
6 Recolección y análisis de los datos 
cualitativos

Intentof capturar el amor profundo de un padre o uno madre hacia sus 
hijos, comprender como las envidias afectan el rumbo de ciertos em
presas, entender por que un individuo es capaz de privar a otro de lo 
vida, mientras que hoy seres humanos que dedican su existencia con 
pasión a salvar los vidas de los demos, recoger las experiencias de un 
experto en manufactura que llevo medio siglo trabajando en ciertos 
procesos o conocer ¡os sentimientos de alguien que ha sido diagnosti
cado con uno enfermedad terminal, son cuestiones que requieren el 
enriquecedor proceso cualitativo

Roberto Herndndet-Sampien

Paso 4A Recolección y análisis de los datos cualitativos 
Proceso de investigación ■ Confirmar la muestra o modificarla

cualitativa * Recolectar los datos cualitativos pertinentes
■ Analizar los datos cualitativos codificación abierta, axial y 

selectiva
• Generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipóte

sis y teoría fundamentada en los dalos, así como narrativas

O Objetivos de aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de

• Entender la estrecha relación que existe entre la selección de la muestra, la recolección y el 
análisis de los datos en el proceso cualitativo

' Comprender quién recolecta los datos en la investigación cualitativa 
- Conocer los principales métodos para recolectar datos cualitativos
* Efectuar análisis de datos cualitativos

Síntesis
En el capítulo se considera la estrecha vinculación que existe entre la conformación de la mues
tra, la recolección de los datos y su análisis Asimismo, se revisa el papel del investigador en 
dichas tareas

Los principales métodos para recabar datos cualitativos son la observación, la entrevista, 
los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales, y las historias de vida

El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, transcribirlos cuando resulta 
necesario y codificarlos La codificación tiene dos planos o niveles Del primero, se generan 
unidades de significado y categorías Del segundo, emergen temas y relaciones entre concep 
tos Al final se produce una teoría enraizada en los dalos



El análisis cualitativo es iterativo y fecurrente, y puede efectuatse con la ayuda de progra* 
mas computacionales como Atlas.ti' y Decision Explorer’^, cuyas demostraciones ("demos") 
se podrán descargar del centro de recursos en línea de la obra. De igual forma, en este medio, 
hemos puesto a disposición del lector un sencillo manual para Atlas tr en PDF. ruiM~rn
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Recolección y análisis de dalos en la 

invesligadón cualitativa

i
‘ ■ Buscan obtener dalos que se conveitirán en 

información Y conocimienlo 
■ Ocurren en forma paralela

K

Recolección de dalos
- El investigador es el instrumento
■ Se da en ambientes naturales
■ No se miden variables

(
♦

Sus herramientas son 
principalmente
■ Anotaciones V bitácora de campo 
• Observación
- Entrevistas
- Grupos de enfoque
■ Documentos, registros y artefactos
■ Biografías e historias de vida

i
Muestreo

Conduce a

Análisis del material

Que requiere la 
codificación de:

A

Sus principales criterios 
de rigor o calidad son:
■ Dependencia
• Credibilidad
• íransfeiencia
• Conliimación

. I Abierta o de primer nivel 
^ (comparar unidades)

I Axial o de segundo nivel 
1 (comparar categorías)

Análisis de datos 
Se inicia con la estructuración de 
datos, a través de 
• Laorganiiacióndedatos 
■ Transcripción del material 
Y requiere de una bitácora de 
análisis para documentar el 
proceso

l-

Se auxilia en programas 
computacionales como'
• Atlas ti®
• Decision Explorer"
• Etnograph®
• NVivo®

, Para crear calcgoiias y 
‘ códigos

Que da lugar a
■ Interpretación de los dalos 

I • Dcsaiiollo de lemas y patrones 
• Codilicación selectiva para la 

generación de hipótesis, 
explicaciones, teorías y 
narrativas

caigaiso del centro de recursos en htlp7/wwwmhhe com/he/hm c
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Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra 
inicial, ¿qué sigue?

O I Como se ha mencionado en vanas ocasiones, el proceso cualitativo no es linca! ni lleva una secuencia 
como el proceso cuantitativo Las etapas constituyen mas bien acciones que efectuamos para cumplir 
con los ob|ctivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio; son acciones que se yux
taponen, además de ser iterativas o recurrentes No hay momentos en el proceso en el que podamos 
dean aquí terminó esta etapa y ahora sigue tal etapa. Al ingresar al campo o ambiente, por el simple 
hecho de observar lo que ocurre estamos recolectando y analizando datos, y en esta labor puede u. 
ajustándose la muestra Maestreo, recolección y análisis son actividades casi paralelas Desde luego, 
no siempre la muestra inicial cambia. Así que, aunque veremos los temas pertinentes a la recolección 
y análisis, uno por uno, no debemos olvidar la naturaleza del proceso cualitativo, la cual se representa 
en la fígura 14.1.

« Figura 14 1 Naturaleza del proceso cualitativo ejemplificada con un tipo de 
recolección de datos la entrevista

Entrevislá 1 Enirevista 2 Enirevista 3 Enlrevisla k

■ l '
_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Recolección de _____ ____ i______________I_________

los datos I

Evaluación de la muestra inicial 
coniiimación o ajustes

I

» I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Análisis de los datos ---------- - ------------------------- ^

Análisis (mal

En la fígura se pretende mostrar el procedimiento usual de recolección y análisis de los datos con 
el método de las entrevistas, pero pudieran ser sesiones en grupo, revisión de documentos o de arte
factos, observaciones u otro método para recabar información

Se recogen datos —en la muestra inicial— de una unidad de análisis o caso y se analizan. 
Simultáneamente se evalúa si la unidad es apropiada de acuerdo con el planteamiento del problema y 
la definición de la muestra inicial Se recolectan datos de una segunda unidad y se analizan, se vuelve 
a considerar si esta unidad es adecuada, del mismo modo, se obtienen datos de una tercera unidad y 
se analizan; y así sucesivamente. En tales actividades la muestra inicial puede o no modificarse (man
tenerse las unidades, cambiar por otras, agregar nuevos tipos, etc); incluso el planteamiento está 
sujeto a cambios ^

Comentada la esencia del proceso de recolección y análisis, hagamos algunas consideraciones.

La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo
O 2 Para el enfoque cualitativo, al igual que para e! cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamen

tal, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a c.ibo inferencias y análisis estadís
tico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) 
de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias “formas 
de expresión” de cada uno Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, per-



La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo

cepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y 
vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colec
tiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 
investigación y generar conocimiento

Esta clase de datos es muy útil para capturar y entender los motivos subyacentes, los significados 
y las razones internas del comportamiento humano Asimismo, no se reducen sólo a números para ser 
analizados estadísticamente (Savin-Badcn y Major, 2013; StaJee, 2010, Firmin, 2008. y Encyclopedia 
of evaluation, 2004), pues aunque a veces sí se efectúan contcos, no es ta! el fin de los estudios cuali
tativos

La rccolcccion do datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los Recolección de dalos Acopio de 
participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria: en los ambientes naturales y
cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo mtcractúan, etcétera. umdaderde'análisis'*''^'^^^'^^ ° 

Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cua
litativo’ Cuando en un curso se hace esta pregunta, la maye ría de los alumnos respon
den: son varios los instrumentos, como las entrevistas o los grupos de enfoque, lo cual es 
parcialmente cierto. Pero, la verdadera respuesta y que constituye una de las características fundamen
tales del proceso cualitativo es- el propio investigador. Sí, el investigador es quien, mediante diversos 
métodos o técnicas, recoge los datos (él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce 
sesiones, etc.). No sólo analiza, sino que es el medio de obtención de la información Por otro lado, 
en la indagación cualitativa los instrumentos no son estandarizados, sino que se trabaja con múlti
ples fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material 
audiovisual, etc. Estas técnicas se revisarán más adelante. Además, recolecta datos de diferentes tipos, 
lenguaje escrito, verbal y no verba!, conductas observables e imágenes (Lichtman, 2013 y Morse,
2012). Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y mimetizarsc con éste, pero también en 
captar lo que las unidades o casos expresan y adquirir una comprensión profunda del fenómeno estu
diado

¿Qué tipos de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las per
sonas o casos? Lofland et al (2005) proponen vanas unidades de análisis, las cuales comentaremos 
brevemente Hay que añadir que éstas van de lo microscópico a lo macroscópico, es decir, del nivel 
individual ol social

° Significados Son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida 
social como definiciones, ideologías o estereotipos Los signifi«.ad >s van mas allá de la conducta 
y se describen c interpretan Los significados compartidos por un grupo son reglas y normas.

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

en el salón de clases
‘ Episodios. Implican sucesos dramáticos y sobresalientes Los divorcios, accidentes y otros eventos 

traumáticos se consideran episodios y sus efectos en las personas se analizan en diversos estudios 
Llegan a involucrar a una pareja, familia, comunidad o a miles de personas, como sucedió el 11 
de septiembre de 2001 con los ataques terroristas en Nueva York y Washington o el accidente del 

crucero Costa Concordia, en enero de 2012.
‘ Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más person^ de manera 

presencial Generalmente sirve para completar una tarca o intercambiar información, y termina 
cuando las personas se separan. Por.ejcmplo, una consulta de un paciente con un médico

• Papeles o roles Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas.
El papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. El 
estudio cualitativo de papeles es muy útil para desarrollar tipologías y entender los vínculos den

tro de un grupo o colectividad.
• Diadas. Parejas que micraclúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo 

y forman un vínculo Adquieren diversas "tonalidades”- Intimas, maritales, patcrnalcí, amistoKis, 
impersonales, tiranas o burocráticas. Se analiza su origen, intensidad y procesos
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• Grupos. Representan conjuntos de personas que interactuan por un periodo extendido, que están 
ligados entre sí por una meta y que se consideran a si mismos como una entidad. Las familias, las 
redes y los equipos de trabajo son ejemplos de esta unidad de análisis

• Organtzítctoiies Son unidades formadas con fines colectivos Su análisis suele centrarse en el ori
gen, el control, las jerarquías y la cultura (valores, ritos y mitos)

• Comunidades Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmence donde 
surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades Es el caso 
de un pequeño pueblo, un grupo religioso o una ciudad

• Subculturas Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen la aparición de una 
nebulosa unidad social; por ejemplo, la “cibercultura” de internet o las subculturas alrededor de 
los grupos de rock Las características de las subculturas son que contienen a una población gran
de y prácticamente “ilimitada”, por lo que sus fronteras no siempre quedan definidas Los verda
deros seguidores o “hinchas” de un equipo de fútbol son subculturas muy importantes

• Estilos de vida Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en 
una situación similar Por ejemplo, estilos de vida adoptados por una clase social, por la ocupa
ción de un sujeto o inclusive por sus adicciones

• Procesos. Conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesi
va o simultánea con un fin determinado Por ejemplo, de enseñanza-aprendizaje, manufactura de 
un producto o emigración de una especie animal.

Respecto a las anteriores unidades de análisis, el investigador se cuestiona ¿de que tipo se trata 
(qué clase de organizaciones, papeles, prácticas, estilos de vida y demas)? ¡¡Cual es la estructura de esta 
unidad? ¿Como se presentan los episodios, los eventos, las interacciones, etc ^ ^Cuales son las 
coyunturas y consecuencias de que ocurran’ ¿En qué forma se vinculan entre sí diferentes tipos de 
unidades’ Un ejemplo es la determinación de las consecuencias de un papel respecto de los signifi
cados, episodios o relaciones.

El papel del investigador en la recolección 
de los datos cualitativos
En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para-dcscubnulas 
visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos El 
investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué esta en el contexto. Lo más 
difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva 
interna y otra externa En cada estudio debe considerar qué papel adopta, en que condiciones lo hace 
e ir acoplándose a las circunstancias Desde luego, toma una postura reflexiva y procura minimizar la 
influencia que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias, fundamentos o 
experiencias de vida asociadas con el problema de estudio (Grmnell y Unrau, 2007). Se trata de que 
no interfieran en la recolección de los datos para obtener la información de los individuos tal como la 
revelan

Algunas recomendaciones que pueden hacerse al respecto son

1 No inducir respuestas y comportamientos de los participantes
2 Lograr que ios participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos
3 Tener vanas fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes
1 Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única Por ejemplo, los 

hombres y las mujeres experimentan “el mundo” de manera distinta, los j'óvenes urbanos y los 
campesinos construyen realidades diferentes, etc Cada quien percibe el entorno social desde la 
perspecriva generada por sus creencias y tradiciones Por ello, los testimonios de todos los indivi
duos son importantes y el trato siempre es el mismo, respetuoso No se puede ser sexista o racista.

5 No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes Tampoco tranr de darles tera
pia, pues no es el papel del investigador, lo que sí puede hacer es solicitar la ayuda de profesiona
les y recomendar a los participantes que los consulten



Observación

6 Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos “machistas” o “impropios” con 
el investigador No ceder a ninguna clase de chantaje.

7 Nunca poner en nesgo la segundad personal ni la de los participantes.
8 Cuando son vanos los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y 

analizar sí c! ambiente o lugar, las unidades y la muestra son las adecuadas
9 Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarnos en el

10 Planear frecuentemente con algunos participames para conocer más a fondo dónde estamos ubica
dos y comprender su coudianidad, ademas de lograr que acepten nuestra participación Por ejem
plo, en una comunidad conversaríamos con algunos vednos, sacerdotes, médicos, profesores o 
autoridades, en una fábrica, con obreros, supervisores, personas que atienden el comedor, etcétera. 

11. Participar en alguna actividad para acercarnos a las personas y lograr empatia.

El investigador debe lidiar con sus emociones- no negarlas, pues son ftientes de datos, pero debe 
evitar que influyan en los resultados, por esta razón es conveniente tomar notas personales.

Los datos se recolectan con métodos que también pueden cambiar con el transcurso del estudio 
Veamos las principales herramientas del investigador cualitativo

observación
En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es di
ferente de ver (lo cual hacemos cotidianamente) Es una cuestión de grado. Y la 
“observación mvestigaciva" no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos 
Por ejemplo, si estamos en una iglesia (como la de San Juan Chamula descrita en el 
capítulo 12), prestar atención a io que nos dice el “olor a pino, incienso y humo", lo 
mismo cuando “suena la campana" o se escuchan las plcganas

Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualíratíva son.

a) Explorar y describir ambientes, comunidades, subculruras y los aspectos de la vida 
social, analizando sus significados y a los actores que la generan (Eddy, 2008;
Patron, 2002; y Gnnncll, 1997).

í») Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstan
cias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan (Miles, Huberman 

ySaldaña, 2013; y Jorgensen, 1989).
c) Identificar problemas sociales (Daymon, 2010).
d) Generar hipótesis para ftituros estudios.

Durante décadas, los zoólogos, naturalistas y ctologos han confiado en la observación para enten
der el comportamiento de ciertas especies de animales (Wells, 2010).

Con respecto a estos propósitos, ^qué cuestiones son importantes para la observación? Aunque 
cada .nvesugacón es distinta, Angtosino y Rosenberg (2012), Willig (2008a), Anastas (2005), Rogers 
y Bouey (2005) y Esterberg (2002) proporcionan una idea de los clcmcnros más específicos que 
podemos observar, además de las unidades que proponen Lofland et ai (2005),

* Ainbíeiitefisico (entorno): tamaño, distribución, señales, accesos, sinos con funciones centrales
(iglesias, centros del poder político y económico, hospitales, mercados y otros), ademas, resu - 
tan muy importantes nuestras impresiones iniciales Puede ser muy 6*^^ ° pequeño, es c
un quirófano, un arrecife de coral, una habitación; hasta un hospital, una fabrica, un barrio, una 
población o una megaciudad. Se recomienda elaborar un mapa del am ícntc. , .

• Ambienta sacmly hmmm. formas de organización en grupos, patrono de vmculacron (proposi
tus, redes, dirección de la comunicación, elementos verbales y no verbales, )erarquias y procesos 
de liderazgo, frecuencia de l.is interacciones). Características de los grupos y participantes (eda
des, orígenes étnicos, niveles socioeconómicos, ocupaciones, género, estados maníales, vestimen
ta, atuendos, etc.): actores el.ave; lideres y quienes toman decisiones: cosrrnnbms Aden,^ de 
nuestras impresiones mídales al respecto, es conveniente trazar uu mapa de relaciones o redes.

Observación cualitativa No es mera 
contemplación (‘sentarse a ver el 
mundo y tomar notas'), implica 
adentrarnos prolundamcnlc en 
situaciones sociales y mantener un 
papel activo, asi como una reflexión 
permanente Estar atento o los 
detalles, sucesos, eventos c 
interacciones
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• Actividades (acciones) individuales v lolectivas ¿qué hacen los participantes’ ¿A que se dedican’ 
¿Cuando y como lo hacen’ (desde el trabajo hasta el esparetmiento, el consumo, el uso de medios 
de comunicación, cl castigo social, la religión, la inmigración y la emigración, los mitos y rituales, 
etc ). ^Cuáles son los propósitos y las funciones de cada actividad?

• Artefactos que utiliztvi los participantes y funciones que cubren
• Hechos ivlevautes, e\ entos e histori is (ceremonias religiosas o paganas, desastres, guerras) ocurridas en 

el ambiente y a los tndi\ iduos (perdida de un ser querido, matrimonios, infidelidades y traiciones) 
Se pueden presentar en una cronología de sucesos o, en otro caso, orden.ados por su imponancia

• Retratos humanos de los participantes

Y esta es una lista parcial. Desde luego, no todos los elementos se aplican a todos los estudios 
cualitativos Los elementos se \’an convirtiendo en unidades de an.iÜsis, ademas, no se determinan de 
antemano, p que surgen de la misma inmersión y observación. Así, seleccionamos las unidades de 
análisis (una o más, de acuerdo con los objetivos y pregunt.as de la investigación) A esto nos referimos 
al decir que la observación v'a enfocándose

Ejemplo «■’ "■ " ' '— ' - —

Supongamos que decidimos analizar la relación entre pacientes con cancer terminal y sus medicos para enten
der los lazos que se generan conforme se desarrolla la enfermedad, así como el significado que tiene la muer
te para cada grupo Elegimos un ambiente un hospital de oncología en Valencia

En la inmersión inicial observaríamos el hospital y su organización social (ambiente físico qué tan grande 
es, cómo es su distribución, cómo son los pabellones, las salas de hospitalización, las estancias, el restaurante 
y demás espacios, su estructura organizacional —jerarquías—, su ambiente social grupos, vínculos, quiénes 
son los lideres, costumbres, servicio al paciente y otros aspectos) Es necesario entender todo lo que rodea a 
la relación que nos interesa

Posteriormente, la observación se centraría en la interacción del médico y el paciente Como resultado de 
las observaciones en la inmersión, elegiríamos ciertos medicos y a sus pacientes Para finalizar, podríamos 
seleccionar episodios de interacción y observarlos La observación va enfocándose hasta llegar a las unidades 
vinculadas con el planteamiento inicial

Un ejemplo de unidades de observación, después de que se iue enfocando el proceso, lo propor
ciona Morse (1999) en un estudio con pacientes que llegaban traumatizados y con evidentes muestras 
de dolor a la sala de urgencias La investigación pretendió c.\plorar el significado de “confortar” por 
parte de las enfermeras, considerando el contcvto y el proceso en el que se reanimaba al individuo Se 
observó —entre otras dimensiones— las estrategias verbales y no verbales que utilizaban las enferme
ras, cl tono y volumen de las conversaciones y las fiinciones que cumplía ese comportamiento A 
continuación reproducimos un diálogo entre paciente y enfermera de dicho estudio

Paciente
Enfermera.

Paciente
Enfermera-
Paciente
Enfermera
Paciente.
Enfermera
Paciente
Enfermera
Paciente
Enfermera
Paciente
Enfermera-

aaaagh, aaagh (llorando)
me voy a quedar junto a ti ¿Está bien? (7 36) Me voy a quedar junto a ti hasta . ¿Está 
bitn’
Ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh (llorando)
ha sido mucho tiempo, querida Yo lo se, sé que duele.
ugh, ugh, ugh, ugh, ooooh (llorando)
no llores, querida, yo se, querida, yo sé Esta bien
agh, agh, agh, aaaagh (llorando)
está bien, querida No llores (7‘38)
aaaJi, aaah (llorando)
oh, está bien, sé que duele, querida Esta bien, está bien 
agafooo (llorando) 
lo sé
,di!es que ya paren' (llorando y gritando)
necesitan detenerte las piernas hasta ahorita, querida ¿Está bien’ En un rato las van a 
dejar, ¿está bien’ (7 'iO) Necesitan tenerte las piern.is derechas. Eres una niña grande
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B es u importante, <csta bien’ Voy a estar aquí contigo, voy a tomara la mano 
jEsta ban’ Tu me vas a tomar de la mano. ,eh'

Cl anterior dialogo podría ser una unidad para analizar Después de recolectar vanas unidades, se 
inolizan los datos que generan

En ,1 tjomplo, el ambiente natural y cotidiano es la sala de emergencias También se ha reiterado 
que parte de la observación consiste en tomar notas para ir conociendo cl contexto, sus unidades 
(participantes, cuando son personas) y las relaciones y eventos que ocurren, así como interpretarlas 
(Cmerson, Prca y Shaw, 1995)

Los formatos de observación
Durante la obscAacton en la inmersión inicial podemos o no utilizar un formato A veces, puede ser 
can simple como um hoja dividida en dos de un lado se registran las anotaciones descriptivas de la 
obseAacion y del otro las interpretativas (Cuevas, 2009)

Conforme avanza la. inducción podemos ir generando listados de elementos que no podemos 
dejar fuera y unidades que deben analizarse Por ejemplo, al inicio de la investigación sobre la guerra 
cristcra, los templos eran unidades de análisis que fueron observadas en su totalidad, cada área del 
recinto era visualizada con sumo cuidado Después de observar algunas iglesias, se comenzó a buscar 
marcas o rastros de las acciones armadas' (orificios de bala en el exterior de las edificaciones y en 
cl interior, daños provocados por proyectiles de cánones), así como evidencias de que Rieron usa
das como cuarteles (en algunos templos se encontraron marcas que indicaban que se habían utili
zado como tales huecos para sostener los maderos donde se ataban a los caballos, perímetros con 
vestigios de viejas caballerizas o bodegas para almacenar víveres) * Desde luego, las conjeturas sobre lo 
observado se confirmaban en las entrevistas con los supervivientes También se observaba si había 
imágenes religiosas de la época y a quienes representaban

Otro caso sería el de evaluar como se atiende a los dientes, después de observar con profundidad 
el ambiente y vanos casos, de este modo, podemos determinar cuestiones en las cuales nos tenemos 
que enfocar condiciqri en que liega cl cliente (malhumorado, contento, muy enojado, tranquilo, 
etc), quién o quiénes lo reciben y atienden, como lo tratan (con cortesía, de forma grosera, con indi 
ferencia), que estratégicas utilizan para proporcionarle servicio, etc El planteamiento del problema (y 
su evolución) ciertamente nos ayuda a particularizar las observaciones Día con día, cl investigador 
decide qué es conveniente observar o qué otras formas de recolección de los datos es necesario aplicar 
para obtener mas datos, pero siempre con la mente abierta a nuevas unid.idcs y temáticas

Después de la mmenton inicial y de que sabemos en que elementos enfocamos, se pueden diseñar ciertos 
formatos de observación A continuación veremos un ejemplo Cabe señalar que se presenta con comen
tarios y datos En el capítulo 13 adicional del centro de recursos el línea (“ProRindización en temáticas 
de la investigación cualitativa”), el IcCTor podra encontrar otros ejemplos de formatos de observación en i,nc.

Ejemplo <T—- - '" ' " ■ ■■ '

Guia de Observación para el inicio del estudio sobre la moda y la mujer mexicana 
Un estudio (que será presentado como ejemplo de investigación mixta) sobre la 
(costa y Hernández Sampieri, 2002), cuya indagación pretendía -entre otras 
to de la moda entre las Ljeres mexicanas y cómo lo vinculaban a una 9'^"
tales Se inició inductivanienle Primero se realizó una inmersión en el ambiente (en este caso, los

0«de la gue.ía tnslera de 1926 a 1929 y la segunda “l !J!Í‘riaTo1reU?rlS’Se 3^

lo que se asumió que las maicas eran de dichas guciras Un onílisis guc re P"
sertalat que cl armamento cristero lo siguen utilizando algunos campesinos 

ín el capitulo 12 se mostró una tologialla de ejemplo de tales marcas

población por 
dar, pcio cabe
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departamentos o secciones de ropa para damas adultas y adolescentes de las tiendas de la cadena en cues
tión) Después se observó, de manera abierta durante una semana, la conducta de compra de distintas mujeres 
en tales secciones De esta observación (que evidentemente no se guiaba por un formulario o formato) se 
precisaron algunos elementos que deberían considerarse y se elaboró una gula de observación, para continuar 
con más observaciones enfocadas 

Fecha 6/VIII/02 
Lugar tienda de Cuernavaca
Observador RGA Hora de inicio 11 20 Hora de terminación 13 30
Episodio desde que la cliente ingresa al área de ropa y accesorios para mujeres y hasta que saie 

Sección a la que se dirige primero ropa casual (comoda)
Prendas y marcas de ropa que elige ver vestidos (Mareta, Roclo, Valente), blusas (Roclo, Clareborma) Colores
de los vestidos blanco, azul marino, negro Colores de las blusas blanco y azul marino
Prendas y marcas de ropa que decide probarse vestido (Rocío) y blusas (Clareborma) Colores de los vestidos
blanco y azul marino Colores de las blusas blanco y azul marino
Prendas y marcas de ropa que decide comprar vestido (Rodo) color blanco
Tiempo de estancia en la sección 60 minutos
Sección a la que se dirige después (segundo lugar) vestidos de noche (para fiesta)
Prendas y marcas de ropa que decide ver vestidos de seda negra (Rodo)
Prendas y marcas de ropa que decide probarse ninguna 
Prendas y marcas de ropa que decide comprar ninguna 
Tiempo de estancia en la sección 30 minutos 

Sección a la que se dirige en tercer lugar accesorios para dama
Prendas y marcas de ropa que decide ver brazaletes de fantasia dorados (Riggi), relojes negros (Moss) y 
bufandas negras, cuadros verdes y azules (La Escocesa y Abril)
Prendas y marcas de ropa que decide probarse bufanda negra (Abril)
Prendas y marcas de ropa que decide comprar bufanda de cuadros verdes y azules (La Escocesa)
Tiempo de estancia en la sección 40 minutos 

Sección a la que se dirige en cuarto lugar 
Etcétera

Descripción de la experiencia de compra la mujer entró al área sena, con expresión adusta, sin dirigir su 
atención a ninguna persona y sin mirar nada en especial Iba vestida con ropa casual informal, con la falda 
hasta el tobillo Su ropa en tonos café, al igual que su bolso Al ver un maniquí con la nueva colección de trajes 
de baño (verde fosforescente) se detuvo a mirarlo (le llamó la atención) y sonrió, dejando atrás su actitud 
sena, cambió su humor, se relajó y al estar en la sección de ropa casual se mostró alegre y entretenida Así se 
mantuvo durante toda su estancia en el área de ropa y accesorios para mujeres
Experiencia de compra satisfactoria, pues no mostró ninguna molestia y sonrió durante toda su estancia, 
estuvo alegre y contenta, y fue amable con el personal que la atendió Sus ojos se "abrían" cuando una pren 
da o un artículo le agradaba 
Quejas Ninguna
Felicitaciones al personal o comentarios positivos le comentó a una dependienla "Hoy aquí me cambiaron

Acudió B Sola O Acompañada de_____________________________________

Observaciones le llamaron la atención los maniquíes con trajes de baño y los aparadores (vitrinas) con los 
relojes Pagó con tarjeta de crédito y salió contenta con sus compras, incluso se despidió del guardia de la 
puerta de salida
Nivel socioeconómico aparente de la dienta A/B (media alta)
Edad aproximada 48 años
Nota las marcas reales han sido sustituidas por nombres ficticios

Por supuesto, un formato asi se logra después de efectuar vanas observaciones abiertas

Papel del observador cualitativo
Ya se mencionó cjue el observador nene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferen
tes niveles de participación, los cuales se muestran en la tabla 14 1
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» Tabla 14.1 Papeles del observador

No participación
Participación

pasiva
Participación

moderada Participación activa Participación completa

Por ejemplo: 
cuando se 
observan videos i

Está presente el 
observador, pero 
no Inleractua

Participa en 
algunas
actividades, pero 
no en todas.

Participa en la mayoría 
de las attlvidades; sin 
embargo, no se mezcla 
completamente 
con los participantes, 
sigue siendo ante todo un 
observador

Se mezcla totalmente, 
el observador es un 
participante más

Los papeles que permiten mayor entendimiento del pumo de vista interno son la 
participación activa y la completa, pero también pueden generar que se pierda el enfo
que como observador. Es un balance muy difícil de lograr y las circunstancias nos indi
carán cuál es el papel más apropiado en cada estudio. Mertens (2010) recomienda contar 
con varios observadores para evitar sesgos personales y tener distintas perspectivas.

Los periodos de la observación cualitativa son abiertos (Anastas, 2005 yjorgensen, 
1989). La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre 
en todo estudio cualitativo. Podemos decidir hacer entrevistas o sesiones de enfoque, 
pero no podemos prescindir de la observación.

Un buen observador cualitativo 
Necesita saber escuchar y utilizar 
todos tos sentidos, poner atenciún a 
los detalles, poseer habilidades para 
descifrar y comprender conductas, ser 
reflexivo y flexible para cambiar el 
centro de atención, si es necesario

i

Entrevistas
La entr^tíLainlítatím-^ más íntima, flexible y abierta que la t, imitativa (Savin-Baden y Major, 
2013; y King y Horrocks, 2010). Se define como una reunión para conversar e intercambiar informa
ción entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último 
caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. 
En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción 
conjunta de significados respecto a un tema (Jancsick, 1998).

Las entrevistas se dividen en estructuradas, scmiestruciuradas y no estructuradas o abiertas (Rycn, 
2013; y Grinnell y Unrau, 2011). En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía 
de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se 
preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semicstructuradas se basan en una guía de asuntos o 
preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar concep
tos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de 
contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla.

Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo pilo
to”, y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Regularmente el propio investigador 

conduce las entrevistas.
Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el pro

blema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por etica o complejidad (por ejemplo, 
la investigación de formas de depresión o la violencia en el hogar).

En el capítulo 9 se comentaron las entrevistas cuantitativas. Ahora, con los mismos elementos 

comentaremos las características de las entrevistas cualitativas:^

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, incluso las 

entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible.
2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes.
3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso.
4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista.

^ Basadas en seidman (2013), Hemándcz-Sampleii et al (2013). Cuevas (2009), Willig (2008b). y Rogéis y Bouey (2005)
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4 La entrevista cuantitativa se centra en el instrumento y la cua
litativa se enfoca en la interacción

5 El contexto social es considerado y resulta fundamental 
para la interpretación de significados.

6 El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y len
guaje del entrevistado.

7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden 
obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de 
los participantes en su propio lenguaje.

Tipos de preguntas en las entrevistas
Hablaremos de dos tipologías sobre las prcgnntasüa primera 
de Grinnell, Williams y Unrau (2009), que aplica a entrevis
tas en general (cuantitativas y cualitativas) y se ejemplifica en 
la tabla 14.2. La segunda es más propia de entrcvistas-cmalita- 
tivas.

