y Kendall

Correlaciona!

Coeficiente Eto para relaciones no 
lineales

Correlaciona!

(ejemplos curvilineales)

Las pruebas no parametricas se utilizan con variables nomi
nales u ordinales o relaciones no lineales

c, Los análisis multivanados trabajan con más de 
v/n'*’ un par de variables de manera simultánea y se
presentan en el capítulo 8 del centro de recursos 
Una vez analizados los datos, los resultados se preparan para 
incluirse en el reporte de la investigación

Conceptos básicos

- Análisis de datos
• Análisis de factores 

Análisis de vananza
• Análisis multivariados
• Asimetría

Categoría 
ÜM cuadrada 
Codificación
Coeficiente de correlación de Pearson 
Coeficiente de Kendall
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Coeficiente de Spearman 
Coeficientes de correlación 

cruzadas
Contraste de diferencia de proporciones 
Curlosis
Curva de frecuencias 
Curva o distribución normal 
Desviación estándar 
Distribución de frecuencias 
Estadística
Estadística descriptiva 
Estadística inferencial 
Estadística no paramétrica 
Estadística paramétrica 
Eta
Gráficas
Intervalo de confianza 
Matriz de datos 
Media 
Mediana
Medidas de tendencia central 
Medidas de variabilidad

* Métodos cuantitativos 
^ Minllab
* Moda
‘ Nivel de significación o significancia
* Paquetes estadísticos
* Polígono de frecuencias 
' Prueba t
* Pruebas estadísticas
* Puntuación z
* Rango
* Razón
* Regresión lineal
* SP5SVIBM
* STATS'*
* Tabulación cruzada
* Tasa
* Variable de la matriz de datos
* Variable del estudio
* Varianza
‘ Vista de las variables 
' Vista de los dalos

e independencia para tabulaciones

Ejercicios =

1 Construya una distribución de frecuencias hipotéticas, con 
todos sus elementos, e interprétela verbalmente.

2 Localice una investigación científica donde se reporte la es
tadística descriptiva de las variables y analice las propieda
des de cada estadígrafo o información estadística proporcio
nada (distribución de frecuencias, medidas de tendencia 
central y medidas de la variabilidad).

3

de la escuela":
I Frecuencias absolutas j

Totalmente desfavorable 69
Desfavorable 26
Ni favorable m desfavorable 20
Favorable 13
Totalmente favorable 6

O) Calcule las frecuencias relativas o porcentajes.
b) Graíique los porcentajes mediante un histograma (barras).
c) Explique los resultados para responder a la pregunta: ¿la 

actitud hacia el director de la escuela tiende a ser favora
ble o desfavorable?

‘I Un investigador obtuvo, en una muestra de trabajadores, los 
siguientes resultados al medir el "orgullo por el trabajo rea
lizado". La escala oscilaba entre 0 (nada de orgullo por el 
trabajo realizado) a 8 (orgullo total).
Máximo = 5 
Mínimo = 0 
Media = 3.6 
Moda = 3.0

Un investigador obtuvo, en una muestra, las siguientes fre
cuencias absolutas para la variable "actitud hacia el director

Mediana = 3.2 
Desviación estándar = 0.6
¿Qué puede decirse en esta muestra acerca del orgullo por el 
trabajo realizado?

5 ¿Qué es la curva normal? ¿Qué son el nivel de significancia o 
significación y el intervalo de confianza? Responda a estas 
preguntas en equipo con sus compañeros y coméntelo con 
su profesor

6. Dependiendo del campo de estudio que le sea más afín, elija 
una de las siguientes variables y responda las preguntas. 1) 
¿cómo se podría medir?, 2) ¿qué nivel de medición se ten
dría? y 3) en la ciudad donde vive, ¿esta variable tendería a 
tener una distribución normal o no? (¿por qué?). Comente las 
respuestas con su profesor. Las variables serían: presión arte
rial, motivación de los obreros de las fábricas más grandes en 
cuanto a número, temperatura ambiental en los meses de 
noviembre y diciembre (tomando el promedio de cada día), 
tamaño de los edilicios, corrupción de los policías de tránsito 
o vialidad durante un mes (número de actos de corrupción), 
peso de los adolescentes (12*15 años), nivel de desempleo 
en el último año, nivel de deserción escolar en primarias pú
blicas en el semestre más reciente, piezas producidas (torni
llos) con defectos durante un mes (mediciones dianas). Des
de luego, puede pensar en alguna otra

7 ■ Relacione las columnas A y B. En la columna
A se presentan hipótesis; y en la columna B, 

pruebas estadísticas apropiadas para las hipótesis. Se trata 
de encontrar la prueba que corresponde a cada hipótesis (las 
respuestas se localizan en el centro de recursos en línea: 
"Respuestas a los ejercicios").
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1 Columna A Columna • I

Hi ‘A mayor inteligencia, mayor 
capacidad de resolver problemas 
matemáticos" (medidas las 
variables por intervalos)

— Diíerencias de proporciones

Hi "Los hijos de padres 
alcohólicos muestran una menor 
autoestima con respecto a los 
hijos de padres no alcohólicos' 
(autoestima medida por 
intervalos)

— Chi cuadrada

Hi "El porcentaje de delitos por 
asalto a mano armada, en 
relación con el total de crímenes 
cometidos, es mayor en la ciudad 
de México que en Caracas"

— Spearman

Hi "El género está relacionado 
con la preferencia por telenovelas
0 espectáculos deportivos

— Coeficiente de correlación 
de Pearson

Hi 'La intensidad del sabor de 
productos empacados de pescado 
está relacionada con la preíeren 
aa por la marca" (sabor intenso, 
sabor medianamente intenso, 
sabor poco intenso, sabor muy 
poco intenso) (preferencia ~ 
rangosa 12 marcas)

— ANOVA unidireccional

Hi "Se presentarán diferencias 
en cuanto al aprovechamiento 
entre un grupo expuesto a un 
método de enseñanza novedoso, 
un grupo que recibe instrucción 
mediante un método tradicional 
y un grupo de control que no se 
expone a ningún método"

— Prueba/

8 Desarrolle una hipótesis que requiera analizarse con la prue

ba t, una hipótesis que requiera de analizarse con Chi cua
drada y otra con el coeficiente de Spearman o Kendall 

9 Suponga un estudio cuya variable independiente es anos de 
experiencia del docente, y la dependiente satisfacción del 
grupo (ambas medidas por intervalos), ¿qué pruebas y mo

délo estadístico le servirían para analizar los datos y cómo 
podrá efectuarse el análisis’
¿Recuerda el estudio de Lee y Guerm (2009)’ El objetivo era 
identificar si la satisfacción de la calidad del diseño ambiental 
de las zonas de trabajo u oficinas afecta significativamente 
la satisfacción general del espacio de trabajo por parle de 
sus ocupantes y su desempeño laboral A continuación se 
presentan los coeficientes de las correlaciones que 
obtuvieron entre cada criterio de la satisfacción de la calidad 
del diseño del área de trabajo y la satisfacción general sobre 
el espacio de trabajo y la productividad (p 299) Interprete 
y comente con su profesor

Criterios de 
satisfacción 

, del empleado 
(ocupante)

Diserto de lo olicino

Mobiliario

Temperatura

Ventilación

Iluminación

Acústica

limpieza y 
mantenimiento

OSS'I 

0 994* 

0 549 

0 628 

0 938 

0 928 

0 6S6

0 116 

0 006 

0 451 

0 372 

0 062 

0 072 

0J44

0 886 

0 994* 

0 033 

0 976* 

0 936 

0 784 

0 942

0 114 

0 006 

0917 

0 024 

0 064 

0 216 

0 058

‘Correlación significativa al nivel del 0 05 (P < 0 05) (dos colas)

11 Dé un ejemplo hipotético de una razón "F" 5ignificativa e 
interprétela

12 Construya un ejemplo hipotético de una tabulación cruzada 
y utilícela para fines descriptivos

13 Busque un artículo de investigación en revistas científicas 
que contengan resultados de pruebas /, ANOVA y jy’ aplicadas, 
evalúe la interpretación de los autores

14 Para interpretar una prueba se requiere evaluar el resultado 
(valor) y (complete la frase)

15 Respecto al estudio que ha ido desarrollando a lo largo del 
proceso cuantitativo, ¿que pruebas estadísticas le serán 
Utiles para analizar los ciatos’ y ¿qué secuencia de análisis 
habrá de seguir’ (Discútalo con su profesor y sus compañeros)

Ejemplos desarrollados

Comentario Por cuestiones de espacio, se incluyen unos cuantos 
resultados de cada ejemplo, con fines ilustrativos

La relación entre la personalidad 
y las enfermedades
El promedio de edad de la muestra fue de 53 8 años para los 
hombres (s = 7 2) y 53 para las mujeres (s = 7 2) No hubo dife

rencia significativa por género en cuanto a la disposición a parti
cipar en el estudio

Las 19 enfermedades se asociaron entre si mediante coefi 
cíenles de correlación tetracórica (presencia ausencia), siendo 
los más elevados los siguientes infarto agudo de miocardio y 
angina de pecho (0 82), cardiomiopatía y angina de pecho (0 73), 
infarto agudo de miocardio y cardiomiopatia (0 71), bronquitis 
crónica y asma (0 68), cirrosis del hígado y hepatitis (0 82) y

los términos fueron adaptados
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gasifiiis crónica y ulcera gástrica duodenal (0 76) En cambio, en
tre hipertensión e Infarto fue de 0 35, y gastritis crónica y angina 
de pecho de 0 23 (Yousfi ef al, 2004, p 637) En pocas palabras 
'estas enfermedades van de la mano"

Se presentaron diferencias de medias notables o muy signifi
cativas por género para accidente cerebrovascular, diabetes, hi
pertensión y enfermedades cardíacas

los investigadores efectuaron un análisis de factores para es
tablecer qué dimensiones de la personalidad se agrupan entre si 
Los factores emergentes fueron cinco 

1 los autores le denominaron "labilidad emocional" (que 
abarca inhibición, barreras, sentido de coherencia, depre
sión, neuroticismo, salud/autonomia, ira interna, optimis
mo, envidia, irritabilidad y psicopatologfa)

2 Nombrado como "personalidad/conducta del tipo A" (ten
dencias antisociales, urgencia de tiempo y activación perpe 
tua, control social exagerado y extraversión)

3 Etiquetado como control conductual (racionalismo, deseabi- 
lidad social, control de la ira, ira externa y agresión)

4 Locus de control (interno y externo)
5 Psicoticismo (psicoticismo y soporte social).

Finalmente, en relación con el planteamiento del problema, se 
encontraron correlaciones muy moderadas, aunque estadística
mente significativas de la personalidad con algunas enfermeda
des, en particular la urgencia de tiempo y activación perpetua, 
hostilidad, control social, labilidad emocional, locus de control y 
psicoticismo, los cuales fueron destacados factorialmente la labt 
lidad emocional (inhibición, barreras, sentido de coherencia, de
presión, neurolicismo, salud/autonomía, ira interna, optimismo, 
envidia, irritabilidad y psicopatología) parece ser el predictor más 
sólido de la vulnerabilidad general hacia las enfermedades Tam
bién, se encontraron algunas asociaciones pequeñas pero signifi
cativas entre enfermedades específicas y el tipo A y el control 
conductual

La adiposidad y enfermedades cardiacas presentaron los co
eficientes de correlación más altos con la personalidad/conducta 
de tipo A A excepción del cáncer, complicaciones de la tiroides y 
padecimientos urinarios, todas las otras enfermedades se aso-

« Figura 10 21 La secuencia de anáiisis con Minitab

cían con tal variable, aunque débilmente Asimismo, salvo el cán
cer, lo referente al hígado, las enfermedades pulmonares y de la 
tiroides, el resto de los padecimientos se correlacionan, aunque 
mínimamente con el control conductual

Sin embargo, no se demostró que la personalidad fuera una 
de las principales causas de las enfermedades crónicas Solamen
te se encontraron algunos efectos y relaciones moderadas entre 
ciertos factores de la misma y los padecimientos Las preguntas de 
investigación podrían responderse así en el estudio se descubrió 
correlación moderada entre la personalidad y las enfermedades, 
pero no puede asumirse causalidad Se requieren más estudios

La television y el niño
El análisis se realizó utilizando el Minitab Los resultados son di
versos para incluirlos en este espacio, se muestra únicamente la 
secuencia de análisis (vease la figura 10 21) y cabe señalar que el 
promedio de horas que dedican diariamente a ver televisión es de 
3.1 La prueba t no reveló diferencias por género en este sentido 

Los programas favoritos de los niños en 2005 fueron Bob 
Esponja, las telenovelas infantiles y Los Simpson (vea figura 
10.22)

« Figura 10 22 Programas preferidos (agrupados aquellos con 
menos de 4%)

5

Muestra exploratoria 
(adicional a la de la 
prueba piloto para diseñar 
el cuestionario)

^-Análisis descriptivo 
de lasvanables
(distribuciones. Muestra

—> estadísticas) -------^ definitiva
-Anítosde (n=2112)

discriminación de los 
Items

Pruebas de tablas de contingencia para correlacionar datos nominales y ordinales Por 
ejemplo Chi cuadrada y Phi entre género y condición de exposición a la televisión (solo 
acompañado), coeficiente de contingencia para bloque preferido de horario y autonomía en 
la elección de los programas (ordinal) Biseral puntual (género y tiempo de exposición a la 
television)

Análisis descriptivo de las variables uso de medios 
de comunicación colectiva, tiempo de exposición a 
la televisión, preferencia de contenidos televisivos 
(programas), bloques de horarios de exposición a 
la televisión (mañana, media tarde, larde avanzada 
y/o noche), personajes favonios (cuáles y motivos), 
comparación de la televisión con otras fuentes de 
entretenimiento, actividades que realizan mientras 
observan la televisión, condiciones de exposición 
a la televisión (solo acompañado), autonomía 
en la elección de los programas, control de los 
padres sobre la actividad de ver televisión, usos y 
graíicaciones de la televisión, dalos demográlicos
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La pareja y relación ideales
Los análisis fueron realizados en el programa SPSS y las gráficas 
en un programa de ilustración. La n = 725 estudiantes. Se pre
sentan únicamente las tablas y gráficas descriptivas de ciertas 
variables o preguntas en términos de porcentajes, con anotacio
nes muy breves, para que el lector, a manera de ejercicio —pre
ferentemente grupal—amplié los comentarios y desarrolle impli
caciones de los resultados.

El promedio de edad de la muestra fue de 21 años y la me
diana de 20. En cuanto al género: mujeres y 54<)b hombres
de una gran variedad de licenciaturas.

♦ Figura 10.23 ¿Tienes novio/novia?

De la muestra, más de la mitad no tiene novio o novia (figura 
10.23).

En cuanto a la definición del noviazgo, solamente uno de 
cada 10 estudiantes lo concibió bajo la dimensión prematrimo
nial ("la relación en la que conoces a la persona con quien te vas 
a casar"). 15.25% señaló que el noviazgo es una "etapa de la 
vida". ¿Qué más podría comentar de esta gráfica? (Figura 10.24)

Por lo que respecta a la importancia (tabla 10.24), no hubo 
quien lo considerara que "no tiene importancia" La media fue de 
4.13 y la mediana igual a 4.0 (mínimo 2 y máximo 5, desviación 
estándar = 0.813). ¿Qué puede decirse de esta tabla de acuerdo 
con lo expuesto en los apartados de estadística descriptiva de 
este capítulo? [Esta gráfica puede servir para discutir si la escala 
es ordinal o de intervalos y lo que nos dice la media].

» Tabla 10.24 ¿Qué tan importante es en tu vida tu pareja 
actual?

1 Válidos
Categorías Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

S Sumamente
importante 38 4 38 4

4 importante 37 6 76 0

3 Medianamente
importante 22.4 98 4

2 Poco
(mporlante 1.6 100.0

Total 100 0

Piensa en tu novio(a) ideal y menciona las cualidades que te 
gustarla que tuviera

« Figuro 10.25 Cualidades del novio ideal.

19.2

♦ Figura 10.24 Definición del noviazgo.

152S

Para la grálica anterior se tomaron las cinco cualidades mencio
nadas por todos los estudiantes que integraron la muestra. Esti
mado lector, ¿qué nos dice la gráfica? Compárela con las cualida
des que a usted le gustarían en su novio o novia ideal y discútalas 
con sus mejores amigos/amigas.
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En el futuro, ¿le gustaría o no tener una relación de pareja para 
toda la vida?

« Figura 10 26 Relación de pareja para toda la vida

7595

Si No No sé

Prácticamente una quinta parle de la muestra no sabe si le gus
taría o no tener una relación de pareja de por vida Pero a la 
enorme mayoría (casi en proporción cuatro a uno) si le agradarla

« figura 10 27 Razones del "si"

« figura 10 28 Tipo de relación duradera

62J

Atatnmonio Matnnionio Malnmonio Unidn Relauón Otra 
civil religioso religioso y libre sin vivir 

civil junios

36

I

98

i
I
í

Si la pregunta se hubiera redactado "En tu futuro, ¿te gustarla o 
no tener una sola o única relación de pareja para toda la vida?" 
(agregando "sola o única"), ¿cree usted que las respuestas hubie
ran cambiado en algo?

La razón principal de quienes respondieron afirmativamente 
que les gustaría tener una relación de pareja de por vida es el 
hecho de "compartir una vida" (poco más de una tercera parte) 
A 22 2% de ios respondientes les gustaría en su futuro tener una 
relación de pareja duradera a largo plazo al margen de los "cáno
nes establecidos" {unión libre y relación sin vivir juntos) Y 62 S% 
quisieran un matrimonio tradicional (figura 10 28)

Un ultimo comentario es que al realizar una prueba de dife
rencia de proporciones entre hombres y mujeres respecto a la 
apariencia física, no cabe duda que los estudiantes celayenses le 
dan mayor importancia a ésta que sus compañeras (significancia 
menor del O 05).

El abuso sexual infantil
En la tabla 10 25 se resume la confiabilidad de los instrumentos 
para CKAQ-Español (n = 150, J? = 5 08, OS = 3 43, y rango de 8 
a 22 puntos) y RP México (n = 150, J? = 11 53, DS = 7.97 y un 
rango de 0 a 38 puntos)

» Tobla 10.25 Confiabilidad de instrumentos

Instrumento
Confiabilidsd

interna
(p<0.01)

Confiabilidad 
de estabilidad 

temporal 
"test-retest"

(p < 0.01)

Tipo de 
Instrumento

CKAQ-Español 0 69 0 50 Cognitivo
RP-México 0 75 0 75 Conductuai
EPA 0 78 1 0 75 Conductual

los tres grupos experimentales mostraron que existe un tipo de 
sensibilidad al instrumento en el CKAK-Espanol (Kruskal-Wailis 

= 78 4, gl = 2, p < 0 001) y RP-México (Kruskal-Wailis = 
83 06, gl = 2, p < 0 001), lo cual indica que los grupos difieren en 
localización o forma, y reafirma la sensibilidad de las escalas al 
mostrar un comportamiento diferente entre los grupos, donde 
quienes más recientemente terminan el Programa de Prevención 
del Abuso Sexual Infantil (PPASI) mejores puntajes obtienen 

Con el objetivo de indagar e! comportamiento de los grupos 
de seguimiento y control con respecto al grupo que termina un 
PPASI, se calcularon los porcentajes relativos en las subescalas 
de hacer, decir, denunciar y el reconocimiento de los contactos 
positivos y negativos los resultados se exhiben en la tabla 
10 26, que presenta los porcentajes de aciertos en relación con 
el grupo que acaba de concluir un PPASI en el RP-México Se de
duce que para las subescalas de reconocimiento de contactos ne
gativos, DECIR y DENUNCIAR, se conserva el cambio esperado, 
quienes más recientemente hayan participado en un PPASI obtie
nen un mejor puntaje En la habilidad de HACER, se observa que 
el grupo de seguimiento tiene un mejor desempeño en prome
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dio Esto se puede explicar debido al incremento en la madurez 
de las niñas y niños, lograda a lo largo de un año aproximada 
mente, de 5 S8 años en el primer grupo y de 6 47 años promedio 
en el grupo de seguimiento

En la subescala de contactos positivos se advierte que al ter
minar el PPASI "Porque me quiero me cuido", tiene un puntaje 
promedio ligeramente menor que el grupo de control (11 45tb), 
y mucho mejor en el grupo de seguimiento (53 71%), lo que 
avala que la escala es sensible a medir dicha habilidad y su posi
ble efecto nocivo ante un PPASI Este resultado si bien acredita 
parcialmente los resultados de Underwager y Wakefield (1993), 
que sostiene que al atender a los PPASi, ios niños y ninas se 
muestran desconfiados ante las aproximaciones cotidianas nor
males También se constata que al cabo de un año de concluido 
el programa, los infantes son capaces de superarlo y se muestran 
mucho más asertivos Entre los grupos al terminar PPASI y de 
control se evidenció que solamente la habilidad de reconocer 
contactos positivos (Mann-Whitney z - -1 48, n = 124, p = 
014) es la única habilidad que tiene la misma localización, esta 
evidencia contradice la teoría de Underv/ager y Wakefield (1993) 
Se puede concluir en este estudio que, si bien es cierto que al 
terminar el PPASI las niñas y niños aumentaban ligeramente el 
recelo ante (os contactos positivos, esto no es significativo y con 
el tiempo, al incremento de la madurez, el fenómeno se supera

En el caso de los grupos al terminar un PPASI y de seguimien
to, se encontró que hay un mismo comportamiento en las subes 
calas de DECIR (Mann-Whitney z = -1 20, n = 72, p = 0 23) y 
HACER (Mann-Whitney z = -1 26, n = 72, p = 0 21) por lo que 
hay permanencia en el tiempo de estas dos habilidades

La correlación entre las diferentes escalas verifica que hay 
una vinculación aceptable entre CKAQ-Español y RP México 
(Spearman r = 0 68, n = ISO, p < 0 01), para el total de casos 
experimentales En el caso de los grupos de control (Spearman r 
= O 23, n = 79, p < 0.05) y al terminar el PPASI (Spearman r = 
035, p < 0 OS) las escalas tienen un nivel de correlación aun 
menor

» Tabla 10 26 Porcentaje de rangos relativos con respecto al 
grupo que termina un PPASI

El resumen de puntajes por escala y grupo experimental se pre
senta en la tabla 10 26, donde la columna CKAQ Español (Trans
formado) presenta la conversión de una escala con un puntaje de 
0 a 22 a una de 0 a 40, para tener un comparativo equivalente 
entre las escalas cognitive y conduclual Se observa que la escala 
cogniliva se encuentra por encima de la conduclual en lodos los 
grupos Sin embargo, el grupo de control observa una mayor di
ferencia entre las escalas conductuales y cognitivas El porcentaje 
relativo, con respecto al puntaje promedio del grupo al terminar 
PPASI, proporcionalmenle el grupo de seguimiento obtiene 
87 07% de aciertos y el grupo de control 69 88%, para la escala 
CKAQ Español En el caso del instrumento conduclual RP-México, 
el porcentaje relativo es de 70 85% de aciertos en el grupo de 
seguimiento y 3119% en el grupo de control Lo que evidencia 
que la sensibilidad ai cambio en esta escala conduclual es mayor 

Se observa también que la distribución de la escala cognitiva 
CKAQ-Espanol, en general, se encuentra por encima de las esca
las conductuales, lo que permite deducir que los menores pue
den tener cierto grado de conocimiento que no se traduce en 
habilidades de protección personal

» Tabla 10 27 Resumen descriptivo de puntajes por 
escala y grupo experimental

Grupo
experimental

CKAQ-
Español

CKAQ-Español
(Transformado)

RP-Móxico 1

Al terminar
PPASI

Media 18 33 33 32 1911

Desviación
estándar 2 66 4 83 6 48

Seguimiento
Media 15 96 29 01 13 54

Desviación 
estándar ' 2 34 4 26 5 23

Control 1
Media 1281 23 29 5 96

Desviación
estándar 2 17 3 94 4 37

Total
Media 15 08 27 42 11 53

Desviación 
estándar | 3 43 2 24 1 7 97



Los investigadores opinan

Los investigadores opinan

Desde 1990 han disminuido las tensiones entre lo cualitativo y lo 
cuantitativo, por lo que se buscó establecer una sinergia, asi 
como ser más flexibles y eclécticos, dicho en el buen sentido, en 
los procedimientos

La investigación cuantitativa ganó cuando particularizó los 
instrumentos y tomó en cuenta las características de los grupos a 
los cuales se dirige el estudio Lo anterior propició un importante 
avance en la explicación de los procesos psicológicos, en especial 
los cognoscitivos, y en los descubrimientos neuropsicológicos, así 
como en el uso de software para el montaje de experimentos, 
demostraciones y simulaciones

En este tipo de investigaciones, destacan las pruebas estadis* 
ticas por su utilidad en el análisis de datos categóricos de corres* 
pendencia, la ordenación de datos para conocer preferencias, el 
análisis factorial confirmativo, las correctas estimaciones de con 
juntos de datos complejos, el manejo de resultados estadísticos 
de los experimentos, la validación de dalos, la determinación del 
tamaño de la muestra y el análisis de regresión, entre otros as
pectos a considerar

A pesar de tan importantes avances en la investigación, aun 
hace falta financiamiento para una promoción significativa y que, 
además, fomente la especialización de los investigadores, lo cual 
les permitiría competir de manera efectiva

Ciro Hcrhando Lión Pardo 
Coordinador del Area de Investigación 

Facultad de Psicología 
Universidad javeriana 

Bogotá, Colombia

Para efectuar una buena investigación se requiere plantear de 
forma correcta el problema, con lo cual tenemos 50%, y también 
con un rigor metodológico, es decir, incluir todos los pasos del 
proceso

Tal apego a la metodología implica el empleo de los recursos 
pertinentes, por ejemplo, en las investigaciones sociales las prue* 
bas estadísticas proporcionan una visión más precisa del objeto 
de estudio, ya que apoyan o no las hipótesis para su validación o 
rechazo

Los estudiantes pueden concebir una idea de investigación a 
partir de sus intereses personales, aunque se recomienda que 
elijan temas Intimamente relacionados con su carrera, y que pro* 
curen que sean de actualidad y de interés común

Para ello, ios profesores deben infundir en los alumnos la im
portancia de la investigación en el terreno académico y en e) 
profesional, destacando su relevancia tanto en la generación de 
conocimiento como en la búsqueda de soluciones a problemas

Rqdoito De Jsih Cbui Casouq 
Profesor de tiempo completo 

Facultad de Ciencias de la Administración 
Universidad Autónoma de Chiapas 

Chiapas, México



El reporte de resultados del proceso 
cuantitativo

No existe lo investigación perfecto, pero debemos trotor de demostror 
que hicimos nuestro mejor esfueno. El reporte de investigación es la 
oportunidad para ello.

Roberto Hernández-Sampteti

Paso 10 Elaborar el reporte o informe de resultados 
Proceso de investigación * Definición del usuario.

cuantitativa • Selección del tipo de reporte a presentar: formato y contexto
académico o no académico, dependiendo del usuario.

* Elaboración del reporte siguiendo un estilo de publicaciones 
y del material adicional correspondiente.

• Presentación del reporte.

^ Al terminar este capitulo, el alumno seré capaz de-

1 Entender el papel tan importante que cumple el usuario de la investigación en la 
elaboración del reporte o informe de resultados,

2 Reconocer los tipos de informes de resultados en la investigación cuantitativa.
3 Comprender los elementos que integran un reporte de investigación cuantitativa.

Síntesis
En el capítulo se comenta la importancia que tienen ios usuarios en la presentación de resul
tados. Éstos son quienes toman decisiones con base en los resultados e inferencias de la in
vestigación; por ello, la presentación debe adaptarse a sus características y necesidades.

Se mencionan dos tipos de reportes: académicos y no académicos, así como los elementos 
o secciones más comunes que integran un reporte producto de la investigación cuantitativa.



Reporte de resultados del 
proceso cuantitativo 

Comunica los resultados 
del estudio

El tipo de reporte a 
elaborar

Se debe definir

Portada
Indices

' • Resumen o sumario 
1 • Términos claves 

Cuerpo del documento 
Referencias 
Apéndices

A los usuarios o receplores 
—<■ que lomarán las decisiones 
I con base en los resultados

Académico: 
cuyas secciones son;

El contexto en el cualie 
presentará

No académico:
• Portada
- Indices 

Resumen ejecutivo
- Método (abreviado)
- Resultados
■ Conclusiones
- Apéndices

Que consta de:
■ Introducción

’ ■ Revisión de la 
I literatura o marco 

teórico I • Método
■ Resultados 

; * Discusión

Elaboración:
Se debe basar en:
■ Posibilidades creativas
■ Elementos gráficos
• Manuales de estilo de 

publicaciones (APA, Harvard, 
Vancover, Chicago, etcétera)*

Nota: En el centro de recursos en linea puede descargar y consultar el capitulo 11 adicional, que contiene un resumen de cOmo Incluir la 
bibliografía básica según varios estilos de publicaclúrr y sus páginas de inlctncl- Asimismo, pueden descargarse dos manuales sencillos, uno 
sobre el estilo APA y otro sobre el estilo Vancouver, y el programa SISI para generar, Incluir y organirar rclcienclas bibliográficas, tonto en el 
texto —ellas— como ol linal en el listado o bibliografía -rclcrenclas-, basadas en el estilo apa.
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Usuarios Personas que toman 
decisiones con base en los resultados 
de la investigación por ello la 
presentación debe adaptarse a sus 
necesidades

Antes de elaborar el reporte de investigación, se definen 
los receptores o usuarios y el contexto
Se ha llevado a cabo una investigación cuantitativa y se generaron resultados que se encuentran en 
tablas, gráficas, cuadros, diagramas, etc , pero e! proceso aun no termina Es necesario comunicar los 
resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos un libro o un capitulo, un 
artículo para una revista académica, un diario de divulgación general, una presentación en compu 
tadora, un documento técnico, una tesis o disertación, un DVD, etc En cualquier caso, debemos 
describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos

Lo primero entonces es definir el upo de reporte que es necesario elaborar, esto depende de vanas 
precisiones

1 las razones por las cuales surgió la investigación
2 los usuarios del estudio y
3 el contexto en el cual se habra de presentar

Por tanto, es necesario que antes de comenzar a preparar el reporte, el investiga 
dor reflexione respecto de las siguientes preguntas ¿cual fue el motivo o los motivos 
que originaron el estudio^ ¿Cual es el contexto en que habran de presentarse los resul 

tados^ ^Quiénes son los usuarios de los resultados^ ¿Cuales son las características de tales usuarios’ La 
manera en que se presenten los resultados dependerá de las respuestas a dichas preguntas

Si el mouvo fue elaborar una tesis para obtener un grado académico, el panorama es claro el 
formato del reporte debe ser, justamente, una tesis de acuerdo con el grado que se curso (licenciatu
ra o pregrado, maestría o doctorado) y los lincamientos son los establecidos por la institución educa
tiva donde se habra de presentar el contexto sera académico y los usuarios serán en primera 
instancia, los sinodales o miembros de un jurado y, posteriormente, otros alumnos y profesores de la 
propia universidad y otras organizaciones educativas Si se trata de un trabajo solicitado por un pro
fesor para una materia o curso, el formato es un informe académico cuyo usuario principal es el 
maestro que lo encalco y los beneficiarios o lectores inmediatos son los compañeros que cursan la 
misma asignatura, para que después se agreguen como usuarios otros estudiantes de la escuela o íñcul 
tad de nuestra institución y de otras universidades En caso de que la razón que origino el estudio fiie 
la solicitud de una empresa para que se analizara determinado aspecto que interesa a sus directivos El 
reporte sera en un contexto no académico y los usuarios básicamente son un grupo de ejecutivos de 
la Organización en cuestión que utilizara los datos para tomar ciertas decisiones

También en ocasiones la invesugacion obedece a vanos motivos y nene diferentes interesados 
(imaginemos que realizamos un estudio pensando en diversos productos y usuarios un articulo que 
se someta a consideración para ser publicado en una revista científica, una ponencia para ser presen
tada en un congreso, un libro, etc) En este caso, suele primero elaborarse un documento central para 
después desprender de este distintos subproductos

Vamos pnmero a considerar a los usuarios de la investigación, los contextos en que puede presentar 
se, los estándares que regularmente se contemplan al elaborar un reporte y que debemos tomar en cuenta 
asi como el tipo de informe que se utiliza en cada caso Todos estos elementos se resumen en la tabla 11 1

» Tabla 111 Usuarios, contextos y estándares para la investigación'

Usuarios
Contextos
cemunes
pesíbles

Estándares que ' 
narmalmenle aplícati 

paro clabarar el reparte

Académicos de la propia institución Académico * Lineamientos utilizados en el pasado para
educativa profesores asesores regular las investigaciones en la escuela o a
miembros de comités y jurados nivel institucional Es común que haya un
alumnos (tesis y disertaciones. manual de la institución
estudios institucionales para sus * lineamienlos individuales de los decanos y
propias publicaciones o de Interés profesores investigadores de la escuela facultad
para la comunidad universitaria) 0 departamento

• Tesis y disertaciones
• Informes de investigación
• Presentaciones audiovisuales (Power 

Point Flash Preti Dreamvreaver 
SlideRocket etcétera}

• libro o capitulo de libro
• Artículo para revista académica interna

'Adaptadode Crcswcll (2005 p 258)
(coniinua)



Anies de elaborar el reporle de mvestigactón, se definen los receptores o usuarios y el contexto

€► Tabla 11.1 {continuación)

Esléndarcs que 
normalmente apUcan 

para elaborare! reporte

Upo de reporte o Informe 1

Editores y revisores de revistas cientlfl* 
cas (journals) y comunidades 
académicos lectoras

Académico ’ lineamienlos publicados por el editor o comilé 
editorial de la revista En ocasiones se 
diferencian por su enfoque si son 
investigaciones cuantilalivas, cualitativas o 
mixtas Es común que se denominen normase 
instrucciones para los aulores", ‘someter un 
manuscrito', “gula para autores", etc El 
planteamiento de nuestro estudio debe 
encuadrar dentro del tema o lemas de la revista
V a veces en el volumen en cuestión (que puede 
ser anual o bianual) o el numero (mensual 
bimensual, trimestral, cuatrimestral o anual)

* Artfculos que reportan resultados de una 
investigación (largos o cortos)

* Informes de evaluaciones o diagnósticos
■ Reportes de metaanálisis
* Artículos conceptuales o teoréticos
■ Ensayos
* Informes de estudios de caso 
’ Opiniones fundamentadas
* Revisiones de libros

Revisores de ponencias y papeles para 
congresos académicos (ponencias y 
presentaciones en seminarlos, foros 
en Internet, páginas web, premios a la 
investigación, etcétera)

Académico * lineamientos o estándares definidos en la 
convocatoria del congreso foro o certamen
Estos estándares son para el escrito que se 
presenta o publica, así como para los materiales 
adicionales requeridos (por ejemplo, 
presentación audiovisual, video, resumen gráfico 
para cartel) El planteamiento de nuestro estudio 
debe encuadrar dentro del tema del congreso y 
tenemos que aiustarnos a la normalividad 
definida para las ponencias

• Ponencias escutas o papeles
• Póster 0 cartel
• Presentación en un archivo para PC, 

laptop, tableta o similar

Elaboradores de políticas, ejecutivos o 
funcionarios que loman decisiones 
(empresas, organizaciones guberna 
mentales y organizaciones no 
gubernamentales)

Académico
No académico 
(regularmente el 
caso de las 
empresas)

* lineamientos lógicos o estándares utilitarios
‘ Informe breve, cuyos resultados sean fáciles 

de entender
■ Orientación más bien visual del contenido 

(gráficas, cuadros, etc, solamente los 
elementos más importantes)

* Posibilidad de aplicar los resultados de 
manera inmediata

* Claridad de ideas

■ Resumen ejecutivo 
’ Informe técnico
* Presentaciones
* audiovisuales

Profesionales y practicantes dentro del 
campo donde se inserta el estudio

Académico
No académico 
(regularmente el 
caso de las 
empresas)

• Lineamientos lógicos o estándares pragmáticos 
• Relevancia del problema estudiado 
> Orientación más bien visual del contenido 

(gráficas, cuadros, etc, sólo los elementos 
más Importantes)

‘ Resultados fácilmente idenlificables y 
aplicables

’ Sugerencias prácticas y concretas para 
implementar

* Resumen ejecutivo
• Informe técnico
■ Presentaciones
■ audiovisuales

Opinión publica no especializada 
(estudiantes de primeros ciclos, 
padres de familia, grupos de la 
sociedad en general)

No académico • Estándares centrados en la sencillez de los 
resultados, su importancia para un grupo de la 
sociedad o ésta en su conjunto 
■ Brevedad
• (\^uí\tiA

’ Articulo periodístico 
• libro de divulgación popular

UOMUqU
• Aplicabilidad a situaciones cotidianas
• Orienlactón más bien visual del contenido 

(grálicas, cuadros, etc, pocos elementos, dos
0 tres muy sencillos)

Los estándares son las bases para elaborar el reporte. La regulación en el campo académico casi 
siempre es mayor que en contextos no académicos, en los cuales no hay tantas reglas generales

El primer aspecto que hay que considerar es la extension En el capítulo tres hacíamos una ana
logía entre la investigación y la actividad artística de pintar El reporte equivale al lienzo Hay usuarios
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y normadvidadcs que permiten “lienzos" más extensos que otros Por ello, los informes varían en 
tamaño, pues éste depende del estudio en sí y las normas editoriales Aunque la tendencia actual es 
incluir sólo los elementos y contenidos realmente necesarios

Algunos autores, como Creswell (2005). señalan que en tesis de licenciatura y maestría los lími
tes habituales son de 50 a 125 páginas de contenido esencial (sin contar apéndices) Las disertaciones 
doctorales, entre 100 y 300 páginas, y los informes ejecutivos de tres a 10 páginas. En el caso de 
los artículos para revistas científicas, se presentan variaciones dependiendo del árc*a del conocimiento y d 
tipo de documento (Dahiberg, Wittmk y Gallo, 2010) Por tanto, se revisaron las instrucciones para 
elaborar artículos de 300 revistas internacionales y 50 iberoamericanas * En la tabla 11 2 se presentan 
las extensiones mínimas y máximas permitidas (en palabras y por tipo de informe, y en algunos casos 
en número de páginas)

^ Tabla 112 Extensiones mínimas y máximas permitidas para escritos de diversas clases en 
revistas cienlificas por áreas generales de conocimiento’

Ciencias Humanida'dés BHSBS]

reporte administrativas saiud biológicas
. 'ofmito).

Artículos 3 000 a 10 000 2 500 3 8 000 5 000 palabras 7 000 3 10 000 5 000 a 8 000 1 500 a 8 000
que
reportan
resultados

palabras o 25 
páginas, excepto 
metodología 30 
páginas y 
educación 35 
páginas, 
incluyendo lodo

palabras o
20 25 páginas

palabras palabras palabras o 6 a
25 paginas

Artículos 3 500 a 8 000 3 000 3 8 000 3 000 a 5 000 5 000 palabras 6 000 a 7 000 7 000
conceptúa
les
(revisiones)

palabras palabras palabras palabras palabras

Estudios de 600 a 5 000 500 a 1500 2 000 3 3 000 2 000 a 5 000 1 000 3 5 000 1 500 a 7 000
caso palabras Apalabras palabras palabras palabras palabras

Ensayos o 
tutoriales

15 páginas 1 500 palabras 1 000 palabras ' 1 000 palabras ' 1 000 a 4 000 
palabras

-

Asimismo, los informes de proyectos en desarrollo entre 1 000 y 1 500 palabras. Los posters o 
carteles normalmente son de una o dos páginas de acuerdo con el tamaño que sea requerido por los 
organizadores del congreso. Los escritos para presentarse como ponencias suelen no exceder de 30 
minutos (será necesario calcular el equivalente en páginas de acuerdo con el ritmo del orador), pero 
también depende del comité que organiza cada acto académico. Los artículos periodísticos regular
mente no ocupan más de una página del diario, en el caso más extenso.

¿Qué apartados o secciones contiene un reporte de investigación 
o un reporte de resultados en un contexto académico?
Las secciones más comunes de los reportes de investigación, en la mayoría de los casos, son los que a 
continuación se comentan:*

Oivcisas lovislas iberoameticanas no tienen octualitadas sus páginas web, olías no son aibiUadas, llenen normas Imprecisas o no las 
Incluyen
’ Los mínimos no incluyen reletencias y apéndices, los máximos, si
‘ Creswell (2Q\Ía) Journal oí Chemical Icciinology ond Biotechnology (2013) Multiple Sclerosis Journo! {20)2). Diobeles 6 Vascular Diseo 
sePeseorcli (2013), Dabble (2012), Amciican Psychological Associalion (2011), Dahiberg, Willink y Gallo (2010) Meilens (2010), the Psy 
etiology Research Handbook (2006), y V/illlams, Unrau y Giinncll (2005) Además el lector puede constaiat tjue h mayoría de ios journals 
cientillcos solicita esta estructura



Antes de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios y el contexto

>

5

Portada 

Indices 

Resumen 

Términos claves

Cuerpo del documento o trabajo 

Referencias 

Apéndices

1. Portada
Incluye el título de la investigación; el nombre del autor o los autores y de su institución o el nombre 
de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en que se presenta el reporte 
En el caso de tesis y disertaciones, las portadas varían de acuerdo con los lincamientos establecidos por 
la autoridad pública o la institución de educación superior correspondiente.

Se aconseja que el título del informe resulte breve pero informativo y que se eviten términos 
“sensacionalistas” (por ejemplo, el título* “Consecuencias psicológicas de la violación en j'óvcncs ado
lescentes” es crudo, scnsacionalista e indica una nula sensibilidad ante una situación extremamente 
delicada. Asimismo, el título no debe ser muy corto ni muy largo Por ejemplo, los siguientes títulos 
son breves pero imprecisos: “Estudio del embarazo ectópico", “El clima organizacional en las empre
sas peruanas”, “Las preferencias de los consumidores de Montevideo”. Y el siguiente título es dema
siado extenso “Análisis de la autonomía laboral, la satisfacción en el trabaj’o, la motivación intrínseca, 
ci compromiso con la empresa, el involucramiento en el trabajo, la cooperación dentro de los depar
tamentos y otros elementos del clima organizacional en cuatro empresas del giro de la construcción 
de tamaño mediano ubicadas en el municipio de León, Guanajuato, y su relación con la productivi
dad, la innovación y el trabajo en equipo”. Por lo regular, en el título no se incluyen nombres de 
instituciones ni el número de casos de estudio, pero la hipótesis central sí puede ser parte (Dctkerur,
2008). Tampoco se aceptan abreviaturas (United European Gastroenterology Journal, 2013).

En cuanto al tamaño del título, varía entre 12 y 20 términos (60 a 80 caracteres).^

2 Indices
Normalmente, los índices son varios: primero el de contenido, que incluye capítulos, apartados y 
subapartados (diferenciados por numeración progresiva o tamaño y característicis de la tipografía).
Posteriormente el índice de tablas y el índice de figuras.*^ Desde luego, los índices solamente se inclu
yen en reportes largos como las tesis c informes

3 Resumen 0 sumario Resumen Simesls breve de ios
contenidos del estudio que permite

Constituye el contenido esencial del reporte de investigación y usualmcntc incluye. que los lectores tonotcan las
a) el planteamiento del problema (expresado en una o dos oraciones, frecuentemente generalidades de la investigación

Journal ol Chemical technology and fliotcchnology (2013), Applied Psychological Measurement (2013) Ousincss Communltalion Quailcily 
(2013) y Study Guides and Stialegics Wcbsllc (2011)
las figuras Incluyen diagramas (ologroHas, dibujos sistemas de ecuaciones, esquemas y gróllcas de icsullaclos, como hislogramas y diagra 

mas de dispersión



342 if Capitulo 11 El reporte de resultados del proceso cuantitativo

como objecivo o propósito), ¿) método (unidades de análisis, diseño, muestra, instrumento), c) 
resultados o descubrimientos más importantes (dos o tres, uno de estos, la prueba de hipótesis) y í/) 
las principales conclusiones e implicaciones. Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, 

completo, conciso y específico.
En el caso de artículos las normas de las revistas científicas solicitan sumarios de entre 100 y 300 ^

palabras.^ La American Psychological Association (2011) sugiere no c.\ceder de 120. Tratándose de 
artículos conceptuales, se encuentran entre 100 y 150 palabras. En tesis y disertaciones, se sugiere que 
no exceda las 320 palabras (el estándar es de 300). Para reportes técnicos se sugiere un mínimo de 200 
palabras y un máximo de 350." Casi en todas las revistas académicas y tesis se exige que el resumen 
esté en el idioma original en que se produjo el estudio (en nuestro caso en español) y en inglés. A 
continuación se presenta un ejemplo.

Ejemplo C------------- -----------------------------------------------

A cross-cultural examination of interpersonal communication motives 
in México and the United States’
Rebecca B. Rubin 
Kent State University
Carlos Fernández Collado ^
Universidad Anáhuac 
Roberto Hernández-Sampieri 
Universidad Anáhuac
Resumen >
Este estudio examina las diferencias culturales en los motivos para comunicarse de manera interpersonal, 
comparando una muestra de estudiantes universitarios estadounidenses con otra de mexicanos. La investiga
ción previa indica que hay seis motivos principales para iniciar conversaciones con los demás placer, escape, 
relajación, inclusión, afecto interpersonal y control Las cuatro dimensiones de la cultura nacional reportadas 
por Hofstede (1980). distancia al poder, evitación de la incertidumbre, individualismo y masculinidad fueron 
utilizadas para predecir diferencias interculturales en tales motivos interpersonales

Se sometieron a prueba ocho hipótesis. Los resultados indican que las puntuaciones de los universitarios 
mexicanos no fueron significativamente mayores que las puntuaciones de los alumnos estadounidenses en 
los motivos de control, relajación y escape, tal como se había predicho, pero si fueron significativamente 
menores en cuanto a los motivos de afecto interpersonal, placer e inclusión Asimismo, se presentaron correla
ciones negativas significativas entre los motivos interpersonales y la edad en los datos de Estados Unidos, pero 
no en los datos de México También se descubrieron correlaciones positivas significativas entre el género y los ■
motivos de afecto e inclusión, y correlaciones negativas entre el género y el motivo de control, pero solamente 
en los universitarios estadounidenses

La muestra de mexicanos incluyó a 225 individuos y la de estadounidenses a 504.

l

A. Términos claves (keywords)
Son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los 
indexadores y motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. Por lo común '

se solicitan entre tres y cinco términos, aunque algunas revistas permiten hasta ocho, como Acra j
Sociológica. Hay revistas iberoamericanas que aceptan hasta 10, lo cual nos parece extremo. Un térmi
no clave puede abarcar más de una palabra, por ejemplo: modelamiento latente de Markov, ecuacio- ^
nes estructurales, actitudes hacia las matemáticas, medicina basada en evidencia, auditoría en 
comunicación, fibra de madera, etcétera. |

' No hay relación entre cl campo o disciplina y el numero de palabras permllidas Por ejemplo, de las 3S0 revistas analizadas, Journal oí Fue 
Sciences, European lawjoumol y Business Communication Quor/ec/y solicitan como móximo cnire 100 y ISO y c\ Journal oí Cellular Plastics 
300
' Williams, Unrau y Grinnell (2005)
Adaptado de Rubin, Fernández y Hernández-Sampieri (1992)
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5 Cuerpo del documento
Respecto a las parces que integran el cuerpo del documento, existen vanantes entre los diferentes 
campos del conocimiento asociaciones científicas, normas editoriales y perspectivas del investigador 
Desde luego por cuestiones de espacio no sería viable tratar todas estas vanantes, nos limitaremos a 
mencionar h principal y después comentaremos cada parte o sección, citando algunas diferencias 

Introducción abárcalos antecedentes (tratados de manera breve, concreta y especifica), el plantea 
miento del problema (objetivos y preguntas de investigación, asi como la justificación del estu 
dio), un sumario de la revision de la literatura, el contexto de la invesügacion (como, cuando y 
donde se realizo), las variables y los términos de la investigación, lo mismo que las limitaciones 
de esta Es importante que se comente la utilidad del estudio para el campo académico y profe
sional Creswell (2005) lo denomina el planteamiento del problema y agrega las hipótesis

Diversas revistas académicas en todos los campos, asociaciones científicas e instituciones de 
educación superior incluyen en la introducción el marco teórico o revision de la literatura parti
cularmente en artículos de investigación empírica.

Laflen (2001) recomienda una sene de preguntas para elaborar la introducción ^que descu 
brío o probo la investigación^ ¿En que clase de problema se trabajo, como se trabajo y por qu¿ se 
trabajo de cierta manera^ ¿que motivo el estudio^ ¿Por que. se escribe el reporte’ ¿Que debe saber 
o entender el lector al terminar de leer el reporte’

• Revisión de la literatura {marco teórico) en ésta se incluyen y comentan las teorías que se maneja 
ron y los estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento se hace un sumario de 
los temas y hallazgos mas importantes en el pasado y se señala como nuestra investigación amplia 
la literatura actual Finalmente, tal revision nos debe responder la pregunta ¿donde estamos 
ubicados actualmente en cuanto al conocimiento referente a nuestras preguntas y objetivos’

• Método esta parte del reporte describe como fue llevada a cabo la investigación, e incluye 

-Enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto)
-Contexto de la investigación (lugar o sitio y tiempo, asi como accesos y permisos)
-Casos, universo y muestra (tipo, procedencia edades, genero o aquellas características que sean 

relevantes de los casos, descripción del universo y la muestra, y procedimiento de selección de 
la muestra)

—Diseño utilizado (experimental o no experimental —diseño especifico—, asi como mtervencio 
nes, SI es que se utilizaron)

-Procedimiento(s) (un resumen de cada paso en el desarrollo de h investigación) Por ejemplo, 
en un experimento se describe la manera dt asignar los casos a los grupos, lis instrucciones, los 
materiales, las manipulaciones experimentales y como transcurrió el experimento En uní 
encuesta se refiere como se conticco a los participantes y se realizaron las entrevistas En este 
rubro se incluyen los problemas enfrentados y la formi en que se resolvieron 

—Descripción detallada de los procesos de recolección de los datos y que se hizo con los datos uní 

vez obtenidos
—En cuanto a la recolección, es necesario describir que datos fueron recabados, cuando fueron 

recogidos y como forma de recolección o instrumentos de medición utilizados con reporte de 
la confiabilidid, validez y objetividad, isi como las variables o conceptos eventos, situaciones y 

categorías
Cabe señalar que en areas de conocimiento como las ingenierías, las ciencias químicas y biológi

cas, las ciencias de la salud y la arquitectura, suele agregarse un apartado en esta sección de método, 
denominado ‘ Materiales”, que incluye equipos, utensilios, aparatos, software y otras tecnologías 
utilizadas, de las cuales debe precisarse su uso e influencia en el estudio Incluso, algunas revistas lo 
consideran una parte del cuerpo del documento (por ejemplo, Journal of Dental Research, Journal of 
Chemical Technology and Biotechnology y Multiple Sclerous Journal)

• Resultados’ son producto del analisis de los datos Compendian el tratamiento estadístico que se 
dio a los datos Regularmente el orden es a) análisis descriptivos de los datos, 0) análisis inferen-
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cíales para responder a las preguntas o probar hipótesis (en el mismo orden en que fueron formu 
ladas las hipótesis o lis variables) La American Psychological Association (2011) recomienda que 
primero se describa de manera breve la idea principal que resume los resultados o descubrimicn 
tos y posteriormente se reporten con detalle los resultados Es importante destacar que en este 
apartado no se incluyen conclusiones ni sugerencias asi como tampoco se explican las implica 
Clones de la investigación Esto se hace en el siguiente apartado

En la sección de resultados el investigador se limita a describir sus hallazgos Una manera útil 
de hacerlo es mediante tablas cuadros gráficos dibujos diagramas mapas y figuras generadas 
por el análisis Son elementos que sirven para organizar los datos de tal manera que el usuario o 
lector los pueda leer y decir “me queda claro que esto se vincula con aquello con esta variable 
ocurre tal cuestión ” Cada uno de dichos elementos debe ir numerado en arábigo o romano (por 
ejemplo cuadro 1 cuadro 2 cuadro /r gráfica o diagrama 1 gnfica o diagrama 2 gráfica o 
diagrama ^ etc) y con el titulo que la identifica Wiersma y Jurs (2008) recomiendan los siguien 
tes puntos para elaborar tablas estadísticas

j) El titulo debe especificar el contenido de h tabli isi como tener un encabezado y los subenca 
necesarios (por ejemplo columnas y renglones diagonales etcetera) 

b) No debe mezclarse una cantidad inmanejable de estadísticas (por ejemplo incluir medias 
desviaciones estándar correlaciones razón F etc en una misma tabla) 

f) En cada tabla se deben espaciar los números y las estadísticas incluidas (tienen que ser legibles)
d) En tesis e informes y de ser posible había que limitar cada tabla a una sola pagina
e) Los formatos de las tablas tienen que ser coherentes y homogéneos dentro del reporte (por 

ejemplo no incluir en una tabla cruzada las categorías de la variable dependiente en columnas 
y en otra tabla colocar las categorías de la variable dependiente en renglones)

f) Las categorías de las variables deben distinguirse claramente entre si

La mejor regla para elaborar una tabla es Granizaría lógicamente y eliminar la información que 
pueda confundir al lector Al incluir pruebas de significancia F Cht aladrada r etc debe incorpo 
rarse información respecto de la magnitud o el valor obtenido de la prueba los grados de libertad el 
nivel de confianza {alfa = a) y la dirección del efecto (American Psychological Association 2011) 
Asimismo tendrá que especificarse si se acepta o se rechaza la hipótesis de investigación o la nula en 
cada caso

Recomendamos a los lectores consultar los ejemplos de investigación incluidos en el centro de 
recursos de esta obra y revisar la forma como se presentan las tablas

Cuando los usuarios receptores o lectores son personas con conocimientos sobre estadística no es 
necesario explicar en que consiste cada prueba solo habra que mencionarla y comentar sus resultados 
(que es lo normal en ambientes académicos) Si el usuario carece de tales conocimientos no tiene caso 
incluir l'is pruebas estadísticas a menos que se expliquen con suma sencillez y se presenten los resul 
tados mas comprensibles En este caso las tablas se describen

En el caso de diagramas figuras mapas cognoscitivos esquemas matrices y otros elementos 
gráficos también debe seguirse una secuencia de numeración y observar el principio básico una biie 
na figura es sencilla clara y no estorba la continuidad de la lectura Las tablas los cuadros las figuras y 
los gráficos tendrán que enriquecer el texto en lugar de duplicarlo comunican los hechos esenciales 
son fociles de leer y comprender a la vez que son coherentes

La mayoría de revistas requieren las figuras y tablas como archivos jpcg tiff o eps (resolución 
mínima de 300 dpi)

• (conclusiones recomendaciones limitaciones e implicaciones) en esta parte se </) den
van conclusiones ¿) explicitan recomendaciones para otros estudios (por ejemplo sugerir nuev is 
preguntas muestras instrumentos lineas de investigación etc ) y se indica lo que sigue \ loque 
debe Inccrse c) generalizan los resultados a la población d) ev'aluan las implic-iciones del estudio 
e) establece la manera como se respondieron las preguntas de investigación isí eomo si se ciim 
plicron o no los objetivos f) relacionan los resultados con los estudios existentes (v meiil ir con el 
marco tcorico j señalar si nuestros resultados coinciden o no con la literuun prevn en que sí v
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en qué no), g) reconocen las limitaciones de la investigación (en el diseño, muestra, Rinciona- 
miento del instrumento, alguna deficiencia, etc , con un alto sentido de honestidad y responsa
bilidad), h) destaca la importancia y significado de todo el estudio y la forma como encaja en el 
conocimiento disponible, t) explican los resultados inesperados y j) cuando no se probaron las 
hipótesis es necesario señalar o al menos especular sobre las razones Al elaborar los conclusiones 
es aconsejable verificar que estén los puntos necesarios aquí vertidos. Y recordar que no se trata 
de repetir los resultados, sino de resumir los más importantes y su significado Desde luego, las 
conclusiones deben ser congruentes con los datos. La adecuación de estas respecto de la genera
lización de los resultados deberá evaluarse en términos de aplicabihdad a diferentes muestras y 
poblaciones. Si el planteamiento cambió, es necesario explicar por que y como se modificó. Esta 
parte debe redactarse de tal manera que se iácihtc la toma de decisiones respecto de una teoría, 
un curso de acción o una problemática. El reporte de un experimento tiene que explicar con 
claridad las infiuencias de los tratamientos

Congruencia entre partes del cuerpo de documento o apartados
Un aspecto que cabe destacar de todo informe es que debe haber una elevada congruencia entre las 
diferentes partes que integran el documento Por ello, al elaborar el reporte, aunque nos concentre
mos en la redacción de un apartado, es indispensable tener en mente el resto de las secciones y asegu
rar que haya vinculación entre éstas Un informe de investigación puede concebirse como un esquema, 
tal como se presenta en la figura 111.