» Toblc 14.2 Clases de preguntas en entrevistas en general
1 clase Ejemplos 1

Preguntas 
generales (gran 
tour)

Parten de planteamientos globales 
para dirigirse al lema que interesa 
Propias de entrevistos abiertas

¿Qué opina de la violencia familiar» ¿Cuáles son sus 
metas en la vida? ¿Cómo ve usted la economía del país» 
¿Como es la vida aquí en Barranquilla»

j Preguntas pora 
'pjempliíKar

Sirven como disparadores para 
exploraciones mas profundas Se le 
solicita al entrevistado que 
proporcione un ejemplo de evento, 
suceso 0 categoría

Usted ha comentado que la atención médica es pésima 
en este hospital, ¿podría proporcionarme un ejemplo?
¿Qué personajes históricos han tenido metas claras en su 
vida» ¿Qué situaciones le generaban ansiedad en la 
guerra cristera»

Preguntas de 
estructura o 
estructurales

El entrevistador solicita al 
entrevistado uno lista de conceptos 
a manera de conjunto o categorías

¿Que tipos de drogas se venden más en este barrio» ¿Qué 
clase de problemas tuvo al construir este puente? ¿Qué 
elementos loma en cuenta para decir que la ropa de una 
tienda departamental tiene buena calidad»

Preguntas de 
^entraste

Al entrevistado se le cuestiona 
sobre similitudes y diferencias 
respecto a ciertos temas y se le 
pide que clasifique símbolos en 
categorías

Hay personas a las que les gusta que los dependientes 
de la tienda se mantengan cerca y al tanto de sus 
necesidades, mientras que otros quieren que se 
presenten solamente si se les solicita, ¿usted qué 
prefiere» ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras 
del turno matutino, en comparación con el trato de las 
enfermeras del tumo nocturno» ¿Qué semejanzas y 
diferencias encuentra?

Mertens (2010) clasifica las preguntas en seis tipos, los cuales se ejemplifican a continuación:

1 De opinión: ¿considera usted que haya corrupción en el actual gobierno de...? Desde su punto de 
vista, ¿cuál cree que es el problema en este caso...? ¿Qué piensa de esto...?

2. De expresión de sentimientos', ¿cómo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo? ¿Cómo 
describiría lo que experimenta sobre...?

3 De conociinientor. ¿cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía de...? ¿Qué sabe usted de las 
causas que provocaron el alcoholismo de su esposo?

4. Sensitivas (relativas a los sentidos): ¿qué género de música le gusta escuchar más cuando se 
encuentra estresado? ¿Qué vio en la escena del crimen?

5. De aiitecedenter. ¿cuánto tiempo participó en la guerra crisccra? ¿Después de su primer alumbra
miento sufrió depresión posparto?

6 Desimuhzción: suponga que usted es el alcalde de..., ¿cuál sería el principal problema que inten
taría resolver?
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Recomendaciones para realizar entrevistas'

El proposito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado 
( en sus propias palabras ) El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el 
contenido y la narrativa de cada respuesta

• Lograr espontaneidad y amplitud de respuestas, así como que el entrevistado se relaje. Evitar que 
el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio

• Ls muy importante que el entrevistador genere un clima de conñanza con el entrevistado y cul
tive la empatia {rapport) Se recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo para lograr
lo Hay temas en los que un perfil es mejor que otro Por ejemplo, si la entrevista es sobre la 
depresión posparto, resulta muy obvio que una mujer es más adecuada para la tarea Gochros 
(2005) señala que, de preferencia, no debe haber una gran diferencia de edad, origen étnico o 
religión entre entrevistador y entrevistado.

• No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. Un error consiste en hacer pre
guntas que inducen respuestas en cuestionamientos posteriores Por ejemplo ¿considera que la 
mayoría de los matrimonios son felices’ ¿Es usted feliz en su matrimonio? ¿Piensa que su matri
monio es como el de la mayoría’ La secuencia induce respuestas y genera confusion Es mejor 
preguntar ¿cómo se siente en su matrimonio’ ¿Que lo hace feliz de su matrimonio’, y dejar que 
la persona se explaye.

• No se deben utilizar calificativos Por ejemplo ¿la huelga de los trabajadores esta saliéndose de 
control’, es una pregunta prejutciosa En todo caso es mejon ¿cuál es el estado actual en que se 
encuentra la huelga’

• Escuchar acuvamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a ia vez
• Debemos evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono, el ruido 

de la calle, las interrupciones de terceros, el sonido de un aparato, etc. No interrumpir al entre
vistado, sino guiarlo con discreción

• brincar “abruptamente” de un tema a otro, aun en las entrevistas no estructuradas, ya que si 
el entrevistado se enfocó en un tema, no hay que perderlo, sino profiindizar en el asunto

• Siempre informar al entrevistado sobre el proposito de la entrevista y el uso que se le data Incluso 
a veces resulta conveniente leer primero todas las preguntas

• La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y 
profundo del entrevistado El tono tiene que ser espontáneo, tentativo, cuidadoso y con cierto 
aire de “curiosidad” por parte del entrevistador Nunca incomodar al entrevistado o invadir su 
privacidad Evite sarcasmos y si se equivoca, admítalo

• Normalmente se efectúan primero las preguntas generales Un orden que podemos sugerir es el 

que se muestra en la figura l4 2

o Figura 14 2 Orden de formulación sugerido de las preguntas en una entrevista cualitativa

Preguntas generales 
y fáciles

Preguntas
complejas

Preguntas
^ sensibles y delicadas

Preguntas de 
(ierre

• El entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del entrevistado y pedirle que seña

le ambigüedades, confiasiones y opiniones no incluid.as
• Cuando al entrevistado no le quede data una pregunta, es recomendable repetltla. del mismo 

modo, en caso de que el enrrevistador no entienda una respuesta, es conveniente que le pida ,il 
entrevistado que la repita, para verificar que no haya errores de comprensión Cuando las respues
tas están incompletas pueden hacerse pausas para sugerir que falta ptofiindidad o hacer preguntas

•Alounasadapladas de Rubín V Rubia (2012) pmsud(2ino) cuiiiuan (2008) rowlci (2002), Eilcibeig (2002)
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y comentarios de ampliación (por ejemplo: dígame más, ¿qué quiere decir? ¿Lo cual significa 
que...?)
El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. Si expresamos 
comentarios solidarios, debemos hacerlo de manera auténtica.
Cada entrevista es única y crucial, y su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la 
información de interés y no cansar al entrevistado.
Siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la entrevista.
El entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas. Es 
importante hacérselo saber.

Partes en la entrevista cualitativa (y más recomendaciones)
Ahora, en la figura 14.3 vamos a hablar de recomendaciones de acuerdo con la secuencia más común 
de una entrevista, aunque recordemos que cada una es una e.xperiencia de diálogo única y no hay 
estandarización.

♦ Figura 14.3 Esquema sugerido de enlrevista cualilativa (con más recomendaciones)

Pláneación: Al inicio-
Una VE>2 identificado el entrevistado
‘ Conlaclaito (presentarse usted e indicaile el propósito 

de la entrevista, asegurarle confidencialidad y lograr su 
participación, hacer una cita en un lugar adecuado, 
generalmente debe ser privado y confortable) Tal labor 
puede hacerse vía telefónica y/o por carta o e-mail

■ Prepare una entrevista (gula) más bien abierta o poco 
estructurada (en diversas investigaciones se generan 
preguntas mediante una "tormenta de ideas") las 
preguntas deben ser comprensibles y estar vinculadas 
con el planteamiento (el cual ya ha sido revisado vanas 
veces) y también con la inmersión en el campo, aunque 
en algunos estudios, la primera entrevista puede 
constituir la propia inmersión)

■ Ensaye la gula de entrevista con algún amigo o amiga 
(o pariente) del mismo tipo que el futuro participante

■ Confirme la cita un día antes
■ Acuda puntualmente a la entrevista
■ En las entrevistas se utilizan diferentes herramientas 

para obtener y registrar la información, entre éstas 
tenemos a) grabación de audio o video, b) notas en 
libretas y computadoras personales o de bolsillo {pockel 
o tableta), ó dictado digital (que transfiere las 
entrevistas a un procesador de textos y programas de 
análisis), d) fotografías, y e) simulaciones o programas 
computacionales para inleractuar con el entrevistado, 
en situaciones que asi lo requieran y donde resulte 
factible y conveniente Por lo menos, tome notas y 
grabe la entrevista (y lleve sulicienle energía para que 
se interrumpa lo menos posible la grabación)
Vístase apropiadamente (de acuerdo con el perfil del 
participante) Por ejemplo, con ejecutivos en sus 
oficinas, su atuendo sera formal o de trabajo En otras 
ocasiones, spofi
Además de la guia, lleve un formato de consentimiento 
para la entrevista (dalos del entrevistado, frase que 
otorga su permiso, lecha), el cual será firmado por el 
participante

■ Apague su teléfono celular o móvil
■ Platique sobre un lema de ínteres y repita el proposito 

de la entrevista, la confidencialidad, etcétera
' Entregue la forma de consentimiento, pida permiso para 

grabar y tomar notas, y comience
Durante la entrevista:

♦ • Escuche activamente, mantenga la conversación y no 
transmita tension

■ Sea paciente, respete silencios, tenga un interés 
genuino

■ Asegúrese de que el entrevistado terminó de contestar 
una pregunta, antes de pasar a la siguiente

■ Capte aspectos verbales y no verbales
• Tome notas y grabe, siendo lo más discreto posible
• Demuestre aprecio por cada respuesta
Al final.
■ Preguntar al entrevistado si tiene algo que agregar o 

alguna duda
Compartir algunas de las interpretaciones que hagamos

Después de la entrevista.
• Haga un resumen, revise sus notas y transcriba la 

entrevista
■ Analice al entrevistado y su contexto (¿qué me dijo y 

por qué’ ¿Cómo transcurrió la entrevista’ etcétera)
• invie una carta, correo, mensaje por una red social, 

etc, agradeciendo
■ Analice la entrevista y revise la gula para mejorarla
■ Repita el pioceso hasta que tenga una gula adecuada y 

suficientes casos (lograr la saturación, de la cual ya se 
mencionó que se comentará en la parte de análisis)
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A continuación mostramos un ejemplo de una guía o protocolo de^fnucvista semiestmcturada I 
que se empleo en vatios países latinoamericanos con ejecutivos medios (su^™SÍlH5¡3n5HSÍ5ir  ̂
jefes de atea y gerentes) en los estudios sobre el clima laboral en empresas medianas

Ejemplo C?--------- --------------------------------- ---—----------- ___ __

Guia de entrevista sobre el clima laboral
Fecha_________ Hora__________
Lugar (ciudad y sitio especifico)___________ __
Entrevistador
Entrevistado (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento)
Introducción
Descripción general del proyecto (propósito, participantes elegidos, motivo por el cual fueron seleccionados 
utilización de los datos)
Coracterísíicos de la entrevista 
Confidencialidad, duración aproximada 
Preguntas

I ¿Qué opina de esta empresa’
¿ ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa’
3 ¿Cómo se siente en cuanto a su motivación en el trabajo’
-1 ¿Cómo es la relación que tiene con su superior inmediato o jefe’
5 ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar aquí en esta empresa’
6 ¿Qué tan satisfecho está en esta empresa’ ¿Por qué’
7 Si compara el trabajo que realiza en esta empresa con trabajos anteriores, ¿en cuál se sintió mejor’ ¿Por 

que’
ti Si le ofrecieran empleo en otra empresa, pagándole lo mismo, ¿cambiaría de trabajo’
9 ¿Cómo es la relación que tiene con sus compañeros de trabajo’ ¿Podría describirla’

10 ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su trabajo en esta empresa’
11 ¿Cómo ve su futuro en esta empresa’
12 Si estuviera frente a los dueños de esta empresa, ¿qué les diría’ ¿Qué no funciona bien’ ¿Qué se puede 

mejorar’
13 ¿Qué opinan sus compañeros de trabajo de la empresa’ ¿Qué tan motivados están’
11 ¿Qué les gustaría cambiar a ellos’
Observaciones-
Dé las gracias e insista en la confidencialidad y la posibilidad de participaciones futuras

En el ejemplo de la (.niroista sobre el clima laboral, el entrevistador, según el 
curso que siga la interacción, tiene libertad para aliondar en las respuestas (agregando 
la frase “¿por qué’” y otras preguntas que complementen la información)

Para diseñar la guía de temas es necesario tomar en cuenta aspectos-prácticos, 
éticos y teóricos. Los prácticos tienen que ver con que debe buscarse que la entrevista 
capte y rnatitenga_la.atención del participante Los éticos en el sentido de que el inves
tigador debe reflexionar sobre las posibles consecuencias que tendría que el participan
te hable de ciertos remas Y los teóricos en cuanto a que la guía de entrevista tiene la finalidad de 
obtener la información necesaria para responder al planteamiento. Asimismo, debemos tener en men
te que la cantidad de preguntas está relacionada con la extensión que se busca en la entrevista. Se 
incluyen sólo las prcgunnis o frases detonantes necesarias y es recomendable redactar vanas form.is de 
plantear la misma pregunta, para tenerlas como alternativa en caso de que no se entienda

Paradójicamente, en ocasiones nos puede latctcsar cierta unidad de análisis, pero las entrevistos 
no las hacemos con el ser humano que la representa, sino con personas de su entorno El siguiente 

caso es un ejemplo y consideramos que habla por sí mismo

Entrevista cualitativa Pueden 
'hacerse pieguntas sobre expolien 

I cías, opiniones, valores y creencias, 
cmociúnes, scnllmienlos, hechos, 
hisUirios de vida, percepciones, 
Oiribucioncs, etcétera
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Ejemplo* -------------------------------- ----------- ----------------------------------------

Por cada 100 000 nacidos vivos en Indonesia, se calcula que mueren hasta 400 mujeres. Se cree que en algu
nas regiones del país —incluida la provincia de Java Occidental—, las tasas de mortalidad materna son todavía 
más elevadas

¿Se puede reducir allí la mortalidad materna mediante el cambio de comportamiento individual? Si es 
posible, ¿cómo se puede hacer? ¿Pueden los organismos públicos locales y los servicios de salud poner en 
práctica alguna política, capacitación o presupuestación, o cambiar los procedimientos para prevenir las defun
ciones maternas?

Para responder a esas preguntas, los investigadores del Centro de Investigaciones de Salud de la Univer
sidad de Indonesia emplearon métodos de investigación cualitativa para entender mejor las experiencias de 
63 mujeres procedentes de regiones geográficamente diversas de java Occidental, que habían experimentado 
urgencias obstétricas —53 de ellas mortales- en 1994 y 1995 Mediante una técnica innovadora de recopila
ción de datos cualitativos llamada "Rashomon", los investigadores realizaron entrevistas a fondo con un pro
medio de seis testigos de las emergencias, entre ellos familiares, vecinos, funcionarios municipales, asistentes 
tradicionales de partos y personal de atención de salud Los testigos compartieron sus observaciones e inter
pretaciones de las causas del resultado obstétrico Luego, se compararon sus relatos detallados para hacer un 
resumen de las circunstancias en torno al acontecimiento

Por ultimo, esos relatos se unieron a las pruebas,- a saber, historiales clínicos, informes policiales, certifi
cados de defunción y otros documentos Con base en toda esa información, los medicos e investigadores 
evaluaron la causa de la muerte y cómo se podía evitar en el futuro

Finalmente, incluimos un formato para evaluar las entrevistas cualitativas realizadas (tabla l4.3), 
basado en Creswell (2005).

» Tabla 14.3 Sugerencia de formato para evaluar la entrevista

1. ¿El ambiente físico de ía entrevista fue el adecuado^ (quieto,, confortable, sin molestias).
2 ¿La entrevista fue Interiumpida’, ¿con qué frecuencia’, ¿afectaron las interrupciones el curso de la entrevista, la 

profundidad y la cobertura de las preguntas’
3 ¿El ritmo de la entrevista fue adecuado al entrevistado o la entrevistada?
4. ¿Funcionó la gula de entrevista’, ¿se hicieron todas las preguntas’ ¿se obtuvieron los datos necesarios’ ¿qué 

puede mejorarse de la guía’
5 ¿Qué datos no contemplados originalmente emanaron de la entrevista’
6 ¿El entrevistado se mostró honesto y abierto en sus respuestas’
7 ¿El equipo de grabación funcionó adecuadamente’, ¿se grabo toda la entrevista?
8 ¿Evitó influir en las respuestas del entrevistado?, ¿lo logró?, ¿se introdujeron sesgos?
9. ¿Las últimas preguntas fueron contestadas con la misma profundidad de las primeras?

10 ¿Su comportamiento con el entrevistado o la entrevistada fue cortés y amable’
11 ¿El entrevistado se molestó, se enojó o tuvo alguna otra reacción emocional significativa’, ¿cuál?, ¿afecto esto la 

entrevista’, ¿cómo?
12 ¿Fue un entrevistador activo?
13 ¿Estuvo presente alguien más aparte de usted y el entrevistado’, ¿esto aíecló’, ¿de qué manera?

Con las nuevas tecnologías de comunicación las entrevistas personales también pueden llevarse a 
cabo por internet (por ejemplo, usando Skype, su red social fiivoríta u otros sistemas para videollama

das o conferencias virtuales).

Sesiones en profundidad o grupos de enfoque
Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de 
enfuijue. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, 
las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), 
en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas

En los grupos de enfoque existe un 
interés por parte del investigador por 
cómo tos individuos forman un 
esquema o perspectiva de un problema 
a través de la interacción

Ejemplo lomada de iskandar el al (1996), ‘Elementos clave para reducir la morlalldad materna se Investigan las circunstancias de las 
defunciones maternas en indonesia'’, f/// Bolclln Iiimestrolde Salud Network en Español 2002, vol 22, num 2, p 1



Sesrones en profundidad o grupos de enfoque

en un imbientc relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales (The 
SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009j, y Krueger 2004) Mas alia de hacer la 
mismn pregunta a vanos participantes, su objemo es generar y analizar la interacción ente dios y 
como se construyen grupalmentc significados (Morgan, 2008, y Barbour, 2007) Los grupos dcjjifo- 
qut se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos de! conocimiento A continuación 
se desarrollara un enfoque general para cualquier disciplina

Creswell (2005) indica que el tamaño de los grupos vana dependiendo del tema tres a cinco 
personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y de seis a 10 participantes si 
las cuestiones ^rsan sobre asuntos mas cotidianos, aunque en las sesiones no debe excederse de un 
numero manejable de individuos El formato y naturaleza de la sesión o sesiones depende del objetivo 
y las características de los pimcipantcs y del planteamiento del problema (Hennink y Leavy, 2013, y 
Krucgtr y Casey, 2008)

En un estudio de esta naturaleza es posible tener un grupo con una sesión única vanos grupos que 
participen en una sesión cada uno, un grupo que intervenga en dos, tres o mas sesiones, o vanos gru 
pos que participen en multiples sesiones En general, es difícil decidir de antemano el numero de 
grupos y sesiones, normalmente se piensa en una aproximación pero la evolución del trabajo con 
el grupo o los grupos es lo que nos va indicando cuando “es suficiente" (una vez mas, la “saturación” 
de información que implica que tenemos los datos que requerimos desempeña un papel crucial, 
ademas de los recursos que dispongamos)

En esta técnica dc-recoleccion dc-datosr la-unidad de-anahsis es el grupo (lo que expresa y cons
truye) y tiene su origen en las dinámicas grupales muy socorridas en la psicología El formato de las 
sesiones es parecido al de una reunion de alcoholices anónimos o a grupos de crecimiento en el desa 
rrollo humano Se reúne a un grupo de personas para trabajar con los conceptos, las experiencias, 
emociones, creencias, categorías sucesos o los temas que interesan en el planteamiento de la investí 
gacion El centro de atención es la narrativa colectiva (Ellis, 2008), a diferencia de las entrevistas en 
las que se busca explorar detalladamente las narrativas individuales

Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno 
de los participantes guie la discusión Algunos ejemplos se muestran en la tabla 14 4

Ejemplos de estudios con grupos de enfoque

udlt Grupo • grupos de enfogue

Hundley y Shyies (2010) llevaron a cabo un estudio para 
comprender qué piensan los adolescentes sobre sus 
dispositivos digitales (celulares videojuegos e Internet) y 
el lugar que ocupan en su vida

Ochenta estudiantes de secundaria de las costas Este y 
Oeste de Estados Unidos distribuidos en il grupos de 
enfoque y cuyas edades fluctuaron entre los 12 y 16 
anos

Mkandawire Valhmu y Stevens (2010) emprendieron una 
investigación para entender la problemática de mujeres 
diagnosticadas con VIH de zonas pobres de Malawi 
Africa

Se reclutaron 72 mujeres diagnosticadas con sida en 
cuatro clínicas de tratamiento antirretroviral (tres rurales 
y una urbana) para participar en 12 grupos focales

Cooper y Yarbrough (2010) efectuaron un estudio para 
conocer las condiciones sanitarias en zonas rurales de 
Guatemala en dos fases la primera usando grupos de 
enfoque y la segunda mediante íotovoz

Un grupo de enfoque con 15 comadronas de n villas 
rurales cuyas edades oscilaron entre los 27 y los 81 años 
(con experiencia como comadronas de entre dos y 68 
años)

Quits y van Romondt (2009) analizaron cómo se 
identifican las niñas con celebridades de su mismo 
género y cómo influyen en su vida

Seis grupos de enfoque conformados por niñas 
holandesas de 12 y 13 años (n - 21 los giupos variaron 
de dos a seis participantes)

Ruppenthai Tuck y Gagnon (2005) realizaron una 
investigación para validar culturalmente cuestionarlos y 
formas de consentimiento preparados en 11 idiomas 
para poderlos aplicar a inmigrantes que llegan a Canadá

Se reclutaron 13 mujeres (inmigrantes refugiados 
asiladas y estudiantes Internacionales) de las cuales ll 
participaron en tres sesiones de cuatro horas los 
idiomas fueron español mandarín cantonés francés 
árabe, ruso tamil punjabi urdu dari (persa) e Inglés
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Asimismo se han formacJo grupos de enfoque pin comprender las expenenaas de toda clase de 
enfermos en diferentes tratamientos medicos, evaluar los problemas en la atención a pacientes de un 
hospital, diseñar mejores practicas de manufactun, optimizar un proceso de producción, entender los 
motivos por los cuales mujeres maltratadas por sus esposos, mantienen sin embargo la relación, cono
cer la manera en que se aplican modelos de enseñanza profundizar en las percepciones sobre un 
nuevo producto, etcetera ^

Es importante que el moderador de las sesiones este facultado para organizar y conducir de 
manera eficiente estos grupos y lograr los resultados esperados, de ese modo, manejar las emociones 
cuando surjan y obtener significados de los participantes en su propio lenguaje, ademas de ser capaz 
de alcanzar un alto nivel de profundizacion El gufa debe estimular la participación de todas lis per 
sonas, evitar agresiones y lograr que todos tomen su turno pan expresarse

Con respecto a la conformación de los grupos, si deben ser homogéneos o heterogéneos, el plan
teamiento del problema y el trabajo de campo indicaran cual composición es la mas adecuada

Pasos para realizar las sesiones de grupo

1 Se determina un numero provisional de grupos y sesiones que hibran de realizarse (y como se 
menciono, tal numero se puede acortar o alargar de acuerdo con el desarrollo del estudio)

2 Se define el tipo tentativo de personas que habran de participar en la sesión o sesiones 
Regularmente, durante la inmersión el investigador se percata del perfil de los individuos adecua
dos para los grupos, pero también el perfil puede modificarse si la investigación lo requiere 
Algunos ejemplos de perfiles son

• Jovenes drogadictos entre los 16 y 19 anos de cierto barrio de una ciudad
• Mujeres limeñas de 45 a 60 anos divorciadas recientemente (hace un ano o píenos) de nivel 

económico alto (A)
• Pacientes terminales de cancer que no tengan fiimilia, que sean mayores de 70 años y esten en 

hospitales públicos (gubernamentales) de una ciudad, etcétera

3 Se detectan personas del tipo elegido y se les invita a las sesiones
■i Se organiza la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado Los participantes 

deben sentirse tranquilos y relajados Asimismo es indispensable planear lo que se va a tratar en 
cada sesión (preparar una agenda) y asegurar los detalles (aun cuestiones sencillas, como servir 
cafe y refrescos, no hay que olvidarse de colocar identificadores con el nombre de cada partici
pante o etiquetas pegadas a la ropa)

5 Se lleva a cabo cada sesión El moderador tiene que crear un clima de confianza entre los partici 
pantes También, debe ser un individuo paciente y que no sea percibido como distante ’ por ellos 
y que propicie la intervención ordenada y la interacción entre todos Durante la sesión se pueden 
solicitar opiniones hacer preguntas, administrar cuestionarios, discutir casos, intercambiar pun
tos de vista y valorar diversos aspectos Es necesario que cada sesión se grabe en audio o video (es 
mucho mas recomendable esta segunda opcion, porque asi se dispone de mayor evidencia no 
verbal en las interacciones como gestos, posturas corporales o expresiones por medio de las 
manos) y después realizar análisis de contenido y observación El conductor debe tener muy en 
claro la información o los datos que habran de recolectarse y debe evitar desviaciones del objetivo 
planteado aunque tendrá que ser flexible

6 Se elabora el reporte de la sesión, el cual incluye principalmente

• Datos sobre los participantes (edad, genero, nivel educativo y todo aquello que sea relevante 
para el estudio)

• Fecha y duración de la sesión (hora de inicio y terminación)

El letloí enconliaiá más ejemplos y aplicaciones en el capitulo 13 adicional 'Piofundización en lemálicas de la mvesllgaclón cualitativa' 
que puede descargarse del cenlio de recursos en linca



• Información completa del desarrollo de la sesión, actitud y comportamiento de los participan- 
tes hacn el moderador y la sesión en sí, resultados de la sesión.

• Observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión Es prácticamente imposible que 
el guia tome notas durante la sesión, por lo que estas pueden ser elaboradas por
otro investigador.

La agenda de r id.i sesión tiene que estructurarse con cuidado para señalar las Grabar tada sesión es lundamental, 
actividades principales, aunque es también una herramienta flexible La tabla 14 5 es lecomendable usar
un ejemplo de agenda equipos de uUima generación

Sesiones en profundidad o grupos de enfoque

» Tabla 11 5 Agenda de una sesión en profundidad o de enfoque

fecha: 
sV floratío:

Número de sesión:
Facilitador (conductor):

Actividad

9 00 Revisar el salón (Francis Bamos)

910 Instalar el equipo de video ((limación) (Guadalupe Rlojas)

9 30 Probar equipos (incluyendo micrófonos) (Guadalupe Riojas)

9 45 Verificar servicio de calé (Francis Bamos)

1000 Verificar disponibilidad de estacionamiento para participantes (Francis Barrios)

10 15 Recibir a participantes (todos)

10 30 Iniciar la sesión René Fujiyama Observadora Taifa Ramírez

12 00 Concluir la sesión René Fujiyama

1215 Entregar obsequios a los participantes (Francis Barrios)

12 30 Revisión de notas, grabación en audio y video (René Fujiyama y Talla Ramírez)

1330 llevar el equipo (Guadalupe RioJas)

Se acostumbra que a los participantes se les pague o se les entregue un obsequio (vales de despen
sa, períume, entradas para el cine, vale para una cena en un restaurante elegante, etc , según sea el 
caso).

La guía de los temas (al igual que en el caso de las entrevistas) puede ser estructurada, semicstruc- 
curada o abierta En la estructurada los temas son específicos y el margen para salirse de éstos es 
mínimo, en la scmicstructurada se presentan temas que deben tratarse, aunque el moderador tiene 
libertad para incorporar nuevos que surjan durante la sesión, c incluso alterar parte del orden en que 
se tratan; finalmente, en la abierta se plantean puntos generales para cubrirse con libertad durante la 

sesión.
De acuerdo con Carey, Asbury yTolich (2012), así como Barbour (2007). las guías temáticas son 

breves, con pocas preguntas o frases detonantes La aparente brevedad de la guía tiene detrás un tra
bajo minucioso de selección y formulación de las preguntas que fomenten más la interacción y pro- 
fiindización en las respuestas. Al diseñar la guía, el investigador debe .mticiparsc a las posibles 

respuestas y reacciones de los participantes para optimizar la sesión.
Se muestra un ejemplo de guía de temas que se utilizó en el ya mencionado estudio sobre la moda 

y la mujer mexicana (Costa y Hernández-Sampieri, 2002) Como se ha comentado, la investigación 
implicó inmersión inicial en el campo, observación abierta y observación particularizada Posterior- 
mente, se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos (esto ultimo se detallará un poco mas en el 
proceso mixto) En la parte cualitativa se realizaron cinco sesiones en cada una de las ocho ciudades 
donde se llevó a cabo el estudio (40 en total) Para cada ciudad, los grupos se integraron de la 

siguiente manera
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Ejemplo ®—

1 Número de sesión Rango de edad Nivel socioeconómico I
1 Damas 18-25 años Ay B (alto y medio alto)

2 Damas 18-25 arlos C (medio)

3 Damas 26-45 años A y B (alto Y medio alto)

4 Damas 26-45 años C (medio)

5 Jóvenes 15-17 años D y C (mecho alto y medio)

La guía de temas se muestra a continuación y se despliega en las páginas siguientes y es producto 
de la inmersión y la obser\'acÍón previas:

Ejemplo ® ■ ■■ ...... .....................■—-=----------------- ' —=■

Guin de temas pora la "moda y la mujer mexicano '
Departamento de ropa y accesorios para mujeres
A. Preferencia de tiendas

1 ¿Qué tiendas departamentales o boutiques han visitado últimamente?
2 ¿Por qué razón han visitado esas tiendas’
3 ¿Cuál es la tienda que prefieren visitar’ ¿Por qué’
4 ¿Qué tan seguido visitan su tienda lavoiita’

B. Percepción del departamento de ropa y accesorios para mujeres de ILL

1 ¿Qué secciones del departamento de ropa y accesorios para mujeres conocen’
2 ¿Qué secciones considerarían las mejores del departamento de ropa y accesorios para mujeres?
3 ¿Cuáles serian las secciones del departamento de ropa y accesorios para mujeres que se necesitan 

mejorar?
4 Oentro de todo el departamento de ropa y accesorios para mujeres, ¿qué servicios de LLL consideran son 

mejores que los de otras tiendas’
5 ¿Cómo calificarían al personal en el departamento de ropa y accesorios para mujeres?
6 En cuanto a las tallas, ¿siempre. 

í7) encuentran de todo’
b) hay secciones para tallas extragrandes o pequeñas’ 
r) está bien surtido? 
d) los precios son accesibles’

7a ¿Cómo evaluarían la ropa que vende el departamento de ropa y accesorios para mujeres en cuanto a...

a) calidad?
b) surtido?
c) moda’

7{j ¿Cómo evaluarían las ofertas especiales en la ropa que vende el departamento de ropa y accesorios 
para mujeres en cuanto a...
o) calidad?
b) surtido?
c) moda?

C. Percepción de la moda

1 ¿Qué es estar a la moda?
1 ¿Qué marcas consideran que están a la moda?
3 ¿Cuál tienda departamental opinan que está más a la moda?

' El nombre de la empresa se manllene anónimo por acuerdo con ósta, y en su lugar se designo como ill Cabe señalar rjue las sesiones 
duraron entre ires y cuatro horas
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I ¿Qué entienden por

>1 calidad^ 
h) surtido’
c) moda’

D Evaluación de las secciones de LLL

acce-

b) Coniunlos do vellidos, trajes saslre, pantalones o laidas de vestir (ropa formal)
V) Vestidos para fiesta o noche
d) Zapatos elegantes y exclusivos
c) Zapatos del diario y casuales 
/) Ropa interior (lencería, corsetería)
<i) Tallas pequeñas (petite) (explicar previamente el término) 
h) Tallas grandes
I) Pijamas

A continuación voy a preguntar por cada una de las secciones que tiene el departamento de ropa y 
sorios para mujeres, y me gustaría saber qué opinan con respecto a surtido, calidad, precio y modo 
(/) Ropa casual

* ¿Qué prenda utilizan para dormir’
■ ¿Qué factores son importantes para ustedes al elegir una prenda de dormir’

j) Joyería de fantasía 
/) Trajes de baño
/} Bolsas, accesorios, lentes, sombreros, mascadas, etcétera 

ni) joyería fina 
En caso que lo amerite 
ii) Materntdad 
o) Uniformes

E Percepción de UL en comparactón con la competencia
Comparen a LLL con la competencia Evalúen las ventajas y desventajas que tiene el departamento de ropa
y accesorios para mujeres en ambas tiendas, en cuanto a
n) productos
b) precio
i) calidad
(I) variedad
<*) personal (atención, servicio, conocimiento de los productos que venden, etcétera)

/) moda 
n) surtido 
h) probadores 
/) publicidad 

F Sugerencias
I Pai.i finalliar, ,quí sugerencias le haría al deparlamcnlo rie ropa y accesorios para muleros do esta 

tienda’
Comentarios generales

Fecha___________ Hora___________ Moderador

i\iim elaborar y optimizar la guía se reconuciula: 

a) 'lomar en cuenta las observaciones de la inmersión en el ambiente
h) Realizar una •■tormenta de ideas" ton expertos en el planteamiento del problema para obtener 

preguntas o temas.
•1 Uftttuar la primera sesión tomo prueba juloto para mtjorar l.i guia.
rf) A veoos os convenionte usar la sor.ualLra qirc so propoiio on la llBura H.d pan uonctar prc[;irntas
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« Figufo 114 Secuencia para la formulación de preguntas

Concepto o tópico objetivo Preguntas

Por ejemplo, supongamos que realiza un estudio para conocer los perfiles de consumidores de 
una tienda que vende ropa El proceso para obtener preguntas podría ser el de ia tabla 14 6

» Tabla 14 6 Proceso para obtener preguntas

1 Contepit Dimensiones Preguntas I
Establecer los 
perfiles y 
caracterizado 
nes de los 
consumidores 
de

- Frecuencia de compra

> Marcas de compra

1 ¿Cada cuándo compran ropa’

2 ¿Cuáles son las tres marcas de ropa que acostumbran comprar’
3 ¿Porqué’

• Marcas ideales 4 ¿Cuál es la marca de ropa que les gustarla comprar (su ideal)’
5 ¿Por qué’ ¿qué tiene esa marca que les llama la atención’

* Prendas que compran 6 ¿Cuál es el tipo de prendas que adquieren con mayor frecuencia 
(pantalones playeras blusas etcétera)’

7 ¿Porqué’

' Prendas ideales 0 
aspiracionales

8 ¿Cuáles son las prendas que les gustaría comprar más si tuvieran 
todo el dinero o la plata para hacerlo sin limites’

9 ¿Porqué’

’ Prendas que disfrutan 
comprar

10 ¿Cuáles son las prendas que más disfrutan comprar’

* Motivos de compra 11 ¿En qué se fijan al escoger la prenda y marca que compran’

• Precios 12 ¿Cuánto acostumbran pagar por blusa 0 camisa pantalón o falda 
chamarra o suéter y ropa interior’

• Precio máximo 13 ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por blusa 0 camisa pantalón o
I falda chamarra o suéter y ropa interior? (lo máximo suponiendoI que les gustan mucho las prendas)

’ Lugar de compra 14 ¿Dónde compran su ropa’
15 ¿PorquéahP

En algunos grupos de enfoque se puede utilizar material estimulador, como dibujos, fotografías, 
videos, recortes de periódico, entre otros, para “romper el hielo”, introducir un tema, incentivar una 
discusión o proveer puntos de comparación y que los participantes expongan su perspectiva y expe
riencias de forma detallada acerca de un tema, fimomeno o situación

Ejemplo IT III I I  ..................... ......................... I-.. .....—=

En unas sesiones grupales llevadas a cabo para conocer el punto de vista de los pacientes respecto a la aten 
ción médica básica que recibían en una clínica de una localidad pequeña, se usó como material estimulador 
una imagen de una conocida telenovela cuya historra se desarrollaba en una clínica de atención médica bási
ca Todos los participantes hablan visto la telenovela, por lo que podían utilizarla como referencia para com 
parar a los personajes con sus médicos personales En la sesión el moderador mostraba la fotografía de los 
médicos de la telenovela y les decía "éste es un médico con el que probablemente todos están familiariza 
dos, ¿cómo se compara su propio médico general de la clínica a éste de la novela?' íBarbour 2007)



Documentos cegistros materiales y artefactos

Otra alternativa para complementar la discusión en los grupos de enfoque son los e|ercicios escri 
tos Por ejemplo se puede diseñar una sene de pregunras que los participantes respondan por escrito 
de manera individual antes de discutir el tema de forma grupal lo que ayuda al investigador a conocer 
la respuesta personal y a que los participantes reflexionen mas detenidamente su respuesta, si esto 
fuera lo que se busca

Tanto en el caso de los materiales de estimulo como en los ejercicios escritos es indispensable 
diseñarlos en función del objetivo de investigación y hacer una prueba piloto para asegurar su perti 
ncncia (Cuevas, 2009)

Asimismo recordemos que al final de cada jornada de trabajo es necesario llenar la bitácora o 
diario, donde vaciemos las anotaciones de cada sesión reflexiones, puntos de vista, conclusiones prc 
liminarcs, hipótesis iniciales, dudas c inquietudes Una vez efectuadas las sesiones de grupo, se prepa 
ran los materiales para su análisis

Documentos, registros, materiales y artefactos
Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos 
Nos pueden ayudar a encender el fenómeno central de estudio Prácticamente la mayoría de las per 
sonas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran o delinean sus hisco 
rías y estatus actuales Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así 
como las vivencias o situaciones que se producen en el y su funcionamiento cotidiano y anormal 
(LeCompte y Schensul, 2013, Rafáeli y Pract, 2012, Van Maanen, 2011, y Zemliansky, 2008)

Entre tales elementos podemos mencionar rnrfn»:. díanos personales fotografías, grabaciones 
de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, grafiii y 
toda clase de expresiones artísticas, documentos esentos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas 
de erosion y desgaste etcétera

Como muestra, aludimos a las grabaciones de video realizadas por medio de telefonos celulares, 
tabletas y otros dispositivos, las cuales han sido muy útiles en diversas investigaciones National 
Geographic ha exhibido vanos documentales en los que se presentan grabaciones efectuadas por divcr 
sas personas y que sirven, entre otras cosas, para entender que ocurrió cuáles fiieron las experiencias 
y reacciones de la gente y las consecuencias de los hechos (por ejemplo Costa Concordia Un ano 
después , transmitido en 2012 o El Tsunami de Japón Testigos del desastre , mostrado en 2011) 
History Channel ha hecho lo mismo con sus documentales Chile 3 34 AM El terremoto en tiempo 
real" (2011) y ‘ 102 Minutos que cambiaron al mundo’ (sobre los ataques terroristas del 11 de sep

tiembre de 2001 en Nueva York, presentado en 2009)
A veces se les solicita a los participantes que los elaboren como en la fotovoz' y otras veces sim 

plemente se recopilan
Algunos ejemplos de estudios que se han fundamentado en este tipo de mateuales que propor 

Clonan datos cualitativos para el análisis son
1 Los encendedores marca Zippo que flreron proporcionados a algunos soldados estadounidenses 

en la guerra de Viernam, quienes grabaron en los costados de tales arte&ctos diversas leyendas 
(Estetberg, 2002) sus nombres, fecha de partida o lugar de servicio lambido mensajes breves, de 
patriotismo y orgullo por su país o de odio hacia la guerra y su gobierno

Muestras de estos mensajes son 'Somos los indispuestos dirigidos poi los incompetentes 
hacendó lo innecesario para los desagradecidos , Tara aquellos que luchan por ello la libertad
tiene un sabor que los protegidos nunca conoceran’, Algoytodo , Enel infierno , |Conccdido
seré el primero de todos en pelear, soy el soldado que va en el trasero Hubo quien dibujo per 

sonajes como el perro Snoopy o escribió poemas completos

tof asunlos de la (omunidad de una forma creativa y personal
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Los mensajes pueden ser analizados para conocer semimiemos, experiencias, deseos, víncu
los y otros aspectos de los combatientes

2 Rathjc (1992 y 1993) analizó la basura de los hogares de Tucson, Arizona, Estados Unidos, con 
la finalidad de aprender hábitos y conductas de las personas, particularmente en aspectos com
plejos de evaluar como el consumo de alcohol o compra de comida procesada (“chatarra”).

3 Gotschi, Delve y Freycr (2009) realizaron un estudio en el distrito de Búzi, Mozambique, utili
zando la fotografía participativa para estimular a los agricultores en el debate sobre su pertenencia 
al grupo y evaluar lo que ésta significaba para ellos como individuos, familias, grupos o comuni
dad Los investigadores lograron que la combinación de evaluar fotos tomadas por los participan
tes, analizar procesos de grupo y entrevistar a los agricultores les permitiera conocer dimensiones 
cualitativas del capital social de los grupos, incluyendo la dinámica comunitaria, el comporta
miento solidario y la acción colectiva. Querían comprender el punto de vista de los agricultores 
(cómo ser miembro de sus grupos tiene un impacto en su vida) y conocer su visión de su mundo 

Asimismo, la criminología, por ejemplo, se basa mucho en el análisis de huellas, rastros, artefac
tos y obj'etos encontrados en la escena del crimen o vinculados con ésta (incluso se fotografía a los 
sospechosos para evaluar actitudes y comportamientos), así como en archivos criminales

En el capítulo 13 “Profundizacíón en temáticas de la investigación cualitativa”, que el lector 
Conífo de puede descargar del centro de recursos en línea, se amplía el uso de artefactos, grabaciones, documen- 

vni^cn linca tos, fotografías y otros materiales como herramienta para recolectar los datos cualitativos.

Ejemplo ar .... -

En el ejemplo de la guerra crislera que se utiliza en este texto, se recolectaron y analizaron, entre otros

• Símbolos religiosos de la época, desde imágenes y figuras en las casas de los supervivientes hasta 
objetos más pequeños (escapularios y medallas, por ejemplo) y monumentos como el de Cristo Rey 
(una escultura que mide 20 metros de altura y pesa 80 toneladas), situado en el cerro de El Cubilete, 
lugar que fue el centro cristero más importante en Guanajuato

• Fotografías de la época de diversos ambientes donde ocurrió este conflicto armado tomadas cuando 
se realizó el estudio

• Documentos (cartas, bandos municipales, partes de guerra, artículos periodísticos, etc) que se 
encontraban en archivos municipales, eclesiásticos, de grupos religiosos y de archivos personales 
Tales elementos sirvieron como fuentes complementarias a las entrevistas y observaciones

emento el contex“s(j°ial e" histórico decumencos, registros, materiales y artefactos, un punto

en que se fabricaron, usaron, desecha importante es que el investigador debe verificar que el material sea auténtico y
ron y reutilizaron que se encuentre en buen estado

Biografías e historias de vida
La biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida_en lajavístigación 
cualitativa. Puede ser individual (un participante o un personaje histórico) o colectiva (una familia, 
un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgosy vivencias). Para 
realizarla se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos persona
les e historíeos. Han probado ser un excelente método para comprender, por ejemplo, a los asesinos 
en serie y su terrible proceder, el éxito de líderes en diversos ámbitos (político, empresarial, religioso, 
etc.), así como prácticamente el comportamiento de cualquier individuo. También se han usado para 
analizar las experiencias de mujeres violadas, personas secuestradas, pacientes en tratamientos médi
cos y psicológicos, así como procesos de invención y desarrollo de patentes. Esta herramienta para 
recabar datos será comentada en el capítulo 13 “Profundización en temáticas de la investigación cua- 

^ cenua de litativa , que se puede localizar y descargar del centro de recursos en línea (en Material complemen- 
tario —^ Capítulos).



Triangulación de métodos de recolección de los datos

Al momcmo de elegir y diseñar el o los instrumenros de recolección de los datos más adecuados 
para lograr el objetivo del estudio, es necesario pensar en las ventajas y desventajas de cada uno; en 
otras palabras, la selección de las herramientas de investigación de un proyecto en particular depen
de del planteamiento del estudio, los objetivos específicos de análisis, el nivel de intervención del 
investigador, los recursos disponibles, el tiempo y el estilo (Cuevas, 2009). Por ejemplo, en ocasio
nes lo que nos interesa es la perspectiva individual; así, utilizamos la observación, la historia de vida/ 
biografía o la entrevista personal. Pero otras veces queremos la perspectiva colectiva y entonces recu
rrimos a la observación de un grupo, la entrevista grupal o el grupo de enfoque.

En la tabla 14.7 se comparan brevemente los instrumentos para recolectar revisados en este 
c.apítulo.

e> Tabla 14.7 Ventajas y limUationes de los principales instrumentos para recolectar datos cualitativos'
1 Instrumento Ventajas limitaciones I

Observación
parlicipanle

El Investigador manllene experiencias 
directas con los participantes y el ambiente

Ei Investigador puede ser visto como
Intrusivo

Observoaón directo 
no participante

Es factible observar cuestiones inusuales y el 
investigador puede captar datos directos de 
los participantes y el ambiente Util para 
temas que pueden incomodar a los 
participantes cuando se discuten con ei 
Investigador

Requiere que el investigador posea la 
habilidad para captar cuestiones 'veladas' y 
signos no verbales.
La información personal puede no aflorar o 
no ser detectada

Observación 
mediante equipos

El Investigador puede grabar y estudiar el 
material una y otra vez

los participantes pueden sentirse incómodos 
al saber que se les graba y con algunos 
(como los nIAos) puede ser más complicado 
lograr la empatia

Entrevistos 
personóles 
(incluyendo 
personalizadas por 
internet)

los participantes pueden proveer Informa
ción histórica. El investigador realmente está 
utilizando dos herramientas- la propia 
entrevista y la observación
Permite cierto control del entrevistador sobre 
tos temas por Incluir y excluir, mediante 
preguntas

Los datos están 'filtrados' por los puntos de 
vista de los participantes.
A veces el ambiente no es el natural de los 
participantes
No.lodos los participantes tienen las mismas 
habilidades para expresarse veibalmenle y 
por otros medios

Documentos

Material audiovisual

Permiten al investigador estudiar el lenguaje 
escrito y gráfico de los participantes Es una 
forma no obirusiva cuando no se les pide 
elaborarlos, y en este caso, pueden ser 
consultados en cualquier momento y ser 
analizados cuantas veces sea preciso No es 
necesario dedicar tiempo a transcribirlos

Si ya han sido elaborados, no es obirusivo y 
puede revisarse cuantas veces resulte 
necesario Muchas veces proporciona 
información del contexto

No siempre se puede tener acceso a éstos, 
particularmente los de carácter privado, y a 
veces es complicado encontrarlos Debe 
asegurarse su autenticidad. Frecuentemente 
es necesario escanearlos Pueden estar 
incompletos

No siempre es accesible. SI se graba durante 
la investigación, el fotógrafo o camarógrafo 
puede ser obtrusivo.

Triangulación de métodos de recolección de los datos
Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fiientes de infor- 
macio'n y métodos para recolectar los datos. En la Indagación cualitativa poseemos una mayor rique
za, amplitud y profbndidad de datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas 
fiientes y de una mayor variedad de formas de recolección. Imaginemos que queremos entender el 
fenómeno de la depresión posparto en mujeres de una comunidad indígena y nuestro esquema de 

estudio incluye:

^ Adaptada de CrcsweII (2013a) y Savin-Oaden y Major (2013)
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• Observación durante la inmersión en la comunidad (contexto).
• Entrevistas con mujeres que la padecen.
• Entrevistas con sus familiares
• Observación inmediatamente posterior al parto (durante la convalecencia) en hospitales rurales 

o en sus hogares (en diversas comunidades indígenas, las mujeres paren en su casa)
• Algún grupo de enfoque con mujeres que la han experimentado.

De esta manera, el sentido de comprender la depresión posparto en tal comuni- 
Triangulación de datos Utilización de dad sera mayor que si únicamente llevamos a cabo entrevistas
lecdeccMin métodos de ^ hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección se le denomina

triangulación de datos. Sobre este tema regresaremos de manera recurrente.

El análisis de los datos cualitativos
En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en la 
investigación cualitatíva no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo, 
además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. Sin embargo, 
diversos autores hemos propuesto un análisis genérico o básico común a diversas investigaciones cuali
tativas, porque en nuestra experiencia, a la mayoría de los alumnos que se inician en la indagación cua
litativa —sobre todo si el único enfoque que han utilizado es el cuantitativo— les cuesta trabajo 
comenzar su tarea analítica y se preguntan por donde empezar y qué secuencia establecer

En este apartado se propone un proceso de análisis que incorpora las concepciones de diversos 
teóricos de la metodología en el campo cualitativo,’ sin ser una camisa de fiierza Cada estudiante, 
tutor o investigador podrá adoptarlo o no de acuerdo con las circunstancias y naturaleza de su estudio 
en particular.

En el análisis de ios datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a 
los cuales nosotros Ies proporcionamos una estructura Los datos son muy vanados, pero en esencia 
consisten en observaciones del investigador y narraciones de los participantes a) visuales (fotogra
fías, videos, pinturas, entre otras), b) auditivas (grabaciones), c) textos escritos (documentos, cartas, 
etc.) y d) expresiones verbales y no verbales (como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo 
de enfoque), además de las narraciones del investigador (anotacjones o grabaciones en la bitácora de 
campo, ya sea una libreta o un dispositivo electrónico)

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son 1) explorar los datos, 2) imponerles una 
estructura (organizándolos en unidades y categorías), 3) describir las experiencias de los participantes 
según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones 
presentes en los daros, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos 
en función del planteamiento del problema, 5) comprender en profundidad el contexto que rodea a 
los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados con el conocimiento disponible 
y 8) generar una teoría fundamentada en los datos."

El logro de tales propósitos es una labor paulatina. Asimismo, algunas características que definen 
la naturaleza del análisis cualitativo son las siguientes:

1 El análisis es un proceso ecléctico (que conciba diversas perspectivas) y sistemático, mas no rígido
2 Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, per

cepciones, sentimientos y experiencias del investigador o investigadores

Por Ejemplo Savin Badén y Major (2013) Charmaz (2013), CiesweII (2013a y 2013b), Orcen y Ihorogood (2013), Maxwell (2013) Morse 
(2012), Johnson y Christensen (2012), Saldafia y Lcavy (2011) Deniin y Lincoln (2011), Slake (2010), Mertens (2010), The SAGE Glossary of 
ihc Social and Behavioral Sciences (2009c), Merriam (2009), Lapadal (2009), Ayres (2008), Van den Hoonaard y Van den Hoonaard (2008), 
Corbin y Strauss (2007) Esierberg (2002), y Strauss y Coibln (1990) Además el proceso se encuentra presente en mulliples arilculos pobll 
cados en revistas como Quahiolive Hcallh Research, Quahlalive Inquiry, Quolitalive Research Jaurnol, Quahlative Research in Psychology y 

Qualitative Sociology
' Morgan (2013) Lichtman (2013), Creswell (2013a) Flrmin (2008), Garnham (2008) y Encyclopedia ol Evaluation (200-1)
" Cieswell (2013a), Daymon(2010) Henderson (2009), Michael Oojc (2009), Gaplisto (2001), Charmaz (2000), y Miles yHuberman (1994a)
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3 La interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que podrían realizar otros investi
gadores. lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que cada quien posee 
su propia perspectiva. Esto, pese a que recientemente se han establecido ciertos acuerdos para 
sistematizar en mayor medida el análisis cualitativo (Lapadat, 2009)

1 Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis “paso 
a paso”, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demas (“como 
armar un rompecabezas’).

5 Es un camino con rumbo, pero no en “línea recta”, pues continuamente nos movemos; vamos y 
regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos, los interpretamos y Ies encontra
mos un significado, lo cual permite ampliar la base de datos conforme es necesario, hasta que 
construimos significados para el conjunto de los datos

6 La interacción entre la recolección y el análisis nos permite mayor flexibilidad en la valoración de 
los datos y adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones (Coleman y Unrau, 2005) Debe 
insisiirse: el análisis de ios datos no es predeterminado, sino que es “prefigurado o coreografiado” 
Se comienza a efectuar según un plan general, pero su desarrollo sufre modificaciones de acuerdo 
con los resultados (Dey, 1993) E! análisis es moldeado por los datos (lo que los participantes o 
casos van revelando y lo que el investigador va descubriendo)

7 El investigador analiza cada dato, que por sí mismo tiene un valor (Abma, 2004), y deduce simi
litudes y diferencias con otros datos (Rihoux, 2006)

8 Los segmentos de datos o unidades son organizados en un sistema de categorías (Ritchie, Lewis, 
Nicholls y Ormston, 2013, y Li y Seale, 2007)

9 Los resultados del análisis son síntesis de “orden superior” que emergen en la forma de descrip
ciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría (Boeije, 2009)

10 Existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco referen
cia! seleccionado Entre estos acercamientos se encuentran vanos, como etnografía, teoría funda
mentada. fenomenología, feminismo, análisis del discurso, análisis conversacional, análisis 
semioticos y posestructurales (Grbich, 2007, y Álvarez-Gayou, 2003) Pero todos efectúan análi

sis temático

Cuando después de analizar múltiples caso$ ya no encontramos información novedosa ( satura
ción”), el análisis concluye En cambio, si se descubren inconsistencias o falta claridad en el entendi
miento del problema planteado, se regresa al campo o contexto para recolectar mas datos

Creswell (1998) simboliza el desarrollo del análisis cualitativo como una espiral, en la cual se cubren 
vanas facetas o diversos ángulos del mismo fenómeno de estudio. Esto se muestra en la figura 14 5

o Figura 14 5 Espiral de análisis de los datos cualitativos

Procedimientos Ejemplos

Representaciones,
visualizaciones

Recolectar

matrices
gráficas

describir,
clasilicar,

interpretar

contexto,
categorías,

comparaciones

lecturas,
apuntes rellexioncs, 

notas al margen

manejo 
de dalos archivos, bases de datos, 

organizadores
Datos
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Más adelante nos detendremos en algunos procedimientos de análisis (por ejemplo, las matrices). 
En la figura 14.6 se presenta una propuesta de directriz general para la “coreografía" del análisis. 

Recordemos que se incluyen tres acciones progresivas (vertientes) en paralelo íntimamente ligadas: 
recolección de los datos, tareas anaíítícas y resultados. Las flechas en dos sentidos implican que pode
mos regresar a etapas previas y las flechas sin direccionalidad indican actividades asociadas.

# Figura 14.6 Propuesta de "coreografía" del análisis cualitativo (directrices de las tareas potenciales para el investigador).

^ Recolección 

de los dalos

Tareas
analilicas

>
Resultados

^ Primeros datos de la inmersión 
(observaciones generales, 

pláticas informales, anotaciones, 
etcétera)

^ Datos posteriores de la inmersión 
profunda (observaciones enfocadas, 

^^ pláticas dirigidas, anotaciones mas 
completas)

^ Datos obtenidos por medio de las 

técnicas utilizadas (entrevistas, grupos 
4- de enfoque, observación, recolección 

de documentos v materiales, etcétera)

^ Efectuar continuas reflexiones 
durante la inmersión inicial 
en el campo sobre los datos <—

recolectados y las impresiones 
iniciales respecto del ambiente

^ Encontrar similitudes y
diferencias entre tos datos, ^ 

significados, patrones, 
relaciones

Efectuar continuas reflexiones 
durante la inmersión profunda en el 
campo sobre los dalos recolectados 
y las impresiones respecto del 
ambiente

’ Analizar la correspondencia entre los 
primeros y los nuevos datos

^ Encontrar categorías iniciales, 

significados, patrones, relaciones, 
hipótesis iniciales, principios de 

teoría

' Preparación de los dalos 
para el análisis

I
I

^Análisis detallado de los datos usando 
diferentes herramientas 

* Teoría fundamentada 
- Matrices, diagramas, mapas 

conceptuales, dibujos, esquemas, 
etcetera

Esta labor puede efectuarse con el 
apoyo de programas computacionales 
de análisis cualitativo

Generar sistemas de categorías, 
significados profundos, relaciones, 

hipótesis y teoría

Posibilidad de regresar al campo por más datos 

Cumplimiento de los proposites del análisis

Ya hemos hablado de la recolección de los dacos. Veamos ahora las tareas analíticas y los resul
tados.

Reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial
Durante la inmersión el investigador realiza diversas observaciones del ambiente, las cuales anota 
junto con sus impresiones en la bitácora de campo (notas de diversos tipos, como vimos en el capí
tulo 12). Asimismo, el investigador platica con integrantes del ambiente (algunos de ellos son los 
potenciales participantes), recaba documentos y otros materiales y, en fin, realiza diversas activida
des para comenzar a responder al planteamiento de su problema de investigación. Con base en estos 
primeros datos, el investigador reflexiona y evalúa todos los días su planteamiento (se hace preguntas 
como: ¿es lo que tengo en mente?, ¿el planteamiento refleja el fenómeno que quiero estudiar?, ¿el 
planteamiento es adecuado?, ¿debo mantenerlo o modificarlo?) y lo ajusta de acuerdo con sus pro
pias consideraciones. También, analiza si el ambiente y la muestra son pertinentes en relación con 
su planteamiento y hace los cambios que crea necesarios. Como producto de las reflexiones empie
za a esbozar conceptos claves que ayuden a responder al planteamiento y entender los datos (qué 
temas surgen, qué se relaciona con qué, qué es importante, qué se parece a qué, etcétera).
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Tal file- el mo del estud.o de la guerra crístera Con laa primeras víricas a los conrextos, los inves- 
cigadores comenzaron a tener una idea de cómo ñie el conBicco en cada población Así, empezaron a 
entender la arraigada religiosidad de los habitantes de la región en aquellos tiempos (1926-1929) y 
cómo perdura hasta nuestros días

Recordemos el ejemplo del capítulo anterior sobre los templos en una visita a una iglesia, se 
encuentran agujeros en las paredes (aparentemente algo trivial), pero al visitar otro templo, el hecho 
se repite Se indaga, sutgen ideas (^a qué altura están las marcas’, atraviesan de una columna a otra 
en los patios de los templos, ^esto qué implica?): “aquí ataban a sus caballos, esta iglesia fue un cuar
tel” Se encuentra algo en común entre dos, tres o más iglesias (unidades de análisis) y al recurrir a 
otras fuentes, se llega a la conclusión de que los templos Rieron cuarteles, en algunos casos de cris- 
teros, pero en otros de tropas del Gobierno federal que los habían clausurado y tomado

Reflexiones e impresiones durante la inmersión profunda
Este proceso reflexivo se mantiene conforme se recolectan más datos (<qué me dice esto?, ^que signi
fica esto otro’, ^por qué ocurre aquello?). Las observaciones se van enfocando para responder al plan
teamiento, las pláticas son cada vez más dirigidas y las anotaciones más completas En ocasiones (esto 
depende de la investigación en particular), se hacen las primeras entrevistas, observaciones con una 
guía, sesiones de grupos o recolección de materiales y objetos Se reevalúa el planteamiento del pro
blema, ambiente y muestra (unidades o casos) Se comparan nuevos datos con los primeros (¿en qué 
son similares y en qué diferentes? ¿Cómo se vinculan? <Qué conceptos clave se consolidan’ <Qué otros 
nuevos conceptos aparecen?) De manera inductiva y paulatina surgen categorías iniciales, significa
dos, patrones, relaciones, hipótesis primarias y principios de teoría.