« Figura 11.1 Esquema de bosquejo general para un reporte de investigación

5 » > >
Introducción Marco teórico Método Resultados Discusión

Planteamiento
2>

• Temal 
Subtemas

>
• Contexto

5 %
• Descubnmienlos 

centrales
(preguntas, (especifico) • Resultados ' limitaciones
objetivos. ■ Hipótesis y (dependiendo • Hallazgos
justificación. • Tema 2 venables del enfoque) especllicosenel
ubicación dentro 4—e> Subtemas ^—► • Diseño ^^ ■ Análisis ^ * contexto
del campo de • Tema 3 • Universo y * Resultado 1 ■ Conclusiones
estudio) Subtemas muestra ■ Resultado 2 ■ Implicaciones y
Enfoque Tema k * Inslruinenlo(s) * Resultado 3 siguientes pasos
Contexto (en 
general)

Subtemas Piocedimienios • Resultado A' en el estudio del 
planteamiento

La congruencia implica, por ejemplo, que todos los temas y subtemas del marco teórico se 
encuentren estrechamente relacionados con el planteamiento y hajan sido incluidos en ios resultados, 
que los descuhrimicmos, hallazgos y conclusiones estén asociados con los análisis y resultados y. desde 
luego, con los apartados del marco teórico, que todos los elementos de la discusión se refieran al 
planteainíemo (objetivos, preguntas y justificación), que las hipótesis j sanables se localicen en el 
marco leóríeo (se presenten estudios sobre ellas) y se discutan en las conclusiones, etc Las sanables 
del plante.iinK iiio tieheii estar pre’senres en todos los temas del marco teórico y en las hipótesis, iíene*n 
que ser 1.ls m< did.is por el instrumento o ios ¡nsmimentos. deben estar desemas . relacionadas en los 

resultado, e iiitplit.id.is uj la discusión.
l-n |i,n if. o «LLIIJPIO <U cuerpo <ld repone ucnen que ser como -espcios que deben rcBe,ar una 

misrn., (I ),ilillier(!, Wil.ink y Gallo, 20101 Esta labor nos a.vuda a mantener un repone
con|;ru. me .’l. prim Iplo .1 liu. lodo conectado a la liietatuia sobre el plameamie.mo de! problema en 

ClICSIlÓll,



346 if Capitulen El reporte de resultados del proceso cuantitativo

Se recomienda a los escudianccs hacer esta matriz de congruencia en una figura como la 11 lo 
una matriz.

InUtduccién Marco Icérico Mcloii* Resultados Oíscuslén1■111
6 Referencias, bibliografía
Son las fuentes pnmanas utilizadas por el investigador para elaborar el marco teonco u otros propo 
sitos, se incluyen al final del reporte, ordenadas ilíábcticamente y siguiendo un estilo de publicaciones 
(APA, Harvard, Vancouver, etcetera)

7 Apéndices
Resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del 
texto principal del reporte o evitar que rompan con el formato de este Algunos ejemplos de apéndices 
serian el cuestionario utilizado, un nuevo programa computacional análisis estadísticos adicionales 
la descripción de un equipo utilizado, el desarrollo de una formula complicada fotografías etc Se 
utulan y numeran en orden progresivo

Reconocimienlos y declaración de no conflicto de intereses
En los artículos suelen agregarse al final los agradecimientos y una declaración de que el autor o auto 
res no tienen conflicto de intereses respecto a la autoría y la publicación del articulo También se 
menciona si aplica, la fuente de financiamiento del estudio

¿Que elementos contiene un reporte de investigación o informe de 
resultados en un contexto no académico’
Un reporte no académico contiene la mayoría de los elementos de un reporte académico

1 Portada A Método
2 índice 5 Resultados
3 Resumen ejecutivo (resultados 6 Conclusiones”’

más relevantes y casi todos 7 Apéndices
presentados de manera gráfica)

Pero cada elemento se trata con mayor brevedad y se eliminan las explicaciones técnicas que no 
puedan ser comprendidas por los usuarios Frecuentemente, el marco teonco y la bibliografía suelen 
omitirse del reporte o se agregan como apéndices o antecedentes, y cuando se incluyen son breves 
Desde luego, lo anterior de ninguna manera implica que no se haya desarrollado un marco teonco, 
sino que algunos usuarios prefieren no confrontarse con este en el informe de invtstigacion Hay 
usuarios no académicos que si se interesan por el marco teonco y las citas bibliográficas y referen 
cías Para ilustrar la diferencia entre redactar un reporte académico y uno no académico, se presen 
ta un ejemplo de introducción de un reporte no academice que, como se ve en el siguiente recuadro 
de ejemplo, es bastante sencillo, breve y no utiliza términos complejos

L ** En los ambientes no acadénueos se usa el téimmo 'tondusiones' en lugar de discusión
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Ejemplo " .....................lili

Muestra de introducción de un reporte no académico
Calidad total

la Fundación Mexicana para la Calidad Total, A.C. (Fundameca), realizó una investigación por encuestas para 
conocer las prédicas, técnicas, estructuras, procesos y temáticas existentes en calidad total en nuestro pals La 
investigación, de carácter exploratorio, constituye el primer esfuerzo para obtener una radiografía del estado 
de los procesos de calidad en México. No es un estudio exhaustivo, sólo implica un primer acercamiento que 
en los años venideros Irá extendiendo y profundizando la fundación

El reporte de investigación que a continuación se presenta tiene como uno de sus objetivos esenciales 
propiciar el análisis, la discusión y la reflexión profunda respecto de los proyectos para incrementar la calidad 
de los productos o servicios que ofrece México a los mercados nacional e internacional Como nación, sector y 
empresa, ¿vamos por el camino correcto hacia el logro de la calidad total? ¿Qué estamos haciendo adecuada
mente? ¿Qué nos falla’ ¿Cuáles son los obstáculos a los que nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son los retos 
que habremos de rebasar en la primera década del siglo? Éstas son algunas de las preguntas que estamos 
valorando y necesitamos responder. La investigación pretende aportar algunas pautas para que comencemos 
a contestar en forma satisfactoria dichos cuestionamientos

La muestra de la investigación fue seleccionada al azar sobre la base de tres listados: 500 empresas de 
Expansión," listado de la gacela Cambio Orgonizacional y registro de empresas asistentes a las reuniones para 
constituir Fundameca. Se acudió a 184 empresas, de las cuales 60 no proporcionaron información. Dos encues
tas fueron eliminadas por delectarse inconsistencias lógicas En total se incluyeron 122 casos válidos. 
Esperamos que sus comentarios y sugerencias amplíen y enriquezcan este proceso investigalivo.

Fundameca
Dirección de Investigación

Recomendaciones para redactar un reporte de investigación
Los reportes de investigación requieren de escribir, revisar lo escrito una y otra vez, y editar, basándo
nos en nuestra propia crítica y los comentarios de los demás, hasta que estemos satisfechos con la 
claridad de nuestras explicaciones y narrativa (y que colegas o pares nos aprueben el documento). 
Desde luego, no hay escrito ni informe perfecto, pero aquellos documentos que se revisan cuidadosa
mente varias veces por el propio autor y otros investigadores, tienen una mayor probabilidad de 
resultar comprensibles, precisos, concisos y apegados a las reglas de publicación de los estilos acepta
dos por las comunidades académicas y profesionales, así como a las reglas del idioma en el cual fueron 
elaborados.

Algunas recomendaciones para redactar un informe de investigación son las siguientes:

» Trabaje siguiendo un boceto o bosquejo (inicie con un primer índice o índice tentativo).
“ Al redactar un apartado o capítulo tenga en mente los demas (por ejemplo, si está redactando el 

método, concéntrese en éste pero considere el índice tentativo de los capítulos de resultados y 

discusión y lo que escribió en el marco teórico).
' Utilice la voz activa.
• AI redactar mezcle adecuadamente los tiempos (tal autor señala..., el instrumento utilizado 

fue..., esta investigación difiere de otras en..., la hipótesis nula se acepta, los resultados son con

sistentes con, la muestra fue..., se midió...).
' Elimine términos ambiguos, redundantes o innecesarios.
® Busque sinónimos para no duplicar palabras en una misma oración o párrafo.
• Comience cada capítulo de la tesis o parte del documento con un párrafo introduaorio y señale 

la estructura, es decir, cómo está compuesto (aplica a marco teórico, método, resultados y discu

sión).
• Al final de cada parte, escriba oraciones o párrafos de transición para señalar lo que sigue en la 

próxim.i. Vincule entre apartados de una misma sección o capítulo y evite “saltos conccptualc>s".

'' símil,K al (le ló^ íüij iJi‘ foílunü, [lero (¡Klinlvamente en México
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• Vaya ligando párrafos paulatinamente
• En los primeros pnrnfos que redacte de cada apartado suprima la autocrítica, deje fluir su escri

tura Ya que perciba que nene fluidez entonces revise criticamente
• Utilice títulos o encabezados como guias para ti lector
• Asegúrese de que las secciones de un apartado están relacionadas entre si
• Al redactar el marco tconco o revision de la literatura verifique que cada apartado o sección este 

vinculada con el planteamiento (preguntarse ¿este apartado esta vinculado al planteamiento^ Si 
no es asi, es posible que ese aparrado no venga al caso y tenga que eliminarse)

• Revise el índice y el manuscrito con otros colegas que sepan del tema, su profesor y compañeros 
Incluso, es conveniente que una persona no especialista en ti tema (pero con educación proftsio 
nal) lea el documento para verificar la claridad

• Cabe destacar que en reportes para publicarse, como los artículos de una revista científica, se 
desarrollan todos los elementos de manera mu) concisa o resumida

• En todo momento deben buscarse explicaciones directas, asi como eliminar repeticiones argu
mentos innecesarios y redundancia no justificada En el lenguaje debemos ser muy cuidadosos y 
sensibles, no debemos utilizar términos despectivos refiriéndonos a personas con capacidades 
distintas, grupos étnicos diferentes al nuestro etc , para ello, es necesario consultar algún manual 
de los que se recomiendan mas adelante

En el centro de recursos en linea, el lector podra encontrar en “Manuales auxiliares”, un docu
mento titulado “Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original , elaborado por los 
departamentos de investigación de la Universidad Católica de Costa Rica y la Universidad de Celaya, 
que contiene diversas recomendaciones y lincamientos para escribir informes de investigación en

Centro de distintos formatos, asi como el capitulo 11 adicional Consejos prácticos para realizar investiga- 
ínea cion” (en Material complementario —> Capítulos)

¿Hay guías o manuales para elaborar un reporte de investigación’
Para desarrollar el reporte siempre debemos seguir un estilo de publicación, el cual nos indica 
como citar las referencias en el texto del informe c incluirlas en la bibliografía (lista de referencias) 
asi como la manera de presentar tablas, figuras ecuaciones y otros elementos Es una forma que las 
comunidades académicas han desarrollado para construir estándares homogéneos en la redacción de 
reportes y dar crédito a las fuentes originales consultadas asi como comunicarle al lector donde pue
de localizarlas

Los principales estilos de publicación son

1 APA (American Psychological Association)
2 Vancouver
3 Harvard
4 Chicago
5 MLA (Modern Language Association)

Cada uno nene sus propias reglas y pueden encontrarse manuales sobre el estilo especifico Al 
inicio de su desarrollo algunos estilos se asociaron con ciertas disciplinas pero hoy en día esto ha 
cambiado Por ejemplo, el estilo APA es utilizado no solamente por asociaciones de psicólogos, sino 
también por administradores y agrupaciones de ingenieros químicos Entonces, ¿cual utilizar como 
guía al elaborar un informe o un articulo para una revista científica’ En definitiva el que se utilice 
como norma en nuestra institución o escuda En el caso de revistas y congresos los editores o reviso 
res indican el esülo (por ejemplo, en las instrucciones para los autores o equivalente) Cabe destacar 
que una vez elegido cierto estilo es requisito apegarse a este, no pueden mezclarse estilos en un mismo

investigación”, del centro de recursos que puede encontrar en Material complementario —> Capítulos,

reporte
Por cuestiones de espacio y sobre todo para mantener al máximo posible su actualización no 

serán tratados en la parte impresa de la obra, pero en el capítulo 11, “Consejos prácticos para realizar



Antes de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios y el contexto

Y descargarse, se presenta una tabla comparativa de los estilos Vancouver, APA, Harvard y Chicago en 
cuanto a cómo incluir las principales flientcs en la bibliografía (libros, capítulos, artículos, etc.). Por 
otro lado, se incluyen ligas a sitios en internet sobre los estilos (los mencionados y otros)

Asimismo, en dicho centro (en la sección “Manuales auxiliares”), el lector podrá encontrar y bajar 
a su dispositivo un manual sencillo titulado “Introducción al estilo APA para citas y referencias” (que 
en la quinta edición se incluyó en el CD) y c! p conocido programa SISl (Sistema de Información I 
para el Soporte a la Investigación) para capturar documentos y generar, incluir y organizar citas o 
referencias en el texto y al final en la bibliografía o listado de referencias, sobre la base del estilo APA —i
(el software las coloca de manera correcta).

Adicionalmcnte, podrá localizar en el centro de recursos otro manual sencillo nombrado* 
“Introducción al estilo Vancouver para citas y referencias”

¿Que recursos están disponibles para presentar el reporte 
de investigación?
Son hoy tantos los programas de dibujo, de gráficas, presentaciones y elaboración de documentos, 
que es Imposible en este espacio comentarlos o siquiera nombrarlos. Use todos los que conozca y 
tenga acceso a ellos, recuerde que una presentación debe tener riqueza visual. En los documentos hay 
ciertas reglas que no podemos hacer a un lado, pero en la presentación el límite es nuestra propia 
imaginación.

¿Qué criterios o parámetros podemos definir para evaluar una 
investigación o un reporte?
Un buen reporte debe demostrar que la investigación respondió con claridad al planteamiento del 
problema, ese es el mejor parámetro Hay reportes que han sido tan trascendentes que sus hallazgos y 
recomendaciones han revolucionado un campo y permanecido en el tiempo. Por ejemplo, Hernández 
Galicia (1970) realizó un estudio respecto a los efectos de los gases emitidos por los motores de com
bustión interna sobre la contaminación de la atmósfera de la Ciudad de México. Sus conclusiones y 
pronósticos llegan hasta nuestros días y desafortunadamente no se acataron sus recomendaciones Y 
no es cuestión de clarividencia, sino de que un estudio científico hecho rigurosamente puede predecir 
realidades.

Una propuesta de parámetros o criterios para evaluar la calidad de un estudio cuantitativo y, 
consecuentemente, su informe, se presenta en el centro de recursos, en* Material complementario Ccniio de
—> Capítulos —> Capítulo 10 “Parámetros, criterios, indicadores o cuestionamicntos para evaluar la *mi'*'*cn¡>nc3 

calidad de una investigación”.

¿Con qué se compara el reporte de la investigación? ¿Y la propuesta 
o protocolo de investigación?
El reporte se contrasta con la propuesta o protocolo de la investigación, la que hicimos al inicio del 
proceso, que no se ha comentado en el libro, porque primero resultaba necesario conocer el proceso 

de investigación cuantitativa.
El protocolo se revisará en el centro de recursos, en Material complementario —> Capítulos 

Capítulo 9, “Elaboración de propuestas cuantitativas, cualitativas y mixtas
Centro do
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Resumen ^ '.-.if-—-

• Antes de elaborar el reporte de investigación debe definirse 
a los usuanos, ya que el informe habrá de adaptarse a ellos

• Los reportes de investigación pueden presentarse en un con
texto académico o en un contexto no académico

• Los usuarios y el contexto determinan el formato, la naturale
za y la extensión del informe de investigación

• Las secciones más comunes de un reporte de investigación 
presentado en un contexto académico son portada, índice, 
resumen, palabras clave, cuerpo del documento (introduc
ción, marco teórico, método, resultados), discusión, referen
cias o bibliografía y apéndices

Los elementos más comunes en un contexto no académico 
son portada, índice, resumen ejecutivo, método, resultados, 
conclusiones y apéndices

Los reportes deben seguir un estilo de publi- 
* caciones, los principales son APA, Vancouver,

Harvard y Chicago En el centro de recursos puede descargar 
información relacionada en el capítulo 11 y los manuales sen- *
cilios de los estilos APA y Vancouver.
Para presentar el reporte de investigación se pueden utilizar 
diversos apoyos o recursos

Conceptos básicos

• Apéndices
• Contexto académico
• Contexto no académico
• Cuerpo del documento
• Discusión
• Estilo de publicación
• Introducción
• Marco teórico (Revisión de la literatura)
• Método
• Referencias
• Reporte de investigación
• Resultados
• Resumen
• Usuanos/receptores

4 Elabore una presentación de su tesis o de cualquier investiga
ción realizada por usted u otra persona en un programa para 
tal efecto disponible en su institución (por ejemplo Power 
Point, Prezi o Flash)

Ejercicios —

1 Elabore el índice de una tesis
2 Cfnucdp Localice un artículo de una revista científica 

vjti^pnhnea^ mencionada en el apéndice 1 del centro de 
recursos y analice las secciones del artículo

3 Desarrolle el índice del reporte de la investigación que ha 
concebido a lo largo de los ejercicios del libro



Ejemplos desarrollados

Ejemplos desarrollados'^ ^

La television y el nino

índice del reporte de investigación
RESUMEN

ÍNDICE DE CONTENIOOS 

ÍNDICE DE TABLAS 

ÍNDICE OE FIGURAS

Página
1 INTRODUCCIÓN” 1

T1 Problema a investigar 2

1 2 Importancia del estudio 5

1 3 Definición de términos 7

14 Problemas y limitaciones 10

15 Hipótesis 12
2 MARCO TEÓRICO 13

21 El enfoque de USOS y graficaciones
en la comunicación colectiva 14

2 2 El uso que los ninos hacen de
la televisión 22

2 3 Contenidos televisivos preferidos
por los ninos 26

2 4 Las funciones y graíicaciones de
la televisión para el nino 29

2 5 Elementos que mediatizan las
condiciones a las que se exponen
los ninos al ver televisión 37

3 MÉTODO 43

31 Muestra 44

3 2 Contexto y diseño 47

3 3 Instrumento de medición 49

3 4 Procedimientos Si

3 4 1 Selección de ia muestra Si

3 4 2 Recolección de los datos 54

3 4 3 Análisis de los datos 55

4 RESULTADOS 56

4 1 Características demográficas de
la muestra 57

4 2 Fuentes alternativas de
entretenimiento 60

4 3 Tiempo que dedican los ninos
a ver la televisión 63

4 4 Programas preferidos por los ninos 65

4 5 Personajes favoritos 69

4 6 Funciones y gratificaciones de la 
televisión para los ninos de 
la muestra 73

4 7 Control de los padres 77
5 DISCUSIÓN 79

51 Hallazgos fundamentales 80

5 2 Conclusiones y recomendaciones 82

5 2 1 Implicaciones para
los padres 84

5 2 2 Implicaciones para
los educadores 88

5 2 3 Implicaciones para los
productores 93

5 4 El futuro de la televisión infantil 101

REFERENCIAS 105

APÉNDICE A Carta a los directores
de la escuela 111

APÉNDICES Cuestionario aplicado 112

■ EUlemplo -lattteiwTla pciionalldod y las mtedadís' no se Indo,4 poi ceesliones de espado Se lecomlenda lo lóeme oil
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la pareja y relación ideales

Indice del reporte de estudio 

Página

INTRODUCCION 1
1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 5

11 Contexto de los jóvenes
universitarios celayenses 6

1 2 Estructura y función de los ideales
en las relaciones de noviazgo 8

1 3 Causas de las relaciones
exitosas y el concepto de pareja 
y relación ideal 13

1 A Teorías sobre las relaciones de
noviazgo y pareja 17

1 4 1 Teoría sociocognitiva 17

14 2 Teona evolucionista 21

14 3 Calificativos usados para caracterizar 
a la pareja y la relación
ideales 25

2 METODO 30

2 1 Muestra 31

2 2 Diseño 32

2 3 Variables y cuestionario 32

2 4 Procedimientos 34

3 RESULTADOS 36

31 El pasado atributos de la pareja 
mas significativa en el pasado 
y la relación con ella 37

3 2 El presente atributos de la pareja 
actual y la relación con ella 41

3 3 El futuro atributos de la pareja 
y la relación proyectadas a largo 
plazo en el futuro 45

3 4 Atributos de la pareja y la 
relación ideales 50

3 5 Vinculaciones en el tiempo 
pasado, presente y futuro 54

3 6 Seguir sonando y despertar 
la realidad versus las 
aspiraciones ideales 57

4 DISCUSION 60

5 REFERENCIAS 68

6 APÉNDICE Cuestionario 74

E! abuso sexual infantil
^ ' En el centro de recursos, el lector encontrara un 

wi''' reporte del estudio en formato de artículo científi
co que fue publicado en Archivos Hispanoamericanos de Sexolo

glo (en Material complementario -* Ejemplos Ejemplo 7 
'Comparativo de instrumentos de evaluación para programas de 
prevención del abuso sexual infantil en preescolares (Meza y 
Hernández Sampien 2005)

Los investigadores opinan '-y

A investigar se aprende investigando, por tanto, es necesario 
desmitificar la complejidad de la tarea y sentir pasión por ella En 
este sentido, la experiencia en la investigación enriquece amplia 
mente la labor del docente

Una investigación será mucho más factible, si el planteamien 
to del problema se realiza de manera adecuada, también es im 
portante que el tema sea de actualidad y pertinente, y que esté 
enfocado a la solución de problemas concretos

La realidad es cuantitativa cualitativa, por ello, es necesario 
combinar ambos enfoques, siempre y cuando no sean incompati 
bles con el método empleado

Respecto de la investigación que se realiza en Colombia, de 
acuerdo con Colciencias, organismo estatal para las ciencias y la 
tecnología, la Universidad de Antioquia ocupa un lugar muy pre 
ponderante en todo el país

DuvAn Salavarrieta T 
Profesor investigador 

Facultad de Administración 
Universidad de Anlioquia 

Medellin, Colombia



los investigadores opinan

Una invesligacion exitosa, es decir, que contribuya de manera 
trascendente a la generación de conocimiento, depende en gran 
medida de que el planteamiento del problema se realice adecua
damente

Otro aspecto de consideración es que la investigación puede 
abarcar tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo, y llegar 
a complementarse, además de que es posible mezclarlos cuando 
se utilizan diversos tipos de instrumentos de medición, como re
gistros observacionales, cuestionarios, tests, estudios de caso, 
etc En cuanto a paquetes de análisis, en investigación cualitativa 
actualmente utilizo el SPSS

Para los estudiantes, la importancia de la investigación radica 
en que es un medio que brinda la oportunidad de resolver pro
blemas reales, como los que encontrarán en su vida profesional, 
por ello, la importancia de que elijan un tema de su interés, que 
además sea original, viable, preciso y de extensión acotada

Asimismo, deben lomar en cuenta los parámetros que carac
terizan a una buena investigación, y también plantear de forma 
adecuada el problema

Es necesario definir objetivos precisos, efectuar una intensa 
revisión bibliográfica, seleccionar el diseño de investigación ade
cuado, realizar un buen análisis estadístico, el cual representa 
una herramienta que permite hacer inferencias significativas res
pecto de los resultados obtenidos, y, por ultimo, llegar a conclu
siones objetivas

Esiíban Jaime Camacho fiuii 
Catedrático

Departamentos de Psicología y Pedagogía 
Universidad Hispanoamericana 

Estado de México, Mexico

¿Por que es importante que los nmos y jovenes 
aprendan a investigar’
Dice Mano Molina, mexicano reconocido con un premio Nobel en 
temas científicos, que cuando niño, tenía una enorme curiosidad 
como los demás niños La diferencia es que él logró que no se la 
quitaran

También decía George Bernard Shaw, el gran humanista bri
tánico, que el habla tenido que interrumpir su educación a los 
seis años, para “empezar a ir a la escuela"

La reflexión que planteo con estos dos ejemplos, especial
mente válida para el mundo y tiempo que nos ha tocado vivir, es 
acerca de cómo debemos tener cuidado para no atrofiar la crea
tividad de ninos y jóvenes, incorporándolos a una vida llena de 
paradigmas, valores establecidos y necesidades resueltas 

¿Cómo lograr que los jóvenes recuperen la capacidad de 
asombro’ ¿Cómo equilibrar esa curiosidad innata con la enorme 
oferta de soluciones inmediatas que reciben por todas partes’ 

Hay que reconocer que nuestras instituciones y procedimien
tos educativos no han funcionado a la altura de las circunstancias 
actuales Oel proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrá que 
partir, y lo más pronto posible, para despertar a este nuevo joven 
investigador

Es evidente que no podemos seguir haciendo las cosas de la 
misma forma Muchos jovenes repiten paradigmas probados cre
yendo que son la mejor solución, no se molestan en buscar pro

puestas de investigadores en donde se presentan soluciones al
ternas evitando asi problemas de sustentabilidad, por ejemplo, o 
bien, no le otorgan credibilidad al trabajo de los investigadores, 
ya que los jóvenes creen que las cosas están resueltas

Lo que es innegable, es que en la creatividad del ser humano 
ha habido y seguirán habiendo respuestas para muchas interro
gantes y problemas Los grandes problemas del mundo no se van 
a resolver solos, los tendrá que resolver el hombre, y podra ha
cerlo en la medida en que sepa observar, analizar e interpretar 
las variables de su entorno Y no solo eso, una vez logrado lo 
anterior, asimismo tendrá que saber tomar las decisiones Lo cual 
también es una habilidad fundamental que tiene que adquirir 

Por lo anterior, podría concluirse esta idea planteando que no 
solamente es importante que los jóvenes aprendan a desarrollar 
sus habilidades creativas y de investigación Es simplemente, 
una necesidad de supervivencia

Este libro de Hernández Sampleri es una gran oportunidad 
que debemos aprovechar, aprender y difundir con el mismo con
tagio que el autor lo hace día con día Los invito a reflexionar y 
sobre todo a construir un mundo mejor

pAutiNA oc u Mora Campos 
Coordinación de Admisión y Enlace Estudiantil 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Universidad del Valle de México,

Campus Querélaro





El inicio del proceso cualitativo: 
planteamiento del problema, revisión de 

la literatura, surgimiento de las hipótesis e 
inmersión en el campo

Un planteamiento cualitativo es como ‘'ingresar a un laberinto" 
Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar 
Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso Y de 
algo tenemos certeza deberemos mantener la mente abierto y estar 
preparados para improvisar

Roberto Heinández-Sampleri, basado en una idea de Richard Grinnell

Paso 2 Planteamiento del problema
Proceso de investigación Establecer el propósito central, los objetivos y las preguntas

cualitativa de investigación iniciales, justificación y viabilidad
* Explorar las deficiencias en el conocimiento del problema 

Elegir el ambiente o contexto donde se comenzara a estu
diar el problema de investigación 
Proponer la muestra inicial 
Entrar en el ambiente o contexto

O Objetivos de aprendizaje
Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de

1 Formular planteamientos para investigar de manera inductiva
2 Visualizar los aspectos que debe tomar en cuenta para comenzar un estudio cualitativo
3 Comprender como se inicia una investigación cualitativa

1 Conocer el papel que cumplen la revisión de la literatura y las hipótesis en el proceso de 
investigación cualitativa

Síntesis
En el presente capítulo se aborda la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en 
el planteamiento del problema de investigación cualitativo Es decir, el capítulo trata sobre cómo 
plantear un problema de investigación, pero ahora desde la óptica cualitativa Seis elementos 
resultan fundamentales para plantear un problema cualitativo objetivos de investigación, 
preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de ésta, evaluación de 
las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del ambiente o contexto 
Sin embargo, los objetivos y las preguntas son más generales y su delimitación es menos 
precisa Asimismo, se explica el papel que cumplen la literatura y las hipótesis en el proceso 
inductivo, del mismo modo, cómo se inicia en la práctica un estudio cualitativo, mediante el 
ingreso al contexto, ambiente o campo

Por otro lado, se insiste en que el proceso cualitativo no es lineaíjsino iterativo o recurren 
te, las supuestas etapas en realidad son acciones para adénTrarnos más en el problema de 
investigación y la tarea de recolectar y analizar datos es permanente



Debe incluir:
Propósito central
Objetivos V preguntas de investigación 
justilicacióny viabilidad 
Exploración de las deliciencias en el 
conocimiento del problema 
Definición inicial del ambiente o 
contexto

Proponer la muestra inicial:
- Delinir quiénes serán los casos, 

unidades o participantes
- Oelinir conceptos y/o variables 

potenciales a considerar
- Decidir en qué lugares se 

recolectarán los primeros dalos

Conduce a:
- Definir conceptos y/o variables 

potenciales a considerar 
■ Recolectar datos iniciales mediante 

observación directa 
' Realirar una inmersión en el 

ambiente
' Confiimar o ajustar la muestra inicial

Planteamienlo inicial del _
problema de investigación

ü

5
Ingreso en el ambiente Inicial 
(o campo)
■ Explorar el contexto que se 

seleccionó
- Considerar la conveniencia y 

accesibilidad

Auxiliándonos de:
■ Anotaciones o notas de campo
- Bitácora o diario de campo
- Mapas y íotogralfas, asi como 

medios audiovisuales

i
Revisión de la literatura:
Es útil para;

Detectar conceptos clave 
Dar ideas sobre métodos de 
recolección de datos y análisis 
Considerar problemáticas y retos de 
otros estudios
Conocer diferentes maneras de 
abordar el planteamiento 
Mejorar el entendimiento de los dalos 
y profundizar las interpretaciones

Inicio del proceso de 
investigación cualitativa

Que es un proceso; 
Inductivo

- Interpretativo
- Iterativo y recuirenlc

Cuyos resultados son:
' Descripción del ambiente
- Revisión del planteamiento inicial
- Desarrollo de hipótesis 

emergentes
' Primeros análisis: temas y 

categoilas emergentes

♦

las hipótesis:
Se van generando durante el 
proceso
Se afinan conforme se recaban 
más datos
Se modifican según los resultados 
No se prueban estadísticamente



if capitulo 12 El inicio del proceso cualitativo

Esencia de la investigación cualitativa
O 2 Como se explica en el capitulo 1, la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un imbiente mtunl y en relación con su 
contexto

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el proposito es examinar la forma en que los indivi
duos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 
interpretaciones y significados (Punch. 20H, Lichtmin, 2013. Morse. 2012, Enc)'clopedia of 
Educational Ps)cholog)’, 2008, Lnhman y Geist, 2008, Carey, 2007, > DeLyser, 2006) El enfoque 
cualitativo es recomendable cuando el tema dcI estudio lu sido poco explorado o no se ha hecho 
investigación al respecto en ningún grupo social especifico (Marslull, 2011 y Preissle, 2008) El pro
ceso cualitativo inicia con la idea de investigación

¿Qué significa plantear el problema de 
investigación cualitativa?

O 1 Una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe fiimiliarizarse con el tema en cuestión 
Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con major profundidad el “terreno 
que estamos pisando". Imaginemos que estamos interesados en realizar una investigación sobre una 
cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres En este caso debemos saber a fondo donde radica 
tal cultura, su historia, sus ciractcristicas esenciales (actividades económicas, religión, nivel tecnológi
co, total aproximado de su población, etc) y que tan hostil es con los extraños De igual forma, si 
vamos a estudiar la depresión posparto en ciertas mujeres, es necesario que tengamos conocimiento 
respecto a qué la distingue de otros tipos de depresión y como se manifiesta

Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plante*ar nuestro problema de estudio El plan
teamiento cualitativo normalmente comprende

• el proposito y/o los objetivos,
• las preguntas de investigación,
• la justificación j la viabilidad,
• una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema,
• la definición inicial del ambiente o contexto

Todo lo anterior, en relación con el fenómeno o problema central de ínteres Es decir, el proposito, 
finalidad u objetivo debe colocar la atención en la idea fundamental de h investigación Si hay mas 
de una intención principal, se fijan objetivos complementarios en una o más oraciones por separado 
(para fines de claridad) que expresen lo que se pretende conocer

Cresvvell (2013a) recomienda a quienes se inician en la investigación cualitativa plantear el 
propósito en un párrafo aparte y concentrarse en un solo fenómeno, concepto, cuestión o idea que se 
quiera explorar y comprender, tomando en cuenta que conforme avance el estudio es probable que 
se identifiquen y analicen relaciones entre vanos conceptos, pero por la naturalc*za inductiva de la 
investigación cualitativa no es posible anticipar dichas vinculaciones al inicio del proyecto (Fox, 
2008) Por ejemplo “la finalidad (proposito, objetivo, intención ) de este estudio es ”

Otras sugerencias para plantear el proposito son '

1 Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio (“razones", “motiv.iciones”, “búsqueda”, 
“indagación", “consecuencias”, “identificación", etcetera)

2 Utilizar verbos activos que comuniquen la intención b.isica dd estudio y las acciones que se lle
varan a cabo para comprender ti fenómeno Por ejemplo, los verbos “describir", “entender”, 
“comprender”, “examinar”, “descifrar”, “desarrollar", “analizar el significado de”, “descubrir”, 
“explorar”, etc , permiten la apertura y flexibilidad que necesita una investigación cualitativa 
Evitar verbos que sugieren una investigación cuantitativa típica como determinar el efecto

Además de algunas propias, olías basadas en Creswell (2013a) Savin Baden y Major (2013) y Mcriiam (2009)



¿Qué significa plantear el problema de investigación cualitativa’

(impicto, influencia ), generalizar, probar, demostrar, etc Puede usarse “evaluar el impacto”, ya 
i]uc es un verbo más abierto Por c)emplo. Young, Bramham, Gray y Rose (2008) plantearon el 
siguiente objetivo para un estudio cualitativo “evaluar el impacto psicológico de recibir un diag
nostico de deficit cíe atención con hipcractividad en la edad adulta y un tratamiento que implica 

cambios en la medicación Su objetivo adicional fue “examinar de que forma el diagnostico y el 
tratamiento modifican la autopercepción y la vision del futuro” *

3 Emplear un lenguaje neutral, no direccionado Evitar palabras (principalmente adjetivos califica
tivos) que puedan limitar el estudio o implicar un resultado especifico Por ejemplo, utilizar 
explorar las experiencias de los estudiantes universitarios’, en lugar de un objetivo dircccionado 

como explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios” Otros términos que 
pueden considerarse problemáticos son “útil, positiva, agradable, negativa, etc ", porque sugie
ren un resultado que puede o no ocurrir

1 Incluir una dejhucióu general de trabajo sohzc el fenómeno, problema o idea central, especialmen
te SI no es un término conocido por los lectores potenciales En el caso de la introducción cuali
tativa, no deben ser términos “rígidos” y la definición es tentativa, porque se encuentra sujeta a 
los puntos de vista de los participantes Por ejemplo, desde el enfoque clínico la salud puede 
definirse como la ausencia de enfermedad o lesión”, y desde una perspectiva epidemiológica, 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades" (Boslaugh, 2007) Sin embargo, Woodgate y Leach (2010) encontra
ron que los jovenes canadienses agregaron a la definición de salud en su vida comer alimentos 
saludables y hacer ejercicio

5 Denotar la estrategia de investigación el diseño básico (si es fenomenologico, etnográfico, teoría 
fundamentada, etc) y los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente Los dise
ños se revisan en el capítulo 15

6 Mencionar los casos de estudio (unidades de muestren y/o análisis) Si son personas, hechos, 
procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza; pero defini
dos Por ejemplo enfermeras que trabajan en el área de pediatría de hospitales públicos de 
Chiclayo, Perú En ocasiones pueden ser animales u otros organismos biológicos, así como mani
festaciones humanas (textos, edificaciones, artefactos, etc) Pero la investigación cualitativa siem
pre se aborda desde la perspectiva del ser humano (su experiencia) Desde luego, en los estudios 
cualitativos sabemos que la muestra es la inicial

7 Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio Por ejemplo, hogares, laboratorio, escuelas, 
empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios historíeos, un area geográfica, etcétera

A quienes realizan por primera vez un estudio cualitativo, un ejemplo de guión para la introduc
ción del planteamiento cualitativo puede ser el siguiente

El proposito (finalidad, objetivo, etc ) de este estudio ------------------------ (tipc fcnomenológico,
etnográfico, de teoría fundamentada, de investigacion-acción, de caso . ) es
______________ (objetivo central describir, comprender, etc) el (la) -------------------- (fenómeno
o problema estudiado) en (de, con, para ) -------------------- (casos, unidades o participantes,
como ciertos individuos, organizaciones, hechos —personas de cierto perfil con cancer de prós
tata, mujeres de determinadas características que fueron víctimas de abuso sexual en su infan
cia, etc —) de (en) ____________ (contexto, ambiente, sitio de la Investigación. Por ejemplo,
una ciudad, una escuela, una comunidad, etc.) Como instrumento de recolección de los datos 

se utilizará _____________  (mencionarlo)
El (la) _____________________________  (problema estudiado) puede definirse (concebirse)

como_____________(definición general).

Pora generar veibos puede iccurnrse a la laxonomla de Oloom el ol (1956) y Dloom (1975) asi como a Mariano y Kendall (2007)
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Ejemplo C- "• "  --------- ’—-----------————-------------

Consecuencias del abuso sexual infantil
La finalidad de este estudio de teoría fundamentada es comprender las experiencias de mujeres adul
tas que en su infancia padecieron abuso sexual infantil y sobrevivieron Se hablara con participantes 
potenciales que ademas de sufrir tal condición hayan recibido intervención psicológica La investigación 
se llevará a cabo en el area metropolitana de Los Ángeles California Se utilizarán entrevistas en prolun 
didad para recolectar los datos

Podemos definir al abuso sexual infantil como la utilización de un menor para la satisfacción de los 
deseos sexuales de un adulto Puede incluir contacto físico, maslurbación, relaciones sexuales exhibictonis 
mo, pornografía y prostitución Abarca desde un único contacto hasta un abuso prolongado por meses o años *

Como complemento a los objtti\os ele investigación se plantean las preguntas de investigación, 
aquellos que se pretende responder al finalizar el estudio pan lograr los objetivos Las preguntas de 
investigación deberán ser congruentes con los objetivos

Veamos algunos ejemplos de guiones pira preguntas cuilitativas
^De que manera (como, en que forma) puede(n) caracterizarse (entenderse, comprenderse, des 

cribirse, explorarse) h (el, las, los)____________ (fenómeno o problema central)’

Ejemplo --------------------------- ^^——-

Uso de Internet para conocer parejas potenciales
Couch y Liamputtong (2008) efectuaron un estudio cualitativo con la finalidad de comprender la forma en 
que los individuos usan internet para conocer parejas potenciales

La investigación incluyó a 15 participantes australianos que utilizaban internet para buscar parejas 
tanto con un sentido romántico como sexual Casi todos utilizan multiples sitios en la web así como el 
correo electrónico El método de recolección de los datos fue mediante entrevistas en línea a profundidad 
Entre otras cuestiones estudiaron los filtros que utilizan para evaluar, validar y otorgar una calificación a 
sus potenciales parejas y la manera como progresan del cheleo a la reunión en persona

Solamente enuncian su objetivo, pero la pregunta de investigación podría ser ¿de qué forma utilizan 
los participantes internet para conocer a parejas románticas y sexuales’ (exploratoria) Además, ¿qué 
filtros utilizan en la selección de tales parejas’ (descriptiva), ¿cómo puede entenderse el progreso del 
simple chateo a reuniones personales’ (explicativa)

Injustificación es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras per
sonas Conviene aquí recuperar los criterios comentados en el capitulo 3 del libro conveniencia, 
relevancia social, implicaciones practicas, valor teórico y utilidad metodológica Asimismo, en h jus
tificación se pueden incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque 
nuestro abordaje sea cualitativo Si la investigación es sobre las consecuencias del abuso sexual infan- 
td, el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios (por ejemplo, estadísticas sobre el 
número de abusos denunciados, sus consecuencias y danos)

La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y 
las capacidades ¿Es posible llevar a cabo el estudio’ ¿Tenemos los recursos para hacerlo’

En relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario indicar que contribu
ciones hará la investigación al conocimiento actual

Una comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos puede ayudar a reforzar los 
puntos anteriores (v«*ase la tabla 12 1)

Adaptado de Moriow y Smith (1995)
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Tabla 12.1 Comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos

Precisos y acotados o delimitados
Enfocados en variables lo más exactas y concretas que
sea posible
Direccionados
Fundamentados en la revisión de la literatura 
Se aplican a un gran numero de casos que sean 
representativos
El entendimiento del fenómeno se gula a través de 
ciertas dimensiones consideradas como significativas 
por estudios previos
Se orientan a probar teorías, hipótesis y/o explicacio
nes, asi como a evaluar efectos de unas variables sobre 
otras (los correlaciónales y explicativos}

Abiertos
Expansivos, que paulatinamente se van enfocando en 
conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del 
estudio
No direccionados en su inicio
Fundamentados en la revisión de la literatura, pero
igualmente en la experiencia en el contexto y la
Intuición
Se aplican a un menor numero de casos con que se 
pueda trabajar hasta comprender el fenómeno o 
responder al planteamiento 
El entendimiento del fenómeno es en todas sus 
dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes 
Se orientan a aprender de experiencias y puntos de 
vista de los individuos, valorar procesos y generar 
teorías fundamentadas en las perspectivas de los 
participantes

Un ejemplo de un planteamienco cualitativo podría ser el que se comenta a continuación

Ejemplo C'^==—-------^-------------=----------------------------------
El proposito de este estudio fenomenológico es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que 
van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto nesgo en hospitales privados de Salta, median
te entrevistas en profundidad

Se consideraran operaciones de alto nesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas 
graves y que éste considera "peligrosa"^ (por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas o corazón,

ende de

Objetivos:
1 Conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de 

alto nesgo
2 Profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado
3 Comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profun

das que surgen en la etapa preoperatoria

Preguntas de investigación:
1 ¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto 

nesgo’
2 ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación?
3 ¿Qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la 

operación’

reparación de aneurisma o extracción de tumor cerebral). Desde luego, la posibilidad de un deceso dep 
multiples variables, entre ellas el padecimiento en si y los factores de nesgo del mismo paciente ‘

Aliora bien, par^ responder a las preguntas es necesario elegir un contexto o ambiente en el que se 
lleve a cabo el estudio, situarlo en tiempo y lugar. En el planteamiento mencionado el lugar ya esta 
establecido: Salta, Argentina; al igual que el contexto: operaciones de alto riesgo en hospitales priva
dos (hemos desechado a quienes se someten a intervenciones quirúrgicas menores u otro tipo de 

operación, o bien, lo hacen en hospitales públicos).
Lo siguiente es obtener información sobre qué hospitales privados de la ciudad realizan habitual* 

mente operaciones de esta naturaleza con regularidad. Pudiera ocurrir que al acceder a los registros, 
se viera que en todos ios hospitales privados se efectúan estas cirugías, pero sólo una vez al mes, o que

trujano que va alcalizar la opeiaclún podría proporcionar la ddiniclún de alio riesgo y, desde luego, el propio paticnlc Oe oso se Irafi

la invesllgación cualilaliva, de tapiar las dcliniciones de los participantes
l«i prolssares * imsos de InvMIgacMn mídica pueden piolundiH. en esle e|emplu, que aquí se plantea en Idiminos muy sencilloi
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vanos de ellos se niegan a darnos acceso Esto implicaría que realizar el estudio puede tardar mucho 
tiempo Podemos decidir que esto no es relevante en nuestro caso y proseguir, o que debemos ampliar 
nuestro rango de edades o incluir hospitales públicos Otro panorama sena que, desafortunadamente 
para los jóvenes, esta operación ocurriese con mayor frecuencia

Al plantear el problema, es importante tener en mente que la investigación cualitativa 

o) Se realiza pnmordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis 
(Armstrong, 2010) En el ejemplo, hospitales, desde el cuarto del paciente y la zona preoperatoria 
hasta el restaurante y los corredores o pasillos

b) Las variables no están controladas ni manipuladas (de hecho, inicialmente no definimos vana 
bles, sino conceptos generales como “emociones”, “vivencns" y “mecanismos de confrontación’) 

f) Los significados se toman de los propios participantes (Staller, 2010 yThc SAGE Glossary of the 
Social and Behavioral Sciences, 2009i)

d) Los datos no se reducen únicamente a valores numéricos (Rothery, Tutty y Grinnell, 1996)

Una vez hecho el planteamiento inicial, empezaríamos a contactar a los directivos y cirujanos de 
los hospitales y a los participantes potenciales y a recolectar datos Efectuada la primera entrevista 
podríamos comenzar a generar datos y tal vez nos percatemos de que los jovenes, antes de ingresar al 
quirófano, sienten mucho estrés En otras entrevistas podríamos seguir detectando ese estrés y enfo
carnos en el Los datos nos movilizan en diferentes direcciones y así vamos respondiendo al problema 
original y modificándolo

Otra manera que se sugiere para comenzar a plantear el problema de investigación es a través de un 
procedimiento muy sencillo primero, definimos el concepto central de nuestro estudio y los concep
tos que consideramos se le relacionan, de acuerdo con nuestra experiencia y la revision de la literatura 
Posteriormente, volvemos a revisar el esquema a lo largo de la indagación y lo vamos consolidando, 
precisando o modificando conforme recogemos y evaluamos los datos Veamos un caso ilustrativo 

El interés del estudio podría ser general, por ejemplo, entender profundamente la experiencia 
humana que significa perder a un familiar a consecuencia de un desastre natural (un terremoto, tsuna
mi, etc) Este es el concepto central, entonces, el planteamiento inicial sería tan genérico como se 
plantea a continuación

Ejemplo ^------ '----------------------- - •' ■■ ' .......... ........—^----------

Objetivo* entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a conse 
cuencia de un desastre natural
Pregunta de investigación, ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un fami 
liar a consecuencia de un desastre natural?

El porqué estamos interesados en tal investigación complementaría el planteamiento junto con la viabili 
dad del estudio
Justificación: (en términos resumidos) al entender el significado de tales experiencias y la realidad personal 
de los individuos que las viven, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en 
casos de desastre y planear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas Tal conocimiento nos 
permite, al menos, una mayor empatia con ios seres humanos que sufren la pérdida de un famiiiar a conse 
cuencia de un fenómeno naturai
Viabilidad: hace dos días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales y puede efectuarse ia investigación 
Se cuenta con los recursos y conocimientos para ello

O bien, el planceamiento podría enfocarse en el concepto central y otros conceptos relacionados, 
extraídos de nuestras reflexiones, experiencias y la revision de la literatura, y visualizarse gráficamente 
como se muestra en la figura 12 1 depresión, disminución del sentido de vida, cambios en la jerar
quía de valores (reposicionamiento de valores humanos colectivos, como la solidaridad, la conviven
cia, etc), revaloración del concepto “familia’ e incremento o decremento en la religiosidad (mayor 
apego a las creencias religiosas o al contrario, su perdida) Así, el planteamiento podría quedar como 
se muestra enseguida

362 if Capitulo 12 El inicio del proceso cualitativo
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«• Figura 12.1 Sugerencia para la visualización gráfica de un planteamienio cualitativo

A

Fenómeno central

0

B C

A, B, C y D representan los conceptos vinculados 
Por ejemplo.

Depresión

Pérdida de 
familiares por 
una calásirole 

nalural

Incremento o 
decremenlo de 
la religiosidad

Disminución 
del senlido 

de vida

Revaloración 
del concepto 

“familia"

Cambios en 
la jerarquía 
de valores

Ejemplo ® i—
Objetivo: entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a conse* 
cuencia de un desastre natural y su relación con la depresión, la disminución del sentido de vida, los cambios 
en la jerarquía de valores, la revaloración del concepto "familia" y el incremento o decremento de la religiosi
dad.
Pregunta de investigación: ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar 
como resultado de un desastre natural y la forma en que se vincula con la depresión, la disminución del sen- 
lldo de vida, los cambios en la jerarquía de valores, la revaloración del concepto "familia" y el incremento o 
decremento de la religiosidad?

Incluso podría enfocarse únicamente en la depresión que origina tal categoría de tragedias. Es 
decir, el planteamiento puede ser más o menos general y debe ubicarse en un contexto, en este caso, 
un desastre natural concreto (como por ejemplo, el terrible terremoto de Chile de febrero de 2010). 
Un ejemplo de una investigación cualitativa posterior a un desastre natural (con niños, aunque no 
necesariamente habían perdido a un familiar) se realizó en la Escuela de Psicología de la Universidad 
de Colima en 2003 (Montes, Otero, Castillo y Alvarez, 2003), después de un intenso terremoto de 
7.8 grados en la escala de Richter que sacudió la zona donde se ubica la institución. Primero, se docu-



Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué siQue’

¿Qué papel desempeñan la revisión de la literatura y la 
teoría en la investigación cualitativa?
Desde luego, en la investigación cualitativa también se lleva a cabo una intensiva tevisión de la litera- 
tura (particularmente de estudios cualitativos),'* cuyo proceso ha sido examinado en el capítulo 4 y se 
amplía en el capítulo 3, Perspectiva teórica. Comentarios adicionales”, del centro de recursos en 
linea, y por ello no se redundará en esta parte Basta con señalar que la literatura es útil para detectar 
conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como 
entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. 
El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de 
inmersión en el contexto, la recoleccmn de los primeros datos y su análisis.

04
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¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso 
de investigación cualitativa?
En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación 
cuantitativa En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o 0 4 
contexto y comenzar la recolección de los datos (Williams, Unrau y Grinnell, 2005).
Más bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis dt trabajo que se 
afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los 
resultados del estudio (Henderson, 2009) Las hipótesis se modifican sobre la base de 
los razonamientos del investigador y las circunstancias Desde luego, no se prueban 
estadísticamente (Bogdan y Biklen, 2014, Staller, 2010 y Berg, 2008).

Por ejemplo, en un estudio sobre las oportunidades de empleo para las personas 
con capacidades diferentes en un municipio de medio millón de habitantes (Amate y 
Morales, 2005), se comenzó con la idea de que no había tales oportunidades Sin embargo, al comen
zar a observar lo que sucedía en algunas empresas y entrevistar a directores de las áreas de recursos 
humanos, así como a obreros, se pudo determinar que la ¡dea inicial era incorrtcta: que las oportuni
dades eran iguales para individuos con rapacidades regulares que para aquellos con capacidades dis
tintas Esta hipótesis de trabajo fue variando conforme se recogieron más datos, hasta que se concluyo 
que “las empresas transnacionales o con presencia en todo el país son organizaciones que ofrecen 
oportunidades similares tanto a las personas con capacidades regulares, como a los individuos con 
capacidades diferentes porque poseen recursos para ofrecerles a estos últimos entrenamiento en cual
quier actividad laboral. Pero las empresas locales carecen de tales recursos y no ofrecen oportunidades 
Iguales, la cuestión no tenía que ver con prejuicio o discriminación, sino con posibilidades económi

cas (querían, pero no podían)”.