Para comprender cómo avanza el análisis cualitativo (y que es casi paralelo a la recolección de los 
datos), tomaremos un ejemplo coloquial

Ejemplo
Cuando vamos a conocer a una persona que nos resulta atractiva (fenómeno de estudio) en una ota en un 
lugar que es desconocido para nosotros, pero que fue escogido por ella o él (ambiente, contexto o escenario), 
¿qué es lo primero que hacemos’ Probablemente, averiguar algo de esa persona (tal vez platicamos con algu
nas amigas o amigos que la conocen y revisamos sus páginas en redes sociales en internet, lo que equivaldría 
a una revisión de la literatura) Además, buscamos información sobre el sitio 0 bien, nos aventuramos y nos 
presentamos Al llegar, miraremos cómo es tal lugar —inmersión Inicial— (si es grande o pequeño, si tiene 
lugares para estacionar o parquear, cómo está decorado, si se trata de un restaurante, un bar u otro tipo, el 
ambiente social, etc) y nos cuestionaremos por qué lo eligió

Al momento de estar frente a la otra persona, la observaremos en su totalidad (desde el pelo hasta los 
zapatos, observación general) Comenzaremos a hacerle preguntas frecuentes (nombre, ocupación, lugar de 
residencia, gustos y aficiones) Mientras la observamos y conversamos (recolección de los primeros datos), nos 
preguntamos para nuestros adentros cómo es, qué impresión me genera, por qué me dice esto y aquello 
(reflexiones iniciales) Conforme transcurre la cita, iremos centrando nuestra atención en su ropa, los ajceso 
nos que trae puestos, el color de sus ojos, sus gestos (cómo sonríe, por ejemplo (observación enlocada)], y 
cada vez nuestras preguntas serán más dirigidas (seguimos recolectando datos visuales y verbales, sirnultá- 
neamente analizamos cada dato de manera individual y en conjunto) Al observar los movimientos de sus 
manos (dalo), analizamos si se encuentra nerviosa o relajada (categoría) y si se trata o no de una persoria 
expresiva (categoría) Por otro lado, establecemos relaciones entre conceptos (por e|emplo, cómo se vincula 
su forma de vestir con las ideas que transmite o la manera como se asocian la comunicación verbal y no ver-

haclZ^Te;mLTéf«rrerafy'Serrva«slr“ Siempre ,ue obtenemos un

dato, lo analizamos en el contexto de lodo el encuentro inir.fnfPiiriAn
queelratí"í:m'bíerTrc\r;erZ^^^^^^^^

lúe en un restaurante, y en lugar de haber sido asi, hubiera ocurrido en un bar (otro contexto), a lo mejor la 
Situación también resultaría distinta Así es la recolección y análisis cualitativos
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Análisis detallado de los datos
Obtuvimos los datos mediante diversas fuentes y hemos realizado reflexiones y análisis elementales 
Tenemos un primer sentido de entendimiento y seguimos generando datos (cuya recolección es flexi
ble, pero enfocada) La mayoría de las veces contamos con grandes volúmenes de datos (paginas de 
anotaciones u otros documentos horas de grabación o filmación de entrevistas, sesiones grupales u 
observación, imágenes y distintos artefactos) ¿Que hacer con estos datos’ Como ya vimos la forma 
especifica de analizarlos vana según el diseño de investigación seleccionado teoría fundamentada, 
estudio de caso, etnográfico, fenomenologico, etc Cada método marca unos hneamientos para el 
proceso de análisis, )a que los resultados que se buscan son distintos (Grbich 2007) Sin embargo, 
hay un análisis común en todo estudio cualitativo generar categorías o temas ’’

Para lo anterior, el procedimiento habitual es el que se ilustra en la figura 14 7 y 
Teoría íundamentada Teoría o que parte de la teori i fundamuu \á i {grounded theory) lo cual significa que la teoría
hallazgos que surgen a partir de los (hallazgos) va emergiendo fundamentada en los datos Se trata de un proceso no lineal

(aunque había que representarlo de alguna manera para su comprensión) Resulta 
sumamente iterativo (vamos y regresamos) y en ocasiones es necesario retornar al 
campo por mas datos enfocados (entrevistas, documentos sesiones, etcetera)

Organización de los datos y la información, asi como revision del material 
y preparación de los datos para el análisis detallado
Dado el amplio volumen de datos, estos deben encontrarse muy bien organizados Asimismo, debe 
mos planear que herramientas vamos a utilizar (hoy en día la gran mayoría de los análisis se efectúa 
mediante la computadora, al menos en un procesador de textos) Lo anterior depende del tipo de 
datos que hayamos generado Pudiera ser que solamente tuviéramos datos escritos, por ejemplo, 
anotaciones a mano y documentos En este caso, podemos transferir todo al procesador de textos Si 
contamos únicamente con imágenes y anotaciones escritas, las primeras se escanean o transmiten a la 
computadora y las segundas se copian o escanean

Cuando tenemos grabaciones de audio o video producto de entrevistas y sesiones, debemos 
transcribirlas para hacer un análisis exhaustivo del lenguaje (aunque algunos investigadores pueden 
decidir analizar directamente los materiales) La mayoría de los autores recomiendan considerar tanto 
las transcripciones como el análisis de primera mano Todo depende de los recursos de que disponga— 
mos y del equipo de investigadores con el que contemos

Con el material transferido a la computadora es necesario volver a ejominar todo el material 
(explorar el sentido general de los datos) en su forma original (notas escritas, grabaciones en audio, 
fotografías, documentos, etc ) En esta revision comenzamos a escribir una segunda bitácora (distinta 
a la de campo), la bitácora de análisis, cuya función es documentar paso a paso el proceso arialitico 
(mas adelante veremos que es una herramienta fundamental) Durante tal escrutinio debemos asegu
rar que el material este completo y posea la calidad necesaria para ser analizado, en caso de que no sea 
asi (grabaciones que no se entienden, documentos que no pueden leerse), es preciso realizar las mejo
ras técnicas posibles (depurar las grabaciones, optimizar imágenes, etcetera)

La tarea de transcripción de los materiales grabados es compleja y requiere paciencia Por ejem
plo, una hora de entrevista da aproximadamente 30 a 50 paginas en el procesador de textos (depende 
del programa, margenes e interlineado) Y lleva mas o menos de tres a cuatro horas Si se dispone de 
vanas personas para esta labor, el investigador puede realizar dos o tres transcripciones para mostrar 
reglas y procedimientos (Coleman y Unrau, 2005) Quienes transcriban deberán capacitarse (el 
numero de personas depende del volumen de datos, los recursos y el tiempo que tengamos para com
pletar las transcripciones) A continuación, revisaremos una sene de recomendaciones para la hora de 

transcribir

Crcsv/ell (2013a) Savin Baden y Major (2013) Melanie Blrks y Mills (2011) Floersch Longholer Kranke y lownsend (2010) Meriens 
(2010) lapadal (2009) ONeil(2008) Noeiagei (2008) Ctiarmaz (2008) Wlersma y Jurs (2008) Toiiance (2001) Oeniin y Lincoln (2000) 
ySlraussyCoibin (1998)
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« Figura 14.7 Proceso de análisis cualitativo para generar categorías o temas
5

Recolectar tos dalos
(Entrevistas, grupos de entogue, observaciones, documentos, arlefaclos, — 

anotaciones, registros, etcétera)

5
Revisar todos los datos (material inicial v adinonal}

• Obtener un panorama general de los malenales

i
^ Organiiar los datos einlormacién
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• Organiiar los dalos de 3cu.e[d[i£flnJQs uilerios

<-
^ Preparar los datos para el análisis

• Limpiar grabaciones de ruidos, digilalizar imágenes, iilirar videos
• Transcribir datos verbales en texto (incluyendo bitácoras y anotaciones)

Descubnr las unidades de análisis
Elegir cuál es la unidad de análisis o significado adecuada, a la luz de la 
revisión de los dalos

❖

Codificación abierta de las unidades primer nivel 
■ Localizar unidades y designarles categorías y códigos

í
^ Describir las categorías 
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abierta o primer nivel

• Conceplualizaciones
• Definiciones
• Significados
• Ejemplos o ilustraciones 

(segmentos de contenido)
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entre categorías y temas en una historia 
o narrativa

^ Codificación axial de las 
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unidades de análisis

i
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lesullante
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I
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Por cuestiones de etica, es preciso apegarse il principio de confidencialidad Para esto, es posible 
sustituir el nombre verdadero de los participantes por códigos, números iniciales apodos u otros 
nombres, tal como hicieron Morrow y Smith (1995) Lo mismo ocurre con el reporte de resultados 

• Utilizar un formato con margenes amplios y separar las inters enciones con doble espacio (por si 
queremos hacer anotaciones o comentarios) Por ejemplo en entrevistas las intervenciones del 
entrevistador y del entrevistado, en sesiones, la intervención del conductor y de cada participan
te (cada vez que alguien interviene), señalando quien realiza la participación

Entrevistador ¿Me podrías aclarar el punto’
Entrevistado Desde luego que* sí Ana Paola siempre me ha parecido atractiva si no le he propues
to ir mas alia es porque
Entrevistador Pero entonces, ¿como podrías definir tu relación con ella’
Entrevistado es algo diferente, extraña, dadas las circunstancias

Es decir, indicar cuando comienza y termina cada pregunta y respuesta

Transcribir todas las palabras, sonidos y elementos paralinguiscicos muecas, interjecciones (como 
,oh’, ,mmm’, ,eh’ y demas)

' Indicar pausas (pausa) o silencios (silencio), expresiones significativas (llanto, risas, golpe en la 
mesa), sonidos ambientales (timbro el telefono mov il, se azoto la puerta), hechos que se deduzcan 
(entro alguien), cuando no se escucha (inaudible), etc Se trata d¿ incluir el máximo de informa
ción
Si vamos a analizar linea por linea (cuando esta va a ser la unidad de análisis), numerar todos los 
renglones (lo que se puede hacer automáticamente en los procesadores de texto y fos programas 
de análisis cualitauvo)

Una vez transcritos los materiales mediante el debido equipo, lo ideal es volver a revisar todos los 
datos, ahora reprocesados (incluso anotaciones), en particular, si vanos investigadores ios recolectaron 
De cualquier manera, ayuda a recordar casos y vivencias en el campo (Coleman y Unrau, 2005) En 
este momento, leemos y releemos vanas veces las transcripciones para profundizar el sentido general 
de los datos, al mismo tiempo que comenzamos a cuestionarnos ¿que ideas generales mencionan los 
participantes’ ¿Qué tono tienen dichas ideas’ ¿Qué me dicen los datos’ (Creswcll, 2013a)

La siguiente actividad es organizar con precision los datos, mediante algún criterio o vanos que 
creamos mas convenientes

Algunos de estos criterios son

1 Cronológico (por ejemplo, orden en que fueron recolectados por día y bloque, como manana, 
tarde y noche)

2 Por sucesión de eventos (por ejemplo, en el caso de una catástrofe, como una inundación o terre
moto antes de la calamidad, durante ella e inmediatamente después de la catástrofe —digamos 
hasta que cesaron los efectos físicos— y etapa posterior (secuela)

3 Por tipo de datos entrevistas, observaciones, documentos, fotografías artefactos, etcetera
1 Por grupo o participante (por ejemplo Marcela, Lucy, Ana Paola, Roberto, Sergio , mujeres y 

hombres, medicos, enfermeras, panmedicos, pacientes, familiares )
5 Por ubicación del ambiente (centro de la catástrofe, cercanía, periferia, lejanía) 
c Por tema (por ejemplo, en un estudio sobre las relaciones en un hospital, si hubo sesiones en los 

que la discusión se centro en el tema de la segundad en el recinto, mientras que en otras se trato 
sobre la calidad en la atención y en algunas mas sobre los problemas emociomlts de los pacientes)

7 Importancia dtl participante (testimonios de actores principales, testimonios de actores secun
darios)

O bien otro criterio

En cada pais y región hay expresiones propns de lo cullura ioni
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A vcc<.s los datos timb.Lii se organizan mediante vanos cntctios progresivos por 
eleinplo primero por tipo (ir iiiserip,iones de entrevistas y anotaciones), y luego 
est is ultimas por la clase de notas (de la observación, interpreiativas, temáticas perso 
nales y de reactividad), o criterios cruzados (combinaciones) Un c|emplo lo sena la 
matri7 quest prtstnn tn K tabla 14 8

Transcfipclán RegisUo estrilo do una 
enUcvisla sesión grupal narración 
anotación y otros elementos 
similares Rcllcji el lenguaje verbal 
no verbal y conicxlual de los datos

Tibio 11 ^ Guerra cristera

Municipil Irapuati Cirtazar Villagrán Salamanca Atasca

Núlas
Observaciones
Oocumcnlos
EQU£.vistas

JotoQfaíías

En el caso de documentos, m-uenalcs, artefactos, grabaciones, etc, es convcmtmc dabonr un 
lisndo o relación que los contenga a todos (con numero fecha de realización, ftch i de transcription 
y aquellos otros datos apropiados) Ademas, no dtbtmos olvidar respaldar todo documento en il 
menos dos fuentes (tener una copia adicional de las fotografías y grabiaones)

Bitácora de análisis
Esta bitácora ticne.Ja.ilincion ¿e tkcumenrar el procedimiento de análisis y las reacaones det investí 
gador al proceso y contiene fundamentalmente

Anotaciones sobre el método utilizado (se describe el proceso y todas las actividades rtalizada-, 
por ejemplo ajustes a la codificación problemas y la forma en que se resolvieron)
Anotaciones sobre ideas conceptos, significados categorías e hipótesis que van surgiendo 
Anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio, pan que cuihjuier otro 
investigador pueda evaluar el trabajo (información contradictor! i raztmes por hs cuales se pro 

cede de una u otra forma)
Resulta ser un instrumento invaluable para la validez y confiabilidad de! nnüisis (pumo que 

abordaremos al final del capitulo)
Cuando realizamos la codificación o caiegorizaciun de los datos, pueden surgir mterrojvuites, 

ideas, hipótesis y conceptos que nos comiencen a ilustrar en torno al planicaniicnto del problema, por 
lo que resulta indispensable escribirlos para que no olvidemos cuestiones importantes Las notas nos 
ayudan a identificar unidades y categorías de significado Ls una estrategia mil pan org.uii/jr los
procedimientos analíticos Para las anotaciones, que suelen también II miarse inem»> analítico ,

Strauss y Corbm (1998) recomiendan

* Registrar la fecha de la anotación o memorandum
Incluir cualquier referencia o fUeme imponanie (por ejemplo, si coasultamns con un colega, a 

quien, de que instiruaon y cual es su comentario)
Marcar los memos con encabezados que simeucen la idea, categoría o concepto sena i o 
No restringir el contenido de los memos o anotaciones pcrmiurnos el libre Mujo de ideas 

Identificar el codigo al cual pertenece el memo
Usur dingomas, esquemas , mamo-s (u oim clase di sinlcsis analii.ca) in los nlcnio, p iia expli 

o un conccpio quedu lo suficicn^meiiu defiiiidi, crear un

Guardar una copia de todos los memos
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Los niLmo*. in liitKos se clibonn con fines de triangulación o auditom Lnrrt> 
investigadores, para que otras personas puedan ver lo que lucimos y como lo hicimos 
(Coleman y Unrau, 2005)

La bitácora se escribe diariamente (anotando la fecha) y cada investigador sigue su 
propio sistema para llenarla Grinnell y Unrau (2007) proponen el siguiente esquema 
I) memos, anotaciones o comentarios acerca del método de anahsis, 2) memos sobre 
los problemas durante el proceso, 3) memos en relación con lacodificaaon, 4) memos 

respecto a ideas y comentarios de los investigadores (incluyendo diagramas, mapas conceptuales, 
dibujos, matrices, etc , 5) tnemoL'^obteel material duapoyo localizado (fotografías, videos, etc ) y 
6) memos relaaonados con significados, descripciones y conclusiones preliminares

Así como la bitácora de campo refleja lo que “transpiramos” durante la recolección de los datos y 
nos a>'uda a establecer la credibilidad de los participantes, la bitácora analítica muestra lo que “trans
piramos" al analizar los datos y nos apoya a establecer la credibilidad del método de análisis

Memo analítico Documenta decisiones 
o definiciones hechas al momento de 
analizar los datos Desde cómo surge 
una categoría hasta el código que se le 
asigna o el establecimiento de una 
regla de codificación

Codificación cualitativa El investigador 
considera segmentos de contenido, los 
analiza y compara SI son distintos en 
términos de significado y concepto, de 
cada uno induce una categoría, si son 
similares, induce una categoría común 
Categorías Conceptualizaciones 
analíticas desarrolladas por el investiga 
dor para organizar los resultados o 
descubrimientos relacionados con un 
fenómeno o experiencia humana que 
está bajo investigación 
Códigos Identifican las categorías que 
emergen de la comparación constante 
de segmentos o unidades de análisis

Surgimiento de unidades de análisis y codificación abierta 
(en primer nivel o plano inicial)
En la mayoría de los estudios cualicativos se codifican los datos pira tener una descripción mas com
pleta de éstos, se resumen, se elimina la información irrclcvante y se realizan anahsis cuantitativos 
elementales, finalmente, se trata de entender mejor el material analizado

La codificación tiene dos planos o niveles en el primero (codificación abierta), se codifican las 
unidades (datos en bruto) en categorías, en el segundo, se comparan las categorías entre si para agru
parlas en temas y buscar posibles vinculaciones (Saldaña, 2012, Matthew y Pnce, 2009a, Wicks, 
2009, y Miles y Huberman, 1994)

El primer nivel es una combinación de vanas acciones identificar unidades de sigmficadoj_caiC::^ 
gonzarlas y asignarles códigos a las categorías A diferencia de la codificación cuantitativa, en la que 
una unidad constante se ubica en un sistema de categorías, en la codification cualitativa abierta el 
investigador considera un segmento o unidad de contenido (no siempre estándar), lo analiza (se cues
tiona ^que significa este segmento^, ¿a qué se refiere^ ^que me dice’), toma otro segmento, también 
lo analiza, compara ambos segmentos y los analiza en términos de similitudes y diferencias (¿que 
significado tiene cada uno’, ¿que tienen en común’, ¿en qué difieren’, ¿me dicen lo mismo o no’) Si 
los segmentos son distintos en términos de significado y concepto, de cada uno induce una categoría 
(o bien, considera que no poseen un significado para el planteamiento), si son similares, induce una 
cat^ona común Al considerar un tercer segmento, el investigador lo analiza con^«‘pn»almpnfe y en 
términos de significado, del mismo modo, lo contrasta con los dos anteriores, evalúa similitudes y 
diferencias, induce una nueva categoría o lo agrupa con los otros Con el cuarto segmento repite el 
proceso, y así sucesivamente (a este procedimiento se le denomina “comparación constante”) (Tracy, 
2013, Noerager, 2008, y Parry, 2003) El investigador va otorgando significados a los segmentos o 

unidades y descubriendo categorías A cada una de éstas les asigna un código
En la codilioicion cu ilnat v i los códigos surgen de los datos (mas precisamente, 

de los segmentos de datos) los datos van mostrándose y los “capturamos” en catego
rías Usamos la codificación para comenzar a revelar significados potenciales y desarro
llar ideas, conceptos e hipótesis, vamos comprendiendo lo que sucede con los datos 
(empezamos a generar un sentido de entendimiento respecto al planteamiento del 
problema) Los códigos son etiquetas para identificar categon ls, es decir, describen 
un segmento de texto, imagen, artefacto u otro material

Cuando consideramos que un segmento o unidad es relevante (en términos del 
planteamiento, de represcntatividad de lo que expresaron los participantes, de impor
tancia a JUICIO dd investigador) podemos extraerlo como un potencial ejemplo de la 
categoría o de los datos

Conforme el investigador revisa nuevos segmentos de datos y vuelve a revisar los 
anteriores segmentos (comparación constante), continua “conectando conccptual- 
mente” unidades y genera más categorías o consolida las anteriores
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Cabe señalar que la idcnnficacion de unidades o segmentos es tentativa en su comienzo y se 
encuentra sujeta a cambios En la literatura sobre investigación cualitativa podemos identificar dos 
maneras para definir las unidades de análisis que serán codificadas la primera, que podemos dcnomi 
nar como la elección de una “unidad constante”, implica el proceso que se muestra en la figura 14 8

Proceso de elección de una unidad constante« Figura 14 8

^ E! investigador identifica

^ un tipo de segmento
^ para ser caracterizado

como unidad constante
El investigador revisa (por eiemplo en

todo el material —c> documentos la linea el
(conjunto de dalos) párrafo o la página en

folograllas, ef cuadrante 
-superior izquierdo, 
superior derecho-, 

etcétera)

%
El investigador comienza

a codificar V va .
evaluando SI la unidad ^
es apropiada para el El investigador puede

análisis prosigue la tarea __ consolidar la unidad
de codilicación, llega un elegida como constante
momento en que decide o cambiar de unidad

mantener esa unidad 
como la definitiva para 

lodo el proceso

La segunda, la de “libre flujo” implica que las unidades no poseen un tamaño 
equivalente Se selecciona el inicio del segmento y hasta que se encuentra un significa
do, se determina el final del segmento Por ejemplo, algunos segmentos podrían tener 
cinco lineas, otros 10, otros 50 (desde luego, en el caso del párrafo o una intervención 
de un participante en una sesión de grupo, comb unidad constante, puede poseer 
diferentes extensiones también)

En ambas formas para decidir cuál es la unidad o segmento de análisis, es posible 
cambiar de unidad en cualquier momento Incluso, quiza decidamos utilizar en un 
mismo estudio las dos posibilidades para diferentes clases de datos (entrevistas y foto
grafías, por ejemplo)

En este primer nivel de análisis, las categorías (y códigos) identificadas deben relacionarse lógica
mente con los datos que representan (que quede clara la vinculación) Las categorías pueden emerger 
de preguntas y reflexiones del investigador o reflejar los eventos críticos de las narraciones de los par

ticipantes
En la bitácora de análisis es necesario explicar con claridad las razones por las que se genera una 

categoría
La esencia del proceso reside en que a segmentos que comparten naturaleza, significado y caracte

rísticas, se les asigna la misma categoría y codigo, los que son distintos se ubican en diferentes categorías 
y se les proporcionan otros códigos La tarea es identificar y etiquetar categorías relevantes de los datos

Los segmentos se convierten en unidades cuando poseen un significado (de acuerdo con el plan
teamiento del problema) y en categorías dcl esquema final de codificación en el primer nivel, si su 
esencia se repite mas adelante en los datos (por ejemplo, en la entrevista o en otras entrevistas) Las 
unidades son segmentos de los datos que constituyen los ‘tabiques” para construir el esquema de 
clasificición y el investigador considera que tienen un significado por sí mismas

Bazcley (2013) y Coffey y Atkinson (1996) señalan que son tres las acm idades de ta codificación 

abierta o en primer plano

1 Advertir cuestiones relevantes en los datos
2 Analizar esas cuestiones para descubrir similitudes y difercncns, asi como estructuras
3 Recuperar ejemplos de tales cuestiones (unidades o segmentos)

Tal como resumen Coleman y Unrau (2005), la codificación en el primer nivel es predominan 
tementc concreta y consiste en identificar propiedades de los datos Las categorías se forman compa
rando datos, pero en este nivel no combinamos ni relacionamos datos Todavía no interpretamos el 
significado subyacente en ellos En la codificación abierta se trata intensivamente, unidad por unidad,

Codificación \mplica además de 

Identificar experiencias o conceptos 
en segmentos de los datos (unida 
des), tomar decisiones acerca de qué 
piezas "embonan" entre sí para ser 
categorizadas, codificadas clasifica 
das Y agrupadas para conformar los 
patrones que serán empleados con el 
fin de Interpretar los datos
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con la identificación de categorns que pudieran ser interesantes, sin limitarnos Es importante asegu
rarnos de entender lis categorns que se muestran en los datos

En el caso de que el investigador decida la elección de una unidad constante’, algunos ejemplos 
serian los que a continuación se mencionan

En textos (documentos, notas, transcripciones, etcetera)

1 Palabras “alcoholismo”, ‘Ricardo", ‘divorcio”, “patria"
2 Lincas mi esposo me abandono después de que me embarace por tercera vez’
3 Párrafos

No puedo dejar de pensar (mmm) en que mis hijas senn a su padre completamente ebrio Es algo en 
lo que pienso todos las noches antes de acostarme Ojala dejara la bebida (|Uhh'), pero lo \co como algo 
imposible No ha podido dejar de hacerlo desde que lo conozco (,mmmO pero antes bebía mucho 
menos ( )

1 Intervenciones de partiapantes (desde que comienza hasta que concluye su intervención cada uno) 

Jesús No puedo dejar de beber, no puedo (¡ugg')
Alejandra Ni lo quieres intentar Piensa en lo mal que te sientes, en tus hijas jQue \ a a pasar cuando 
sean grandes^

En este ultimo caso tenemos dos unidades de análisis (intervenciones)

5 Paginas
6 Cambios de tema (cada \ez que aparece un nuevo tema)
7 Todo el texto

En grabaciones de audio o video (hayan o no sido transcritas a texto)

1) Palabras o expresiones, 2) intervenciones de participantes, 3) cambios de tema, 4) periodos 
(segundo, minuto, cada k minutos, hora), o 5) sesión completa (entrevista, grupo de enfoque, otro) 

En biografías 1) periodo (día, mes, ano, etapa o pasaje de vida), 2) cambios de tema y 3) actos 
conocidos

Música I) verso de canción, 2) csirofii, 3) canción completa y 4) obra
Construcciones, materiales o artefactos 1) pieza completa, 2) partes especificas o sitios depen

diendo del material, artefacto o construcción (en iglesias amo, altar, confesionario, etcetera)
A continuación presentimos muestras de unidades de análisis de los principales ejemplos que se 

han ido desarrollando en esta tercera parte del libro (tabla 14 9)

» Tabla 14 9 Muestras de unidades de significado en los ejemplos desarrollados

Estudio Participantes 1■s1

Estudio sobre las 
experiencias de 
abuso sexual 
infantil de Morrow 
y Smith (1995)

Mujeres adultas 
que hablan 
experimentado 
abuso sexual 
durante su 
infancia

Entrevista inicial y 
sesiones de 
enfoque

- Solfa jugar con muAecas de papel Ellas eran mis amigas
Ellas nunca me podilan lastimar"

* "Yo me refugié en la abuela, ella era una mujer muy 
espiritual Ella acostumbraba mecernos y cantarnos 

’ Me aislé para siempre
' Debo ser invisible siendo buena niña muy buena niña

La guerra cristera 
en Guanajuato 
(1926 1929)

Sobrevivientes 
de la época

Entrevista ' El padre poco a poco platicaba no estamos bien aquí niño 
de ninguna manera Mira, aquí me agarran con los 
cabecillas Pedro no Irene ni para cuándo irse no saben 
que aquí está el cabecilla porque si no "

* Estaba duro si llegaba a los ranchos el Gobierno se tragaba 
lo que habla ahí y la gente se quedaba con hambre si 
llegaban los crisleros igual no se armó un desmadre

* "lodo valia madres el que les cala mal, lo mataban Habla 
quienes eran crisleros y no ponían ni una pala en la cárcel

(continua]
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» Tabla 11 9 {continuación)

H
Paitidpinlcs

Método de 
recolección de 

its dates
Evaluación de la 
experiencia de 
compra de los 
clientes en centros 
comerciales de 
una importante 
cadena latinoame
ficana

Chentes de 
diferentes 
edades

Grupos de 
enfoque

• 'Yo vengo a comprar, cuando tenemos tiempo nos venimos a 
lomar un calé, pero deberían de abrir más temprano, mis 
hijos que son adolescentes vienen por cercanía y visitan 
mucho la parte del Idst food en la larde hay mucho joven”

• "El ambiente me da paz, huele rico el sonido me gusta, es 
agradable el aire acondicionado y todo está muy ordenado”

• "la plaza no es para comprar, es más bien para dar la 
vuelta”

Las unidades o segmentos de significado se analizan tal como se recolectan en el campo (en el 
lenguaje de los participantes, aunque las expresiones sean gramaticalmente incorrectas, la estructura 
sea incoherente, haya faltas de ortografía e incluso groserías o términos vulgares).

En nuestra bitácora de análisis, por ejemplo, anotaríamos que las unidades de 
análisis elegidas fueron las líneas Asimismo, recordemos que en la codificación cua
litativa, las caiLgoms son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con Categorías Deben guardar una 
significado

En resumen, desde el comienzo (a través de la comparación constante), cada seg
mento o unidad se clasifica como similar o diferente de otras Si las primeras dos 
unidades poseen cualidades similares, generan tentativamente una categoría y a ambas se les asigna un 
mismo codigo En el momento de asignar los códigos, elaboramos una nota sobre las caraaerístlcas 
de las unidades por las que se consideran similares (un memo analítico sobre la regla), la cual se inclu
ye en la bitácora de análisis Si las dos unidades no son similares, la segunda produce una nueva cate
goría y se le asigna otro código. Y de nuevo, la información que defina a esta segunda categoría, se 
registra en la bitácora (regla en el memo analítico). Durante el proceso se van especificando las reglas 
que señalan cuándo y por qué se incluye una unidad en esa categoría Tomamos una tercera, cuarta, 
quinta, k unidad o segmento y repetimos el proceso La actividad se esquematiza en la figura 14 9

O Figura 14 9

5

Proceso de codificación cualitativa abierta

í
Segmento 1------------ ^ Categoila 1

A ja

>
------- Código 1

compdfdr

&
Segmento 2 Categoría 2

>
----------- ■> Código 2

Memo que contiene las_____ ^ Bitácora de análisis
reglas de codificación

El numero de categerias aumenta cada_vsAUe el investigador identifica unidades (c.

cuanto a significado) del resto de los datos (unidades previas categotizadas)
Vedmoslo con un ejemplo sencillo, el análisis de los tipos de violencia "J 

muestra una transcripetón con nueve unidades de análisis (constantes), definiendo a la unidad como

linca
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Ejemplo ^

De unldndes de oruilisis (constnnles)
Investigación sobre la experiencia negativa de una mujer golpeada por su esposo y los tipos de violencia 
que ejercen los mandos que abusan de sus parejas 
Recolección de los dalos Entrevistas en profundidad 
Unidad de análisis línea
Conlexlo entrevista con una joven esposa de 20 años dos años de casada de origen humilde que vive en ios 
suburbios de Valledupar Colombia

1 Carolina Mi esposo me ha golpeado vanas veces (iehh<) (pausa)
2 No sé cómo decirlo Me pega con la mano abierta y con el puño
3 La ultima vez me dijo "Eres una ramera" También me ha 

dicho que soy malnacida perra Siempre me insulta Y la
S verdad es que nunca he dado motivo Nunca (pausa) Me dice que 
u los hombres se meten en m( como culebras Que me gusta hacerlo
7 quedar mal Me mira con odio del malo Me amenaza con los ojos
8 Ya veces le contesto y le pego también El otro día te rompí
9 una lámpara en la cabeza

Analizamos la primera linca (unidad de análisis)

1 Carolina, “Mi esposo me ha golpeado varias veces (,chh‘) (pausa)”

Consideramos su significado ^a que se refiere^ Decidimos generar la categoría “violencia física" 
(memo la “violencia física” implica que una persona arremete contra la otra utilizando una parte 
de su cuerpo) Si mas adelante encontramos que en la violencia física se utilizan objetos (ademas de 
panes del cuerpo), la regla podría modificarse (ampliándola) ia “violencia física” implica que una per 
sona arremete contra la otra utilizando una parte de su cuerpo o un objeto Y si resulta que se 
producen hematomas o hendas, podría agregarse a la regla lo mismo que “uso de armas de fuego" 
Cada elemento nuevo se agrega a la regla o definición 

La segunda unidad o segmento

2 “No se como decirlo Me pega con la mano abierta y con el puno”

La comparamos con la primera (^significan ambas lo mismo’, ^que clase de violencia reflejan’) 
La conclusion es que se refiere a lo mismo, sena pane cambien de “violencia física”

La tercera.

3 “La ultima vez me dijo ‘Eres una ramera’ También me ha ”

¿Qué significa’ ¿Comparada con las otras dos significa lo mismo’ La respuesta es que resulta ser 
algo diferente, pues no se trata de violenaa física y no aplica la regla establecida. Esta tercera unidad 
posee un significado distinto, asi que creamos la categoría “violencia verbal" (memo “la violencia 
verbal” se refiere a que una persona insulta a la otra)

El cuarto segmento o unidad

4 “ dicho que soy malnacida, perra Siempre me insulta. Y la "

¿Que significa? (comparada esta unidad con las demas ¿es similar o diferente’) La respuesta es que 
es disunta de las primeras dos y similar a la tercera, por lo que se asigna a la cachona “violencia verbal” 

La quinta.