Hipótesis de Irobajo tualilalivas 
Hipótesis generales, emergentes, 
flexibles y contextúales, que van 
afinándose, ya que se adaptan a los 
datos, piimeros resultados y avalares 
del curso de la investigación

Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la 
literatura, ¿qué sigue?: el ingreso en el ambiente (campo)
Una vez que hemos elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comenzamos la tarea de responder 
a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema 
(un hospital, una o vanas empresas, el área de producción de una fábrica, una obra civil, una zona sel
vática —si estudiamos el comportamiento de una especie animal—, una comun;d.id indígena, una 
universidad, una plaza pública, un consultorio, una cisa donde sesiona un grupo, etc). Y el contexto 
«mphea una definición geográfici, pero es inicial, puesto que puede variar, ampliarse o reducirse. 
Imaginemos que queremos estudiar los valores de ciertos estudiantes universitarios mediante la observa-

(2008) V Pailón (2002)



Una vez hecho el planteamienlo inicial y la revisión de la lileralura, ¿qué sigue’

¿Qué papel desempeñan la revisión de la literatura y ¡a 
teoría en la investigación cualitativa?
Desde luego, en la iiivesrigación cualitativa también se lleva a cabo una intensiva revision de la litera- O 4
tura (particularmente de estudios cualitativos),'’ cuyo proceso ha sido examinado en el capítulo 4 y se
amplía en el capítulo 3, Perspectiva teórica. Comentarios adicionales', del centro de recursos en ,,,
linea, y por ello no se redundara en esta parte Basta con señalar que la literatura es útil para detectar \ "
conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, asi como
entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones
El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de
inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis.

¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso 
de investigación cualitativa?
En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación 
cuantitativa En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o ^4 
contexto y comenzar la recolección de los datos (Williams, Unrau y Grinnell, 2005)
Más bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de ir.ib.ijo que se 
afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los 
resultados del estudio (Henderson, 2009) Las hipótesis se modifican sobre la base de 
los razonamientos del Investigador y las circunstancias Desde luego, no se prueban 
estadísticamente (Bogdan y Bilden, 2014, Staller, 2010 y Berg, 2008)

Por ejemplo, en un estudio sobre las oportunidades de empleo para las personas 
con capacidades diferentes en un municipio de medio millón de habitantes (Amate y 
Morales, 2005), se comenzó con la idea de que no había tales oportunidades. Sin embargo, al comen
zar a observar lo que sucedía en algunas empresas y entrevistar a directores de las áreas de recursos 
humanos, así como a obreros, se pudo determinar que la Idea inicial era incorrecta: que las oportuni
dades eran iguales para individuos con capacidades regulares que para aquellos con capacidades dis
tintas Esta hipótesis de trabajo fue variando conforme se recogieron más datos, hasta que se concluyó 
que. “las empresas transnaclonales o con presencia en todo el país son organizaciones que ofrecen 
oportunidades similares tanto a las personas con capacidades regulares, como a los individuos con 
capacid.ides diferentes porque poseen recursos para ofrecerles a estos últimos entrenamiento en cual
quier actividad laboral Pero las empresas locales carecen de tales recursos y no ofrecen oportunidades 
Iguales, la cuestión no tenía que ver con prejuicio o discriminación, sino con posibilidades económi

cas (querían, pero no podían)”

Hipótesis de trabajo cualitativas 
Hipótesis generales, emergentes 
flexibles y contextúales, que van 
afinándose, ya que se adaptan a los 
datos, primeros resultados y avatares 
del curso de la investigación

Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la 
literatura, ¿qué sigue?: el ingreso en el ambiente (campo)
Una vez que hemos elegido un ambiente, contexto o lug.tr apropiado, comenzamos la tarea de responder 
a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan vanado como el planteamiento del problema 
(un hospital, una o varias empresas, el área de producción de una fabrica, una obra civil, una zona sel
vática —SI estudiamos el comportamiento de una especie animal—, una comunidad indígena, una 
universidad, una plaza pública, un consultorio, una casa donde sesiona un grupo, etc.). Y el contexto 
implica una definición geográfica, pero es inicial, puesto que puede variar, ampliarse o reducirse. 
Imaginemos que queremos estudiar ios v.ilorcs de ciertos estudiantes universitarios mediante la obserxa-

Savin Boden yMaJof (2013), Spaikos y Sm.lh (2013) Morgan (2013), Creswell (2013a) taylor y Francs (2013) Hernández Sampicn do/ 
(2013), oenzin y Uncoln (2011), Yrn (2011), Dcrg y Lom. (2011), Meilens (2010), Mcmam (2009) ícddlie y Tashakkori (2009) ORe.lIy 

(2008) V Pailón (2002)



366 if Capitulo 12 El inicio del proceso cualitativo

ción de conductas que los rcflc|cn o representen El sitio inicia! podría ser el campus de una institución, 
pero después tendríamos que cambiar los lugares de observación (antros, bares y restaurantes a donde 
acuden, salas cinematográficas, centros deportivos y de entretenimiento, entre otros) Si la investigación 
es sobre pandillas, tendremos que acudir a los pumos donde se reúnen y los sinos donde acciian

Un tipo de estudios muy socorrido es el denominado de “clientes misteriosos” {mystery shoppers), 
en los que personas que son supuestos clientes (pero que en realidad son evaluadores calificados) 
valoran niveles de ser\'icio y atención (se construyen c:asos o situaciones especificas para analizar cues
tiones como tiempos de espera en el servicio, amabilidad del personal que trata con el cliente, resolu
ción de problemas, manejo de clientes difíciles) En tales investigaciones el ambiente puede estar 
constituido por todos los lugares donde se tiene contacto con el cliente, por ejemplo, en un hotel se 
abarcaría desde el estacionamiento, el vestíbulo y la recepción, hasta el restaurante y demás espacios, 
como las habitaciones, los desadores, pasillos, etcetera

La primera tarca es explorar el contexto que se selecciono inicialmente, lo que significa evaluarlo 
para cerciorarnos que es el adecuado Incluso, para considerar nuestra relación con el ambiente y 
resolver cualquier situación que pueda entorpecer el estudio, Esterberg (2002) recomienda que nos 
preguntemos ¿me conocen en dicho ambiente^ Si es así, ¿cómo puedo solucionarlo’ Y si soy muy 
distinto a los participantes del estudio, ¿cómo puedo solventarlo’ ¿Que significados tiene para mi el 
contexto’ ¿Puedo manejarlos’

Asimismo, es preciso estimar tentativamente el tiempo aproximado que nos llevara el estudio y 
revalorar su viabilidad, porque como menciom Mertens (2010), dos dimensiones resultan esenciales 
con respecto al ambiente, convemenaay nccestbihd/td La primera responde a las siguientes interrogan
tes ¿el ambiente definido contiene los casos, personas, eventos, situaciones, historias o vivencias que 
necesitamos para responder a las preguntas de investigación’ La segunda tiene que ver con el cuestio- 
namiento ¿es íáctiblc realizar la recolección de los datos’ ¿Podemos acceder a los datos que necesita
mos’ Lograr el acceso al ambiente es una condición para seguir con la investigación c implica obtener 
permiso de parte de quienes controlan el ingreso, denominados gatekeepers o “garantes del acceso" 
(Green yThorogood, 2013, Savm-Baden y Major, 2013 y O’Reilly, 2008)

Lo anterior significa negociar con estas personas En una empresa pueden ser el director y su geren
te de recursos humanos u otros gerentes, en un hospital, el director y la junta medica, en una pandilla, 
el líder y su grupo cupula, en un barrio, un presidente de una asociación vecinal o de colonos Es 
imprescindible explicarles el estudio y por qué fue elegido el ambiente, quienes serán los participantes, 
cuánto tiempo aproximadamente pensamos estar en el campo, qué se va a hacer con los resultados, 
dónde se pretende publicarlos, etc Asimismo, podemos ofrecerles alguno de los productos o resultados, 
como un diagnóstico vinculado al plante'amicnto (de la cultura organizacional, la problemática de las 
pandillas locales, de una enfermedad), contribuir a la solución de un problema (alcoholismo de jóvenes, 
capacitación de obreros ), elaborar un plan o manuales (para atender psicológicamente a víctimas de 
un desastre, mejorar el trato a los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente ), etc A veces 

la negociación es directa con los participantes (por ejemplo, mujeres agredidas por sus 
esposos) o una mezcla de éstos y \os gattkcLptis. Es norma! que diversas organizacio
nes, comunidades y personas se*an reacias a que otros individuos las observen, ya que el 
temor a la evaluación es natural

Asimismo, debemos seleccionar alternativas de ambientes o lugares, para el caso 
de que el acceso al contexto original nos sea negado o restringido más allá de lo razo
nable Desde luego, también debemos visitarlos Algunas de las recomendaciones para 
tener un mayor y mejor acceso al ambiente, así como ser aceptados, son las que a 
continuación se presentan.^

• Desarrollar relaciones y ganarnos la confianza de todos, siendo amables, sensibles, cooperativos y 
empdticos

Gatekeepers o controladores de 
ingreso a un lugar Individuos que a 
veces llenen un papel oficial en el 
contexto y otras veces no, pero de 
cualquier manera pueden autorizar la 
entrada al ambiente o al menos 
facilitarla También ayudan al investiga 
dor a localizar participantes y lo asisten 
en la identificación de lugares

'Además de algunas piopias otras adaptadas de Mcuman (2009) Willig (2008) y Esteibcrg (2002)
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Utilizar todas las técnicas de acercamiento (programación ncurolinguistica compenetración 
^ y demas que sean útiles) asi como sus habilidades sociales (aplique lo que le haya
funcionado para hacer amistades)

• Apoyar a los participantes en alguna necesidad (gestionar asesoría medica o psicológica en lo 
educativo resolver problemas hay quien ha arreglado desde un cortocircuito hasta una tubería 
dar obsequios transportar personas “dar aventón" o “convertirnos en taxi”)

• Detectar y cultivar varios informantes claves para contar con diferentes perspectivas (en un hos 
piral enfermeras personal de aseo medicos en una empresa trabajadores con bastante antiguo 
dad la secretaria de tal persona etcetera)

• Aprovechar nuestras redes personales y contactos de todo tipo
• Elabonr una historia o guión sobre la investigación Es importante hablar de la investigación 

salvo que afecte los resultados en cuyo caso se lecomienda elaborar una version que sea lo mas 
cercana a la verdad pero que no represente un obstáculo

• Nunca debemos mentir m enganar después de todo ¿como esperar que sean honestos si nosotros 
no lo somos^ Es necesario preparar algunas respuestas para las preguntas que muchas veces suelen 
hacer los participantes Por ejemplo ¿por que debo cooperar con el estudio’ gano o que 
ganan los míos con la investigación’ ¿Por que fiii elegido para participar en el estudio’ ¿Quienes 
se benefician con los resultados’

• Establecer lo que tenemos en común con los participantes pero no intentar imitarlos supuesta 
mente para ganar empatia (por ejemplo no hay algo peor que una persona citadma queriendo 
actuar como vaquero ranchero agricultor o campesino )

• Agregar al equipo del estudio una persona con las mismas características de los participantes y 
que posea los conocimientos necesarios o prepararlo o bien servirnos de alguien “interno" (de la 
empresa comunidad etcétera)

• Planear el ingreso al ambiente y hacerlo de la manera mas natural y menos disruptiva posible
• Acomodarnos a la vida cotidiana y a las rutinas de los participantes
• Demostrar un genuino ínteres por la comunidad
• Recordar que la planeacion del ingreso no es exacta y debemos estar preparados ante cualquier 

contingencia A veces la entrada es paulatina Por ejemplo si el estudio es sobre violencia familiar 
(padres de familia que agreden a su cónyuge y a sus hijos) primero debemos plantear um inves 
tigacion sobre la familia en general (nuestra rccol *ccion miciil se orientaría a cuestiones sobre 
como son las familias cuantos integrantes las componen que costumbres tienen etc) en una 
segunda instancia la indagación se aboca a los problemas familiares Finalmente el estudio se 
centra en la problemática de ínteres ya que hayamos ganado la confianza de vanos participantes

• Es muy difícil ser “invisibles" en el contexto al momento de ingresar Pero conforme transcurre 
el tiempo los participantes se van acostumbrando a la presencia del investigador y este va hacien 
dose menos visible Por ello en algunos casos la estancia en el ambiente es larga Ademas quie 
nes no actúan de modo natural poco a poco van relajándose y su comportamiento resulta cada 

vez mas cotidiano
• Nunca elevar las expectativas de los participantes mas alia de lo posible A veces las personas 

piensan que la realización de un estudio implica mejorías en sus condiciones de vida lo cual no 
necesariamente es cierto Entonces tenemos que clarificar que se trata de una investigación cuyos 
resultados pueden diagnosucar ciertas problemáticos pero únicamente se limita a esto Lo mas 
que podemos decir es en donde y a quien se presentara el reporte de resultados

• Estar abierto a todo tipo de opiniones y escuchar las voces de los participantes

Ingresamos al ambiente o campo, ¿y-.?
El investigador debe hacer una inmersión total en el ambiente lo cual implica 

• Decidir en que lugares específicos se recolectaran los datos y validar si la muestra o unidades se 
mantienen Esta labor a diferencia del proceso cuantitativo no es secuencial sino que va ocu 

rriendo y de hecho la recolección de datos y el análisis ya se iniciaron



• Observar lo que ocurre en el ambiente (desde lo m.is ordinario hasta cualquier suceso inusual o 
Importante). Aspectos e.\plícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando, en la medi
da de lo posible, de evitar el desconcierto o interrupción de actividades de las personas Tal 
observación es holística o integral y toma en cuenta el contevto social. El investigador entiende a 
los participantes, no únicamente registra “hechos” (Williams, Unrau y Grinnell, 2005)

• Comenzar a adquirir el punto de vista “interno” de los participantes respecto de cuestiones que 
se vinculan con el planteamiento del problema Despue*s podrá tenerse una perspectiva mas ana
lítica o de un observador externo

• Recabar datos sobre ios conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de ios 
participantes.

• Detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determinar como operan.
• Tomar notas y empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagra

mas y fotografías, así como recabar objetos y artefactos
• Elaborar las primeras descripciones del ambiente (poco mas adelante se retomará este punto)
• Reflexionar sobre el propio papel, las alteraciones que provoca nuestra presencia y las vivencias, 

que también son una fuente de datos

Las observaciones durante la inmersión inicial en el campo son múltiples, generales y poco cen
tradas o dispersas (para entender mejor al sitio y a los participantes o casos) Al principio, el investi
gador debe observar lo más que pueda; pero conforme transcurre la investigación, va centrándose en 
ciertos aspectos de interés (Anastas, 2005) cada vez mas vinculados con el planteamiento del proble
ma, que a! ser muy flexible se puede ir modificando

La labor del investigador es como la del detective que arriba a la escena del crimen primero se 
observa el lugar de forma holística; por ejemplo, si se trata de un asesinato en una casa, se observa 
toda la habitación donde se encuentra el cadaver (desde las paredes, puertas y ventanas hasta el 
piso), así como los objetos que hay en el cuarto y el mobiliario Cada pieza es vista en relación con 
todo el contexto. Se analiza la posición del cuerpo humano, los gestos de la persona fallecida, los 
rastros de sangre, etc. Asimismo, se toman muestras de cualquier artefacto o material, desde una 
posible arma hasta cabellos y fibras de la ropa y del piso, así como rastros de pisadas y huellas Todo 
es considerado, y no sólo aquello de la habitación donde se localiza el individuo supuestamente 
asesinado, sino de cada cuarto y rincón de la casa* jardín, cochera, sótano . Los datos recolectados 
se envían a un laboratorio para que se les practiquen los análisis apropiados (por ejemplo, tipo de 
sangre, ADN y composición química). A medida que se interpretan las evidencias, el detective 
enfoca sus observaciones en los elementos vinculados con su problema de investigación* el crimen 
cometido.

Además, los policías que revisan y evalúan la escena del crimen realizan anotaciones de lo que 
observan, aun de cuestiones que parecen ser triviales Si hay datos que no son considerados, se 
puede perder información valiosa que más adelante podría ser muy útil para responder a las pre
guntas de investigación* ¿fue realmente un asesinato? ¿Cuándo y cómo ocurrió? ¿Quién pudo ser el 
asesino?

La mente del investigador al ingresar al campo tiene que ser inquisitiva. De cada observación 
debe cuestionarse: ¿qué significa esto que obser\'é’ ¿Que me dice en el marco del estudio? ¿Cómo se 
relaciona con el planteamiento^ ¿Qué ocurre o sucedió? ¿Por qué^ También es necesario evaluar las 
observaciones desde diversos ángulos y las perspectivas de distintos participantes (así como el detecti
ve visualiza el crimen desde la óptica de la víctima y el asesino, en un estudio sobre la violencia dentro 
de la familia, la visión de cada miembro es importante)

La descripción del ambiente es una interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, obje
tos, lugares específicos y eventos del contexto, y debe transportar al lector al sitio de l.i investigación 
(Creswcll, 2013a). A continuación mostramos un ejemplo de la descripción de un contexto para un 
estudio sobre las prácticas religiosas de una comunidad indígena y sus percepciones respecto al mun
do, que es el primer producto de un estudio cualitatiso

368 if Capitulo 12 El inicio del proceso cualitativo
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Ejemplo —---------- -

Lü iglesia o parroquia de San Juan Chamula, Chiapas, México
A poco más de 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en la zona denominada los Altos de Chiapas, en 
México, se encuentra la comunidad de San ]uan Chamula. De manera superficial, parece cualquier pueblo de 
montaña, pero su organización social y cultura son tan distintas a lo que conocemos que resulta indispensable 
mantener la mente abierta para descubrirlo. En la plaza central se erige la iglesia de San Juan Chamula (en 
honor a San Juan Bautista), un hermoso templo edificado en el siglo xviii. Dicha plaza es una explanada donde 
se localizan una veintena de puestos en los cuales se venden artesanías (collares, aretes, pulseras, anillos .) 
así como atuendos para vestir que son confeccionados en tejidos multicolores En el centro de la plaza está un 
pequeño quiosco con techo de teja rojiza y columnas verde claro.

La iglesia (también con techo de 
teja) se levanta al terminar la plaza. La 
fachada tiene poco más de 15 metros de 
altura sobre el piso y hasta el final de su 
campanario, que incluye tres campanas 
medianas (no más de un metro de altu
ra) y una cruz en el punto más alto En 
general, la edificación es blanca y plana 
por los costados (salvo un relieve lateral 
que es un anexo a la parroquia), su por
tón es de madera y éste, a su vez, tiene 
en el extremo derecho una puerta más 
pequeña para ingresar al templo. Alre
dedor del portón hay un arco pintado en 
verde claro azulado, que ocupa aproxima
damente la tercera parte de todo el edifi
cio y que tiene una ornamentación de cuadrados y rectángulos de no más de 50 centímetros por cada lado con 
dibujos en relieve de flores, circuios y figuras parecidas a "X" o taches (verdes, azules, blancos y amarillos) Enci
ma del portal hay otro arco que tiene un balcón. Es un arco más pequeño, y al igual que el mayor que rodea al 
portón, tiene cuadrados multicolores. Además, en los costados de los arcos hay cuatro nichos en colores azul y 
verde claros.

Por dentro, la iglesia es impresionante: no hay bancos ni bancas nt púlpilo, y uno puede observar en el 
centro del altar a San Juan Bautista (Dios Sol), no a Jesucristo. El piso es de baldosa y el suelo está alfombrado 
por agujas de pino (que forman un pasto seco para "espantar a los malos espíritus"). En las paredes se recar
gan troncos de pino Alrededor del interior de la iglesia se presentan vanas figuras de santos, entre ellos: San 
Agustín, San Pedro y San José. Como los chamólas (indígenas tzotziles que habitan la comunidad) se encomien
dan a ellos, los santos "no alcanzan para toda la población". Por eso cada uno fue desdoblado en mayor y 
menor Asi, tenemos entonces un San José Mayor y un San José Menor. Las figuras de los santos llevan colgadas 
del cuello un espejo y en ocasiones dan la impresión de ser obesos por los muchos vestidos que les van 
poniendo los fieles que les piden favores. Enfrente (y a veces a un costado) de cada santo hay decenas de 
velas encendidas colocadas en el piso, lo que hace que en el interior del templo se cuenten por cientos (que 
cumplen también la función de solicitar favores a los santos, principalmente en cuestiones de salud y bienes
tar) y que junto con el incienso provocan que el aire esté impregnado de humo y olor. La impresión es mágica 
y mística. "Al santo que no cumple los rezos le quitan las velas y las colocan a quienes sí cumplen, para que 
los incumplidos miren cómo se incre
mentan las velas de sus colegas"

La Virgen Marla es la Diosa Luna.
Está ataviada con prendas multicolores y 
es una figura hermosa y cautivadora. Por 
debajo del techo de la Iglesia se apre
cian unas cuantas mantas de colores 
más sobrios (de ancho no mayor a un 
metro) que cuelgan y cruzan de pared a 
pared (a los costados del templo), pare
cen bajar del (echo de cada lado hasta la 
mitad de la pared. Como si la iglesia por 
dentro fuera una gran tienda de un sul
tán en el desierto. En una ocasión se 
observaron tres mantas y en otra, cinco.
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En todo el interior del templo se puede escuchar un murmullo por el continuo rezar de los indígenas, pues 
unos empiezan antes que los otros terminen, de manera tal que esa especie de ",ommm, ummm'", se oye 
como un sonido grave y profundo permanente, sin interrupciones Asimismo, en el piso, junto a los santos, se 
entregan las ofrendas huevos frescos, gallinas (que son sacrificadas allí mismo), aguardiente y refrescos, en 
especial los de cola, que sirven para eructar y expulsar a los' malos espíritus"

los tzotziles (muchos de ellos vestidos en blanco y negro) beben aguardiente en botellas de cristal, senta 
dos en el piso del templo Algunos rezan solos, otros en grupos pequeños, y en ocasiones acompañan sus ora- 
Clones con música de guitarra y cantos Hay quienes, por el exceso de alcohol, están acostados en el piso y 
completamente embriagados Los chamólas participan en rituales sincréticos con una devoción y solemnidad 
única, dialogan con los santos, los increpan, les agradecen, les recriminan, todo de viva voz y en su antigua 
lengua el tzotzil los chamanes (brujos) rezan y alejan a tos malos espíritus, mezclando ritos católicos y paganos 

En el interior está prohibido tomar fotografías, salvo cuando se otorga previamente un permiso, ya que 
se corre el peligro de ser agredido y enviado a la cárcel por este hecho, pues los chamulas creen que de esta 
manera les están robando "algo de su alma" Algunos turistas ignorantes de esta advertencia lo han intentado 
y cuentan que les destrozaron la cámara, los apalearon y enviaron a la cárcel Fuera de la Iglesia, una cruz 
maya señala los puntos cardinales Es el árbol de la vida Al salir decenas de niños se acercan para vender 
mercancía, son pobres y comienzan a beber aguardiente prácticamente en los primeros años de su vida 

Los chamulas desterraron de sus templos a los sacerdotes católicos y los convirtieron en recintos con su 
propia cosmogonía Las escasas misas se celebran en tzotzil Tres pinos juntos forman una tríada sagrada que 
les permite, según su religión, entrar en "el mas allá" Este interesante concepto tiene gran similitud con el de 
algunos aborígenes australianos que utilizan los arboles para comunicarse "los de acá" con 'tos del mas allá" 
Por esta razón los pinos son parte importante del interior de la iglesia de San Juan Chamula

También en la inmersión inicial se pueden utilizar diversas herramientas para recabar datos sobre 
el contexto y completar las descripciones, como entrevistas y revisión de documentos Toda observa
ción se enmarca

Es importante ampliar las descripciones con mapas y fotografías En el caso del interior de la 
iglesia de San Juan Chamula esto debe hacerse con sumo respeto, y se debe solicitar la anuencia de los 
responsables de la parroquia para no violar el código tzotzil El investigador cualitativo en sus obser
vaciones tiene que ser cuidadoso

No hay un modelo de descripción, sino que cada quien capta los elementos que le llaman más 
la atención de acuerdo con el planteamiento del problema, y esto constituye un dato (como toda la 
intervención del investigador)

Por otra parte, el investigador escribe lo que observa, escucha y percibe a través de sus sentidos, 
mediante dos herramientas: anotaciones y bitácora o diario de campo. Usualmente en este último se 
registran las anotaciones.

Las anotaciones o notas de campo
Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con 
el planteamiento De no poder hacerlo, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible 
después de los hechos Como última opción las anotaciones se producen al terminar cada período en 
el campo (al momento de un receso, una manana o un día, como máximo)

Resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por 
evento, tema o periodo. Así, los registros y notas del evento o periodo 1 se archivarán de manera 
independiente de los registros y notas del evento o periodo 2, y así sucesivamente Son como páginas 
separadas que se refieren a los diferentes sucesos (por ejemplo, por día lunes, martes, miércoles, jue
ves, viernes, sábado y domingo). De cada hecho o periodo se anotan la fecha y hora correspondientes. 
Esto se hace sin importar el medio de registro (laptop, tableta, teléfono celular o móvil, grabadora de 
voz o video, papel y lápiz).

Resulta muy conveniente grabar audio o video, así como tomar fotografías, elaborar mapas y 
diagramas sobre el contexto o ambiente (y en ocasiones sus “movimientos” y los de los participantes 
observados).

En las anotaciones es importante incluir nuestras propias palabras, sentimientos y conductas 
Asimismo, cada vez que sea posible es necesario volver a leerlas y, desde luego, registrar nuevas ideas, 
comentarios u observaciones
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Otras recomendaciones sobre las notas son

Al dictarlas o escribirlas se recomienda utilizar oraciones completas para evitar confusiones pos
teriores Si son abreviadas (con palabras iniciales, incompletas o mnemotecnicas), se deben ela
borar más ampliamente a la brevedad posible

• No olvidar que debemos registrar tiempos (fechas y horas) y lugares a los que se hace referenda, 
O anotar la fuente bibliográfica.

• Si se refieren a un evento, anotar la duración de este.
• Transcribir o transferir a la brevedad posible las notas o bitácora de campo, el audio, video y 

fotografías al dispositivo o computadora, contando siempre con un respaldo (memoria USB, 
Google Docs, correo electrónico, etcétera)

Las anotaciones pueden ser de diferentes clases

1 Anotaciones de la observación directa. Descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, 
olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados Regularmente van 
ordenadas de manera cronológica. Nos permitirán contar con una narración de los hechos ocu
rridos (que, quién, cómo, cuando y dónde).

Ejemplo tT-.......................... ■ ■ T- 'T =3

El despertar
Era 10 de noviembre, 9 30 a m Andrés entró a la habitación donde estaban reunidos Ricardo y Sergio Llevaba 
un conjunto deportivo (ponts), su pelo estaba desaliñado, no se habla bañado, su mirada reflejaba tristeza y 
se mostraba cansado Se sentó en el suelo (en silencio) Ricardo y Sergio lo observaron y lo saludaron con una 
leve sonrisa, Andrés no respondió Durante cerca de cinco minutos nadie habló ni miró a los demás Oe pronto, 
Andrés dijo "me siento fatal, anoche no debí haber " Interrumpió su comentario y guardó silencio Estaba 
pálido, con los ojos vidriosos y rojos, la boca seca Se levantó y salió de la habitación [ ]

Guanajuato, 10 de noviembre de 2013

Testimonio de la guerra cristera en México (1926-1929)
Dos jóvenes, R Melgarejo y Joaquín Silva Córdoba, fueron muertos en Zamora, Michoacán, el 17 de octubre de 
1927 Melgarejo fue obligado a gritar ",Viva Calles'" En lugar de eso gritó ",Viva Cristo Rey'' Entonces, los 
soldados comenzaron a cortarle las orejas y, al no obtener mejores resultados, le cortaron la lengua El joven 
Silva lo abrazó y los soldados les dispararon a ambos, asesinándolos

Parsons (2005, capitulo VIII)

2 Anotaciones interpretativas Comentarios sobre los hechos Nuestras interpretaciones de lo que 
estamos percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes

Ejemplo — ...... .' ... '................... ...... ■

El despertar
Andrés habla consumido droga la noche anterior y suírfa del efecto posterior Probablemente fue cocaína, 
que es la sustancia que se acostumbra consumir en este grupo, de acuerdo con observaciones previas Su 
salud está muy deteriorada Incluso, uno de estos dias puede morir de una sobredosis

Guanajuato, 10 de noviembre de 2013

Diario del Che Guevara (7 de octubre de 1967)®
Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente, hasta las 
12 30 horas en que una vieja, pastoreando sus chivas, entró en el canón en que hablamos acampado y hubo 
que apresarla La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a lodo Que no 
sabe, que hace tiempo que no va por allí Sólo dio información sobre los caminos, de resultados del informe

Ernesto ChQ Guevara (1967) Releiencia de 200S Aunque no es una anolación de una investigación si rellcja la rnterpielaclún do hechos 
Esn anolación es lo ullimo que escribió osle gran personaje histórico en su diario personal
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de la vie)3 se desprende que estamos aproximadamente a una legua de Higueras, y a otra de Jagüey y a unas 
dos de Pucará A las 17 30 Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja que tiene una hija postrada y una 
medio enana, se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a decir ni una palabra, pero con pocas 
esperanzas de que cumpla a pesar de sus promesas

Salimos los 17 con una luna muy pequeña La marcha fue muy fatigosa y dejando mucho rastro por el ca
ñón donde estábamos, que no tiene casas cerca, pero sí sembradíos de papa regados por acequias del mismo 
arroyo A las dos paramos a descansar, pues ya era inútil seguir avanzando El Chino se convierte en una verda 
dera carga cuando hay que caminar de noche El Ejército dio una rara información sobre la presencia de 250 
hombres en Serrano para impedir el paso de los cercados en numero de 37, dando la zona de nuestro refugio 
entre el río Acero y el Oro la noticia parece diversionista

Ernesto Che Guevara (1967, octubre) Diario de Bolivia

3 Anotaciones temáticas. Ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas 
con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que, a 
nuestro juicio, \a>an arrojando las obscrsaciones

Ejemplo ^

cC

‘Dfspurs de un cano coiicumo rfe ríiognc. of rfia clgulcntc Cos Joirncc rfe e-tc bauio ridon Ca oornunicofión con sus omlgoo.
S£os tíiogn" pucíírn pioiocai afsCamirnlo

Qunnojunto 10 tfc noilrmbic tío 2019

La guerra cristera en Mexico (1926-1929)
Después de revisar algunos testimonios, puede considerarse que en la guerra cristera muchos bandoleros, 
haciéndose pasar por cristeros, cometieron actos deplorables, como saqueos, robos, asesinatos y violaciones a 
las mujeres Las guerras civiles son aprovechadas por Individuos que en realidad no luchan por un ideal, sino 
que se aprovechan del caos y la entropía generada

Celaya, 1 de agosto de 2005

Experiencias de abuso sexual infantil
Dos tipos de condiciones causales parecen emerger de los datos, las cuales nos conducen a ciertas experiencias 
fenomenológicas vinculadas al abuso sexual infantil Estas condiciones pueden ser o) las normas culturales y
b) las formas del abuso sexual Las normas culturales de dominación y sumisión, la violencia, el maltrato a la 
mujer, la negación del abuso y la falta de poder de la nina, forman la piedra angular en la cual se perpetra el 
abuso sexual

Morrow y Smith (1995, p 6)

1 Anotaciones personales (del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio investi
gador)

Ejemplo tr~------—-----------------------------------J................................................... ..............■-rT-=:

El despertar
Me siento triste por Andrés Me duele verlo asi Está lloviendo y quisiera salirme de la habitación e ir a descan
sar Ver tantos problemas me abruma

Guanajuato, 10 de noviembre de 2013

La guerra cnstera en México (1926-1929)
Cada vez que alguien es perseguido por sus creencias, me parece una Injusticia

Celaya, 1 de agosto de 2005
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5 Anolaaoncs de la reactividad de los participantes. Cambios inducidos por el investigador, 
problemas en el campo y situaciones inesperadas

Ejemplo -------------------— —c:----=^-rr____ _________:ci

La violencia familiar
Al comeniar a enirevistar a las mujeres que parecen ser agredidas por sus esposos, éstos formaron un grupo 
que fue a hablar con funcionarios de la alcaldía para protestar por el estudio y presionar nuestra salida

Valledupar, 5 de febrero de 2002

Las anotaciones que se refieran al mismo episodio deben agruparse y es necesario adjuntar los 
materiales o documentos vinculados (mapas, fotografías, videos, etc.) Después, podemos clasificar el 
material por fecha, temas (por ejemplo, expresiones depresivas, de aliento, de agotamiento), indivi
duos (Andrés, Sergio, Ricardo), unidades de análisis o cualquier criterio que consideremos conve
niente, de acuerdo con el planteamiento del problema

Luego, se resumen las anotaciones, teniendo cuidado de no perder información valiosa Por 
ejemplo, de las notas producto de la observación directa de un episodio entre un médico y un pacien
te, resumiríamos como se muestra en la tabla 12 2.’

» Tabla 12 2 Un ejemplo de anotaciones resumidas

Besumeh'v .̂ > ;. ' ' “v Anotación'dé la'dbservácfón directá"_\',

El paciente fue sumamen 
le hostil con el médico, 
tanto verbal como no 
verbalmenle

Eran las 14 30 horas, cuando en la recepción del hospital, el médico que estaba 
uniformado con bata blanca, le pidió al paciente que por favor pasara a la sala 
de espera, con el fin de que se alistara para el chequeo de rutina (su tono fue 
amable y su comunicación no veibal, afable, miró al paciente directamente a los 
ojos) El paciente le gritó al médico, con liimeza "no voy a pasar, váyase a la 
mierda", y golpeó la pared No hizo contacto visual con el médico

El médico respondió con 
la misma hostilidad, 
verbal y no verbal

El médico le respondió al paciente (que por cierto vestía informal) "el que se va 
a la mierda es usted, púdrase en el infierno” y lanzó el expediente al suelo

Se inició una escalada de 
violencia verbal

El paciente contestó "mire, matasanos de cuarta calegoila, últimamente no me 
ha dado nada, ni ayudado en nada Se olvida de los pacientes No dudo que 
también lo haga con sus amigos Ojalá se muera "

El paciente evadió la 
interacción

El paciente visiblemente molesto salió de la recepción del hospital hacia la calle

En síntesis, las anotaciones nos ayudan contra la “mala memoria”, señalan lo importante, contie
nen las impresiones iniciales y las que tenemos durante la estancia en el campo, documentan la des

cripción del ambiente, las interacciones y experiencias.
Pero tomar o grabar notas no debe interrumpir el flujo de las acciones Asimismo, en cuanto a las 

primeras debemos evitar generalizaciones a priori y juicios de valor imprecisos que a veces son racistas 
o desprecian a los participantes Ejemplos de anotaciones erróneas serían: el sujeto compro muchísi
mo" (^qué significa “muchísimo"?), 'el cliente come como un cerdo" (¿qué queremos decir?), además 
es una expresión ofensiva para quien nos ayuda a evaluar un servicio. El tipo es un patán , ella es 

una golfa?” (¿lo cual significa...’)

La bitácora o diario de campo
Asimismo, es común que las anotaciones se registren en lo que se denomina dmno de campo o bitdco- 
ra, que es una especie de diario persona!, donde además se incluyen:

Aquí en el libro se junló lo letfo poi cuesliones de espacio, pero es conveniente que las ironsciiptiones tengon un tnteilineado doble y con 
márgenes amplios pora comentarios y tellexionos del Investigador (Cuevas 2009)



a) Descripciones del ambiente (iniciales y posteriores) que abarcan lugares, personas, relaciones y 

eventos.
b) Mapas.
c) Diagramas, cuadros y esquemas (secuencias de hechos o cronología de sucesos, vinculaciones 

entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, etcétera).
d) Listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron 

tomados (indicando fecha y hora, y por qué se recolectaron o grabaron y, desde luego, su signifi
cado y contribución al pl-antcamiento).

e) Aspectos del desarrollo de la investigación (cómo vamos hasta ahora, qué nos fiUta, qué debemos 
hacer).

Como ejemplos ilustrativos del material que se incluye en la bitácora, en la figura 12.3 se muestra 
una cronología resumida de los sucesos de un desastre (explosiones en Celaya, México, 1999), b.asada 
en relatos de supervivientes y el diario La Jormdtt (1999) y m.ís adelante una fotografía reveladora de 
un estudio de la Guerra Cristera (usado como ejemplo en la parte cualitativa) y notas sobre la evolu
ción de un estudio.
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• Figura 12.3 Explosiones en Celaya (26 de septiembre de 1999) cronología de las explosiones

^ A las 10 45 horas ocurrió una explosión en una bodega en la que 
se elaboran y expenden juegos pirotécnicos, la cual sorprendió 
a comensales de los restaurantes aledaños, transeúntes y 
comercianles que se encontraban en la zona de la Central de 
Abastos, írente a la Central Camionera de Celaya

Minutos después llegaron bomberos y elementos de la Cruz Roja para tratar de 
solocar el incendio y auxiliar a los lesionados los cuerpos sin vida empezaban 
a ser retirados por los paramédicos, mientras los socorristas removían los 
escombros en busca de otras victimas, al tiempo que se agrupaban los 
primeros curiosos, los cuales también lueron sorprendidos poco después

" A las 14 00 horas, más de tres horas después de la primera 
detonación, el gobernador del estado de Guanajuato dio a 
conocer que la situación estaba "bajo conliol'' y mediante un 
comunicado de prensa proporciono el primer reporte oficial, el 
cual corroboraba las cifras proporcionadas por los rescatistas 
52 muertos y 76 heridos, pero no explico la existencia de un 
depósito ilegal de pólvora y materiales inflamables tan grande 
en pleno centro de la ciudad

<■

.1.

‘'Alas 1100 horas, las llamas aun fuera de control alcanzaron a tanques de gas 
estacionario, provocando dos explosiones más que atraparon a socorristas y 
bomberos que cumplían con sus labores de rescate, causando dos bajas entre 
el grupo de “apagaluegos" y tres en el de paramedicos Además, cobraron 
nuevas victimas entre los lesionados que no pudieron ser evacuados a tiempo 
También los primeros informadores en llegar al lugar de los hechos sufrieron 
bajas Un fotógrafo de í/5o/c/e/%o perdió la vida Las cifras preliminares 
contaban ya 52 cadáveres 32 varones adultos, 10 mujeres y 10 menores

' A las 1140, elementos de la XVI Zona Militar acordonaron una zona que 
comprende unas 15 calles a partir de la Central de Abastos, incluyendo una 
terminal de autobuses foráneos, un tianguis, restaurantes y vanas tiendas de 
autoservicio que fueron arrasadas hasta sus cimientos Se informó que en la 
zona habitacional más cercana (a 700 metros del siniestro), solo se registraron 
algunos vidrios rotos, pero nada de gravedad

Causa de las explosiones

^ Corrupción de funcionarios locales y de nivel 
nacional que permitieron el almacenamiento ilegal 
de pólvora y otros explosivos

’ Almacenamiento ilegal de pólvora 
y otros explosivos

i
Origen de la explosion (desconocido)
No se sabe si fue una chispa, un incendio provocado 
u otro factor

Por cuestiones de espacio se resumen los eventos Basado en relatos de supervivientes y del diario la Jomada, 27 de septiembre de 1999,
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Ejemplo ff-

Guerra cristera en México (1926-1929)

4 Folograíla del Claustro de San Francisco en 
Acámbaro, Michoacán Se puede observar en los 
pilares las perforaciones que utilizaban para armar 
el corral de los caballos del Ejército del Gobierno 
Mexicano, esto es una muestra de que las iglesias 
fueron ocupadas y convertidas en cuarteles

Ejemplo ................. .............. ........... .......... ................. -

El descubrimiento de la tumba de Tutankhamon (1922)
"Hasta este punto nuestro avance era satisfactorio. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de un hecho más 
bien preocupante. El segundo féretro que, por lo que se vela a través de la gasa parecía ser una obra de arte
sanía, presentaba síntomas evidentes del efecto de algún tipo de humedad y en algunos puntos, una tenden
cia de las incrustaciones a caer Debo admitir que fue algo desconcertante ya que sugería que habla existido 
algún tipo de humedad antiguamente en el interior de los féretros De ser asi, el estado de conservación de la 
momia del rey sería menos satisfactorio de lo que habíamos esperado" (Carter, 1989, p 173).

Como rraultado de la Inmersión, el investigador debe identificar qué tipos de 
datos habrán de recolectarse, en qué casos o quiénes (muestra), cuándo (una aproxi
mación de fechas) y dónde (lugares específicos), así como por cuánto tiempo (tentati
vamente) (Creswcll, 2013a y Daymen, 2010), además de definir su papel.

Algunas de las actividades que puede realizar un investigador durante la inmer
sión inicial y el comienzo de la recolección de los datos son las que se incluyen en la 
tabla 12.3, de las cuales ciertas ya se comentaron y otras se revisarán en los siguientes 
capítulos.

O Tabla 12.3 Cuestiones importantes en el trabajo de campo de una Investigación cualitativa

Acceso al contexto, ambiente o sitio
• Elegir el contexto, ambiente o sitio
' Evaluar nuestros vínculos con el contexto
• lograr el acceso al contexto o sitio, y a los casos o participantes
• Contactar a las personas que controlan la entrada al ambiente o sitio y tienen acceso a los lugares y personas que lo 

conforman (gatekeepers), así como obtener su buena voluntad y participación
• Realizar una inmersión completa en el contexto y evaluar si es el adecuado de acuerdo con nuestro planteamiento
• Lograr que los participantes respondan a las solicitudes de información y aporten dalos
• Decidir en qué lugares específicos del contexto se recolectan los dalos
• Planear qué tipos de dalos se habrán de recolectar . ,
• Desariollar los Instrumentos para recolectar los dalos (gulas de entrevista, guias de observación, etcetera)

Inmersión en el contexto, ambiente 
o campo Situación que consiste en 
que el investigador se introduce y 
vive en el entorno que estudia 
(trabajar en la empresa, habitar en la 
comunidad, etcétera)

{amiiniiii)



Tabla 12.3 (cocibnuoadn)

Observaciones
• Registrar notas de campo creíbles, desde el ingreso al ambiente (impresiones iniciales) hasta la salida, escritas o 

grabadas en algún medio electrónico
• Registrar citas textuales de los participantes
• Definir y asumir el papel de observador
• Transitar en la observación, enlocar paulatinamente de lo general a lo particular
• Validar si los medios planeados para recolectar los datos son las mejores opciones para obtener información 

Entrevistas iniciales

• Planearlas cuidadosamente y concertarlas.
• Preparar el equipo para grabar las entrevistas (idealmente dos, por ejemplo, celular y tableta)
• Acudir a las citas puntualmente y realizar las entrevistas
• Registrar anotaciones y hechos relevantes de las entrevistas

Documentos
• Elaborar listas de lugares donde se pueden localizar y obtener documentos
• Tramitar los permisos para obtenerlos o reproducirlos
• Preparar el equipo para escanear, videograbar, fotograliar o transferir documentos
• Verificar el valor de los documentos y certificar su autenticidad

Bitácora y diarios
- Solicitar a los participantes que escriban diarios y bitácoras 

Revisar periódicamente esos díanos y bitácoras

Materiales y objetos
• Recolectar, grabar o tomar videos, fotografías, audiocintas y lodo tipo de objetos o artefactos que puedan ser útiles.
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Como podemo.s ver, las fiises del proceso investigativo se traslapan y no son secuencíales, sino que 
uno puede regresar a una etapa inicia! y retomar otra dirección. El planteamiento puede variar y lle
varnos por rumbos que ni siquiera habíamos previsto. Por ejemplo, en la investigación sobre las 
emociones que pueden experimentar los pacientes jóvenes que se someterán a una intervención qui
rúrgica de alto riesgo podemos concentrarnos en el estrés o en temores específicos, o bien, enfocarnos 
en el trato que reciben por parte de médicos, enfermeras y personal auxiliar que los atiende antes de 
la operación. Podemos también estudiar sus emociones antes y después de la operación, incluir o no 
a sus familiares; en fin, “el laberinto puede transportarnos a varias partes”.

La inmersión inicial nos conduce a generar los primeros temas sobre el planteamiento, seleccio
nar un diseño y una muestra que, como veremos, implica continuar adentrándonos en el ambiente y 
tomar decisiones.

Resumen ^ =

Los planteamientos cualitativos están enfocados en profundi
zar en los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 
los participantes.
Los objetivos y las preguntas son más generales y enunciati
vos en los estudios cualitativos.
Los elementos de justificación en los planteamientos cualita
tivos son los mismos que en los cuantitativos- conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utili
dad metodológica.
La flexibilidad de los planteamientos cualitativos es mayor 
que la de los cuantitativos.
Los planteamientos cualitativos son abiertos, expansivos, fun
damentados en la experiencia e intuición, se aplican a un

numero menor de casos, se orientan a aprender de experien
cias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y 
generar teoría fundamentada en las percepciones de los par
ticipantes
Para responder a las preguntas de investigación es necesario 
elegir un contexto o ambiente donde se lleve a cabo el estu
dio; asimismo, es preciso ubicar el planteamiento en espacio 
y tiempo.
Para quienes se inician en la investigación cualitativa, se su
giere visualizar gráficamente el problema de estudio.
Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de 
exploración y resultan apropiados cuando el investigador se 
interesa por el significado de las experiencias y los valores



Ejercicios

humanos, el punto de vista interno e individual de las perso 
ñas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno eslu 
diado, así como cuando buscamos una perspectiva cercana de 
los participantes
En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel 
distinto al que tienen en la investigación cuantitativa Ñor 
malmente no se establecen antes de ingresar en el ambiente 
y comenzar la recolección de los datos Más bien, durante el 
proceso el investigador genera hipótesis de trabajo que se 
afinan paulatinamente conforme se recaban y analizan mas 
datos o las hipótesis son uno de los resultados del estudio 
Ya que se ha elegido un ambiente apropiado comienza la 
tarea de responder a las preguntas de investigación El am
biente puede ser vanado y ampliarse o reducirse, y se expío 
ra para ver si es el apropiado
Dos dimensiones resultan esenciales con respecto a la selec 
Clon del ambiente conveniencia y accesibilidad 
Para lograr el acceso al ambiente debemos negociar con los 
gatekeepers
Con el fin de tener un mayor y mejor acceso al ambiente, así 
como ser aceptados, se recomienda desarrollar relaciones, 
elaborar una historia sobre la investigación, no intentar imitar 
a los participantes, planear el ingreso y no elevar las expecta
tivas más allá de lo necesario

Conceptos básicos ^

• Acceso al contexto o ambiente 
Ambiente (contexto)
Anotaciones de campo

“ Bitácora de campo (diario de campo) 
Descripciones del ambiente 

» Gatekeepers 
Hipótesis de trabajo

• Inmersión inicial en el campo 
Inmersión total en el campo

Ejercicios
1 Vea la película de moda y plantee un problema de investiga

ción cualitativa (como mínimo objetivos, preguntas yjustifi 
cacion de la investigación) ¿Cuál es el contexto o ambiente 
inicial de dicho estudio’

2 Seleccione un artículo de una revista científica que contenga 
los resultados de una investigación cualitativa y responda las 
siguientes preguntas ¿cuáles son los objetivos de esa inves 
ligación’ ¿Cuáles son las preguntas’ ¿Cuál es su justificación’ 
¿Cual su contexto o ambiente’

3 Visite una comunidad rural y observe qué sucede ahí Plati
que con sus habitantes y recolecte información sobre un 
asunto que le interese Tome notas y analícelas De esta ex 
ponencia, plantee un problema de investigación cualitativa

■ La inmersión total implica observar los sucesos, establecer 
vínculos con los participantes, comenzar a adquirir su punto 
de vista, recabar datos sobre sus conceptos lenguaje y mane 
ras de expresión historias y relaciones, detectar procesos so 
cíales fundamentales, tomar notas y empezar a generar da
tos en forma de apuntes, mapas, diagramas y fotografías, así 
como recolectar objetos y artefactos y elaborar descripciones 
del ambiente

■ Las observaciones al principio son generales pero van enfo
cándose en el planteamiento

• La descripción del ambiente es una interpretación detallada 
de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y 
eventos del contexto, y debe transportar al lector al sitio de la 
investigación

• Se deben tomar distintos tipos de anotaciones de la observa
ción directa, interpretativas, temáticas, personales y de reac
tividad de los participantes

• Las anotaciones se registran en el diario o bitácora de campo, 
que ademas contiene descripciones, mapas, diagramas, es
quemas, listados y aspectos del curso del estudio

• Para complementar las observaciones podemos realizar 
entrevistas, recolectar documentos, etcétera

• Jusliíicación del estudio
• Literatura (papel en la investigación cualitativa)
• Objetivos de investigación 
' observación
• Participantes
• Planteamiento del problema
• Preguntas de investigación
• Proceso cualitativo
- Viabilidad del estudio

I Respecto de la idea que eligió en el capítulo 2 y que fue 
desarrollando bajo el enfoque cuantitativo a lo largo del li 
bro, ahora transfórmela en un planteamiento de investiga
ción cualitativo (proposito, objetivos y preguntas)

5 Describa la cafetería de su escuela, pida a un compañero 
que haga lo mismo Analicen y comparen sus descripciones 

b Realice una inmersión inicial en un contexto (fábrica, escue
la, hospital, iglesia, su barrio, una fiesta o una comunidad, 
teniendo en mente un planteamiento ¿Quiénes son ios go 
tekeepers^ ¿Quiénes son los participantes’ ¿Qué acontecí 
mientos le llamaron la atención’ ¿Qué dalos pueden reco
lectarse y ser útiles para el estudio planteado’ Describa un 
lugar específico del ambiente
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Ejemplos desarrollados

La guerra cnstera en Guanajuato 
Una breve explicación

Se llamó "Cristiada" a la guerra que, entre 1926 y 1929, enfrento 
al gobierno de la República con la Iglesia Católica en México Las 
relaciones entre ambos poderes eran conflictivas de años atrás y se 
politizaron con la división de liberales y conservadores durante el 
conflicto armado, que fue en realidad una guerra civil Mientras la 
Iglesia apoyó a los conservadores y propuso el cristianismo como 
solución, los liberales abogaban por la secularización de los bienes 
del clero y la abolición de las órdenes religiosas (Scavino, 2005) 

Los antecedentes son diversos y comienzan desde principios 
del siglo xix Pero desembocaron en vanos acontecimientos que 
es necesario destacar

• En 1924, el general Plutarco Ellas Calles asumió la presidencia 
de México

• El 21 de febrero de 1925, los caudillos de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM), auspiciados por Calles, 
proclamaron el surgimiento de la "Iglesia Católica Apostólica 
Mexicana" (Carrére, 2005) Esto implicaba una especie de 
ruptura con la autoridad del Vaticano

• El proyecto de tal institución fracasó rotundamente El papa Pío 
XI en la encíclica Quos Primos, del 11 de diciembre de 1925, 
declaro universal la festividad de Cristo Rey (Carrére, 2005)

< En el centro de México, Cristo Rey (coronado) era un símbolo 
fundamental del catolicismo, incluso, anos atrás habían erigt 
do en el estado de Guanajuato un gigantesco monumento a 
su figura

• El 2 de febrero de 1926, Pío XI dirigió al Episcopado mexicano 
una carta en la cual instaba a los católicos a emprender la ac
ción cívica contra algunas medidas persecutorias que comen 
zaban a materializarse, pero que se abstuvieran de formar un 
partido político, para evitar acusaciones por parte del gobierno 
de Calles de intervenir en asuntos políticos (Carrére, 2005)

• En marzo, se creo la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad 
Religiosa, con el objetivo de luchar por los derechos de 
profesar, confesar y promover la "fe católica" (Carrére, 2005)

Plutarco Ellas Calles, el presidente mexicano más radical en mate 
ria religiosa, obtuvo del Congreso, en enero de 1926, la aproba 
ción de la Ley Reglamentaria del articulo 130, la cual lacultaba al 
Poder Federal la regulación de la "disciplina' de la Iglesia y con 
firmaba el desconocimiento de su personalidad jurídica, de tal 
suerte que los sacerdotes serían considerados como simples pro
fesionales y las legislaturas estatales tendrían facultad para 
determinar el numero máximo de sacerdotes dentro de su juris 
dicción

Se requería, además, un permiso del Ministerio del Interior 
(actualmente Secretarla de Gobernación) para la apertura de 
nuevos lugares de culto (Dirección General del Archivo Histórico 
del Senado, 2003) Los sacerdotes debían registrarse ante el 
Ministerio del Interior

• El 31 de julio de 1926 entra en vigor la "Ley Calles" En tanto, 
el Episcopado mexicano consultó con el Vaticano en Roma 
para suspender los cultos en las iglesias el mismo 31 de julio 
El papa aprobó las medidas propuestas por la Iglesia mexiea 
na El general Calles, al conocer las intenciones de los católi 
eos, ordenó que las iglesias fueran cerradas e inventariadas 
(Dirección General del Archivo Histórico del Senado, 2003)