5 “ verdad es que nunca he dado motivo Nunca (pausa) Me dice que

No es simdar a ninguna unidad, debe crearse otra categoría, pero si el análisis esta dingido a desen 
bir los tipos de violencia utilizados por el mando, tal unidad no es pertinente para generar cateónos 

Sin embaigo, st el análisis pretende evaluar, ademas de los tipos de violencia presentes en las inte 
racaones, el contexto en que se dan y la atribución de la esposa respecto de las razones por las cuales
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los mandos abusan de ellos, habría que crear una categoría y su regla (por ejemplo “desconocm.ento 
de la tazón o motivo , cuando la mujer no expresa una razón o momficsta no conocerla)

Y asi seguiríamos con cada unidad de análisis, comparándola con las demos 
En li codificación abierta, las unidades van produciendo coregotias nuevas o van “encasillándose” 

en las que surgieron previamente En el ejemplo, la sepuma línea haría "brotar" la categoría “violencia 
psicológica’

En la transcripción del ejemplo analizado observamos tres tipos de violencia. Asimismo, nota
mos que el proceso de generar categorías se realiza sobre la base de la comparación constante entre 
unidades de análisis Las categorías surgirán mas tapidamente si primero leemos todo el material 
(unidades) y nos fiimiharizamos con este El numero de categorías crece conforme revisamos más 
unidades de análisis Desde luego, al principio de la comparación entre unidades se crean varias 
categorías, pero cuando avanzamos hacia el final, el ritmo de generación de nuevas categorías des 
cicnde

En algunas ocasiones, las unidades de análisis o signifícado no generan con claridad categorías 
Entonces, se acostumbra crear la categoría “otras" (“vanos", “miscelánea”) Estas unidades son coloca
das en dicha categoría, junto con otras difíciles de clasificar Tal como señalan Gnnncll etaL (2009), 
debemos tomar nota de la razón por la cual no producen una cat^oria o no pueden ser ubicadas en 
ninguna categona emergida Es posible que mas adelante, al revisar otras unidades, generemos una 
nueva categoría en la que tengan cabida dos o mas unidades que fueron asignadas a la categoría 
“otras” Al terminar de considerar todas las unidades, resulta conveniente revisar dicha categoría mis 
celanea y evaluar que unidades habran de juntarse en nuevas categorías Si una unidad no puede 
clasificarse en el sistema de categorías, no debe desecharse, sino agregarse a la categoría miscelánea, a 
menos que no tenga relación con el planteamiento del problema

La categoría miscelánea cumple la función preventiva de desechar lo que “aparentemente" son
unidades irrclevantes, pero que mas adelante pueden mostrarnos su significado Cuando nos encon
tramos que la categoría “otras” incluye demasiadas unidades de significado, es recomendable revisar
el proceso y cerciorarnos de que nuestro esquema de categorías y las reglas establecidas para producir
las y clasificarlas sean claras y nos permitan discernir entre categorías Coleman y
Unrau (2005) indican que la categoría “otras” no debe ser mayor de 10% respecto al Bitácora de análisis o analítica Sirve 
conjunto toral del material analizado Cuando supera aproximadamente este porcen- 
taje o nos damos cuenta que la categoría absorbe muchas unidades, puede deberse a 
cansancio, “ceguera’, “falta de concentración” o, lo que es mas delicado, a que tene
mos problemas con el esquema de categorizacion (codificación y las reglas)

Ocasionalmente, podemos detenernos y reafirmar las reglas o modificarlas 
(ampliarlas o transformarlas por completo) Por su parte, las categorías también pue
den cambiar su estatus (llegar a ser irrelevantes de acuerdo con el planteamiento o 

eliminarse, por ejemplo, por ser redundantes)
El numero de categorías que encontremos o generemos depende del volumen de datos, el plan

teamiento del problema, el tipo de material revisado y la amplitud y profundidad del análisis Por 
ejemplo, no es lo mismo analizar percepciones de un grupo de ninos sobre sus madres, que las per
ccpciones de los infantes sobre sus madres, padres, hermanos y hermanas

La complejidad de la categorizacion también debe considerarse, una uní a puc c generar mas 
de una categoría o colocarse en dos, tres o más categorías Por ende, la unidad

para asegurar la aplicación conerenle 
de las reglas emergentes que guían 
ía generación de calegoilas y sus 
deílniciones, así como ía asignación 
de unidades posteriores a las 
categorías que ya surgieron

25 Carolina “Me dijo que era una estúpida y que él manda y solo él habla en esta cosa

Puede emerger como k categoría “violencia verbal' (categoría de la dimension upo de violencia) 
y como la categoría ‘ autocratico o impositivo” (ol ubicar el papel del esposo en la relación)

También 5 posible codificar unidades (que hagan surgir ca.egorias) que se superpongan o u^ a- 
pen entre s, En ortos cosos, “pequeños” categorías pueden “encajar” dentro de i.je6orhs mas amplios

e .nchsivos, que suelen denominarse en vanos, pero s, esto
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« Figura 14 10 Muestra de la fragmentación de una categoría

^ * olnlenlQSdeieconciliaciónencIpasado
>:• Reconciliación J ^ Inlenlos de reconciliación acluales

de la pareja | c Razones de reconciliación en el pasado
i Razones de reconciliación acluales

la fragmentación puede ser mas sencilla En la figura l4 10 se muestra un ejemplo de fragmentación 

de categorías
La categoría fragmentada puede constituir mas idelante un tema
Un ejemplo de categorías referidas a los “estados conductuaics de los pacientes", lo ofrece Morse 

(1999) En su estudio, las categorías emergieron al observar el proceso de confrontación que ofrecían 
enfermeras a pacientes traumatizados (en estado de gravedad), en la sala de urgencia de hospitales en 
Estados Unidos y Canadá (que fue esbozado en el capitulo anterior)

• Inconsciente
• Tranquilo y relajado
• Asustado
• Aterrorizado
• Fuera de control

Estas categorías emergentes reflejan el estado del paciente durante la ui^encia 
Otras categorías que surgieron fueron las estrategias usadas por las enfermeras para confortar a 

los pacientes

1 Hablar a los pacientes en situaciones dolorosos
2 Permitirles soportar la agonía, empleando un estilo particular de conversación y posturas que 

denominamos registro de conversación para conforrar
3 Normalizar la situación al prevenir los gritos, la excitación y el pánico, lo mismo que controlar la 

propia expresión mientras se atendían tas lesiones
1 Bromear con los pacientes en condiciones senas, de tal forma que h situación no parezca grave
5 Apoyar a los médicos en sus tarcas y recordarles cuanto tiempo había pasado desde que comen

zaron los esfuerzos de resucitación, cuando era tiempo de mover a los pacientes, si era necesario 
darles mas analgésicos u otra observación

6 Llevar a los fiimiliarcs de los pacientes, lo cual implicaba ocultar cualquier signo de severidad del 
padecimiento (limpiar la sangre), describir a la gente lo que debe hacer al entrar a la sola de trau
matología

7 Apoyar a los parientes y explicarles como hablar a sus seres queridos

La creación de categorías a partir del análisis de unidades es una muestra ^ por qué el enfoque 
cualitativo es inductivo Los nombres de las categorías y lis reglas de clasificación deben ser claras para 
evitar reprocesos excesivos en la codificación Recordemos que en el análisis cualitativo hay que refle
jar lo que nos dicen los participantes en sus “propias palabras"

Veamos algunos ejemplos de las categorías generadas en el estudio sobre las experiencias de abu
so sexual mfiintil de Morrow y Smith (1995)

Los abusos vanaron desde insinuaciones y transgresiones a K intimidad, hasta violaciones com
pletas con la presencia de armas de fuego cargadas Estos formas del abuso produjeron cinco 
categorías a) abusos sexuales no físicos, b) molestias físicas (actos físicos para molestar), c) forzar 
a realizar actos sexuales, dj penetración y e) tortura sexual
Las dos categorías centrales que surgieron de las experiencias del abuso sexual infantil fueron

a) Agobio abrumante por los sentimientos de miedo y sensación de peligro
b) Experimentar impotencia, falta de apoyo y control

De estos sentimientos profundos descritos por las victimas, surgieron cambien dos estrategias 
fundamentales paralelas (categorías) para sobrevivir y afrontar la terrible experiencia
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¿j) Evitir ser consumida por el agobio provocado por los sentimientos peligrosos o amenazantes 
b) Manejarla sensación de carencia de ayuda impotencia y falta de control Porque la nina disponía 

d<- pocos recursos de ayuda, la mayor parte de las estrategias descritas por las participantes se 
orientaron internamente y se enfocaron en las emociones

Una cuestión adicional es que emergen diversas clases de categorías 1) esperadas (que anticipá
bamos encontrar, por ejemplo, en el caso de la guerra cristera, crímenes contra sacerdotes), 2) inespe
radas (uso de las iglesias como cuarteles por ambos bandos), 3) centrales para el planteamiento dü 
problema (prohibición oficial a la población de toda muestra de culto religioso), 4) secundarias para 
l1 planteamiento (lugares específicos donde asesinaban a los cristeros) y 5) las misceláneas A esta 
Jasificacion se pueden agregar otras dos sugeridas por Creswell (2009) categorías inusuales (situacio
nes poco comunes pero de ínteres conceptual para la comprensión del fenómeno) y categorías teóricas 
(obtenidas desde una perspectiva de teoría)

Por otra parte, Bogdan y Biklen (2003) mencionan los siguientes tipos de categorías que pueden 
surgir del análisis 1) del contexto o ambiente, 2) de perspectivas de los participantes, 3) de maneras 
de pensar de los participantes sobre otras personas, objetos y situaciones, 4) de procesos, 5) de activi
dades 6) de estrategias, 7) de relaciones y 8) de estructuras

Regresando a los códigos, se asignan a las categorías (las etiquetan) con la finalidad de que el 
análisis sea mas manejable y sencillo de realizar, ademas son una forma de distinguir a una categoría 
de otras Pueden ser números, letras, símbolos, palabras abreviaturas, imágenes o cualquier tipo de 
identificador, como se muestra en el siguiente ejemplo

Ejemplo ....... - ..................... ■-....  ...................

Tipo de violencia
1 Violencia física

2 Violencia verbal

3 Violencia psicológica

Violencia física

VF Violencia física 

W Violencia verbal 
VP Violencia psicológica

Violencia verbal

Los cod,gos .dcnofican las category, y tamb..n se puede asignar un codigo que indique dimen 

sion y categoría (Ritchie ct al. 2013 y Benaquisto, 2008a) Por ejemplo

TVF Violencia física 
TW Violencia verbal
TVP Violencia psicológica , , r i
DcndcTnosscnalaque es ladimension Tipo de violenoa’yVP,WyVPlasdireren.es categorías 

A veces tenemos codificaciones mas complejas
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PASJE Pariente que abuso sexualmente de la joven y que estaba bajo el mfiujo de un estupefa 
aente

PASJA. Pariente que abuso sexualmente de la joven y que estaba bajo el influjo del alcohol 
PASJNS Pariente que abusó sexualmente de la joven y que no estaba bajo el influjo de ninguna 

sustancia

PAOC Profesor autocracico que obliga a los alumnos a quedarse después de que terminaron las 
clases

PASR. Profesor autocraiico que sanaona a los alumnos ridiculizándolos en publico
PDNS Profesor democrático que no ejerce sanción

Hay quienes separan la secuencia, por ejemplo, P-A-S-J-E, etcétera
Cuando las categorías son personas (por ejemplo, al analizar relaciones entre miembros de una 

familia o un grupo de pandilleros), suelen asignarse como códigos las siglas de cada quien (GRR- 
Guadalupe Riojas Rodríguez) También suelen identificarse secuencias de acción por medio de codi 
gos (E- VF- ES A. el esposo abuso, mediante violencia física, de la esposa bajo el influjo del alcohol) 
Los códigos son como “apodos’ o ‘sobrenombres” de las categorías Sirven para identificarlas mas 
rápidamente Es una manera relativamente simple de códigos, muy útJ cuando se hacen los pnmeros 
trabajos de codificación cualitativa Lo ideal es que los códigos reflejen en mayor grado la sustancia de 
las unidades 

Por ejemplo

"Después de que me dejo mi mando, no me siento segura, estoy gorda (silencio), me veo a mí 
misma y digo ‘no valgo nada’”

Codigo Autoestima (refleja algo de la unidad, pero no toda la riqueza) Sena mas apropiado 

Baja autoestima
Una forma de asignar códigos a unidades es lo que se denomina “códigos en vivo” (King, 2008), 

en los que el codigo es un segmento del texto Por ejemplo

30000®

jSt Cenifo (Je 
/( ^^re'ursos 
7/j»* en I nrj

Unidad (guerra cristcra)
obviamente, estas personas no llegaban preguntando por la llave o por quién les abriera, sino 

que ellos, en un auténtico asalto, entraban por la fuerza’
Código en vivo

obviamente, estas personas no llegaban preguntando por la llave”
Es decir, es un fragmento de la propia unidad (o podría ser toda la unidad) Resulta obvio que la 

codificación “en vivo” no es conveniente para unidades grandes
Cuando trabajamos la codificación mediante un procesador de textos, dejamos un espacio en el 

margen derecho para anotar los códigos Por ejemplo

Empezaron a [ ] hacer una matazón horrible esa vez [ ] yo fin acabando 
de pasar eso, fiu a ver y había un reguero de gente, heridos y muertos en 
toda la cuadra entre Corregidora e Hidalgo, en esa cuadra, ahí una bar 
bandad, muchos estaban ahí Y cuando llego ese ejército a poner paz, no 
recogieron mas que 22 cadáveres, los demas los había recogido la gente 
ya, era I940

Eltonfiiclo se prolongó 
másollá de 1929

Los programas de análisis cualitativo (como Atlas ti® y NVivo®) dejan automáticamente un mar 
gen a la derecha para los códigos y ios anotan Para ver un ejemplo de categonzacion producto^ c 
Atlas ti®, recomendamos al lector consultar el ejemplo 3 del centro de recursos en línea Entre no 
sabia que estudiar’ y ‘esa fue siempre mi opcion selección de institución de educación superior por 
parte de estudiantes en una ciudad del centro de México” (Hernández-Sampien y Méndez, 2009) 

Una vez categorizadas todas las unidades, se hace “un barrido” o revision de los datos para
1 Darnos cuenta de si captamos o no el significado que buscan transmitir los participantes o el que 

pretendemos encontrar en los documentos o materiales
2 Reflexionar si incluimos todas las categorías relevantes posibles
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3 Revisar las reglas pira establecer las categorías tmcrgcntcs 
d Evaluar el trabajo realizado

En este punto puede suceder que validemos el proceso, o bien, que estemos confiindidos acerca 
de lis rizones por las cuales generamos ciertas categorías o poseamos inseguridad respecto a las reglas 
También que consideremos que algunas categorías son demasiado complejas y generales y debamos 
fngmentarlas en nuevas categorías Es el momento de evaluar cada unidad para que sea incluida en 
una determinada categoría El proposito es eliminar vaguedad e incertidumbre en la generación de 
categorías

Asimismo, podemos descubrir que algunas categorías no se han desarrollado por completo o se 
definieron parcialmente Ademas, quiza detectemos que no aparecieron las categorías esperadas Ante 
problemas c inconsistencias, habra que revisar donde fallamos si en la definición de las unidades de 
análisis, en lis reglas de categorizacion, en la detección de categorías que emergieron por comparación 
de unidades, etc Entonces, resulta conveniente anotar en la bitácora todos estos sucesos y no angustiar
nos Ademas, cabe la posibilidad de que el fenómeno se comporte o sea de otra manera a la antiapada

Algunas decisiones que podemos tomar ante esta clase de contingencias negativas son a) regresar 
il campo en búsqueda de datos adicionales (mas entrevistas, observaciones, sesiones, artefactos u 
otros datos), o b) solicitar a otro investigador que “pruebe" nuestro sistema de categorías y reglas, 
mediante su propio anilisis con al menos algunos casos (por ejemplo, entrevistas) Como ya se dijo, 
siempre hay una diferencia entre los resultados que podrían obtener dos personas que analizan un 
mismo material, pero si va mas alia de lo razonable, Coleman y Unrau (2005) recomiendan acudir a 
un tercero para que vuelva a codificar y dilucidemos lo que esta ocurriendo, para efectuar las modifi 
caciones pertinentes

Por otro lado, cuando estamos analizando datos y “todo va bien’, a veces nos cuestionamos cuan
do parar ..Tenemos suficientes entrevistas, sesiones, artefactos^ (por ejemplo, hicimos 15 entrevistas,
^requerimos mas^) Regularmente nos detenemos en lo referente a recolectar datos o agregar casos 
cuando al revisar nuevos datos (entrevistas, sesiones, documentos, etc), ya no encontramos categorías 
nuevas (significados diferentes) ni información relevante, o bien, tales datos encajan fácilmente den
tro de nuestro esquema de categorías (Neuman, 2009) A este hecho se le denomina
s itiir-^finn ib ff.'ruc que significa que los datos se vuelven repetitivos o redun Saturación de categoiías_Cuando los 
dames y Jos nuevos análisis confirman lo que hemos fiindamentado (Sparkes y Smith, y™, Xvos’análisis
2014, Sandelowski, 2008, Guest, Bunce y Johnson, 2006, y Morse, 2003) Este con confirman lo que se ha fundamentado 

cepto se representa en la figura 14 11

c Figura 14 11
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Hay un par de cuestiones que, aunque ya se mencionaron, debemos recalcar durante el proceso 
de codificación inicial es aconsejable ir eligiendo segmentos muy representativos de las categorías 
(ejemplos, citas textuales), que las caractericen o que posean un significido muy vinculado con el plan
teamiento, porque más adelante habremos de necesitarlos en lo que suele conocerse como recuperación 
de unidades Asimismo, recordemos que las anotaciones del investigador (contenidas en la bitácora de 
recolección de los datos u otro medio), también se codifican (a veces aparte y en otras ocasiones junto 
con las entrevistas, sesiones, etc ; en esta segunda opción deben vincularse con los datos)

Si el proceso se completó, los voluminosos datos se reducirán a categorías y se transformarán, sin 
perder su significado (lo cual es imprescindible en la investigación cualitativ'a), además de encontrarse 
ahora codificados. A veces tenemos como resultado unas cuantas categorías, y en otras diversidad de ellas 

A quienes efectúan un csnidio cualitativo por primera vez, les cuesta trabajo generar categorías (y a 
veces aún a investigadores con experiencia) Por ello, se incluye el siguiente aparrado propio de esta exlicion

Técnicas para generar categorías cuando cuesta trabajo hacerlo
Antes de revisar las técnicas para generar categorías, debemos señalar que los autores de la investiga
ción cualitativa a lo largo de la historia las denominan de diferentes formas En teoría fundamentada 
se les designan “categorías" (Glaser y Strauss, 1967), pero también se les ha nombrado de otras mane
ras: “expresiones” (Opicr, 1945), “unidades temáticas” (Krippendorf, 1980), “segmentos” (Tesch, 
1990).
1994);
junto de categorías que se refieren a un mismo asunto, ‘tem is" (corresponden al mismo fenómeno). 
Son los términos que se han acuñado en las últimas ediciones de esta obra

Una técnica sencilla para producir categorías es la de “agrupamiento" primero, anotar temas 
vinculados aJ planteamiento mencionados en las entrevistas o grupos, o bien, detectados en las obser
vaciones y documentos Luego, señalar cuáles son comunes (se repiten una y otra vez), cuáles son los 
más distintivos (muy relacionados con el planteamiento) y cuáles solamente se mencionan una o 
pocas veces Estos últimos se descartan Posteriormente, agrupar temas Esto se ilustra gráficamente 
de la siguiente manera (puede ser un formato).

“conceptos" (Strauss y Corbin, 1990), “etiquetas” (Dcy, 1993). “códigos” (Miles y Huberman 
/ “remas” (Rv’an y Bernard, 2003). Nosotros preferimos denominarlas “categorías”, y al con-

Los más distintivos representan a las categorías más importantes y cada una se nombra, describe, 
ilustra y analiza. Para denominara las categorías se aconsej'a utilizar las palabras que representen más 
a los temas (^de qué se traca’).

Asimismo, diversos autores consideran vanas técnicas para desarrollar categorías porque es difícil 
anticipar todas las que pueden emerger, desde el conteo de palabras hasta los análisis de diferentes 
unidades.''* Cada una tiene ventajas y desventajas Ciertas técnicas son más apropiadas para narrativas 
complejas y ricas en contenido, mientras que otras resultan mas adecuadas para respuestas cortas a 
preguntas abiertas Algun.is requieren mayor mano de obra y experiencia del investigador Ryan y 
Bernard (2003) las dividen en técnicas de escrutinio y técnicas de procesamiento

Tratándose de material escrito se buscan categorías examinando el texto y se destacan frases clave 
o segmentos con marcadores de diferentes colores (manualmente) o bien se est^leccn categorías en 
el programa de análisis (en computadora). Se subrayan o marcan segmentos que tienen sentido de 
acuerdo con el ¿lanteamiento.

HeinándozSampieiiefo/(2013) fiyan y eernard (2003) Pailón (2002) y Strauss y Coibin (1990)
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S, el anál,s« es manual so generan caregorías en Z vt!7pann del r™ raTam/d!!X3^ 

nnagenes Sye hace mediante un programa de computadora, se mregran las transcripciones, las imá- 
geiKS, el audio y el video.

Técnicas de escrutinio
Veamos algunas técnicas de escrutinio

1 Repeticiones

üi repetición es una de las maneras más fáciles de identificar categorías Cuando una unidad 
o idea se repite frecuentemente, puede significar que representa una categoría (regularidad recu
rrente).

Por ejemplo, si en una entrevista sobre los razones para laborar en cierta empresa el partici
pante menciona vanas veces ideas asociadas con el dinero, los ingresos, aumentar su posición 
económica, resulta claro que hay una categoría: factor económico Desde luego, debe referirse al 
planteamiento del problema (por ejemplo, comprender las motivaciones de los estudiantes para 
ingresar a su primer trabajo) Así, las recurrencias nos sirven para producir categorías.

2 Conceptos localcs^o usados frecuentemente en el contexto del estudio

Buscar términos “locales” que no sean comunes en otros ambientes y parezcan propios de los 
parücipantes (Ryan y Bernard. 2003, y Patton, 2002). Son c.xpresiones muy reveladoras en el 
contexto analizado y pueden implicar categorías por su significado profundo para los participan
tes Son códigos “en vivo” que muchas personas utilizan cuando quieren poner algo de relieve. 
Por ejemplo, si efectuamos un grupo de enfoque entre jovenes mexicanos y en el lenguaje encon
tramos que ciertos conceptos van acompañados del término, “chingona” (genial, extraordina
ria)'^ refiriéndose a ciertas experiencias, estas pueden encontrarse en frases con potencial para 
constituir categorías. Es una manera útil de encontrar categorías en mensajes presentes en redes 
sociales de internet

3 Metáforas y analogías-

Divcrsos autores han observado que las personas frecuentemente representan sus pensamien
tos, conductas y experiencias a través de analogías y metáforas (Ryan y Bernard, 2003), lo cual 
ayuda a localizar categorías con significado Por ejemplo, si evaluamos experiencias de matrimo
nios y sus conflictos y cl esposo comenta. “Tenemos problemas porque ella es fría como el hielo . 
Podemos comenzar a establecer la categoría “frigidez” y luego corroborarla en otras citas o pasajes

1 Transiciones
Cambios que ocurren de manera natural en conversaciones e interacciones pueden consti- 

tuir “marcadores'' de categorías En textos, se trata de párrafos nuevos En el Icngirajc verbal 
también los cambios en el tono de vox, las interrupciones o la presencia de cierras frases pueden 
implicar transiciones y marcadores Por ejemplo, en el estudio sobre las experiencias de matri
monios, pausas largas pueden indicar que cl lenguaje que le sigue es importante y con potencial 

para generar una categoría.

5 Similitudes y diferencias
Similitudes entre pasajes, unidades, segmentos de lenguaje verbal y no verbal, pueden indi

car categorías. De hecho, como hemos visto, la comparación constante se fundamenta en ello 

Cuando un pasaje es similar a otros, es muy probable que se presente una capegona

se usa con ficcuciuia Oc antemano una distul

pa a 
poicnipoicncial para ser categorías ('piola', “thoiro , chilero, tnamuiio^, 
■embolillar", '.luíoso'', 'arebatao', 'ambla 'babicco', 'cabiiado , cobaio , i 
su legión quó términos se mencionan comunmenle para cnfalliar conceptos

lai-. 
Piense en
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6 Conectorcs lingüísticos y adverbios, pronombres o similares

Utiles pan encontrar categorns > establecer relaciones entre ellas Una manera de localizar 
categorías es buscando las palabras ' no”, “nunca’, “ninguno”, o sus opuestos Los investigadores 
pueden descubrir categorías buscando grupos de palabras y mirando los términos que las conec 
tan También, en características negauvas o posiuvas pueden descubrirse categorns Al examinar 
cuidadosamente palabras y frases como ‘porque", “desde entonces" y “como resultado”, nos daré 
mos cuenta de que a menudo indican relaciones causales entre categorías (Ryan y Bernard, 2003) 
Términos como ‘si” o ‘ entonces , mas que’ y ‘en lugar de” a menudo significan relaciones con 
dicionales La frase “es un” suele asociarse con categorías taxonómicas (por ejemplo, “Amalia 
Eugenia es como una viuda negra’, “Hans Torres es como un león, pero finalmente es un tipo de 
gato” Las relaciones orientadas temporalmente son expresadas mediante palabras como “antes”, 
“después”, “entonces" y “siguiente”

¿Qué otros tipos de relaciones pueden ser de ínteres^ Ryan y Bernard (2003) sugieren buscar 
atributos (por ejemplo, X es Y), contingencias (si X, entonces Y), funciones (X es un medio de 
afeaar a Y), de onentacion espacial (X esta cerca de Y), definiciones opcracionales (por ejemplo, 
X es una herramienta para hacer Y), ejemplos (X es una instancia de Y), comparaciones (X se 
parece a Y), inclusiones de clase (X es un miembro de Y), sinónimos (X es equivalente a Y), anto 
nimos (X es la negación de Y), procedencia (X es la fricnte de Y) y circularidad (X se define como 
X) En Werner, Schoepfley Ahern (1987) se encuentran otros tipos de relaciones que pueden ser 
Utiles para identificar categorías

7 Datos perdidos o no revelados

Ryan y Bernard (2003) también aportan una técnica a la inversa para descubrir categorías En 
lugar de que el invesugadorse pregunte que hay aquí, puede pensar en que (Hita, que esta ignorado 
ojjfiididü ‘Lo que no se menciona” Es importante estar atentos a lo que los participantes evaden 
intencional o no intencionalmente Por ejemplo, una joven muy religiosa puede silenciar las reía 
Clones sexuales o el aborto en un estudio sobre el tema Muchas voces “no se escuchan” porque los 
temas Ies parecen comprometedores, difíciles o complicados a algunos participantes

Lo mismo ocurre con temáticas muy comunes, ya que las personas pueden dejar de lado 
“información que todo mundo sabe” Esto se conoce como ‘abreviación’’ Por ejemplo, Miura 
(2002), en una investigación sobre sentimientos de las mujeres al perder a su esposo, ai efectuar 
entrevistas se percato de que se daba por hecho que se vive un duelo y no se comenta porque es 
una especie de premisa y el investigador debió ahondar en ello

No es fácil buscar información fáltante Las personas pueden desconfiar del investigador o 
no querer expresar ciertas cuestiones en presencia de otros Distinguir entre el caso en e! que los 
participantes están dispuestos a discutir un tema y cuando asumen que el investigador ya sabe 
sobre este requiere mucha familiaridad con temas c informantes

Para localizar categorías en datos perdidos o ausentes, Ryan y Bernard (2003) recomiendan 
buscar y analizar expresiones que no se asocian con las categorías descubiertas Por ello, deben 
darse vanas lecturas a! texto o imágenes 

Material vinculado a la teoría

Ademas de caracterizar las experiencias de los participantes, casi siempre los investigadores 
están interesados en como sus datos cualitativos iluminan el conocimiento deJos-fenomenos 
estudiados y generan teonal Por ello, gran parte de los autores (por ejemplo Savin-Badcn y 

“Majorr2013rB$Eélcyr20T3r Denzm y Lincoln, 2011, Boeije, 2010, y Bogdan y Biklen, 1982) 

indican que se examine el ambiente o contexto, las perspectivas de los participantes y sus percep
ciones y lo que piensan de otras personas, objetos, procesos y relaciones, asi como las condicio 
nes, interacciones y consecuencias de los fenómenos estudiados y ordenarlas en teorías Pero al 
hacerlo, el investigador debe tener cuidado de no solamente descubrir las categorías y cuestiones 
que encajan en la teoría pues pueden obtenerse otras categorías que sean relevantes para otros 
conceptos o facetas del planteamiento o fenómeno estudiado Por ultimo, debe haber una conexión 
entre las categorías y las preguntas de investigación, pero también es necesario buscar nuevas 
perspectivas
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Hasta aquí, las técnicas descritas para descubrir categorías pueden aplicarse manualmenter Las 
siguientes requieren el uso de programas de computación para análisis cualitativo, pues de otra mane
ra sería sumamente tedioso.

Técnicas de procesamiento
Entre las técnicas de procesamiento se encuentran las siguientes:

1 iCorte y clasificación

Después de revisar, manejar y marcar el texto, el cortar o editar y clasificar, consiste en identi
ficar expresiones, pasajes o segmentos que parecen importantes para el planteamiento y luego 
juntarlos conceptualmente (sería como agrupar objetos en el “cajón o pila” que le corresponde: 
juguetes, artículos de cocina, ropa, etc.). Hay diversas técnicas para ello. La más difundida es el 
método de comparación constante. Se hace mediante el programa o en un procesador de textos 
(hace tres décadas se hacía con tarjetas de colores). En el segundo caso, cada “cajón conceptual” o 
tema general puede ser un documento de Word. Desde luego, podemos comenzar agrupando 
temas generales o más específicos. La mayoría de las veces se pretende generar una amplia gama de 
temas vinculados al planteamiento, para después ir seleccionando los más importantes para su aná
lisis (es similar a la técnica de “agrupamiento”).

Una variante, cuando el material es sumamente extenso, es que el equipo se lo divida y des
pués, en una reunión de trabajo, se elijan las categorías centrales y comunes. Si el material no es 
extenso, puede ser revisado por investigadores independientes y luego se contrastan las categorías 
coincidentes. Ryan y Bernard (2003) incluso recomiendan el trabajo en parejas. Estos autores, en 
un proyecto entrevistaron a médicos, líderes comunitarios y padres sobre qué podían hacer para 
prevenir la violencia entre jóvenes. El material resultante fue extenso, y por tanto desarrollaron el 
proceso en dos pasos. Comenzaron con tres categorías que habían obtenido de la teoría. El inves
tigador principal extrajo todas las citas o unidades que pertenecían a ellas. Posteriormente, cuatro 
codificadores clasificaron las citas en categorías y generaron otras.

2- Ustas.de términos y palabras clave en contexto (PCC))

Identificar palabras que utilicen los participantes de manera recurrente (comunes a la mayo
ría y que todos las mencionen frecuentemente). Similar a la primera técnica (repetición), pero 
ahora en vez de unidades o ideas, se trata de conceptos.

Así, se elabora una lista y se cuenta el número de veces que se repiten (frecuencias). Esto lo hace 
cualquier programa de análisis. Por ejemplo, en una investigación efectuada en 1996, G. W. Ryan 
y T. Weisner fi:itados por Ryan y Bernard, 2003) pidieron a una muestra de padres y madres que 
describieran a sus hijos en sus propios términos (“solamente hablen de ellos”). Después, transcri
bieron las respuestas y generaron una lista de palabras (eliminaron 125 que son comunes en inglés, 
principalmente preposiciones, artículos y conjunciones). Finalmente, determinaron la frecuencia 
de cada uno de estos términos. Encontraron que las madres utilizaron palabras como amigos , 
creativos”, “temporales” y “honestos”; mientras que los padres usaron términos como escuela , 
“bueno”, "fiilta", “estudiante”, “disfiuta", “independiente" y “extremadamente”. La elección de las 
palabras reveló que los padres estaban preocupados por temas (categorías) relacionados con la inde
pendencia de sus hijos y sus cualidades moral, artística, social, adética y académica. Ryan y Weisner 
utilizaron esta información como pista para localizar categorías en la codificación de los textos.

Las técnicas de conreo de palabras producen lo que se ha denominado condensación o des
tilación de datos”, que ayuda a los investigadores a concentrarse en el núcleo de categorías vincu
ladas al planteamiento del problema en un universo difuso de datos. Pero el investigador debe 
tener en mente que el conteo puede sacar a los términos de su contexto. La lista y recuento de 
palabras es una herramienta para ayudarnos a identificar categorías, pero siempre los términos, 

^tegorías y temas tienen que analizarse en su contexto.