• El cierre de templos origino una gran cantidad de protestas 
oficiales del clero mexicano, y la Ley Calles, en la práctica, se 
convirtió en acciones como la prohibición del culto religioso, 
del suministro de sacramentos, de la catequesis, la supresión 
de monasterios y conventos, la negación de la libertad de 
prensa religiosa y la expropiación de algunos templos Incluso 
las sanciones fueron desde una multa hasta el encarcela
miento por tiempo indefinido y, en algunos casos, la muerte 
por fusilamiento

• La Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa se or
ganizó política y militarmente, y decidió emprender una lucha 
armada Estableció centros locales y regionales en todo Méxi
co, prometió a los combatientes armas y dinero para apoyar la 
insurrección y derrocar al gobierno de Calles Finalmente, en 
los primeros días de enero de 1927, después de brotes espon
táneos de rebellón, vanos ejércitos (porque no era uno solo, 
sino diferentes grupos armados en distintas provincias de 
México) se sublevaron ai grito de "|Viva Cristo Rey'"

• El levantamiento se ubico principalmente en los estados de 
Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Queretaro, Colima 
y Nayarit Después se agregaron otros estados Puebla, Esta
do de Mexico, Oaxaca, Veracruz, Durango y Guerrero, y hasta 
en estados del norte, como Sinaloa, hubo brotes

• En realidad nadie salió victorioso de esta guerra civil, ni mili
tar ni moralmente Al arribar a la presidencia de México Emi
lio Portes Gil, quien sustituyó al candidato oficial asesinado 
en 1928 por un joven católico (el general Alvaro Obregón, 
quien ya habla sido presidente antes de Calles), se estableció 
la tregua y el final oficial de la guerra cnstera El embajador 
estadounidense Owight W Morrow sirvió como intercesor en
tre el gobierno mexicano y la Iglesia para terminar el conflic
to Se calcula que murieron cerca de 100 000 personas

• La persecución de católicos siguió y anos después, en 1934, 
hubo un nuevo levantamiento, que se extendió hasta 1941, 
cuando se rindió el ultimo jefe cristero, Federico Vázquez, en 
Durango (Carrére, 2005)"

Planteamiento del problema

Durante muchos anos hubo una conspiración de silencio para no 
tocar el tema de la Cristiada A 71 años de distancia, cuando el 
conflicto entre la Iglesia católica y el Estado ha desaparecido has
ta de los textos constitucionales, la historia se pudo contar tran
quilamente (Jean Meyer)

Pd(<) una mayor comprensión de esto guerra civil, se recomienda la obra de Mcycr (t09<1) y la de Cariórc (ZOOS)



Ejemplos desaírollados

I ObjPti'OS

Comprender el significado que tuvo la guerra crislera para la 
población del estado de Guanajuato de la época (1926-1929) 
Entender las experiencias y vivencias de cristeros guanajua- 
tenses durante dicha guerra
Documentar los sucesos de la guerra costera en Guanajuato, par 
ticularmente aquellos no registrados en la literatura disponible 
Conocer las repercusiones que tuvo dicha guerra en 
Guanajuato de' viva voz" de sus actores

II r’fGgiinlas de investigación

¿Qué significados tuvo la guerra costera para la población de 
Guanajuato durante esta época^
¿Qué vivencias profundas experimentaron los cristeros gua 
najuatenses durante dicha guerra’
¿Que sucesos fueron relevantes en la guerra costera en Gua 
najuato’
¿Cuáles fueron las repercusiones que tuvo dicha guerra en 
Guanajuato’

ill justificación (resumida)

Muy pocos estudios se han realizado en el estado de Guanajuato 
para documentar los sucesos de la guerra costera de 1926-1929, 
de manera especial en los municipios con menor población La 
literatura disponible se concentra en el conflicto a nivel nacional o 
estatal y las referencias son comunmente a líderes militares o fi
guras del movimiento costero Por ello, es importante efectuar un 
estudio en la mayoría de los municipios del estado que sea posi 
ble (de los 46), a nivel local, desde la perspectiva de los sobrevi 
vientes que experimentaron "en carne y hueso" (directamente) 
el conflicto o lo escucharon de sus padres (fuentes indirectas) 
Además, se visitarían los lugares donde ocurrieron los hechos, asi 
como los archivos disponibles, y los resultados de ambos se irán 
registrando Cabe resaltar que en la actualidad el numero de so 
brevivientes es escaso, porque el conflicto se inició hace mas de 
80 años Es una ultima oportunidad para recolectar testimonios

IV Viabilidad

Al inicio de la investigación se careció de apoyo por parte de al
guna institución y los recursos provinieron de los investigadores, 
por lo cual en la primera etapa solamente se incluyeron los si
guientes municipios Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Celaya, 
Irapuato, Juventino Rosas, Salamanca, Villagrán, Tarimoro, Salva
tierra, Acámbaro y San Miguel de Allende

V Contexto o ambiente inicial

Cada cabecera municipal fue un contexto
El proceso de inmersión en el campo se resume así por la in 

vestigadora
Al llegar a cada municipio lo primero que hacía era dirigirme a la 
presidencia municipal (alcaldía) y preguntar sobre la ubicación del 
archivo histórico de la ciudad o población La mayoría de los archi 

vos se encuentran en la misma alcaldía

Después de consultar el archivo preguntaba al encargado del 
mismo {gatekeeper) quién era el cronista de la ciudad y dónde 
vivía Además, le cuestionaba qué personas ancianas conocía en la 
ciudad que me pudieran dar testimonios sobre la guerra cristera En 
vanos archivos tienen como encargado responsable al cronista de la 
localidad

La entrevista con los cronistas fue una parte clave en la investi
gación, ya que además de la información proporcionada, me indica 
ron qué personas hablan vivido la guerra cristera Algunos me 
suministraron lotos de la época

Una vez que se obtuvieron los nombres y las direcciones de los 
testigos del movimiento la tarea consistía en ir a buscarlos a sus 
casas, haciéndoles saber que iba de parte del cronista de la ciudad, 
ya que como es lógico imaginarse, no es fácil que dejen entrar a un 
extraño a sus hogares

Considero que la parte más ennquccedora de la investigación fue 
el haber entrevistado a los testigos directos del conflicto aistero, el 
haber visto cómo por medio de sus manos, gestos y miradas relataban 
los acontecimientos, cómo sus lágrimas cafan cuando recordaban las 
muertes de sus paisanos, y el escuchar sus risas, las cuales resonaban 
al hablar sarcásticamente sobre el gobierno de la época Los mismos 
entrevistados me recomendaron con conocidos suyos, con la finalidad 
de entrevistarlos también

Para mí, el haber hecho estas entrevistas fue rescatar un poqui
to de la historia popular de la región Con el tiempo esos ancianos 
se irán y con ellos, sus relatos y recuerdos, quedando perdidos para 

siempre
Por ultimo, consultaba las bibliotecas publicas, que albergan 

libros sobre la historia de cada municipio, asi como los museos loca
les para buscar más datos y fotografías

Sin embargo, me gustaría mencionar como ejemplo c1 munlei 
pío de Celaya, ya que en esta ciudad como en muchas otras, no se 
tiene documentación de 1926 a 1929 Es más, pareciera ser que en 
ninguna parte encontrarla Información sobre la época en esta loca
lidad ¿Qué hacer en un caso como éste’

Había consultado el archivo y las bibliotecas publicas de Celaya, 
pero no había encontrado ningún dato sobre el conflicto cristero en la 
ciudad Entrevisté a la cronista quien me proporcionó datos represen
tativos, pero que se enfocaban más a describir la vida en esa época, 
sin embargo, no eran datos históricos con fechas o lugares precisos 
Una bibllotecaiia me comentó sobre la existencia de un archivo hisló 
rico en el templo de San Francisco Todavía me sorprendo de la rique
za histórica que custodian los franciscanos en ese archivo, fue una de 
las principales fuentes de investigación para el caso de Celaya El 
sacerdote encargado y una historiadora me orientaron sobre el mane 

jo de los documentos
Se podría decir que ya contaba con bastante inlormación, pero de 

alguna manera esa Información relataba el punto de vista de la 
Iglesia No conforme con ello, y consultando al asesor, yo quería que 
mi investigación presentara distintas ‘voces históricas", por tanto, se 
necesitaba del punto de vista oficial, del gobierno Sin proponérmelo, 

al visitar archivos históricos de localidades vecinas, encontré iníorma 
ción sobre Celaya, descubrí, ademas, que esta ciudad jugó un papel 
fundamental en la reglón durante la Crisliada También me sorprendí 
cuando los testigos y cronistas de otras poblaciones hacían referencia 

a Celaya



380 if Ccpilulal2 El tnicio del proceso cualitativo

Fue de este modo, con inlormación de vanos municipios, que se 
armó el desarrollo histórico del conflicto en tal ciudad También se 
dio e! caso, como en Salamanca, de que no habla información ni en 
archivos ni en bibliotecas En esos casos no hay más que echar 
marro de la historia oral

Consecuencias del abuso sexual infantil”

I Objetivos

■ Entender las experiencias vividas por mujeres que fueron so
metidas a abusos sexuales durante su infancia

* Generar un modelo teórico que pueda contextualizar la 
manera como las mujeres sobrevivieron al abuso y lo 
afrontaron en el momento y posteriormente

II Preguntas de investigación’

• ¿Qué significados tiene para un grupo de mujeres el conjunto 
de experiencias de abuso sexual que vivieron en su infancia^

* ¿Cuáles fueron las condiciones en las que sucedió el abuso 
sexual’

• ¿Que estrategias de supervivencia y afrontamiento desarro
llaron las mujeres ante el abuso sexual’

• ¿Que condiciones intervienen en tales estrategias’
* ¿Cuales fueron las consecuencias de las estrategias seguidas 

para sobrevivir y afrontar el abuso’

m Entrada al campo o contexto

las participantes fueron reclutadas de un área metropolitana de 
Estados Unidos, por medio de terapeutas conocidos por su expe
riencia en el trabajo con sobrevivientes del abuso sexual Se en
vió una carta a cada terapeuta (gatekeepers) en la cual se descri
bía el estudio con todo detalle Asimismo, se mando una carta 
semejante a las pacientes que podrían beneficiarse del estudio o 
que estuvieran interesadas en participar Las pacientes contacta
ron a Susan L Morrow De las 12 que originalmente se interesa
ron, 11 llegaron a ser participantes de la investigación Una re 
chazó colaborar por razones personales

Cuando las participantes potenciales contactaron a Morrow, 
se revisó una vez más el proposito y alcance del estudio, y se 
concerto una cita para una entrevista inicial El consentimiento o 
autorización para participar se discutió con todo detalle al inicio 
de las entrevistas, resaltando la confidencialidad y las posibles 
consecuencias emocionales de la participación Después de que 
cada mujer firmo el formato o formulario de consentimiento, la 
grabación de audio o video comenzó Todas las participantes es
cogieron un seudónimo para ser nombradas en la investigación y 
se les prometió que tendrían la oportunidad de revisar sus co 
mentarlos (citas) y cualquier otra información que se escribiera 
acerca de ellas, antes de la publicación del estudio

Centros comerciales”

I Objetivos

• Evaluar la experiencia de compra de los clientes en centros 
comerciales (malls) de una importante cadena latinoameri 
cana
Conocer las preferencias de los clientes por ciertos centros 
comerciales de su ciudad y sus razones 
Obtener de los clientes una evaluación comparativa de dife 
rentes centros comerciales de la localidad 

' Comprender los atributos que le asignan los clientes a cada 
centro comercial de la ciudad

• Obtener definiciones del centro comercial ideal

II Preguntas de invesligai.ion

¿Cómo es la experiencia de compra de los clientes en los di 
ferentes centros comerciales de una importante cadena lati
noamericana’¿Como puede caracterizarse’

• ¿Cuales son los centros comerciales preferidos por los clientes 
en cada ciudad y por que’

’ ¿Como evalúan los clientes a los diferentes centros comercia 
les de la localidad’

• ¿Que atributos le asignan los clientes a cada centro comercial 
de la ciudad

' ¿Cómo puede definirse el centro comercial ideal desde la 
óptica de los clientes’

ill Entrada ai campo o contexto

Cada ciudad (fueron 12 en total) fue estudiada de manera inde
pendiente y al final se obtuvieron resultados comunes cuya natu
raleza no fue local

No hubo que conseguir ningún consentimiento, ya que la pro 
pía empresa propietaria de los centros comerciales fue la que 
encargo el estudio

El contexto inicial fue el centro comercial, de donde se reclu
taron personas de ambos géneros (cuyas edades fluctuaron entre 
los 18 y 89 anos) para participar en sesiones grupales de enfo
que, en las cuales se recolectaron opiniones sobre conceptos re
lacionados con el planteamiento del problema

Niños con discapactdad visual

Khadka, Ryan, Margrain, Woodhouse y Davies (2012) efectuaron 
un estudio titulado "Escuchando las voces de niños con discapa- 
cidad visual un estudio de grupo de enfoque" Sus objetivos fue
ron dos o) identificar las actividades educativas, sociales y de 
OCIO asi como los temas que mas les interesan a los niños y jove
nes con discapacidad visual, y b) determinar si existen diferen
cias en las areas de interés entre ellos y quienes gozan por 
completo del sentido de la vista Las preguntas de investigación

Adaptado de Monow y Smith (1995) Se lesume por cuestiones de espacio
Deducidas de la lectura del articulo
Se presenta un planteamiento resumido del esludio original



Los investigadores opinan

que corresponden a estos objetivos son ¿cuáles son las activida
des educativas, sociales y de ocio así como los temas que más les 
interesan a los nmos y jóvenes con discapacidad visual^

¿Existen diferencias en las áreas de interés entre ellos y quie 
nes gozan por completo del sentido de la vista'’

De este ejemplo haremos mención en esta 
■ parle cualitativa y en el capítulo 13 del centro de 

recursos en línea 'Profundizar en temáticas de la investigación 
cualitativa"

Utros ejemplos

'' ' Asimismo, en "Material complementario"
Ejemplos Ejemplo 3, del centro de recursos en 

linea el lector podrá encontrar un reporte de una investigación 
cualitativa que muestra el uso de Atlas ti y la teoría fundamenta 
da, titulado "Entre 'no sabía qué estudiar' y 'ésa fue siempre mi 
opción' selección de institución de educación superior por parte 
de estudiantes en una ciudad del centro de México" (Hernández 
Sampieri y Méndez, 2009) Este estudio cualitativo se realizó para 
profundizar en las razones por las cuales los jóvenes en edad de 
efectuar sus estudios de pregrado, eligieron o descartaron a la 
Universidad Latinoamericana del Conocimiento” como opción, y 
para comprender el papel que desempeñan los padres de familia 
y demás personas relevantes (maestros, amigos y otros parien

Los investigadores opinan

Muchas promociones de alumnos míos han tenido que contestar 
(y, sobre todo, responderse a sí mismos) la pregunta ¿qué es 
mejor un serrucho, un desarmador o un martillo’ Irremediable
mente todos han llegado a la conclusión de que todo depende 
para qué se va a emplear

Todos conocemos a personas que, por inexperiencia o inepti
tud, insisten en usar un serrucho para clavar un clavo o un desar
mador para cortar una madera De manera análoga, lodos hemos 
conocido a investigadores que insisten en utilizar únicamente 
cierta técnica, porque les parece que es lo que está de moda o 
porque es la de sus preferencias, independientemente del pro 
blema u objetivos de investigación que tiene entre sus manos 

Los invito a reflexionar acerca de los razonamientos que sub
yacen a la toma de decisiones en cuanto a la metodología de la 
investigación, para lo cual —estoy seguro— ustedes encontrarán 
las bases conceptuales en esta sexta edición, en la que se anade 
un nuevo énfasis en los métodos cualitativos

Carlos G. Alonzo BLANquno 
Decano de la docencia y la investigación.
Facultad de Educación de la Universidad 

Autónoma de Yucatán
Miembro del Comité Consultivo del Consejo Mexicano 

de Investigación Educativa (COMIE)

tes) en la selección de la institución educativa de nivel superior en 
la que los jóvenes continuaran sus estudios Se llevaron a cabo 
grupos focales, un total de 17 sesiones que se complementaron 
con tres entrevistas La muestra fue de 118 participantes (estu
diantes de bachillerato, universitarios, egresados de universidad 
y padres de familia) Los principales resultados revelan que hay 
vanos factores involucrados en la decisión de los estudiantes in
fluencia de otras personas, razones personales, características de 
la universidad y el contacto con ésta Además se identificaron 
seis tendencias en el proceso de decisión Los participantes 
también compartieron cuáles creen que son las mejores univer 
sidades en el país, principalmente en la región central de Méxi
co, y las razones por las que las consideran Finalmente, se en
contró que dicha universidad tiene características únicas que 
debe potenciar y áreas de oportunidad para cambiar y mejorar 

Recomendamos que el lector revise el ejemplo (que está en 
dos documentos continuos informe más largo y presentación 
abreviada) para comprender todo el proceso de la investigación 
cualitativa

Adicionalmente se incluyen otras muestras de es-
ludios cualitativos en los ejemplos del centro de 

recursos en línea y en el capítulo 13 adicional, denominado "Pro
fundizando en temáticas de la investigación cualitativa"

La metodología cualitativa permite entender cómo los partici
pantes de una investigación perciben los acontecimientos La 
variedad de sus métodos, como son la fenomenología, el inte- 
raccionismo simbólico, la teoría fundamentada, el estudio de 
caso, la hermenéutica, la etnografía, la historia de vida, la biogra
fía y la historia temática, reflejan la perspectiva de aquel que 
vive el fenómeno El uso de esta aproximación es de carácter in
ductivo y sugiere que a partir de un fenómeno dado, se pueden 
encontrar similitudes en otro, permitiendo entender procesos, 
cambios y experiencias

La obra Metodología de la investigación de Hernández 
Sampieri aborda la visión cualitativa de manera fascinante, a 
través de ejemplos que facilitan la asimilación de las etapas 
esenciales de la investigación

Mtro. Ricardo Ortiz Ayala 
Instituto Tecnológico de Querétaro 

y Universidad Autónoma de Querétaro

damente 1 SOO alumnos y es privada



Muestreo en la investigación 
cualitativa

En un estudio cualitativo, los decisiones respecto al muestreo rellejan 
los premisos del investigador acerco de lo que constituye una base de 
datos creíble, coníiable y válido para abordar el planteamiento del 
problema

Roberto Hernández Sampieti

Paso 3 Elección de las unidades de análisis o casos 
Proceso de investigación iniciales y la muestra de origen

cualitativa ’ Definir las unidades de análisis o casos iniciales
• Elegir la muestra inicial
• Revisar permanentemente las unidades de análisis 

y muestra iniciales y, en su caso, su redeíinicion

Objetivos de aprendizaje
Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de

1 Conocer el proceso de selección de la muestra en la investigación cualitativa

2 Comprender los conceptos esenciales vinculados con la unidad de análisis y la muestra 
en estudios cualitativos

3 Entender los diferentes tipos de muestras no probabiUsticas o dirigidas y tener elementos 
para decidir, en cada investigación, cuál es el tipo apropiado de muestra de acuerdo con 
las condiciones que se presenten durante su desarrollo

Síntesis
En el capítulo se comenta el proceso para definir las unidades de análisis y la muestra inicia
les En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva 
probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio 
a una población mas amplia Asimismo, se consideran los factores que intervienen para "de
terminar" o sugerir el numero de casos que compondrán la muestra También se insiste en 
que conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos de unidades o reemplazar las 
unidades iniciales, puesto que el proceso cualitativo es más abierto y está sujeto al desarrollo 
del estudio

Por ultimo, se revisan los principales tipos de muestras dirigidas o no probabillsticas, que 
son las que se utilizan comunmente en investigaciones cualitativas Algunos temas tratados 
en este capítulo serán ampliados en el capítulo 13 adicional, "Profundizar en temáticas de la 

cen/ío de investigación cualitativa", que el lector puede descargar del centro de recur* 
SOS en linea de la obra



Muesireo en
la investigación cualitativa

Se gula por uno o 
vanos prepósitos

5

Muestra
* Se determina durante o después de la 

inmersión inicial
* Se puede ajustar en cualquier momento del 

estudio
■ No es probabillstica
* No busca generalizar resultados

■ Busca tipos de casos o 
unidades de análisis que 
se encuentran en el 
ambiente o contexto

Su numero sedelme 
a partir de

Naturaleza del (enómeno 
Capacidad de recolección v análisis 
Saturación de categorías 
Entendimiento del (enómeno

Tipos

I • Oevolunlarios-
I • De expertos-
I • De casos tipo

■^1 • Por cuotas
• Más bren orientadas a la 

investigación cualitativa

• Diversas o de máxima variación
• Homogéneas -
• En cadena o por redes
• De casos extremos
• Por oportunidad
■ Teóricas o conceptuales
• Confirmativas
• Oe casos importantes
• Por conveniencia
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Muestra En el proceso cualitativo 
grupo de personas eventos sucesos 
comunidades etc, sobre el cual se 
habrán de recolectar los datos, sin que 
necesariamente sea estadísticamente 
representativo del universo o población 
que se estudia

Después de la inmersión inicial: la muestra inicial
1 Hemos hecho la inmersión inicial, la cual nos sumerge en el contexto Al mismo tiempo, recolecta

mos y analizamos datos (seguramente ya observamos diferentes sucesos, nos compenetramos con la 
cotidianidad del ambiente, platicamos o entrevistamos a vanas persoms, tomamos notas, tenemos 
impresiones, etceten)

En algún momento de la inmersión inicial o después, se define la muestra “tentativa’, sujeta a la 
evolución del proceso inductivo Como explican Flick (2013), Creswell (2013a), Savin-Baden y 

Major (2013) y Miles y Hubermnn (1994b), el muestreo cualitativo es prepositivo 
Las primeras accioncis para elegir h imicstr i ocurren desde d planteamiento mismo y 
cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos 
interesan En las investigaciones cualitativas nos preguntamos que casos nos interesan 
imcialmcnte y donde podemos encontrarlos

En el ejemplo del estudio sobre las emociones que experimentan los pacientes 
jovenes que serán operados al ver el proposito ya sabemos que los casos van a ser per
sonas de entre I4 y 20 años de la ciudad de Salta, en Argentina, y que cubren la con

dición de estar programados para una operación de alto nesgo Asimismo, ubicamos hospitales donde 
se realizan estas operaciones Ahora, debemos elegir los casos (por ejemplo, de un listado que nos 
señale la programación de las intervenciones quirúrgicas del tipo buscado en los próximos meses) y 
contactarlos para lograr su consentimiento y el de sus médicos y padres (con el antecedente de que los 
hospitales hayan autorizado la investigación) Pero, ¿cuantos casos^, ¿cuantos jovenes que se somete
rán a cirugía debemos incluir 10, 15, 50, 100’, ¿que tamaño de muestra es el adecuado’ Como 
vimos, en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva pro- 
babilisuca, pues el ínteres del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una pobla
ción mas amplia Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundidad Nos conciernen casos 
o unidades (participantes, organizaciones, manifestaciones humanas, eventos, animales, hechos, etc) 
que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación El 
muestreo adecuado uene una importancia crucial en la invesugacion, y la investigación cualitativa no 
es una excepción (Barbour, 2007) Por esta razón es necesario reflexionar sobre cual es la estrategia 
de muestreo mas pertinente para lograr los objetivos de investigación tomando en cuenta criterios de 
rigor, estratégicos, eucos y pragmáticos, como se explicara a continuación

Por lo general son tres los factores que intervienen para “determinar” o sugerir el numero de casos '

1 Capacidad operativa de recolección y análisis (el numero de casos que podemos manejar de
manera realista y de acuerdo con los recursos que tenemos) •

2 El entendimiento del fenómeno (el numero de casos que nos permitan responder a las preguntas 
de investigación, que mas adelante se denominara “saturación de categorías")

3 La naturaleza del fenómeno en análisis (si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, 
SI recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo)

Por ejemplo, en el estudio sobre las emociones que los pacientes jovenes pueden experimentar 
antes de ser operados, el investigador procurara analizar el mayor numero posible de casos (que 
depende, en primera instancia, de cuántas cirugías de alto nesgo st realizan en Salta —mensual o 
anualmente— a la población de ínteres)

Asimismo, en la investigación de Morrow y Smith (1995) se recluto abiertamente a las partici
pantes (cuantas mas, mejor, pero que pudieran tratarse) La muestra final fue de 11 mujeres (el requi
sito era que hubiesen pasado por una situación de abuso sexual prolongado durante su infancia) 

Idealmente, habra ocasiones en que se obtengan muestras grandes, que nos darían una compren
sión completa de! problema de estudio, pero en la practica son inmanejables (por ejemplo, ¿como 
podríamos estudiar en profundidad 200 o 300 casos de experiencias previas al quirófano o documen
tar en forma exhaustiva —mediante entrevistas y sesiones en grupo— mas de 100 casos de abuso

Miles Huberman y Saldana (2013) Kocfbci y Mcfllihacl (2009) Oallaglla (2008a) y Eslcibeig (2002)
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sexual prolongado durante la infancia^ Pasarían anos y se necesitaría un vasto equipo de investigado
res mu) preparados y con erícenos similares para investigar) Finalmente, como explica Neuman 
(2009), en la indagación cualitativa el uimauo de muestm no se fija a priori (antes de la recolección de 
los datos), sino que se establece un tipo de unidad de análisis y a veces se perfila un numero aproxi
mado de casos, pero la muestra final se conoce cuando las nuevas unidades que se añaden ya no 
aportan información o datos novedosos ( saturación de categorías”), aun cuando agreguemos casos 
extremos Aunque diversos autores recomiendan ciertos tamaños mínimos de muestras (número de 
unidades o casos) para diversos estudios cualitativos {véase la tabla 13 1), no hay parámetros definidos 
ni precisos La tabla es únicamente un marco de referencia, pero la decision del numero de casos que 
conformen la muestra es del investigador, así como resultado de los tres factores que se mencionaron 
(porque como dice el doctor Roberto Hernández Galicia los estudios cualitativos son artesanales, 
trajes hechos a la medida de las circunstancias”) El principal factor es que los casos nos proporcionen 

un sentido de comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación Las muestras cua
litativas no deben ser utilizadas para representar a una población (Daymon, 2010)

» Tobla 13 1 Tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos'

Tamaño mfnímo de muestra sugerid* I
Etnográfico cultural Una comunidad o grupo cultural 30 50 casos que lo conformen Sí es 

menor el grupo, incluir a lodos los individuos o el mayor numero posible

Etnográfico básico Doce participantes homogéneos

Si la unidad de análisis es observaciones, 100 200 unidades

Fenomenológico Diez casos

Teoría iundamentada, entrevistas o 
personas bajo observación

De 20 a 30 casos

Histocia de vida (amiliar Toda ia (amiiia, cada miembro es un caso

Giograffa El sujeto de estudio (si vive) y el mayor numero de personas vinculadas a 
él incluyendo críticos

Estudio de casos De seis a 10 SI son en prolundidad, tres a cinco

Grupos de enfoque Siete a 10 casos por grupo, al menos un grupo por tipo de población SI el 
grupo es menor, incluir a todos los individuos o el mayor numero posible 

Para generar teoría, tres a seis grupos

Cabe destacar que los tipos de estudio o diseños cualitativos aun no se comentan, por lo que el 
cuadro adquirirá un mayor sentido al revisar los siguientes dos capítulos Por su pane, Creswell 
(2013b) señala que en las investigaciones cualitativas los intervalos de las muestras varían de uno a 50 

casos
Otra cuestión importante es la siguiente en una investigación cualitativa la muestra puede con

tener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero conforme avanza el estudio se pueden agregar 
otros tipos de unidades y aun desechar las primeras Por ejemplo, si decido analizar la comunicación 
entre el medico y su paciente (en el caso de enfermos terminales de sida), después de una inmersión 
inicial (que implicaría observar actos de comunicación entre medicos y pacientes terminales, mante
ner charlas informales con unos y otros, etc.), quiza me doy cuenta de que dicha relación esta rnedia- 
tizada por el personal no médico (enfermeras, auxiliares, personal de limpie-za) y entonces decido 
agregarlo a la muestra Así. analizaría tanto a los protagonistas de las interacciones como sus procesos

caicgoilos
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También se pueden tener unidades de diferente naturaleza. Por ejemplo, en el estudio sobre la 
guerra cristera en Guanajuato desde el punto de vista de sus actores, la muestra inicial comprendió 
dos clases de unidades*

o) Documentos generados en la época y disponibles en archivos públicos y privados (notas periodís
ticas, correspondencia oficial, reportes y, en general, publicaciones del gobierno municipal o 
estatal, diarios personales, etcétera).

b) Participantes (testigos directos, personas que vivieron en la época de la guerra cristera y sus des
cendientes).