Coocurrencia de palabras
Este enfoque, también conocido como “colocación”, se basa en la idea de que el significado 

de una palabra está relacionado con los conceptos a los que está conectada. Actualmente, median-
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te los programas de análisis pueden construirse mitnccs de coocurrencia Jang y Barnett (1994) 
examinaron si una cultura nacional (estadounidense o japonesa) puede distinguirse en las cartas/ 
informes anuales enviadas por los m^\lmos directores de los empresas a sus accionistas, en 18 
corporaciones de Estados Unidos y 17 de Japón (codas incluidas en las 500 empresas de Fortune) 
Entre algunos resultados Ford fue igualada con Honda, Xerox con Canon y asi sucesivamente

Todas las empresas cotizaban en la Bolsa de Valores de Nueva York) cada ano los accionistas 
recibían un mensaje anual del director o presidente de las organizaciones Los investigadores 
analizaron las cartas de 1992 (ignorando una listado palabras comunes como ‘el’, ‘la’, 'porque", 
“si” y “asi sucesivamente’) y aislaron 94 palabras que ocurrieron al menos ocho veces en las 35 
carcas Esto produjo una matriz de 94 palabras X 35 compañías, en la cual las celdas contenían 
un numero de 0 a 25, siendo el 25 el mayor numero de veces que cualquier palabra aparecía en 
una de las cartas/mformes

A continuación, Jang y Barnett (1994) crearon una matriz de similitud de 35 X 35 empresas, 
basada en la coocurrencia de palabras en las cartas En este caso, utilizaron el coeficiente de corre
lación para medir la similitud entre las compañías Los investigadores también habrían podido 
utilizar otras medidas, como primero una matriz ongiml con dicotomías, basada en si se men
ciona o no la palabra y luego calcular el porcentaje de veces que cada organización utiliza las 
mismas palabras

Asi, los autores analizaron la matriz de empresa por empresa con escalamiento multidimen
sional y encontraron que las compañías se dividieron en dos estilos claramente distintos de infor
mes corporativos a los accionistas, uno estadounidense y otro japones Los investigadores se 
preguntaron “que palabras flieron importantes para distinguir los grupos y como se relacionan 
con ambos”

El análisis discriminante indico que 23 palabras tuvieron un efecto significativo en la dife
renciación entre los grupos, por lo que Jang y Barnert utilizaron el análisis de correspondencia 
para evaluar la matriz de 35 empresas X 23 palabras Este método agrupa filas y columnas simul
táneamente En este caso, el análisis mostró conglomerados o agrupaciones de palabras y de 
empresas Los resultados revelaron que 13 palabras estuvieron cerca del cluster estadounidense y 

se agruparon juntas “jefe”, “liderazgo”, ‘consejo’ (administración), ‘presidente”, “oficial” (en 
ingles se utiliza en el contexto de director ejecutivo oficial o director general —CEO—), “prin
cipal’, “posición”, “financiero”, “mejorado , “bueno”, ‘éxito’, “competitivo” y ‘cliente’ Tales 
palabras representan dos temas tnfonnaaon financiera y estuictura organtzncional

Seis palabras estuvieron “cerca’ de las compañías japonesas “ingresos”, “esflierzo”, “econo
mía , novedoso o nuevo”, ‘desarrollo” y ‘calidad” Estos términos representan para los investi
gadores las operaciones orgamzacionalcs y reflejan la preocupación nipona por el desarrollo de 
nuevos productos de alta calidad para competir con las empresas estadounidenses Las cuatro 
palabras restantes ( compañía”, “mercado”, “la gente” —colaboradores— y “nosotros”) fueron 
utilizadas por ambas nacionalidades de empresas y las consideraron neutrales, aunque pueden 
indicar categorías como el ínteres por el mercado y el propio personal 

4 Metacodificacion

En este método, se examina la relación entre las categorías sugeridas por estudios previos 
(marco teonco) para descubrir otras potencialmente nuevas y temas La técnica requiere un con
junto de unidades o datos (párrafos, textos completos, imágenes, etc ) y un conjunto de catego
rías establecidas Para cada unidad, el investigador se pregunta que categorías están presentes y 
cual es su dirección y valencia Los datos se disponen en una matriz de unidad por tema Esta 
matriz puede tratarse estadísticamente El análisis factorial, por ejemplo, indica el grado en que 
las categorías se mezclan a lo largo de un número limitado de dimensiones Los análisis de corres
pondencias y de conglomerados, así como d escalamiento multidimensional muestran gráfica
mente como se distribuyen categorías y unidades a lo hrgo de las dimensiones y en grupos o 
conglomerados El método es mixto

Esta técnica tiende a producir un numero acotado de remas generales Asi, las categorías 
vinculadas se reducen a temas que las abarcan (codificación en segundo plano)
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Selección de técnicas
Ninguna técnica por sí misma es mejor que la otra, en ocasiones podemos utilizar una o varias para 
descubrir categorías y temas. La elección depende de varios factores: 1) tipo de datos (textuales, verba
les, visuales, etc.), 2) pericia requerida, 3) volumen de los datos y 4) número y tipos de categorías y 
temas por generar. Nosotros recomendamos a los estudiantes que se inician en la investigación cualita
tiva que usen las más sencillas: repeticiones, similitudes y difereticins, cortar y dosificar y conceptos locales^

Describir las categorías codificadas que emergieron y codificar los datos en 
un segundo nivel o central (codificación axial y selectiva)
El segundo plano es más abstracto y conceptual que el primero y consiste en Hcscribir p eL
significado profundo de las categorías, lo que se denomina “codificación selectiva" (Matthew y Price, 
2009b y Benaquisto, 2008b) (en el primer plano interpretamos el significado de las unidades). Para 
tal propósito, Berg (2004) recomienda recuperar al menos tres ejemplos de unidades para justificar 
cada categoría. En un procesador de textos se recuperan los segmentos con las funciones de “cortar” 
y “pegar" (los programas compuiacionales de análisis cualitativo tienen una forma específica para 
hacerlo). Esta actividad nos conduce a examinar las unidades dentro de las categorías, las cuales se 
disocian de los participantes que las expresaron o de los materiales de donde surgieron. Cada catego
ría se describe en términos de su significado (¿a qué se refiere la categoría? ¿Cuál es su naturaleza y 
esencia? ¿Qué nos “dice” la categoría? ¿Cuál es su significado?). Luego, se ilustra o caracteriza con 
segmentos. A continuación se muestra un ejemplo sencillo de tal recuperación con el caso que se ha 
tratado de los centros comerciales.

Ejemplo

CATEGORÍA: Importancia de una tienda departamental para el centro comercial'*
“No voy a la plaza, más bien voy a la Tienda Principal”

"El principal atractivo de esta plaza es la Tienda Principal.
Creo que si no estuviera, yo ni vendría"

"Yo apuesto que 70% de la gente que viene al centro comercial 
no entra a la plaza, sino a la Tienda Principal”

Comenzamos a comparar categorías (tal como lo hicimos con los unidades), identificamos simi
litudes y diferencias entre ellas y consideramos vínculos posibles entre categorías. La recuperación de 
unidades, además de ayudar en la comprensión del significado de la categoría, nos sirve para los con
trastes entre categorías. El centro del análisis se mueve del contexto del dato al contexto de la catego
ría. Antes de pro^ndizar en la comparación de categorías, dejemos en claro el asunto de recuperación 

de unidades o segmentos del material analizado.
“Recuperar las unidades” quiere decir que recobramos el texto o imagen original (en el primer 

caso, la transcripción del segmento). Las unidades recuperadas se colocan de nuevo en la categoría 
que les corresponde (por tal motivo, insistimos en ir seleccionando ejemplos representativos de cada 
categoría). Recordemos que todos los segmentos provienen de entrevistas, sesiones grupales u otros 
medios; por lo que al recuperarlos los colocamos fuera del contexto de la expresión de cada partici

pante.
Esto representa el riesgo de malinierpretar la unidad una vez que es separada de su contexto ori

ginal (como lo es la experiencia de cada individuo). La ventaja es que se puede considerar la informa
ción en cada categoría en un nivel entre casos (por ejemplo, se consideran las experiencias de varias

Éste luc el caso de un solo ccnlro comeitiai ton más de 100 liendas, el nombre verdadero de la tienda antla a la que se hace relercncla 
se suslltuyó por el de tienda Principal En varias partes de México y Ccntroamérica. piara es sinónimo do centro tomertial
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personas o de un participante en distintos momentos) Es con esto que el investigador se percata de 
lo importante que resulta la claridad de las reglas en la codificación inicial

La comparación entre categorías en cuanto a similitudes y diferencias ocurre entre significados y 
segmentos, esto puede representarse como se muestra en la figura 14 12

« Figura 14 12 Comparación entre categorías en cuanto a similitudes y diferencias

En el ejemplo, para cada categoría se recuperaron tres segmentos, pero a veces son menos y en 
otras mas Además, no siempre el número de unidades es igual para todas las categorías Con el fin de 
que resulte menos compleja la comparación multiple, conviene iniciar contrastando categorías por 
pares, pero con el método de comparación constante (figura 14 13)

« Figura 14 13 Contraste de categorías por pares y comparación constante

Categoría 1
i 5

Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4
Segmentos Segmentos Segmentos Segmentos

En este punto del análisis, la meta es integrar las categorías en temas mas generales y centrales 
(categorías con mayor “amplitud conceptual’ que agrupen a las categorías emergidas en el primer 
plano de codificación) con base en sus propiedades (codificación axial) Descubrir temas —
localizar los patrones que aparecen de manera repetida entre las categorías Cada tema que se identi
fica recibe un código (como lo hacíamos con las categorías) Los temas son la base de las conclusiones 
que se desprenden del análisis

Gnnnell y Unrau (2011) ejemplifican la construcción de temas con las siguientes categorías 
“asuntos relacionados con la custodia de los hijos”, “procedimientos legales de separación o divorcio” 
y “obtención de ordenes restrictivas”, las cuales pueden constituir un tema (categoría más general) 
“asuntos relacionados con el sistema legal”

En el estudio sobre la moda y la mujer mexicana, se les pregunto a las participantes de los grupos 
de enfoque sobre los factores que intervenían para elegir su tienda favorita de ropa Surgieron, entre 
otras, las categorías “variedad de modelos”, “surtido de prendas", “diversidad de ropa” Tales catego
rías se agruparon en el tema “diversidad" “Precio”, “promociones” y “ofertas” fueron categorías que 
se integraron en el tema “economía” “Calidad”, “buenos artículos o ropa”, “prendas sin defectos y 
“productos bien hechos” se incluyeron en el tema “calidad de producto”, lo mismo ocurrió con otras 
categorías
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Tutey (1993), en otro caso, encontró dos categorías “los hombres solicitan el regreso de la mujer 
e incluso pretenden sobornarla para la reunificación", “amenazar a la mujer con no proporcionarle 
recursos si no regresa” y las trató como categorías distintas, pero al analizar las supuestas “súplicas" de 
los mandos, estaban vinculadas con las amenazas Entonces surgió un nuevo tema (producto de la 
union de las dos categorías), “estrategias del esposo para presionar el regreso”

Desde luego, algunas categorías pueden contener suficiente información para ser consideradas 
temas por sí mismas, como ocurrió en el estudio de la guerra cristera con la categoría “utilizar a las 
iglesias como cuarteles”

Como dijimos, los códigos de los temas pueden ser números, siglas, iconos y en general palabras 
o frases cortas Por ejemplo “autoestima alta", “abundancia", “violencia”, “experimentar impotencia, 
falta de apoyo y control”

Por medio de la codificación en un primer y segundo planos (inicial y central), los datos conti
núan reduciéndose hasta llegar a los elementos centrales del análisis En cada paso disminuye el 
número de códigos Cada estudio es distinto y nunca sabemos cuantos “temas” habrán de surgir al 
final Crcsweli (2005) presenta una visualización de cómo ocurre el proceso en diversos estudios, 
obviamente los números son relativos (véase la figura 14.14) En esta visualizacion queda claro que d 
análisis cualitativo no implica resumir, sino avanzar paulatinamente en la interpretación a niveles mas 
abstractos, Cres\vell (2009) lo compara con “pelar las capas de una cebolla”

I Figura 14 14 Reducción de códigos a través del proceso de codificación completo

‘ Revisión ^ Dividir los Codificar las Reducir Agrupar
general de los dalos en unidades o redundancia categorías en

datos unidades o fragmentos de las temas
fragmentos (generar categorías

categorías y (códigos)
1 designarles
1 códigos)

i
■ - —___ i

------ ------------------- ______

^ Gran cantidad ^ Vanos 5 20 50 ^ Códigos í Códigos

de datos segmentos de códigos reducidos reducidos a
(textos, datos (unidades) (categorías) a 15 30 510 lemas

imágenes )

- ----- - - - - - - - - - - '

Hemos codificado el material en un primer plano (codificación abierta, al encontrar categorías, 
evaluar las unidades de análisis mediante reglas, ademas de asignarle un codigo a cada categoría) y en 
un segundo plano (al encontrar temas o categorías mas generales) Estamos listos para la interpreta

ción
En el análisis cualitativo resulta fundamental darle sentido a los siguientes elementos.

1 Líts descripciones cornpleuis de cada categoría (codificación selectiva) Esto implica ofrecer uní 
descripción completa de cada categoría y ubicarla en el fenónieuo que estudiamos Por ejemplo, 
la categoría “violencia física" por parte del esposo se puede describir conte-stando a las preguntas 
^cómo es? ¿Cuánto dura? ^En que circunstancias se manifiesta^ ¿Cómo se ejemplifica> (recorde
mos que para esta finalidad nos apoyamos en los ejemplos recuperados de unidades).

2 Los significados profitndos de cada categoría (codificación selectiva). Ello quiere decir analizajiel 
significado de la categoría para los participantes ¿Que significado tiene la violencia física para



cada esposa que la padece’ (y que nos la narra en una entrevista o uní sesión de grupo, en sus 
propias palabras y de acuerdo con el contexto) ^Que significado tiene pira tales mujeres ver al 
mando en estado de ebriedad’ ¿Que significado tiene cada palabra soez que escuchan de los 
labios de su cónyuge’ (una vez mas usamos los ejemplos)

3 La presencia de cada categoría La frecuencia con la cual aparece en los materiales analizados (cier
to sentido cuantitativo) ¿Que tanto emergió cada categoría’ La mayoría de los programas de 
análisis cualitativo efectúa un contco de categorías, frases y palabras, ademas de expresarlo en 
porcentajes Por ejemplo, es interesante conocer cual es la palabra con la que nombran al esposo 
mas frecuentemente o se refieren a el y que significado tienen las designaciones más comunes O 
bien, cual es el tipo de violencia mas habitual ¿Cuantas de las participantes experimentan ciertos 
problemas después de la separación’ El contco ayuda a identificar experiencias poco comunes 
(por ejemplo separación de una pareja después de h muerte de un hijo)

4 Las relaciones entre categorías (codificación axial) Encontrar vinculaciones, nexos y asociaciones 
entre categorías Algunas relaciones comunes entre categorías son

• Temporales 
mente la pn
del esposo hacia su pareja existe generalmente consumo excesivo y previo de “Estupefácientes” o 
“Alcohol”) La relación se ilustra con vanos ejemplos de unidades de análisis interpretadas, se 
trata de una vinculación profunda de las categorías Otro caso sena

Ante la separación de una pareja por causa de la conducta violenta del mando, los hijos micial- 
mente reaccionan de manera favorable a vivir lejos del padre abusivo, pero después tienden a 
presionar para que se produzca la reconciliación (Tutty, 1993)

De nuevo, las unidades recuperadas nos sirven para ilustrar la vinculación

• Causales Cuando una categoría es la causa de otra Por ejemplo, MNCE / AM (las “Mujeres 
que No Contactan a sus Esposos’ después de que se han separado como consecuencia de la 
violencia física generalmente se “Autoevaluan Mejor”) Pero debe tenerse precaución con la 
atribución de causalidad, ya que no disponemos de pruebas estadísticas que la apoyen, tene
mos que documentarla con diversos ejemplos Por ejemplo “las mujeres que no contactan a 
sus esposos después de que se han separado, tienen un mayor sentido de vida y están mas ani
madas” Aparentemente

5> í
No conlaclo con _______ ^ Sentido de vida

el esposo y ánimo

Pero también podría ser lo opuesto, porque tienen mayor sentido de vida y animo, ya no buscan 
a sus esposos Desde luego, en un estudio cualitativo es mas importante el hecho en sí que demos
trar el sentido de la causalidad

• De conjunto a subconjunto cuando una categoría esta contenida dentro de otra Por ejemplo.
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que no neccsaria-cuando una categoría siempre o casi siempre precede a otra, aunqui 
mera es causa de la segunda Por ejemplo, VF — E/A (cuando hay ‘Violencia Física”

CHE “Chantaje del Esposo" a la mujer para que regrese a vivir con el
NAE “Negativa de Apoyo Económico” del esposo pira que la mujer regrese a vivir con él
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En caso de idenciBcar una vinculación entre categorías, es indispensable recordar que en el aná
lisis hemos incluido unos cuantos casos (los de la muestra del estudio), por lo que no es posible gene
ralizar los resultados, sino comprender en proEindidad la perspectiva de los participantes específicos 
de la indagación.

Generar hipótesis, explicaciones y teorías
Con base en la selección de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías, comenzamos a 
interpretar los resultados y entender el fenómeno de estudio, así como a generar teoría.

Para completar idealmente el ciclo del análisis cualitativo debemos 

o) Producir un sistema de clasificación (tipologías) 
í>) Presentar temas y teoría

Con la finalidad de identificar relaciones entre temas, debemos desarrollar interpretaciones de 
estos, las cuales emergen de manera consistente con respecto a los esquemas iniciales de categoriza- 
ción y las unidades Es una labor de encontrar sentido y significado a las relaciones entre temas y 
podemos apoyarnos en diversas herramientas para visualizar tales relaciones 

1 Diagramas de conjuntos o mapas conceptuales. Hay diferentes clases de mapas o diagramas, entre
los que podemos destacar

3) Históricos (por ejemplo, que narran secuencias de hechos, cambios ocurridos en una comu
nidad u organización) Un caso sería un mapa sobre los diferentes modelos educativos segui
dos por una universidad durante los últimos 20 años, como parte de un estudio sobre la 
evolución de dicha institución.

b) Sociales (que precisan los grupos que integran un ambiente, una organización, una comuni
dad) Por ejemplo, un mapa de los grupos que confluyen en una organización (estructura 
informal).

f) Relaciónales (que expresan y explican cómo se vinculan conceptos, individuos, grupos y orga
nizaciones). Por ejemplo, un mapa sobre los conflictos entre individuos y grupos que luchan 
por el poder en un partido político

Cada elemento del mapa o diagrama (con el nombre del tema o categoría) se coloca en 
relación con los demás temas. Debemos expresar comí son los vínculos entre temas, algunos 
se traslaparán, otros estarán aislados y algunos más serán asociados. Es común que los temas 
más importantes para el planteamiento o que explican mejor el fenómeno considerado apa
rezcan como más grandes (véase la figura 14.15)

« Figura 14.15 Ejemplo de diagrama o mapa conceptual

Inseguridad e 
impotencia ■o Alcoholismo Estado de 

ebriedad

i
>

Agresión a 
la esposa

Las flechas (-^) indican relación causal (ya sea en un sentijdo o en dos sentidos) y las 
líneas únicamente asociación (—), la ausencia de flecha obviamente representa que el tema 
se encuentra aislado de los demás temas. El programa denominado Decision Explorer®, cuya 
muestra (“demo”) se puede descargar del centro de recursos en línea de la obra (en SoftNvare), 
es sumamente útil para este tipo de diagramas. También otros programas de análisis cualita
tivo poseen herramientas para diseñar estos mapas, como Atlas.ti (acuda al centro de recursos 
para descargar el demo).

00009®

CenUo de 
/í .^fccursos 
7/|l' en linea
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La reflexión respecto a la importancia de cada tema, su significado y cómo interactúa con 
los demás, arroja luces para entender el problema estudiado. Otro ejemplo sería el de la figu

ra 14.16.

♦ Figura 14.16 Muestra del establecimiento de relaciones entre categorías de manera gráfica 

Diagrama o mapa conceptual

Factores relacionados con el arraigo personal a una comunidad

)
Anos de residencia

>
Participación en eventos 

destacados de ta comunidad

Nacimiento de los lujos 
en la comunidad

Arraigo personal

Crecimiento de los lujos 
en la comunidad

Eventos que marcaron la 
vida V tuvieron lugar en la 

comunidad

Arraigo de familia

ct

Numero de redes 
interpenonales en la 

comunidad

Los mapas pueden ser elaborados por el investigador o los participantes (por ejemplo, en una 
sesión de enfoque).

2. Matríri't Tac matrices son útiles para establecer vinculaciones entre categoríai.Q-temas-(o ambos). 
Las categorías o temas se colocan como columnas (verticales) o como renglones o filas (horizon
tales). En cada celda el investigador documenta si las categorías o temas se vinculan o no; y 
puede hacer una versión donde explique cómo y por qué se vinculan, o al contrario, por qué no 
se asocian, y otra más donde se resuma el panorama: con la colocación de un signo “más” (+) si 
hay relación y un signo de “menos” (—) cuando no existe relación. Un ejemplo de matriz sería el 

de la cabla 14.10.

» Tabla 14.10 Muestra de matriz para establecer vinculación entre categorías

Categorías de los 
padres/ Categorías 

de los hijos

Padres adíelos 
al consumo 
de drogas

Padres adictos 
al consumo 
de alcohol

Padres
divorciados

Ausencia 
del padre

Ausencia 
de ia madre

Tendencia a ejercer la 
prostitución

Consumo de drogas

Consumo de alcohol

Vagancia, pertenencia 
a pandillas juveniles

Abandono de la 
educación formal

1

Otro ejemplo de matriz en que se indique la relación entre categorías de temas sería la tabla 

14.11.'^

Ü problema de investigación es más complejo, pero aquí, por cuestiones de espacio, se resume
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^^jjl^l^^^^^J^JTipl^^Tiatnzconespecificacione^e la relación

tsiraiegias de reunión ton la mujer por parte del esposo abusivo

Soborno Promesa de no 
beber

Promesa de no 
abuso los hijas

Creencias 
de la mujer 
para dejar 
al marido 
abusivo

Quiero trabajar + Información 
insuficiente para 
determinar la 
relación

+

Quiero recuperar 
mi autoestima

+ +
+ +

Quicio estar 
tranquila - +

+

La marnz nos indica ciertas relaciones (y muy importante, si usted piensa “esa relación a mí 
no me parece lógica , usted actúa sobre la base de sus experiencias y crcenciasi pero recordemos 
que en la investigación cualitativa lo único que vale es lo que los participantes nos señalan No se 
trata de que ellos validen nuestras opiniones, sino que narren sus propias vivencias Es necesario 
que aprendamos a desprendernos de nuestras “tendencias” para efectuar estudios cualitativos.)

3 I^táforas Las metáforas han sido una herramienta muy valiosa para extraecsignificados o captar 
la esencia de relaciones entre caregor/as. Muchas veces estas metáforas surgen de los mismos suje
tos estudiados o del investigador Son los casos de “quieres un paraguas cuando la tormenta 
arrecia” (en una relación romántica, nos sirve para establecer el upo de vínculo entre la pareja), 
“con ése no juego m a las canicas” (desconfianza), “eres el típico jefe que manda bajo la técnica 
del limón exprimido” (una manera de decir cuando obuenes todo lo que quieres de un subordi
nado, cuando ya lo exprimiste y se le acabó el jugo, lo desechas, ya no es úul) “Todos los caminos 
llevan a Roma” (diversas alternativas conducen a lo mismo), “cuanto más negra es la noche, más 
pronto va a amanecer”, “escalada de violencia”, “todos los hombres son iguales”, etcétera 

Hagamos un ejemplo

T-nc participantes expresaron que cada vez que hay violcnaa cuando el mando llega ebrio a casa (al 
hogar), al día siguiente viene la calma y el esposo maneja un lenguaje de arrepentimiento , pide 
perdón y promete que no volverá a suceder (categoría)

Una de las participantes usó una metáfora para esta categoría, no hay crudo que no sea 
humilde” (“crudo"'* significa que tiene resaca, “guayabo”, “talón" y otras expresiones similares 

que se utilizan en América Latina)
‘I Establecimiento de jerartiu/as (de problemas, causas, efectos, conceptos).

5 CaleneLtrtos (fechas clave, días críticos, etcétera).
6 Otros elanentosde-apoyo (fotografías, videos, etc.) Es posible agregar a nuestro análisis el material 

adicional que recolectamos en el campo, como fotografías, dibujos, artefactos (si estudiamos a un 
grupo de pandillas, podemos incluir piezas de su vestuario, armas, accesorios, etc.; es muy común 
en la investigación policiaca cuando se analiza la escena del crimen), escritos (no as transcripcio 
n«, smo anotaciones de los sujetos en seivillctas, notas suicid.is, díanos petsonaja, etc.) y otros 
materiales. Como ya se comentó, en ocasiones estas piezas son el objeto de análisis en sí, pero 
otras veces son elementos añadidos y complementarios de la labor de an isis

Cuando dos caiegotías o temas p.arecen estar relacionados, peto no directamente, es posible que 
baya otia categotía o tema que los vincule, debemos tellexionar sobte cual puede ser y tratar de 
encontrarla Coleman y Unrau (2005) denominan a esta actividad: buscar lazos perdidos ; incluso.

'■ a liimino -tiudo- es merlrano (okdonailo de la lengua Ispanula, Real Atademla apañóla, xxil ed. p 689)
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a veces se necesita regresar a los segmentos Un caso de “vínculos perdidos” es que la relación a veces 
se presenta y en otras ocasiones no, entonces tenemos que dilucidar el porqué 

Por ejemplo, en la guerra cristera la aparente relación era;

Pronunciar misas en Encarcelamiento de
las casas (que era sacerdotes (en ocasiones

prohibido) lusilamiento)

Sin embargo, en diversos casos no ocurrió así (^las excepciones fueron asunto de corrupción o 
quizás algunos militares eran muy católicos’) Al tomar en cuenta la evidencia contradictoria (que 
es importante analizar) y al ampliar el número de entrevistas, se encontró que efectivamente, algu
nos miembros del ejército de la república eran muy católicos y permitieron la celebración de misas 
en los hogares (incluso hubo quien no clausuró el templo local), pero además resultó (como en la 
población de Salvatierra) que algunos oficiales habían estudiado en seminarios y colegios católicos 
(las opciones educativas en la época eran limitadas) y conocían a los sacerdotes (hubo varios casos de 
lazos amistosos). Cuando falta claridad, con frecuencia regresamos al campo por más datos hasta 
esclarecer los vínculos entre las categorías.

Cerramos el ciclo del análisis cualitativo por medio de la generación de interpretaciones, hipóte
sis y teoría, desarrollando así un sentido de entendimiento del problema estudiado Veamos algunos 
ejemplos breves, por cuestiones de espacio.

En el estudio deTutty (1993) un tema esencial fue que las visitas del padre a los hijos generan 
riesgos para la mujer de sufrir nuevos maltratos Esto, de hecho, representa una hipótesis que podría 
formularse como*

Después de la separación, las mujeres que se reúnen con sus esposos abusivos durante la visita a los hijos 
son más propensas a experimentar nuevos abusos que las mujeres que no tienen contacto con sus man
dos durante las visitas.

En la investigación en la que se documentaron las experiencias de 63 mujeres procedentes de 
diversas regiones geográficas de Java Occidental, que habían padecido urgencias obstétricas (53 
de ellas mortales); Iskandar etal (1996) llegaron a ciertas conclusiones sobre las causas principales de 
tales defunciones Tres temas emergieron: hemorragia, infección y eclampsia Veamos lo que arrojó el 
segundo tema*

Infección. Las condiciones poco higiénicas en el momento del parto contribuyeron a la infección en 
el posparto Además, la cultura javanesa promueve prácticas de posparto que supuestamente benefi
cian a la madre, pero que son muy peligrosas Entre ellas, introducir hierbas en la vagina antes o des
pués del parto, permitir que la curandera tradicional meta la mano en la vagina durante el nacimiento 
y en el útero después del parto para extraer la placenta; hacer que la madre permanezca sentada duran
te horas después del nacimiento con la espalda contra un poste con las piernas cstirad.is al frente, con 
pesas a cada lado de los pies para que no se mueva La infección también se relacionaba comúnmente 
con el aborto, lo que dio lugar a cinco muertes durante el estudio Los métodos de aborto, en general 
realizados por curanderas tradicionales, consistían usualmente en vanas infusiones de hierbas para 
inducir las contracciones, en un fuerte masaje del útero, o la inserción de objetos en la vagina para 
perforar la placenta ”

En el caso de la guerra cnstera en Guanajuato, se obtuvo el modelo que se muestra en la figura
14.17.^°

Piesenlado de maneia parcial por razones de espacio El conicxio nacional se ha simplificado enormemente para que los csludianles lo 
vean en léiminos sencillos
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o ngma 14.17 “el” <le relación enlie categorías en el ejemplo de la guerra crMera

' Detonadores-
Secuelas de la Revolución 
Modcana de 1910 
Presencia de grupos armados 
que hablan luchado en dicho 
movimiento V que aun 
poseían armas 
Gobiernos locales no 
consolidados
Elevada religiosidad en la zona 
o influencia de sacerdotes en 
las comunidades 
Liderazgo a manos de 
caudillos locales

^Ca
usa central

Ataque a la libertad de culto 
y símbolos religiosos (cierre 
de iglesias, prohibición de la 
celebración de misas y actos 
públicos de carácter religioso) 

Se “golpeó al alma del 
pueblo mexicano déla region"

Consecuencias centrales

• levantamiento armado (grupos 
crisleros locales con bajo nivel 
de adiestramiento military 
estructura más bien iníormal)

• Caos social (se mezclaron en el 
conlliclo auténticos crisleros, 
bandidos -que se ostentaban 
como cristeros sin serlo- y 
campesinos, que realmente se 
levantaron contra los 
terratenientes aprovechando la 
confusión)

' Hechos.
• Las misas se siguieron celebrando (en hogares, sitios públicos e iglesias de 

poblaciones vecinas que no hablan sido cerradas a pesar de la ley Calles" que 
obligaba clausurar todos los templos)

‘ Las iglesias o templos, conventos y escuelas religiosas fueron utilizadas como 
cuarteles (por ambos bandos, pero prinapalmente por las tropas del Ejercito de la 
República)

i
Derivaciones de las consecuencias
Aelos de guerra, crímenes y 
ejecuciones (fusilamientos, 
ahorcamientos, loques de queda, 
etcétera)

^Secuelas

■ Poblaciones en rumas, hanendas destruidas, actividad agrícola paralizada

^Paradojas

- Soldados en la reaperlura de los templos

En c! ejemplo de Morrow y Smith (1995) se obtuvo un sentido de comprensión de las experien
cias (profundas y muy dolorosos] de abuso sexual durante la inFáncia, provenientes de mujeres adul
tas Reproducimos algunos fragmentos del reporte que son indicativos de ello:**

Sufrir abuso sexual produce confusión y emociones intensas en las víctimas infantiles. Carentes de las 
habilidades cognoscitivas para procesar los sentimientos agobiantes de pena, dolor y rabia, las ninas 
desarrollan estrategias para mantenerse alejadas del agobio. En este caso, tales estrategm fueron- a) 
reducir la intensidad de los sentimientos problemáticos, b) evitar tales sentimientos o escapar de ellos. 
c) intercambiar los scntimlcmos agobiantes por otros menos amenazantes, d) descargar o liberar senti
mientos. c) no recordar experiencias que engendraron sentimientos amenazantes yf) dividir los sentí- 

miemos agobiantes en partes “manejables".

mienda Icci la luenle oiiglnal

“s L Moilow y Suiilli, íá l (1995),'Co 
ol Counseling Psychology, 42,1 No se oi 
versiones en español e inglés Hemos tro 
lucíales por respeto a las autoras Se reto
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Para prevenir el abuso sexual o físico, las parcicipantes procuraron distraer a sus perpetradores, 
amenazándolos con la sentencia respecto a que alguien iba a abusar de ellos o pidiéndoles que detu
vieran el abuso Velvia recuerda, “me mantuve pensando que pasara lo que pasara, yo le seguiría soli
citando: solamente leamos. " También dijeron que habían desarrollado una elevada intuición del 
peligro y que mintieron a otras personas acerca de su abuso para no ser castigadas o prevenir futuros 
abusos Las participantes procuraron escapar ai abuso escondiéndose, literal y figuradamente Amanda 
encontró refugio en una cañada, mientras que Meghan se esforzó por hacerse “invisible”

Lauren y Kitty escondieron su cuerpo con ropa demasiado grande Para ignorar o escapar de la 
realidad, las participantes desearon, fantasearon, negaron, evitaron y minimizaron “evito las cosas ” 
El otro lado de la negación “yo no lo mirare” Lauren “dejo la historia atras”, y gradualmente, el 
abuso era cada vez menos real en su mente, hasta que fue olvidado Algunas veces las víctimas se ale
jaron de forma mental o emocional Kitty dijo, “mente, llévame fuera de aquí” y lo hizo Experimento 
una visión de túnel, flotante, “hacia el espacio afuera”, o una sensación de separarse de su cuerpo o ser 
otras personas. Amanda describió “una especie de partida espiritual de este planeta”.

Otra manera en que las participantes evitaron ser avasalladas por el agobio, fue cambiar los sen
timientos amenazantes o peligrosos por otros menos estresantes, haciendo caso omiso de sus intensos 
sentimientos, remplazarlos con sentimientos suplentes o distraerlos con actividades que produjeran 
sentimientos inocuos. Las víctimas hacían a un lado (rodeaban, le daban la vuelta) los sentimientos 
sucios, depurándolos Algunas se infligieron dolor físico a si mismas, tal como la automutilación, que 
es una manera de reducir el dolor emocional Kitty comentó “el dolor físico me aleja de sentir mis 
emociones De allí provino mi anorexia . El dolor físico de no comer Ya no puedo sentir las cosas 
(sucesos) cuando estoy con dolor”.

Además de las estrategias seguidas para apartar las emociones agobiantes, las participantes habían 
desplegado estrategias para manejar la impotencia en el momento del abuso Seis categorías de estra
tegias para la supervivencia y el afrontamiento se usaron para contener la carencia de ayuda, impoten
cia y falta de control: a) generar estrategias de resistencia, b) volver a reconstruir (reestructurar) el 
abuso para crear la ilusión de control o poder, c) procurar dominar el trauma, d) tratar de controlar 
otras áreas de la vida además del abuso, e) buscar confirmación o evidencia de otras personas respecto 
al abuso y rechazar el poder Una manera por medio de la cual las participantes manejaron su falta 
o ausencia de poder fue resistir o rebelarse Meghan se rehusó a comer Kitty hablo de su resistencia 
esos malditos no me tendrán Voy a matarme ” Una de ellas reconstruyó el abuso para crear una 

ilusión respecto al control o poder. Meghan creyó poder controlar el abuso “si de algún modo puedo 
ser lo suficientemente buena y hacer las cosas lo suficientemente bien, ella (la perpetradora) ya no 
querrá eso nunca más”

Los conceptos, hipótesis y teorías en los estudios cualitativos son explicaciones de lo que hemos 
vivido, observado, analizado y evaluado en profundidad La teoría emana de las experiencias de los 
participantes y se fundamenta en los datos

Bapciste (2001) explica que los estudios cualitativos deben ser más que simples glosarios de cate
gorías o temas y descripciones (lo cual es útil, pero insuficiente), tienen que proporcionar un sentido 
de comprensión profunda del fenómeno estudiado

Recapitulemos* la codificación abierta (primer plano) implica comparar datos (unidades) para 
generar categorías. La codificación axial (segundo plano) consiste esencialmente en. a) agrupar catego
rías en temas, identificando así las categorías centrales del fenómeno (el axis o eje) y b) conectar dichas 
categorías fundamentales (en hipótesis, vínculos, modelos, etc ) La codificación selectiva se enfoca en 
desarrollar las explicaciones finales a partir de la codificación axial (refinándola) y producir la teoría 
(Charmaz, 2013; Saldaña, 2012, Wicks, 2009, Matthew y Pnce, 2009b, Benaquisto, 2008b, 
Draucker, Martsolf, Ross y Rusk, 2007; y Haig, 2006)

En el centro de recursos, el lector puede descargar dos ejemplos resumidos de estudios cualita
tivos en los que se muestran los resultados de la codificación abierta, axial y selectiva El primero ya 
ha sido mencionado [ Entre no sabía qué estudiar’ y esa fue siempre mi opcion* selección de insti
tución de educación superior por parte de estudiantes en una ciudad del centro de México” (Hernán-
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dcz-Sampu-Ti y Ménderz, 2009] y el segundo es un estudio sobre la responsabilidad social empresarial 
desde la perspectiva del empresario mexicano (López y Hernandez-Sampieri, 2014).-’

Centro c

¿Cuando debemos dejar de recolectar y analizar datos’ ¿En que momento 
concluir el estudio’
Son dos los indicadores fundamentales

1 Cuando se han “saturado” las categorías y no encontramos información novedosa
2 En el momento en que hayamos respondido al planteamiento del problema {que fiie evolucio

nando) y generado un entendimiento sobre el fenómeno investigado

Además de que estemos “satisfechos” con las explicaciones desarrolladas (ese sentimiento intan
gible que en nuestro interior nos dice “sí, ya comprendí de que se trata esto")

En ocasiones, podemos darnos cuenta de que no hemos logrado la saturación ni la comprensión 
de dicho fenómeno, y tal vez necesitemos de recolectar más datos e información, volver a codificar, 
agregar nuevos esquemas o elaborar otros análisis Lo anterior no debe preocuparnos, siempre y cuan
do hayamos sido cuidadosos en la recolección y el análisis de los datos Tal \ez el fenómeno sea tan 
complejo que se requiere que regresemos al campo por lo menos una vez De hecho, la realimentación 
y la reflexión tienen que hacerse durante todo el análisis Ello depende del planteamiento y tipo de 
indagación que estamos realizando, incluso de los recursos que tengamos a nuestra disposición

Hay estudios que duran un mes y otros, lustros, como el caso de Martín Sanchez Jankowski 
(1991), quien durante 10 años investigó a pandillas en Estados Unidos

Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora
En la actualidad se cuenta con diferentes program.is (ademas de los procesadores de textos) que sirven 
de auxiliares en el análisis cualitativo De ninguna manera sustituyen el análisis creativo y profundo 
del investigador Simplemente facilitan su tarca.

Algunos de los nombres de programas que más se utilizan en el análisis cualitativo son’

1. Atlas.ti
Es un excelente programa desarrollado en la Universidad Técnica de Berlín por Tliom.i-s Muhr, pan 
segmentar datos en unidades de significado, codificar datos (en ambos planos) y construir teoría 
(relacionar conceptos y categorías y temas) El imcstigador agrega los datos o documentos primarios 
(que pueden ser textos, fotografías, segmentos de audio o video, diagramas, mapas y matrices) y con 
el apoyo del programa los codifica de acuerdo con el esquema que se haya diseñado Las reglas de 
codificación las establece el investigador. En la p.intalla se puede ser un conjunto de datos o un docu- 
rricnio (por ejemplo, una transcripción de entrevista o las entrevist.is completas si se integraron en un 
solo documento) y la codific.acion que va emergiendo en el anaÜsis Realiz.i conreos y sisuali/a la 
relación que el investigador establezca entre las unidades, categorías, temas, memos y doeumentos 
primarios Asimismo, el investigador puede introducir memos y agregarlos al análisis Ofrece diversas 
perspectivas o vistas de los análisis (diagramas, datos por separado, etcétera)

En el centro de recursos en línea, el lector puede descargar la version _________
y un manual (en “Sofrsvare" y “Manuales auxiliares” respectivamente, que sugerimos explore y lAíl.H TÍ I 

revise.

de prueba del programa
fc;;

Ciíiffi' di

2. Ethnograph
Es un programa muy popular para idcntilicar y recuperar renos de documentos. La unid.td hasiea es 
>•■1 segmento Asimismo, codifica las unidades partiendo del esquema de categotiz,aclon que luya esta-

Qíisiclo en lópei Hernández Snmpieil y Andrade (2012) Publicado en la revista Humanitas de la Universidad Católica de Costi Rica 
volumen 9 num 9,pp 10 <13
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blecido el investigador Los segmentos pueden ser anidados", entrelazados y yuxtapuestos en vanos 
niveles de profundidad Las búsquedas llegan a efectuarse sobre la base de códigos expresados en un 
carácter, una palabra o en términos múltiples Los esquemas de codificación suelen modificarse 
Guarda memos, notas y comentarios También los incorpora al análisis

3. NVivo®
Un excelente programa de análisis, útil para construir grandes bases de datos estructuradas jerárqui
camente, que puede agregar documentos para ser analizados También, al igual que los dos anteriores, 
codifica unidades de contenido (texto y otros materiales), con base en el esquema diseñado por el 
investigador Localiza los textos por carácter, palabra, frase, tema o patrón de palabras; incluso, por 
hojas de cálculo de variables Una de sus fortalezas es crear matrices

0OOOO®

0JB>tio de 

en linca

4. Decision Explorer ’
Este programa resulta una excelente herramienta de mapeo de categorías El investigador puede visua
lizar relaciones entre conceptos o categorías en diagramas Como en todo programa, es el investigador 
quien introduce las categorías y define sus vinculaciones, Decision Explorer las muestra gráficamente 
Asimismo, realiza un conteo de la categoría con mayor numero de relaciones con otras categorías 
Cualquier idea la convertimos en concepto y la analizamos Es muy útil para visualizar hipótesis y la 
asociación entre los componentes más importantes de una teoría. Recomendable para análisis cuali
tativo de relaciones entre categorías (causal, temporal u otro). En el centro de recursos en línea, el 
lector encontrara una versión de prueba del programa que sugerimos explorar.

5. Otros
Hay otros programas, como MAXQDA®, HyperQual®, HyperRESEARCH® y QUALOG® para 
fines similares. AI igual que en el caso de los programas de análisis cuantitativo, el software cualitativo 
evoluciona muy deprisa (surgen nuevos programas y los actuales expanden sus posibilidades) 
Prácticamente todos sirven para las etapas del análisis codificación en un primer plano y en un segun
do plano, interpretación de datos, descubrimiento de patrones y generación de teoría fundamentada, 
además de que nos ayudan a establecer hipótesis Asimismo, todos recuperan y editan texto, lo mismo 
que numeran líneas o unidades de contenido La tendencia es que logren incorporar todo tipo de 
material al análisis (texto, video, audio, esquemas, diagramas, mapas, fotografías, gráficas cuantitati
vas y cualitativas, etcétera)

Para decidir cuál utilizar en un estudio específico sugerimos al lector que revise la tabla 14 12, y 
antes de utilizarlos, recomendamos que el estudiante realice una codificación simple en procesador de 
textos.

• Tablo 14 12 Elementos para decidir el programa de análisis cualitativo por utilizar” 

facilidad de ulilizacidn
* Compatibilidad con ios ambientes Windows y Macinlosh u otros 
‘ Senullez al comenzar a utilizarlo
* Ingreso fácil al programa 
> Claridad de los manuales

Variedad de tipos de datos que acepta
* Texto * Imágenes • Multimedia 

Revisión de textos
* Posibilidad de marcar pasajes sobresalientes y conectar citas
* Posibilidad de buscar pasajes espetdicos de textos

” Adoptado de Cresv;ell (2005, p 236)

{cvniwiiit)
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o Tabla 14 12 {conlinuación)

Memos
• Capacidad para que agreguemos notas y memos sobre el análisis y reflexiones
• facilidad de acceso a ñolas y memos que el investigador escribe

Codificación
• Posibilidad de generar o desarrollar códigos

Facilidad con la cual los códigos se aplican a lexio, imágenes y multimedia
• Facilidad para desplegar y visualizar los códigos 

Facilidad para revisar y modificar los códigos

Capacidad de análisis y valoración
• Posibilidad de ordenar los dalos de acuerdo con códigos específicos
• Posibilidad de combinar códigos en una búsqueda 

Posibilidad de generar mapas, matrices, diagramas y relaciones 
Posibilidad de generar hipótesis y teorías
Posibilidad de comparar dalos por características de casos {tamaño, frecuencia, etc) y/o participantes (género edad nivel 
socioeconómico, grupo de enfoque especifico, etcélera)

Vinculación con otros programas 
Cualitativos
• Posibilidad de importar y exportar dalos, textos, materiales, archivos y sistemas de códigos con otros programas 
Cuantitativos
• Posibilidad de importar bases de dalos cuantitativos (por eiemplo, matriz de SPPS o Minilab)

Posibilidad de expoliar lexio, imagen, archivos y bases de dalos cualitativos a programas de análisis cuantitativo 

Interfases con otros proyectos
• Posibilidad de que más de un investigador analice los dalos y el programa pueda unir estos diletenles análisis

Rigor en la investigación cualitativa
Durante toda la indagación cualitativa pretendemos realizar un trabajo de calidad que cumpla con el 
rigor de la metodología de.Ia investigación Los principales autores en la materia han formulado una 
sene de criterios para establecer cierto “paralelo” con la confiabilidad, validez y objetividad cuantita
tiva, los cuales han sido aceptados por la mayoría de los investigadores, pero rechazados por otros. Los 
objetores de estos criterios argumentan que se han trasladado las preocupaciones positivisras al ámbi
to de la investigación cualitativa (Sandín, 2003). Estos criterios obedecen en parte al rechazo de una 
gran cantidad de trabajos cualitativos en revistas y foros académicos en las decadas de 1980 y 1990. 
Actualmente y con la consolidación del enfoque, la fundación de diversas publicaciones de corte 
cualitativo y el desarrollo de los métodos mixtos, su aplicación es común. En esta obra los presenta- 
fnos a consideración del lector, quien en última instancia tiene la decisión final Asimismo, siguiendo 
a Saumure y Given (2008b), Hernández-Sampien y Mendoza (2008) y a Cuevas (2009), se prefiere 
utilizar el termino “rigor”, en lugar de validez o confiabihdad, aunque haremos referencia a estos 
términos Cabe señalar que aplican tanto al proceso como al producto (Savin-Baden y Major, 2013).

Dependencia
La dependemm es una espccie-dc “confiabihdad cualitativa" Guba y Lincoln (1989) la denominaron 
<^ousmencm lógica, aunque Mertcns (2010) considera que equivale más bien al concepto de cstabdi- 
rf'flilSaumurc y Given (2008b) y FranUin y Ballau (2005) la definen como el grado en que diferentes 
investigadores que recolecten datos similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen 
resultados equivalentes. Cres^vell (2013a) la concibe como “la consistencia de los resultados . Para 
Hernándcz-Sampicri y Mendoza (2008), implica que los datos deben ser revisados por distintos inves- 
tigadores y éstos deben arribar a mterpreraciones congruenres. De ahí la necesidad de grabar los datos 
(cntrcvktns, sesiones, observacones, e.c). La “dependenca" involucra los intcnros de los analrs,^ por 
capturar las cond,cones cambiantes de sus observaciones y del diseño de rnvesneacon. Franklin y
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Ballau (2005) consideran dos clases de dependencia a) interna (grado en el cual distintos imestiga 
dores, al menos dos. generan categorías similares con los mismos datos) y b) exterm (grado en que 
diferentes investigadores generan categorías similares en el mismo ambiente y periodo, pero cada 
quien recaba sus propios datos) En ambos casos ese grado no se expresa por medio de un coeficiente, 
sino que simplemente se trata de verificar la sistematización en la recolección y el análisis cualitativo 

Las amenazas a la “dependencia” pueden ser, básicamente los sesgos que pueda introducir el 
investigador en la sistematización durante la tarea en el campo y el análisis, el que se disponga de una 
sola fuente de datos y la inexperiencia del investigador para codificar Taylor y Francis (2013), Carey 
(2007) y Coleman y Unrau (2005) señalan las siguientes recomendaciones para alcanzar la “depen 
denda”: 1) evitar que nuestras creencias y opiniones afecten la coherencia y sistematización de las 
interpretaciones de los datos y 2) no establecer conclusiones antes de que todos los datos sean consi
derados y analizados y se alcance la saturación.

La dependencia se demuestra (o al menos se aporta evidencia en su favor) cuando el investigador

a) Proporciona detalles específicos sobre la perspectiva teórica del investigador y el diseño utilizado
b) Explica con claridad los criterios de selección de los participantes o casos y las herramientas para 

recolectar datos.
Ofrece descripciones de los papeles que desempeñaron los investigadores en el campo y los méto
dos de análisis empleados (procedimientos de codificación, desarrollo de categorías e hipótesis)

d) Especifica el contexto de la recolección y cómo se incorporó en el análisis (por ejemplo, en entre
vistas, cuándo, donde y cómo se efectuaron)

c) Documenta lo que hizo para minimizar la fníluencia de sus concepciones y sesgos
I) Prueba que la recolección fue llevada a cabo con cuidado y coherencia (por ejemplo, en entrevis

tas, a todos los participantes se les preguntó lo que era necesario, lo mínimo indispensable vincu
lado al planteamiento).

El siguiente sería un ejemplo de inconsistencia lógica (baja dependencia) en la recolección de los 
datos.

Ejemplo

Entrevistas
A Ciertos participantes les hice una sola pregunta vinculada con el planteamiento 
A otros les hice dos preguntas 
A algunos tres preguntas 
A algunos más, todas las preguntas 

* En unos profundicé y en otros no 
En ciertos casos fui intrusivo

Grupos (le enfoque
En ciertas sesiones se utilizó una guia semiestructurada y en otras una abierta 
En algunas sesiones no se cubrió la mitad de los temas 
En otras sesiones se contó sólo con algunos de los participantes

Ciertamente, aunque la investigación cualitativa es flexible y está influida por eventos únicos, 
nuestro proceder debe cubrir un mínimo de estándares, es decir, mantenerse el rigor investigativo 
Algunas medidas que el investigador puede adoptar para incrementar la “dependencia” son:

! Examinar las respuestas de ios participantes a través de preguntas “paralelas” o similares (pregun
tar lo mismo de dos formas distintas) Esta medida únic.imente sería valida para entrevistas o 
sesiones de enfoque El nesgo es que los participantes perciban que los consideramos poco inte
ligentes, por lo que debe evaluarse con sumo cuidado como obtener redundancia
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4. Lsrablecer procedimientos para registrar sistemáticamente las notas de campo y mantener sepa
rados las distintas clases de éstas, ademas de que las anotaciones de la observación directa deben 
elaborarse en dos formatos* condensadas (registros inmediatos de los sucesos) y ampliadas (con 
detalles de los hechos) Asimismo, en la bitácora de campo es preciso plasmar los procedimientos 
seguidos en el ambiente con pormenores y descripciones detalladas, de tal manera que el trabajo 
realizado resulte “transparente y claro” para quien examine los resultados Cada decisión en el 
campo y su justificación deben quedar registradas en la bitácora También se agrega “dependen
cia” SI los datos están bien organizados en un formato que pueda ser recuperado por otros inves
tigadores para que éstos realicen sus propios análisis De manera adicional, resulta recomendable 
registrar en la bitácora la percepción que tiene el investigador sobre la honestuLid y sinceridad de 
los participantes. De cada conjunto de datos (entrevista u observación) es indispensable indicar 
la fecha y hora de recolección, ya que a veces los primeros datos tienen menor calidad que los 
últimos (lo que resulta normal cuando se van enfocando las observaciones o se mejoran las entre
vistas o sesiones, incluso la recolección de arteíáctos y materiales o la captura de imágenes)

3 Hacer chequeos cruzados (codificaciones del mismo material por dos investigadores) para compa
rar las unidades, categorías y temas producidos por ambos de manera independiente. Miles y 
Huberman (1994) sugieren un mínimo de 70% de acuerdo (esto es muy relativo porque estamos 
en un proceso interpretativo y naturalista, basta con no encontrar contradicciones)

1 Demostrar coincidencia de los datos entre distintas fuentes (por ejemplo, si se mencionó que 
determinada persona fue un líder cristero en una comunidad, demostrarlo por medio de diferen
tes fuentes entrevistas a varias personas, artículos de prensa publicados en la época y revision de 
archivos públicos y privados).

5 Establecer cadenas de evidencia (conectar los sucesos mediante diferentes fuentes de datos) Por 
ejemplo, en criminología se cuestiona* tal testigo dijo que vio a esta persona en determinado 
lugar a cierta hora, otro testigo mencionó que presenció que dicha persona cometió un crimen 
(en un lugar distinto a la misma hora). Un individuo no puede estar en dos lugares a la vez en un 
mismo momento ^Quién tiene la razón de los dos testigos’ Es necesario establecer una cadena 
de evidencia (buscar otros posibles testigos que hayan visto al individuo a esa hora o en un 

momento cercano al crimen y otros indicadores)
Duplicar muestras, es decir, realizar el mismo estudio en dos o más ambientes o muestras homo
géneas y comparar resultados de la codificación y el estudio (Hill, Tliompson y Williams, 1997) 
Se trata de cierto sentido de “duplicación" del estudio que resulta complejo y ciertamente posee 

rasgos cuantitativos
7 Aplicar coherentemente un método (por ejemplo, teoría fúndament.ida)
^ Utilizar un programa computacional de análisis que: a) permita construir una base de datos que 

pueda ser analizada por otros investigadores, ¿>) nos auxilie al codificar y establecer reghis, c) pro
porcione conteo de códigos, c/) nos ayude en la generación de hipótesis, mediante distintos siste
mas lógicos y e) provea de representaciones gráficas que nos permitan entender relaciones entre 
conceptos, categorías y temas, así como a generar teoría (como Decision Explorer® y Atlas.ti®). 
Revisar las transcripciones para que no tengan errores ni omisiones (Cuev.is, 2009).
Asegurarse de que no hay una desviación entre la definición de los cudigos y su asignaeión a 
segmentos específicos, a través de la escritura continua de notas en la bit.icora ( memos ).

U Cuando el análisis lo está llevando a cabo un equipo de investigadores, reunirse periódicamente 
para coordinar y homologar el análisis. Llevar un registro escrito de dichas reuniones y los acuer
dos logrados en ellas (Crtswell, 2009).

También se llama “máxima validez” (Saumure y Given, 2008b), y se refiere a si el investigador ha 
captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente 
ele* aquellas vinculadas con el planteamiento del problema Li pregunta a responder es* ,.hcmos reco- 
K'do, comprendido y transmitido en profundidad y con amplitud los significados, vivencuis y concep-

lAjl.Ui TÍ I



Capitulo 14 Recolecaún y análisis de los datos cualitativos

tos de los pamcipames^ La credibilidad tiene que ver tambi¿n con nuestra capacidad para comunicar 
el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes (The SAGE Glossary of 
the Social and Behavioral Sciences, 2009k) Merrens (2010) la dehnecomo la correspondencia entre 
la forma en que el participante percibe los conceptos vinculados con el planteamiento y la manera 
como el mvestigador retrata los puntos de vista del participante

Las amenazas a esta validez son la reactividad (distorsiones que pueda ocasionar la presencia de 
los investigadores en el campo o ambiente), tendencias y sesgos de los investigadores (que los investi
gadores ignoren o minimicen datos que no apoyen sus creencias y conclusiones), y distorsiones de los 
participantes sobte los eventos del ambiente o del pasado Por ejemplo, que reporten sucesos que no 
ocurrieron, que olviden los detalles, que magniñquen su participación en un hecho, que sus descrip 
Clones no revelen lo que realmente expenmentaron y sintieron en el momento de los sucesos, sino 
mas bien lo que piensan y sienten ahora, en el presente asi como falta de honestidad y autenticidad 

Savm-Baden y Major (2013), James (2008) y Coleman y Unrau (2005) efectúan las siguientes 
recomendaaones para incrementar la “credibilidad"

• Evitar que nuestras creencias y opiniones afecten la claridad de las interpretaciones de los datos 
cuando deben enriquecerlas

• Considerar importantes todos los datos, particularmente los que contradicen nuestras creencias
• Privilegiar a todos los participantes por igual (asegurar que cada uno tenga el mismo acceso a la 

investigación)
• Estar conscientes de cómo influimos a los participantes y como ellos nos afectan
• Buscar evidencia positiva y negativa por igual (a favor y en contra de un postulado)

Bums (2009) y Franklin y Baliau (2005) consideran que la credibilidad se logra mediante los 
siguientes puntos

a) Corrohoracinn p«¡íTiirnir?il proccso mediante el cual varias partes de los datos (categorías, por 
ejemplo), se “soportan conceptualmente” entre si (mutuamente) Implica reunir los datos e infor
mación emergentes para establecer conexiones o vínculos que evenruaimente crean un todo cuya 
justificación son las propias piezas de evidencia que lo conforman

b) Adecuación refercncial cercanía entre lo descrito y los hechos Para consolidar la credibilidad des
de el trabajo en el campo, es conveniente escuchar todas las voces” en la comunidad, organización
0 grupo en estudio, acudir a varias fuentes de datos y registrar todas las dimensiones de los eventos 
y experiencias (por ejemplo, en entrevistas estar pendientes de la comunicación verbal, pero tam
bién de la no verbal) Algunas medidas que el investigador puede adoptar para incrementar la 
“credibilidad”, de acuerdo con Creswell (2013a), Neuman (2009), y Franklin y Baliau (2005), son

1 Establecer estancias prolongadas en el campo Permanecer por periodos largos en el ambiente 
ayuda a disminuir distorsiones o efeaos provocados por la presencia del investigador, ya que 
las personas se habitúan a él y, a su vez, este se acostumbra y adapta al ambiente (esto es similar 
a cuando uno viaja a otro lugar, nuestras primeras impresiones son distintas a las que tenemos 
cuando hemos permanecido en el sitio por virios días) Ademas, de este modo el analista dis
pone de más üempo para analizar sus notas y bitácora, profundizar en sus reflexiones, así 
como evaluar los cambios en sus percepciones durante su permanencia Por otro lado, el 
espectro de observación resulta mas amplio

2 Llevar a cabo muestreo dirigido o intencional El investigador puede elegir ciertos casos, ana
lizarlos y mas adelante seleccionar casos adicionales para confirmar o no los primeros resulta
dos Posteriormente puede elegir casos homogéneos y luego heterogéneos para probar los 
límites y alcances de sus resultados Mas adelante, muestras en cadena, luego casos extremos 
Finalmente, analizar casos negativos (intencionalmente buscar casos contradictorios, excep- 
aones, que le permitan otros puntos de vista y comparaciones) La riqueza de datos es mayor 
porque se expresan muluplcs “voces”

3 Triangulación Puede triangularse para confirmar la corroboración estructural y li adecuación 
referencia! Primero, triangulación de teorías o disciplinas, el uso de multiples teorías o pers-



Rigor en la investigación cualitativa

pecuvas para analizar el conjunto de los datos (la meta no es corroborar los resultados contra 
estudios previos, sino analizar los mismos datos bajo diferentes visiones teóricas o campos de 
estudio). Segundo, triangulación de métodos (complementar con un estudio cuantitativo, que 
nos conduciría de un plano cualitativo a uno mixto). Tercero, triangulación de investigadores 
(vanos observadores y entrevistadores que recolecten el mismo conjunto de datos), con el fin 
de obtener mayor riqueza interpretativa y analítica. Cuarto, triangulación de datos (diferentes 
fuentes e instrumentos de recolección de los datos, así como distintos tipos de datos, por 
ejemplo, entrevista a participantes y pedirles tanto un ensayo escrito como fiitografías relacio
nadas con el planteamiento del estudio). Las “inconsistencias” deben analizarse para conside
rar si realmente lo son o representan expresiones diversas. Un ejemplo de triangulación de 
fuentes en un estudio para entender el aprendizaje de conceptos matemáticos complejos por 
parce de niños con ciertas capacidades distíntas es el de la figura 14.18.

« Figura 14.18 Triangulación de fuentes de datos en un estudio (ejemplo).