Posteriormente, se sumaron como unidades “artefactos u objetos" y “sitios especí
ficos” (armas usadas en la conflagración, casas donde se celebraban en secreto las misas 
católicas, iglesias y lugares donde fueron ejecutados cnsteros u ocurrieron batallas o 
escaramuzas).

Mertcns (2010) señala que en el muestren cualitativo es usual comenzar con la 
identificación de ambientes propicios, luego de grupos y, finalmente, de individuos. 
Incluso la muestra puede ser una sola unidad de análisis (estudio de caso).-* La investi
gación cualitativa, por sus características, requiere muestras más flexibles La muestra 
se va evaluando y redefiniendo permanentemente. La esencia del muestren cualitativo 
se define en la figura 13.1

Esencia del rruiestreo cualitativo ^

^ Objetivo central

Seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayuden a 
entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de éste

^ Entender

■ Detalles 
‘ Significados 
• Actores 

Información

i
^ Técnica

Muestreo con un proposito definido y acorde con la 
evolución de los acontecimientos

Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones son las no probabilisticas o diri
gidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. También se les conoce como 
guiadas por uno o vanos propósitos”, pues la elección de los elementos depende de razones relacio

nadas con las características de la investigación (Ragin, 2013, Saumure y Given, 2008a y Palys, 2008). 
Veamos estas clases de muestras, pero cabe destacar que no son privativas de los estudios cualitativos, 
sino que también llegan a utilizarse en investigaciones cuantitativas, por mucho que se asocien más 
con los primeros.

La muestra de participantes voluntarios •
En ciencias sociales y médicas son frecuentes las muestras de voluntarios. Pensemos, por ejemplo, en 
los individuos que voluntariamente acceden a participar en un estudio que profundiza en las expe
riencias de cierta terapia; otro caso sería el del investigador que realiza un trabajo sobre las motivacio
nes de los pandilleros de un barrio de Madrid e invita a quienes quieran a una entrevista abierta En

Refortnulactón de la muestra En los 
estudios cualitativos, la muestra 
planteada Inicíalmente puede ser 
distinta a la muestra final Es posible 
agregar casos que no hablamos 
contemplado o excluir otros que s( 
teníamos en mente

« Figura 13 1

CenUo de 
/(,^iccunos 
v/Jl* en lintj

‘ los esludios de caso cualitativos no se revisarán en este espacio, sino en el capitulo <1 atjieional, 'Esiudios de caso", en Material comple
mentarlo -> Capítulos adicionales, del cenlro de recursos en linca 

Adaptado de Mertens (2010)
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estos casos, la elección de los participantes depende de circunstancias muy vanadas A esta clase de 
muestra cambien se le puede llamar autoselecaonadn, ya que las personas se proponen como partici
pantes en el estudio o responden a una invitación (Battaglia, 2008b)

Estas muestras se usan en estudios expenmentalcs de laboratorio, pero también en investigacio
nes cualitativas, como en el ejemplo de Morrow y Smith (1995)

La muestra de expertos
En ciertos estudios es necesana la opinion de expertos en un tema Estas muestras son frecuentes en 
estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis mas precisas o la materia prima del diseño 
de cuestionarios Por ejemplo, en un estudio sobre el perfil de la mujer periodista en Mexico (Barrera 
et al, 1989) se recurrió a una muestra de 227 mujeres periodistas, pues se consideró que eran las 
participantes idóneas para hablar de contratación, sueldos y desempeño de tal ocupación Estas mues
tras son comunes cuando se pretende mejorar un proceso industrial o de calidad

La muestra de casos tipo
También se utiliza una muestra de casos tipo en estudios cuantitativos exploratorios y en investigacio
nes de tipo cualitativo, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, 
no la cantidad ni la estandarización En estudios con perspectiva fcnomcnologica, en los que ci obje 
tivo es analizar los valores, expencncias y significados de un grupo social, es frecuente el uso de mués 
tras tanto de expertos como de casos tipo Por ejemplo, pensemos en los trabajos de Howard Becker 
{Elmtistco de jazz, 1951, y Los muchachos de blanco, 1961) que se basan en grupos de músicos de jazz 
y característicos estudiantes de medicina, para adentrarse en el análisis de los patrones de identifica
ción y socialización de estas dos profesiones la de músico y la de medico En su estudio, Khadka es 
al (2012) formaron una muestra de casos tipo con 81 niños y jovenes de ambos géneros (seis a 18 
anos), con y sin discapacidad visual, de zonas rurales y urbanas, a ios que agruparon por edad en 13 
categorías (cada una represento un grupo de enfoque)

Los estudios motivacionales que se hacen para el análisis de las experiencias de cierto tipo de 
consumidores con respecto a un producto también utilizan estas muestras (por ejemplo, ejecutivos 
de alto nivel socioeconómico que han comprado determinada marca de automóvil de lujo)

La muestra por cuotas
La muestra por cuotas se utiliza mucho en estudios de opinión y mercadotecnia Por ejemplo, los 
encuestadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas a individuos 
en un lugar publico (un centro comercial, una plaza o una colonia) Al hacerlo, van llenando cuotas 
de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas Así, en un estudio sobre la actitud de 
la ciudadanía hacia un candidato político, se dice a los encuesndores que vayan a determinada colo
nia y entrevisten a 150 personas adultas, en edad de votar Que 25% sean hombres mayores de 30 
anos, 25% mujeres mayores de 30 años, 25% hombres menores de 25 años y 25% mujeres menores 
de 25 anos” Estas muestras suelen ser comunes en encuestas {surveys) e indagaciones cualitativas

Muestras orientadas a la investigación cualitativa
Cres\vell (2013b), Hcktner (2010), Henderson (2009) y Miles y Huberman (1994), remiten a otras 
muestras no probabilísticas que, además de las ya señaladas, suelen utilizarse en estudios cualitativos 

Las repasaremos brevemente a continuación
1 Muestras d,venas o de mdxtma vanada estas muestras son utilizadas cuando se busca mostrar 

distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar 
la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades Imaginemos 
a un medico que evalúa a enfermos con distinios tipos de lupus, a un psiquiatra que considera 
desde pacientes muy deprimidos hasta individuos con depresión leve
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Ejemplo ------- --------------- ----------------------
Studs (1997) realizó un estudio del significado del trabajo en la vida del individuo, mediante entrevistas 
profundas a personas que contaban con una gran variedad de trabajos y ocupaciones

2. Muestras Imnogénear. al contrario de las muestras diversas, en las muestras homogéneas las uni
dades que se 1*30 a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos 
similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o 
episodios cn un grupo social.

Ejemplo -----“ • ■ —■ ■— = ^ — -- — “
HernándeZ'Sdmpien y Mendoza (2010) iniciaron una investigación a largo plazo para analizar el contexto 
de las mujeres profesionalmente exitosas (obstáculos que tuvieron en su carrera, las relaciones con su 
familia y subordinados, manejo de la maternidad, etc.) La primera etapa de su estudio es con un grupo 
de 50 mujeres que ocupan cargos destacados (empresarias, directoras generales o presidentas de orga
nizaciones privadas y públicas, rectoras de universidades, diputadas federales, senadoras o equivalentes), 
y las seleccionadas debieron cubrir un perfil, casadas y madres, que se ubiquen al frente de su organización 
o tengan capacidad de decisión al máximo nivel, cuyo grado de estudios mínimos es de licenciatura y 
mayores de 40 artos. Es decir, se busca un grupo homogéneo. El ya mencionado estudio de Suto y Arnaut 
(2010) sobre el suicidio con 24 reclusos que intentaron privarse de la vida es otro ejemplo

Una forma de muestra homogénea, combinada con la muestra de casos cipo, pero que algunos 
autores destacan como una clase de muestra cualitativa (por ejemplo, Mertens, 2010), son las llama
das “muestras típicas o intensivas”, en que se eligen casos de un perfil similar, pero que se consideran 
representativos de un segmento de la población, una comunidad o una cultura (no en un sentido 
estadístico, sino de prototipo). Por ejemplo, ejecutivos con un salario promedio y características nada 
fuera de lo común para su tipo (se utiliza la expresión “hombre medio" para identificarlos) o soldados 
que se enrolaron en una guerra y no Rieron heridos gravemente ni recibieron medallas, que estuvieron 
en servicio el tiempo regular, etcétera.

3. Muestras en cadena o por redes (“bola de nieve”): en este caso, se identifican participantes clave y 
se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más 
datos o ampliar la información (Morgan, 2008), y una vez contactados, los incluimos también. 
La investigación sobte la guerra cristera operó en parte con una muestra en cadena (los sobrevi
vientes recomendaban a otros individuos de la misma comunidad).

Ejemplo <g— -------------------------- -----------------------------------------------

González y González (1995), en su estudio sobre una población utilizaron una muestra en cadena: primero se 
pusieron en contacto con unos participantes, quienes acercaron a sus conocidos y ellos a su vez a otras perso
nas, a fin de enriquecer información sobre una cultura, a través de individuos que relataron su historia

4. Muestras de casos extremos: estas muestras son útiles cuando nos Interesa evaluar características, 
grupos o situaciones alejadas de la “normalidad” o de prototipos (variación inusual cn el fenóme
no o problema bajo estudio) (Creswcll, 20I3ay Jalinukainen, 2009). Imaginemos que queremos 
estudiar a personas sumamente violentas. Podríamos seleccionar una muestra de pandilleros; de 
igual forma, si tratamos de evaluar métodos de enseñanza para estudiantes muy problemáticos, 
elegimos a aquellos que han sido expulsados varias veces. Mertens (2010) señala que el análisis de 
casos extremos nos ayuda, paradójicamente, a entender lo ordinario.

Este tipo de muestras se utiliza para estudiar etnias muy distintas al común de la población 
de un país, también para profundizar el análisis de comportamientos terroristas y procesos com-
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piqos quL solamente dominan unos cuantos expertos A veces se seleccionan casos extremos 
opuestos con fines comparativos (por ejemplo, escuelas donde la violencia estudiantil es elevada 
y escuelas sumamente tranquilas, edificios solidos que han resistido temblores u otros fenómenos 
naturales y estructuras que se han colapsado).

Ejemplo CT-------------- - ----------------- ----- ■■ ■ =1

Hernández Sampieri y Martínez (2003) efectuaron una serie de sesiones guípales para definir qué criterios 
podían considerarse en cuanto a sexo, violencia, consumo de drogas, horror y lenguaje insultante, para clasi 
ficar películas cinematográficas como aptas para niños, adolescentes y adultos Algunos de los grupos estaban 
constituidos por personas calificadas como muy liberales (entre ellos algunos escritores críticos de cine y 
cineastas) y otros, por individuos situados como conservadores (miembros de ligas de defensa de la familia 
y la moral, sacerdotes, etcétera) ^

5 Muestras por oportunidad se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investiga
dor justo cuando los necesita O bien, individuos que requerimos y que se reúnen por algún 
motivo ajeno a la investigación, lo que nos proporciona una oportunidad extraordinaria para 
reclutarlos Por ejemplo, una convención nacional de alcohólicos anommos, justo cuando con
ducimos un estudio sobre las consecuencias del alcoholismo en la familia

Ejemplo C- .................................. .... -------- ----....... .......
Herrera (2004) realizó un estudio de caso de sí misma, sobre el lupus eritematoso sistémico (ella padecía un 
lupus con 31 años de evolución) Al presentar los resultados de su investigación, acudieron médicos que cono 
cían enfermos con el mismo padecimiento, quienes recomendaron a sus pacientes para que ampliara su 
indagación

6 Muestras teóricas o conceptuales' cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, pue
de muescrear casos que le sirvan para este fin Es decir, se eligen las unidades porque poseen uno o 
vanos atributos que contribuyen a formular la teoría (Draucker, Martsolf, Ross y Rusk, 2007) 
Supongamos que quiero probar una teoría microcconómica sobre la quiebra de ciertas aerolíneas 
Obviamente, selecciono empresas de esta clase que han pasado por una quiebra Si quiero evaluar 
ios factores que hacen que un hombre sea capaz de violar a una mujer, puedo obtener la muestra en 
cárceles donde se encuentren recluidos criminales violadores Otro ejemplo característico serian los 
detectives, cuando seleccionan a sospechosos que encajan en sus teorías sobre el asesino

Ejemplo C7 ..... - ' ~
Lockwood (1996) llevó a cabo un estudio para encontrar en comunidades específicas submuestras de indivi 
duos con distintos trabajos, a fin de analizar si algunas situaciones laborales conducen a ciertas percepciones 
sobre las clases sociales

7 Muntras coufirmMmu- h finalidad de las muestras confirmativas es sumar nuevos casos cuando 
en los ya analizados se suscita alguna controversia o surge información que apunta en diferentes 
direcciones Puede ocurrir que al analizar los primeros casos surjan hipótesis de trabajo y otros 
casos posteriores las contradigan o “no se encuentren lendencias claras” Entonces, seleccionamos 
mas casos similares a aquellos donde emergieron las hrpoiesls y también casos donde se contradi

jeron, hasta comprender lo que verdaderamente sucede

Wlvrgo seinrluyeiongmpos de oilenlatida -Inleimcdl»'. remiel en el tomlndo -hbeietemo tonsei.adu,lime- tos oileiloi piodu 

tidos regulan la tlasllicaciónolidal en México ^ ,, i,
te lavesligaddn se tomeiila en el replliilo a -eslndliis de taso', del tenM de leoiisns en linea el real pnede desiaigaiie
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Por ejemplo, en la investigación de Amate y Monies (2005) sobre las oportunidades de empleo para 
personas con capacidades diferentes, los primeros casos (que eran empresas grandes, tnnsnacionales 
y nacionales) apuntaban a que las oportunidades eran equitativas para individuos con capacidades regu
lares y con capacidades distintas Posteriormente otros casos (empresas locales de menor tamaño) con
tradijeron la hipótesis de trabajo j entonces se agregaron m is casos, tanto de organi¿acionts locales 
como de nacionales y transnacionales, con el fin de entender la nueva hipótesis y la explicación de 
las causas del fenómeno

8 Muestras de ctuos sumamente importantes o críticos para el problema analizado a veces hay casos del 
ambiente que no podemos dejar hiera, por ejemplo, en el estudio sobre la guerra enstera, no 
podían quedar excluidos los cronistas de las ciudades En un estudio cualitativo en uní empresa, 
no es conveniente prescindir del director general Incluso hay muestras que únicamente conside
ran casos relevantes

9 Muestras por conveniencia estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales 
tenemos acceso (Battaglia, 2008a) Tal fue la situación de Rizzo (2004), quien no pudo ingresar

a vanas empresas para efectuar entrevistas a profundidad en niveles gcrencialcs, acerca 
Composición y tamaño de la muestra de los factores que conforman el clima organizacional, y entonces decidlo entrevistar
cualitativa Depende del desarrollo del a compañeros que junto con ella cursaban un posgrado en desarrollo humano y eran
proceso induclivo de investigacó-, directivos de diferentes organimciones

En ocasiones, una misma investigación requiere una estrategia de muestreo mixta 
que combine varios tipos de muestra, por ejemplo, de cuotas y en cadena

Las muestras dirigidas son validas en cuanto a que un determinado diseño de investigación así las 
requiere, sin embargo, los resultados se aplican nada mas a la muestra en si o a muestras similares en 
tiempo y lugar (transferencia de resultados), pero esto ultimo con suma precaución No son gencrali- 
Tables a una población ni interesa esta extrapolación

Finalmente, para reforzar los conceptos vertidos, se incluye un diagrama de toma de decisiones 
respecto de la muestra inicial (véase la figura 13 2, adaptada de Cresvvell (2005, p 205)) Aunque este 
autor divide las decisiones en antes y después de la recolección de los datos, desde nuestro punto de 
vista esto es relativo, porque, como se ha insistido, el proceso cualitativo es iterativo y emergente

« Figura 13 2 Esencia de la toma de decisiones para la muestra inicial en estudios cualitativos

^ ¿Cuándo ocurre el muestreo iniciaF

¿Antes de la recolección de los dalos’ 

^ ¿Cuál es la intención’

^ ¿Después de la recolección de los datos’ 

^ ¿Cuál es la intención’

Desariollar diversas Generar una teoría o hipótesis Describir un subgrupo
I
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i i
) Muestra ^ Muestra ^ Muestra ^ Muestra oportunista
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i i
Describir algo problemático Alcaiiiar uaa Describit lo "típico Recoger la peiipecliva localicar casos
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Ejemplos desarrollados

Un ultimo comentario, en todo el proceso de inmersión inicial en el campo, inmersión total, 
elección de las unidades o casos y de la muestra, debemos tomar en cuenta el planteamiento del pro
blema, el cual constituye el elemento central que guía todo el proceso, pero tales acciones pueden 
hacer que el planteamiento se modifique de acuerdo con la “realidad del estudio” (construida por el 
investigador, la situación, los participantes y las interacciones entre el primero y estos últimos). El 
planteamiento siempre estará sujeto a revisión y cambios

la muestra inicial se define durante la inmersión inicial o des
pués
En los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es im
portante desde una perspectiva probabilística, pues el interés 
del investigador no es generalizar los resultados de su estu
dio a una población más amplia
Tres son los factores que intervienen para "determinar" o suge
rir el numero de casos que compondrán la muestra 1) capa
cidad operativa de recolección y análisis, 2) el entendimiento 
del fenómeno o saturación de categorías y 3) la naturaleza del 
fenómeno en análisis
En una investigación cualitativa, la muestra puede contener 
cierto tipo definido de unidades iniciales, pero conforme 
avanza el estudio es posible agregar otros tipos de unidades

En un estudio cualitativo se pueden tener unidades de natu
raleza diferente
En el maestreo cualitativo es usual comenzar con la identifi
cación de ambientes propicios, luego de grupos y, finalmen
te, de individuos
La investigación cualitativa, por sus características, requiere 
muestras más flexibles
Las muestras dirigidas son de vanas clases 1) muestra de 
sujetos voluntarios, 2) muestra de expertos, 3) muestra de 
casos tipo, 4) muestreo por cuotas y 5) muestras de 
orientación a la investigación cualitativa (muestra vanada, 
homogénea, muestra por cadena, muestra de casos 
extremos, muestras por oportunidad, muestra teórica, 
muestra confirmativa, muestra de casos importantes y 
muestra por conveniencia).

Conceptos básicos

‘ Muestra
* Muestra dirigida (no probabilística)

Ejercicios

2

Respecto al artículo de una revista científica que contiene ios 
resultados de una Investigación cualitativa (que seleccionó 
como parte de los ejercicios del capitulo anterior), responda 
¿cuál es la unidad de análisis’ ¿Qué tipo de muestra final 
eligieron los investigadores’
Si visitó una comunidad rural y observó qué sucedía en ella, 
y de esa experiencia planteó un problema de investigación 
cualitativa, ¿cuál es o cuáles son las unidades de análisis 
apropiadas para desarrollar su estudio’ y ¿cuál serla el tipo 
adecuado de maestreo’ Recuerde que pueden mezclarse 
muestras de vanas clases

• Muestras orientadas a la investigación cualitativa
• Unidad de muestreo

3 Respecto de la idea que eligió en el capítulo 2 y que trans
formó en un planteamiento del problema de investigación 
cualitativa en el capítulo 12 ¿Cuál sería la unidad de análisis 
inicial y el tipo de muestra dirigida que considera más apro
piadas para su estudio’

Cintra de Podiá encontrar más ejercicios al final 
del capítulo 13 adicional, "Profundizar en te
máticas de la investigación cualitativa", del 
centro de recursos en línea

Ejemplos desarrollados s
La guerra cristera en Guanajuato 

Unidades iniciales de la muestra
a) Documentos generados en la época y disponibles en los 

archivos históricos del ayuntamiento, el museo local y las 
iglesias (notas periodísticas, correspondencia oficial, re
portes y, en general, publicaciones del gobierno munici

pal o estatal, díanos personales, bandos municipales y 
avisos a la población) 

b) Testimonios de
• Participantes en la guerra (testigos directos), ya sea 

como combatientes cnsteros, soldados del Ejército 
Mexicano, sacerdotes y observadores que vivieron en la
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época (1926*1929), sin importar la edacJ que tenían en 
ese tiempo.

• Descendientes de participantes en la guerra cristera 
(hijos o nietos de los testigos directos y que hubieran 
oído historias sobre los sucesos).

Unidades posteriores que se integraron a la muestra, 
o) “Artefactos u objetos" (armas usadas en la conflagración, 

símbolos religiosos —escapularios, imágenes, crucifijos, 
entre otros—, fotografías, artículos personales, como el 
peine del abuelo, las botas del padre, etcétera) 

b) Documentos personales que pertenecieron a los testigos 
(cartas y diarios)

f) "Sitios específicos":

• Casas u otros lugares (como plazas, mercados y bode
gas) donde se celebraban en secreto las misas católicas

• Iglesias.
• Cuarteles del Ejército (ambos bandos utilizaron iglesias 

como cuarteles).
• Lugares donde fueron ejecutados crísteros u ocurrieron 

batallas o escaramuzas

Tipo de muestra dirigida: por cadena o “bola de nieve" (en 
todos los casos). Los participantes, conforme se incorporaron a la 
muestra, recomendaron a otros informantes. Quien detonó la red 
en la mayoría de las poblaciones fue el cronista de la ciudad. 
Asimismo, muchas veces un documento condujo a otros. Los lu
gares estaban referidos en los documentos escritos o por señala
miento de los testigos o sus descendientes. Los sitios fueron visi
tados para buscar evidencias materiales confirmatorias.

Consecuencias del abuso sexual infantil 
Unidades iniciales y finales de la muestra: once mujeres de 25 a 72 
años, que hablan sufrido abuso sexual en su infancia. Una mujer 
era afroestadounidense, una india occidental y el resto blancas.

Los investigadores opinan
En el debate intelectual sobre las diversas posturas a las que se 
puede allegar la metodología de la investigación, surge actual
mente un fuerte ímpetu por respaldar y dar validez a aquellas 
orientadas hacia los aspectos cualitativos.

Motivados por la complejidad de los problemas, la necesidad 
de estudiar los fenómenos de forma hollstica e incluso de instru
mentar herramientas heurísticas que interpreten debidamente 
determinados objetos de estudio, los investigadores precisan y 
profundizan cada día más en estas herramientas, sobre todo en 
la justificación y sustento de la investigación cualitativa; motivo 
por el cual el discurso administrativo actual comienza a recono
cerla y a tener un mayor interés por el debido empleo de las 
propuestas que se están generando en esta área.

Cierto es que, si bien es indispensable sustentar de manera 
fehaciente cualquier estudio cualitativo, también es verdad que 
hoy en día están surgiendo grandes áreas de oportunidad, incluso 
para la definición de lo que debe ser el rigor metodológico de 
este tipo de investigación.

Tres eran lesbianas, una bisexual y siete heterosexuales. Tres parti
cipantes hablan quedado incapacitadas físicamente Su escolaridad 
variaba, desde la terminación del grado (equivalente a "graduado" 
o pasantía) hasta el nivel de maestría. Las experiencias de abuso 
fueron de un solo incidente de molestia por parte de un amigo de 
la familia, a un caso de 18 años de abuso progresivo sádico efec
tuado por diversos perpetradores. La edad del abuso inicial fluctuó 
entre la primera infancia y los 12 años, y el abuso continuó, en la 
situación más extrema, hasta los 19. Todas las participantes habían 
estado en programas de asesoría o recuperación (desde una re
union con el sistema de 12 pasos hasta años de psicoterapia).

Note el lector que las descripciones de la muestra son más 
profundas que simplemente enumerar casos y sus características 
demográficas (aquí, desde luego, se resumió).

Tipo de muestra: participantes voluntarias.

Centros comerciales
Unidades iniciales y finales de la muestra: hombres y mujeres 
clientes de los centros comerciales, de 18 a 89 años. En total, 80 
participantes por centro comercial. Los clientes asistieron a una 
sesión de discusión o enfoque (i 0 individuos por sesión) y fueron 
agrupados por indicaciones de la empresa que solicitó el estudio 
(la cual se fundamento en la información disponible en su base 
de datos sobre los hábitos de compra de cada segmento de clien
tes), de la siguiente forma.

- Mujeres menores de 40 años
• Hombres mayores de 30 años
- Grupo mixto (hombres y mujeres) de adultos jóvenes (18 a 

27 años)
Mujeres mayores de 40 años

Es decir, de cada segmento se tuvieron dos grupos.
Tipo de muestra: una mezcla de muestreo por cuotas y parti

cipantes voluntarios.

Todos los esfuerzos que se realicen para soportar correcta
mente los estudios en torno a la aplicación de la metodología de 
la investigación cualitativa son de incalculable valor, ya que ade
más de dar la oportunidad de abrir nuevos horizontes para la 
correcta utilización de los métodos modernos, se abre un nuevo 
abanico de posibilidades para discurrir sobre diversos temas.

Los esfuerzos presentados en este libro permiten el reconoci
miento de la existencia de la metodología de la investigación 
cualitativa, motivan su aplicación para todos aquellos casos en 
los que sea adecuado, sin descartar incluso, en ningún momento, 
la conveniencia de vincularla con elementos cuantitativos cuando 
así lo permita el caso.

Or. Carlos Miguel Bardcr Kuri 
Vicerrector Institucional de Negocios 

y Ciencias Sociales 
Universidad del Valle de México