^ Fuentes multiples de dalos

Consejeros

^ Los propios mfios

Maestros

Niítos con 
capacidad 

mental distinta

4. Introducir auditoría externa. Revisión del proceso completo, a cargo de un 
colega calificado, o varios, para evaluar, bitácora y notas de campo, datos reco
lectados (métodos y calidad de la información), bitácora de análisis (para eva- 
luar el procedimiento de codificación; unidades, reglas producidas, categorías 
temas, códigos y descripetones), asi como procedimientos para generar tcotia. La auditoria 
puede implantarse desde que Inicia el trabajo de campo o en algún otro momento, ademas de 
al final del proceso. El ideal de la auditoria se representa en el flu|o de la figura 14.1

Auditoría Es una foima de 
tiiangulación entre investigadores y 
sistemas de anáfisis

Figura 14.19 Mueslta de un ideal de audiloila

K
‘‘ Codificación del 

investigador 1 
(independíenle)

Codificación del 
investigador 2 

(independíenle)

El auditor revisa y evalúa 
procedimientos V bitácoras de 
ambos investigadores, y emite 

un dictamen

* los investigadores 
conjuntamente con el auditor 

^ externo revisan y evalúan los 
dictámenes

L
5 Chequeo ciuiado

> Auditoila externa
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5 Comparar con la teoría (aunque sea producto de estudios cuantitativos), simplemente para 
reflexionar más sobre el significado de los datos

6 Efectuar chequeo con participantes verificar con ellos la riqueza de los datos e interpretacio
nes, evaluar si éstas comunican lo que querían expresar; también verificar que no hayamos 
dudado a nadie (“voces perdidas o ignoradas”) Incluso, en ocasiones se revisa con los parti
cipantes el proceso de recolección de los datos y la codificación Este procedimiento de verifi
cación debe realizarse tomando en cuenta sus características demográficas y puede 
desarrollarse después de la codificación de ciertos casos y durante el trabajo de campo, además 

de al final del análisis
7 Utilizar la lógica para probar nuestras nociones mediante expresiones condicionales del tipo 

“Si.. , luego ” Esto ajoida a recordarnos lo que merece atención y formular proposiciones 
causales (Miles y Huberman, 1994) La mayoría de los programas de análisis cualitativo pro
veen esta función

8 Usar descripciones detalladas, profundas y completas, pero nítidas y sencillas (Daymon, 2010 
y Henwood, 2005), las cuales ayudaran a que el lector comprenda de una manera más com
pleta el contexto y los detalles del fenómeno, dándole una perspectiva más realista (Cuevas, 
2009)

9 Demostrar que todos los casos fueron reconstruidos para su análisis (se tomaron notas de 
campo en cada uno)

10 Reflexionar sobre nuestros prejuicios, creencias y concepciones respecto al problema de estu
dio con la finalidad de estar conscientes de estas y evitar que sean una fuente de sesgos 
Además se deben comunicar de manera abierta y honesta en el reporte para que el lector 
conozca la perspectiva del investigador (Creswell, 2013b)

11 Presentar los datos o información discrepante o contradictoria En la vida real es común 
encontrar casos que no se ajustan a la generalidad, y si en el estudio encontramos algunos de 
éstos, es importante discutirlos como parte de los resultados, para obtener una descripción 
más completa y realista (Cuevas, 2009)

Credibilidad del estudio Mejora con la TrdnsfGrGílCiS (dplíCdb|]l(j0d CÍG fGSultSdoS)

con pares o colleges (“ojos criterio nose refiere a generalizar los resultados a una población más amplia, ya

que ésta no es una finalidad de un estudio cualitativo, sino que parte de ellos o su 
esencia puedan aplicarse en otros contextos (Savin-Baden y Major, 2013, Morse, 

2012; y Williams et al, 2005) Mertens (2010) también la denomina “traslado” Sabemos que es 
muy difícil que los resultados de una investigación cualitativa particular puedan transferirse a otro 
contexto, pero en ciertos casos, pueden dar pautas para tener una idea general del problema estudia
do y la posibilidad de aplicar ciertas soluciones en otro ambiente Por ejemplo, los resultados de un 
estudio cualitativo sobre la depresión posparto realizado con 10 mujeres de Buenos Aires no pueden 
generalizarse a otras mujeres de esta ciudad que experimenten tal depresión, mucho menos a las 
argentinas o a las latinoamericanas Pero sí pueden contribuir a un mayor conocimiento del fenóme
no y a establecer algunas pautas para futuras indagaciones sobre la depresión posparto, aunque se 
efectúen en Montevideo, Sevilla o Monterrey La transferencia no la realiza el investigador, sino el 
usuario o lector, que es el que se pregunta si puede aplicarse a su contexto El investigador lo único 
que puede hacer es intentar mostrar su perspectiva sobre donde y como encajan o embonan sus 
resultados en el campo de conocimiento de un problema analizado

Con la finalidad de que el lector o usuario pueda contar con mas elementos para evaluar la posi
bilidad de transferencia, el investigador debe describir con toda amplitud y precision el ambiente, los 

participantes, materiales, momento del estudio, etc La transferencia nunca será total, 
pues no hay dos contextos iguales, en todo caso será parcial

Para que la posibilidad de tr.uisf«.ri.na i sea mayor es necesario que la muestra sea 
diversa y los resultados (temas, descripciones, hipótesis y teoría) se convaliden si emer
gen en muchos mas casos

Transferencia Se refiere a que el 
usuario de la investigación determine el 
grddo de similitud entre el contexto del 
estudio y otros contextos



Resumen

Confirmación o confirmabilidad
Este cnteno v.nculado a la cred.b.hdad y se refiere a demostrar que hemos m.n.m.zado los sesgos 
y tendencas del tnvest.gador (Mertens, 2010, y Guba y Lmcoln, 1989) Impl.ta rastrear los datos en 
su hicnte y la explicicacion de la logra utilizada para interpretarlos

Las esmneias prolongadas en el campo, h triangulación, la auditoria, el chequeo con participan
tes y la reflexión sobre los prejuicios, creencias y concepciones del investigador ayudan a proveer 
información sobre la confirmación

Otros criterios
Además de los criterios anteriores, otros autores mas recientes como Savin-Baden y Major (2013),
Ttddlie y Tashahkori (2009); y Smith (2003) han propuesto unos más, entre los que podemos men- 
Clonar los siguientes

• Fundamentacion; la amplitud con que la investigación posee bases teóricas y ñlosoficas solidas 
y provee de un marco rcferencial que informa al estudio Tiene que ver con una revision de la 
literatura extensiva y pertinente {enfocada en estudios similares) Ademas de incluir un razona
miento contundente de las razones por las que se recurrió a un enfoque cualitativo

• Aproximación: desde un punto de vista metodológico, la contundencia con que se explicitaron 
los JUICIOS y lógica del estudio El investigador debe señalar de manera espccífíca la secuencia que 
se siguió en la investigación y los razonamientos que la condujeron

• Representativídad de voces: ya comentada Debemos incluir todos los grupos de ínteres o al 
menos la mayoría (por ejemplo, si estudiamos los valores de los jóvenes universitarios, debemos 
escuchar a estudiantes de todos los estratos económicos, hombres y mujeres, de escuelas públicas 
y privadas, de diferentes edades y tratando de abarcar el máximo de licenciaturas o carreras)

• Capacidad de otorgar significado: la profundidad con que se presentan nuevos descubrimien
tos y entendimientos del problema de investigación a través de los datos y el método utilizado

• Autcntícidad: que tanto los participantes como el investigador se expresen tal y como son y las 
descripciones sean equilibradas y justas (Burns, 2009 y James, 2008)

Todo esto, ademas de verosimilitud, honestidad y capacidad de autocrítica (Savin-Badcn y Major,

2013)
En el centro de recursos en línea el lector encontrará una propuesta de preguntas de autoevalua- 

Clon para investigaciones cualitativas en Material complementario Capítulos ->■ Capítulo 10- hi<'cn‘f/,cT 

“Parámetros, criterios, indicadores o cuestionamientos para evaluar la calidad de una investigación

El planteamiento del problema, siempre presente
En todo el proceso de análisis debemos tener en mente el pLinteamiento original del problema de 
investigación, no para “poner una camisa de flierza" a nuestro análisis, sino con la finalidad de que no 
se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos Asimismo, recordemos que dicho planteamiento 
puede sufrir cambios o ajustes conforme avanza la investigación Las modificaciones que se realicen 

en el planteamiento habran de justificarse

OResumen
• Muestreo, recolección y análisis resultan actividades casi pa

• La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y 
cotidianos de los participantes, casos o unidades de anaiisis

• El inslrumcnlo de recolección de los datos en el proceso cua 

litativo es el investigador

Las unidades de anáiisis pueden ser personas, casos, signifi
cados, prácticas, episodios, encuentros, papeles desempeña
dos, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, sub- 
cuituras, estilos de vida, etcétera 
El mejor papel que puede asumir el investigador en el campo 
es el empático y debe minimizar el impacto que sobre los
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participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias, 
fundamentos o experiencias de vida asociadas con el proble
ma de estudio

‘ Los datos se recolectan por medio de diversas técnicas o mé
todos, que también pueden cambiar en el transcurso del es
tudio observaciones, entrevistas, análisis de documentos y 
registros, etcétera

• En la Observación cualitativa se requiere utilizar todos los sen
tidos

• Los propósitos esenciales de la observación son a) explorar 
ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos 
de la vida social, b) describir comunidades, contextos o am
bientes, las actividades que se desarrollan en estos, las perso
nas que participan en tales actividades y sus significados, c) 
comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus si 
tuaciones o circunstancias, eventos que suceden a través del 
tiempo, asi como los patrones que se desarrollan y los contex
tos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias 
humanas, d) identificar problemas y e) generar hipótesis

• Elementos potenciales a observar son el ambiente físico y 
social, actividades (acciones) individuales y colectivas, arte
factos que usan los participantes y funciones que cubren, he
chos relevantes, eventos e historias y retratos humanos

' la Observación va enfocándose hasta llegar a las unidades 
vinculadas con el planteamiento inicial del problema

• Al observar debemos tomar notas
• A diferencia de la observación cuantitativa, en la inmersión 

inicial cualitativa regularmente no utilizamos registros están
dar Posteriormente, conforme se enfoca la observación, po
demos ir creando guías más concretas

• los papeles mas apropiados para el investigador en la obser
vación cualitativa son participación activa y participación 
completa

• Para ser un buen observador cualitativo se necesita saber 
escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los 
detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender con
ductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir 
anotaciones, asi como flexible para cambiar el centro de 
atención, si esto es necesario

‘ Los periodos de la observación cualitativa son abiertos
• La entrevista cualitativa es íntima, flexible y abierta Se define 

como una reunión para intercambiar información entre una 
persona (entrevistador) y otras (entrevistado u entrevistados)

• Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructura- 
das o abiertas

• En las estructuradas, el entrevistador realiza su labor basán
dose en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclu
sivamente a ésta (el instrumento prescribe qué ítems se pre 
guntarán y en qué orden) Las entrevistas semiestructuradas, 
por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y 
el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adi
cionales para precisar conceptos u obtener mayor informa
ción sobre los temas deseados (es decir, no todas las pregun
tas están predeterminadas) Las entrevistas abiertas se 
fundamentan en una guía general de contenido y el entrevis
tador posee toda la flexibilidad para manejarla

Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras en
trevistas son abiertas y de tipo piloto, las cuales van estructu
rándose conforme avanza el trabajo de campo 
Las entrevistas cualitativas se caracterizan por 1) el principio 
y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen 
con claridad, incluso pueden efectuarse en vanas etapas, 2) 
las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los 
participantes, 3) ser anecdóticas, 4) el entrevistador compar
te con el entrevistado el ritmo y dirección de la entrevista, 5) 
el contexto social es considerado y resulta fundamental para 
la interpretación de significados y 6) el entrevistador a)usta 
su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado 
Una primera clasificación del tipo de preguntas en una entre
vista es preguntas generales, preguntas para ejemplificar, 
preguntas estructurales y preguntas de contraste 
Otra clasificación es la siguiente de opinión, de expresión de 
sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes 
y de simulación
Cada entrevista es una experiencia de diálogo única y no hay 
estandarización
En una entrevista cualitativa pueden hacerse preguntas sobre 
experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sen
timientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribucio
nes, etcétera
Los grupos de enfoque consisten en reuniones de grupos pe
queños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los 
participantes conversan en torno a uno o vanos temas en un 
ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un espe
cialista en dinámicas grupales que fomenta la interacción en 
la sesión
Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miem
bros intervienen y se evita que uno de los participantes guíe 
la discusión
Para organizar de manera eficiente los grupos y lograr los 
resultados esperados es importante que el conductor de las 
sesiones este habilitado para manejar emociones cuando 
surjan y obtener significados de los participantes en su pro
pio lenguaje, además de ser capaz de alcanzar un alto nivel 
de profundización El guía debe fomentar la participación de 
cada persona, evitar agresiones y lograr que todos tomen su 
turno para expresarse

• La guia de temas de los grupos de enfoque puede ser estruc
turada, semiestructurada o abierta

• Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los docu
mentos, materiales y artefactos diversos

‘ Las biografías o historias de vida son narraciones de los parti
cipantes sobre hechos del pasado y sus experiencias

• En la recolección de datos cualitativos es conveniente tener 
vanas fuentes de información y usar vanos métodos

• En el análisis de datos cualitativos el proceso esencial consiste 
en que recibimos datos no estructurados y los estructuramos 
e interpretamos
Los dalos cualitativos son muy vanados, pero en esencia son 
narraciones de los participantes a) visuales (fotografías, vi
deos, pinturas, etc), b) auditivas (grabaciones), c) textos es
critos (documentos, cartas, etc) y d) expresiones verbales y



Conceptos básicos

no vcíboles Además de les nefceciones del investigador (no* 
tas en la bitácora de campo)

• Durante el análisis elaboramos una bitácora, con memos que 
documentan el proceso

• El análisis cualitativo implica reflexionar constantemente so
bre los datos recabados

' Para efectuar un análisis cualitativo los datos se organizan y 
las narraciones orales se transcriben

• Al revisar el material, las unidades de análisis emergen de los 
datos

• La unidad de análisis es un segmento de contenido textual, 
auditivo o visual que se analiza para generar categorías

• El investigador analiza cada unidad y extrae su significado Oe 
las unidades surgen las categorías, por el método de compa* 
ración constante (similitudes y diferencias entre las unidades 
de significado) Así se efectúa la codificación abierta o en un 
primer plano

■ Las categorías son conceptualizaciones analíticas desarrolla
das por el investigador para organizar los resultados o descu
brimientos relacionados con un fenómeno o experiencia hu
mana que está bajo investigación

• A las categorías que emergen se les asignan códigos que las 
identifican

La codificación en un segundo plano o axial, consiste esencial
mente en o) agrupar categorías en temas, identificando así 
las categorías centrales del fenómeno (el axis o eje) y b) co 
nectar dichas categorías fundamentales (en hipótesis, víncu
los, modelos, etc) Esto se lleva a cabo también mediante la 
comparación constante
Así, las categorías y temas son relacionados para obtener cla
sificaciones, hipótesis, teoría y una narrativa general (codifi
cación selectiva)
Existen diversas técnicas para generar categorías cuando nos 
cuesta trabajo hacerlo

• P^ra realizar el análisis de los datos cualita
W'rít fmcí' tlvos, el investigador puede auxiliarse de pro
gramas de cómputo, principalmente Atlas IP y Decision Ex
plorer^ (en el centro de recursos podrá acceder a los vínculos 
para descargar versiones de prueba, en Software)

> En la investigación cualitativa han surgido criterios para in
tentar establecer un paralelo con la confiabiiidad, validez y 
objetividad cuantitativa dependencia, credibilidad, transfe
rencia y confirmación, así como fundamentación, aproxima
ción, representatividad de voces y capacidad de otorgar stg 
nificado

Conceptos básicos

• Ambiente
• Análisis de los datos cualitativos
• Anotaciones
• Archivo
• Artefactos
• Atlas ir
• Biografía
• Bitácora de análisis
• Campo
• Categoría
• Código
' Codificación abierta
• Codificación axial
• Codificación selectiva
• Comparación constante
• Confirmabilidad
• Credibilidad
• Daio(s)
• Decision Explorer^
• Dependencia
• Diagrama
• Documento
• Entrevista
• Entrevistado
• Entrevistador
• Grabación
• Grupo de enfoque
• Guía de entrevista

• Guía de observación
• Guía de tópicos
• Historia de vida
• Inmersión inicial
• Investigador cualitativo
• Mapa
• Material audiovisual
• Matriz
• Memo
• Metáfora
• observación
• observación enfocada
• Participante 
‘ Pregunta
• Programa de análisis
• Reflexión
• Registro
■ Relaciones
• Papel del investigador
• Saturación de categorías
• Segmento
• Sesión en profundidad
• Significados
• Tema
• Transcripción
• Transferencia
• Unidad de análisis o significado
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Ejercicios ---------
1 Observe en la cafetería de su universidad lo que ocurre duran 

le 15 minutos (en un horario en el que haya un gran numero 
de estudiantes)

Anote lo que ocurre (a detalle) Posteriormente reflexione 
sobre lo que observó, describa qué ocurrió ¿Qué tipos de 
relaciones entre los estudiantes se manifiestan en la cafete
ría’

2 Busque un estudio cualitativo que haya utilizado la entrevis
ta como medio de recolección cíe los datos ¿En qué contexto 
se realizaron las entrevistas’ ¿Qué preguntas se formularon’ 
¿A qué conclusiones llegaron’ ¿Qué otras preguntas hubiera 
planteado’

3 Plantee y realice una entrevista abierta y una semiestructu- 
rada

4 Vuelva a ir a la cafetería de su institución y observe cómo 
conversan compañeros que conozca Después de 10 minu 
tos, encuentre un concepto para observar más a detalle 
(prendas utilizadas, cómo se miran a los ojos, qué productos 
consumen al platicar, cómo sonríen, cómo son sus adema
nes, etc) Registre sus observaciones y notas en un cuader
no y discútalas en clase Si vanos compañeros de asignatura 
acuden a la misma hora a observar, comparen sus notas

5 Plantee una sesión en profundidad (indique objetivos, procedi
mientos, participantes, agenda, guía de temas, etc) y organicela 
con amigos suyos Grábela en audio y video, transcriba la sesión 
y analice las transcripciones (realice todo el proceso analítico ex
puesto) A) final, autoevalue su expenencia

6 Codifique en pnmer plano (codificación abierta) los siguientes 
segmentos

Caso 1:

• Yo quiero mucho a mi mamá
• Ella es bonita y buena
• Siempre me hace caso y no me regaña
• Es cariñosa, maravillosa
' Me cuida, me protege, se preocupa por mi
• Me aconseja
• Yo también la quiero
• Siempre lo haré
• Ojalá viva muchos años
• Se llama Pola 

Caso 2:

• Mi mamá es egoísta, a veces mala
• No me escucha
• No me deja ver ios programas de televisión que me gustan
' Me obliga a tomar clases de todo
• Me siento sola, realmente no tengo una madre que esté con

migo
• Y en todo caso prefiero que no esté en casa
• Prefiere a mis hermanos
• Se llama Alessa

Compare categorías de ambos casos ¿A qué conclusiones llega’

7 Codifique en primero y segundo planos (abierta y axial) 
las entrevistas que realizó (abierta y semiestructurada)

8 En la figura 14 20 mostramos el diagrama para efectuar 
análisis cualitativo en un procesador de texto

# Figura 14 20 Procedimiento para realizar un análisis cuaiitali 
vo mediante un procesador de textos

^ CONVERIII! UN ARCHIVO DE lEXIO 0 OOCUMENTO ESCANEADO 
EN UN ARCHIVO PARA ANAIISIS

Puede ser cualquier documento aunque de picferencia una entrevista o un 
documento histórico Simplemente deje un margen a la derecha de 

3 a 3 5 cenllmeiros (donde anotará la codificación)

FUNCIONES POR UTILIZAR 

Guardai copiar y pegar así como colorear

CODIFICACION ABIERTA O EN PRIMER PLANO (NIVEL)

Seleccionar las unidades de análisis y recorier el aichivo e ir codificando 
cada una (encontrando categorías)

Cada categoría puede marcarse con un color Ejemplo

Coloque la categoría que le corresponde en el margen 
del documento a su derecha

Violencia física Violencia verbal
^ Violencia 

psicológica

Guadalupe es 
una mujer de 
carácter, cuando 
la agreden no se 
deja V responde 
a la agresión

<

o

i
COOIÍICACIÚN

^ CODIFICACION EN SEGUNDO PIANO O NIVEL (AXIAl)

Agiupe las categoilas (del mismo ‘ coloí} en temas

S
GENERACION DE lEOfilA HIPÓTESIS V REIACIONES



Ejemplos desarrollados

Con base en el diagrama.

o) Analice un ensayo hecho por algún compañero (mínimo 
cinco cuartillas) ya sea el trabajo de cualquier asignatura 
o con fines personales.

b) Analice un documento histórico que pueda escanear.
c) Analice un articulo que baje de internet a su computadora 

u ordenador.

Ejemplos desarrollados

L3 guerra cnstera en Guanajuato 
A lo largo del capitulo se ha presentado una parte de los resulta 
dos (mínima, por cuestiones de espacio), por lo que ahora sola- 
mente incluiremos algunos breves comentarios del análisis y un 
fragmento de cómo se reportó un tema en una de las poblacio
nes estudiadas.

El análisis se realizó de manera independiente en cada comu
nidad (un proceso por población). Después, se detectaron los te
mas habituales en todas las comunidades y se hizo un análisis 
global. El esquema se muestra en la figura 14 21. Y así con otras 
poblaciones

El Siguiente es un ejemplo de la categoría. "Devoción a los 
sacerdotes cristeros" (Salamanca).

La devoción a San Jesús Méndez 
Luego de que fusilaron al padre Jesús Méndez, las personas iban 
a dejar flores y veladoras en el lugar donde lo mataron Hasta 
que el gobierno colocó un letrero que prohibía estas manifesta
ciones de fe so pena de muerte.

"Pero pensaron en una piedrita, para burlar al gobierno, una 
piedrita en lugar de una flor, una piedrita en lugar de una vela
dora, y asi. Este pensamiento fue de aquí de Valtiernlla". (Entre
vista a doña Pila, 2005).

9 Busque en una revista científica una investigación cualitati
va y analícela, ¿podría usted realizar un estudio similar en 
la población donde vive’, ¿qué ajustes tendría que hacer?

10 Respecto a su planteamiento del problema de investigación 
cualitativa, ¿qué instrumentos utilizaría para recolectar los 
datos? Defina y recolecte datos de cinco casos (participantes, 
materiaies, etc) Realice todo el proceso de análisis cualita
tivo.

Hace aproximadamente unos 25 años existe el monumento 
que se conoce actualmente Además, la calle donde se encuentra 
lleva el nombre del padre. "Calle Jesus Méndez".

En 1987, los restos del padre, que descansaban en la parro
quia antigua, fueron cambiados a la nueva parroquia de Guada
lupe, ubicada del lado izquierdo de la vieja. Ahí es donde del lado 
izquierdo del altar, en un nicho con una imagen suya, reposan sus 
restos

A raíz de que en el año 2000 el padre fue canonizado, doña 
Pila acondicionó una especie de museo y capilla en su casa. Ahí 
uno encuentra fotos de la vida del tío de Pila, ropa, objetos per
sonales y religiosos. Al centro de la habitación, la foto del padre 
preside el lugar, a sus pies, un reclinatorio para orar y veladoras. 
El techo está decorado con cadenas de tela roja que ostentan flo
res de colores del mismo material El lugar está rodeado de imá
genes religiosas, veladoras y flores de plástico, además de mlla- 
grilos de latón y exvotos que cuelgan de las paredes.

Comenta la doña que juntó siete kilos de monedas viejas y 
las fue a vender a Salamanca. Con el dinero que le dieron por las 
monedas y la ayuda de una sobrina, pudo comprar pintura y fo
cos para acondicionar lo que fue su cuarto de costura.

« Figura 14 21 Mapa o diagrama de una parle del análisis del estudio

Análisis por población 
Salvatierra Resultados Salvalieira
1 Categorías emergentes
2 Temas emergentes

1 ^ Análisis de temas comunes a

^ Temas de la mayoiía de las poblaciones

Salvatierra I Saljn\BnH,CorlJ!Jr, Apaseo el

i
^ Temas de /

Irapualo

t
Análisis por población 
Irapualo

Alto, Apaseo el Grande, Celaya, 
etcétera

^ Resollados Irapualo

1 Categorías emergentes
2 Temas

>
--- - - - - -Resultados generales
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También se cuentan los milagros atribuidos a San Jesus Mén* 
dez Aquí menciono un ejemplo de tantos testimonios que ha 
escuchado Pila de los devotos de su tío

Un muchacho que se fue para Estados Unidos, pero en el ca 
mino tuvo muchos contratiempos, ni siquiera alcanzo a llegar a la 
frontera porque se le acabo el dinero Un señor le salió en el cami
no y le prestó el dinero para regresarse, le dijo que luego que 
pudiera fuera a Vallierrilla a pagárselo, que se llamaba Jesus Mén
dez Tiempo después el hombre fue a Valtierrilla a cumplir su pro
mesa, y se encontró con la sorpresa que el dichoso Jesus Mendez 
hacía mucho que había muerto, y que era sacerdote Al ver la foto 
del padre lo reconoció en seguida, esa era la persona que le pres
tó el dinero, así que aquello fue considerado como un milagro 

La fiesta del padre se celebra cada 5 de febrero, aniversario 
de su fusilamiento

El siguiente es un ejemplo de la categoría "Misas fuera de las 
iglesias" (San Miguel de Allende)

La HUSO O troves de las bordas 
En la casa de don Blas, localizada cuadra abajo del templo de 
Capuchinas, se albergó el padre Marciano Medina, guardián del 
templo de San Francisco Con el relato de don Blas, nos damos 
cuenta de cómo era una misa en una casa.

Entraba toda la gente como a una iglesia la puerta del zaguán esta 
ba abierta y de la calle entraban todas las hermanas terceras y los 
terceros, con sus chales, sus rosados en la mano, tos libros de devo 
ción, bueno entonces, el templo de San Francisco se cambió aquí 
(risas)

En la biblioteca de la casa, el padre Medina llevaba a cabo las 
celebraciones religiosas, que eran presididas por una imagen de 
la Purísima Concepción Pero cada vez los asistentes eran más 
indiscretos con las misas, pues se veía entrar por la puerta princi
pal a muchas personas

Y luego pora acabarla de amolar, vino el hermano organista (risas) 
se llamaba Macedonio Hernández Entonces, trajeron un organilo y 
había cantos entonces vino el presidente municipal "oigan, no la 
amuelen, poique tanto los van a amolar a ustedes, como me van a 
amolar a mí por no denunciarlos Asi que háganme favor, a ver cómo 
le hacen, pero suspendan eso"

El presidente municipal les llamo la atención porque al alcal 
de que no daba aviso donde estaba un sacerdote escondido o 
dónde se celebraba una misa u otros actos religiosos, "estaba san 
Clonado por la ley" Detuvieron el acto, pero ahí no paró la cosa 
Desde ese día ya no entraron por la puerta principal de la casa, 
ahora lo hadan por las bardas de las casas vecinas

Allá al fondo do la casa hay una barda, y al otro lado habla una es 
calerita, y por ahí se subían Si había peligro o algo, porque luego 
andaban cateando las casas buscando dónde habla culto, entonces 
por ahí entraba la gente, cantidad de gente subía por las escalentas
Y las señoras, en una casa de por allá, que habían amontonado losa 
al lado del muro, por ah( bajaban las mujeres, porque por acá por las 
escaleras no podían, nada más los muchachos

Sin embargo, la familia ya estaba en la "mira" del gobierno y 
decidieron irse para la Ciudad de México en 1927 y así evitar 
problemas Se desconoce hacia dónde se tuvo que if el padre 
Marciano Medina

Así como esta casa, existieron vanas en la ciudad que alber
garon sacerdotes El gobierno cateaba las casas en busca de ellos, 
pero los vecinos tenían una especie de "espionaje y aviso", y 
entre ellos se corrían la voz si veían soldados federales cerca

Consecuencias del abuso sexual infantil 
Como en el caso anterior, a lo largo del capítulo se ha presentado 
una parte de los resultados (mínima, por cuestiones de espacio), 
por lo que ahora solamente incluiremos los modelos teóricos resul
tantes en las figuras 14 22 y 14 23 (Morrow y Smith, 1995, p 35)

« Figura 14.22 Modelo teórico para la supervivencia y afrontamienlo del abuso sexual infantil

' CONDICIONtS CAUSALES

• Normas culturales
• Foimas de abuso sexual

♦
* FENÓMENO

• Sentimientos amenazantes 
o peligrosos

• Carencia de ayuda, impotencia 
y falta de control

CONTEXTO
• Sensación
• Frecuencia
• Intensidad 
■ Duración
• Caiacleiislicas del perpetrador

ESTRATEGIAS
• Evitar sei agobiada por sentimientos amenazantes y peligrosos
• Manejar la carencia de ayuda, impotencia y falla de control

♦
* CONDICIONES INTERVINIENTES

• Valores culturales 
Dinámicas familiares

• Olios abusos
• Recursos

Edad de la víctima

^CONSECUf OCIAS

• Paradojas
• Supervivencia
• Aíronlamiento 

(enfrentamiento)
• Viviendo 
' Salud
• Integridad
• [mpowerment, facullamiento
• Esperanza



Ejemplos desarrollados

F,g.,= 14 23 Estrategias de superv.vertaa y altontam.ente de mu,eres ,ue har, sobrevivtdo al abuso sexual mlanl.l

>
ÍSÍRAIEGIAS 0£ SUPÍRVIVEHCIA Y AfROlíTAMIENÍO

5

EVITAR SER AGOBIADA POR SENTIMIENTOS 
AMENAZANTES Y PEIIGROSOS

• Reducir intensidad de los sentimientos
• Evilar/escapar de los sentimientos
• Intercambiar sentimientos peligrosos por otros 

menos amenazantes
• liberar sentimientos
• Ignorar/no recordar experiencias asociadas con tales 

sentimientos
• Dividir los sentimientos en partes manejables

MANEJARIA CARENCIA DE AYUDA, 
IMPOTENCIA Y PAITA DECONTROL 

■ Estrategias de resistencia
• Reestructurar (redelinir) el abuso para generar la 

ilusión de control
• Intentar dominar el trauma
‘ Controlar otras áreas de la vida
• Buscar conlirmación o evidencia del abuso 
> Rechazar el poder

Centros comerciales
La gula semiestructuiada que fue utilizada para las sesiones de 
cada centro comercial es la siguiente

Área 1 satisfacción con la experiencia de compra en centros 
comerciales Evaluación del usuario sobre su experiencia de com* 
pra en ei centro comercial (en especifico)

• Satisfacciones derivadas de esa experiencia
• Necesidades para realizar la función de compra en el centro 

comercial con un máximo de satisfacción
• Necesidades de entretenimiento y medios para satisfacerlas 

Área 2. atributos del centro comercial

• Definición del centro comercial ideal
• Identificación y definición de los atributos, oportunidades y 

factores críticos de éxito del centro comercial ideal
• Evaluación de los atributos y factores críticos de éxito del cen

tro comercial en particular
• Identificación de factores negativos y amenazas del centro 

comercial
Área 3 Percepción de los clientes respecto a las remodelaciones

• Evaluación de áreas específicas de las instalaciones del centro 
comercial como baños, teléfonos, señalización, estaciona
miento, cajeros automáticos, áreas de entretenimiento, pasi
llos, accesos peatonales, limpieza, clima inlerior, música am
biental, decoración, áreas verdes, islas, bancas y lugares para 
sentarse

• Sugerencias para futuras remodelaciones en dichas áreas 
Para cada centro comercial (16 en total) se efectuaron ocho

sesiones (diez personas por grupo)-

La muestra se comentó en el capítulo 13 (tamaño, unidades, 
segmentación y perfiles)

Las sesiones se grabaron en video y se transcribieron los au
dios correspondientes

Se implementó un análisis por comparación constante utili
zando el programa Atlas ti^

Por cuestiones de espacio, solamente se muestran algunos de 
los resultados

El análisis comprendió dos etapas
1 Análisis por centro comercial
2 Análisis de temas emergentes comunes a todos los cen

tros comerciales

Temos emergentes regulares en vanos plazos o centros comer- 
dales
Razones más importantes para elegir un centro comercial como 
el preferido

• Variedad de tiendas o comercios 
- Cercanía (al hogar)
• Ambiente social (personas del mismo estatus y convivencia)
• Seguridad 

Otras razones

• Accesos fáciles 
- Bares y cafés
• Cines
• Eventos (conciertos de música, teatro, espectáculos, etcétera)
• Actividades para personas de todas las edades (niños, adoles

centes, adultos e individuos mayores de 60 años)
• "Tienda ancla" (un almacén grande parte de una cadena de 

tiendas departamentales)
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Patron
El centro comerctal cumple ahora la función que antes tenían las 
plazas y parques públicos y los zócalos, son un espacio de socia
lización y convivencia familiar Las personas quieren que sean 
centros de compra, pero más que nada, "centros de diversion"

Niños con discapactdad visual 
Khadka et al (2012) formaron 13 grupos de enfoque (uno más 
de lo planeado) y en su análisis produjeron, entre otras, las si
guientes categorías

los niños y jóvenes con y sin discapacidad visual tienen mu
chos intereses en común

Una de las críticas positivistas del método cualitativo ha sido la 
flexibilidad en el proceso metodológico, sin embargo, es necesa 
no entender que cuando se realiza este tipo de investigación, si 
bien no existe un esquema predeterminado de acción, también 
es cierto que se debe contar con una planeación que permita 
llevar a cabo la investigación con una cierta organización que 
ayude a cumplir los objetivos

El punto de partida de la investigación cualitativa es el propio 
investigador, su preparación y experiencia A partir de estos dos 
elementos, el investigador elige un determinado tema y define 
las razones de su ínteres en tal o cual temática El tema por inves
tigar no tiene por que ser, en un primer momento, algo totalmen 
te definido, puede ser un tema aun muy general

Una vez identificado el tema, el investigador suele buscar 
toda la información posible sobre éste, en definitiva, trata de 
establecer el "estado del arte" o "el estado de la cuestión", es 
decir, conocer la situación actual de la problemática, lo que se 
conoce y lo que no, lo escrito y lo no escrito, lo evidente y lo tá
cito

La investigación cualitativa no se origina en el planteamiento 
de un problema específico, sino a partir de una problemática mas 
amplia en la que existen muchos elementos entrelazados que se 
contemplan conforme avanza, es decir, requiere de cierto tiempo 
para la acumulación de la información que brinde nuevos enfo
ques, tos cuales en algún momento pueden llegar a cambiar la 
perspectiva inicial de la investigación

En el proceso de acceso al campo se recomienda realizar un 
acercamiento inicial, con el fin de conocer la problemática y faci
litar el uso de las estrategias utilizadas Esto permitirá al investi
gador clarificar áreas de contenido no delimitadas del todo en las 
primeras etapas, comprobar la adecuación de las cuestiones de 
investigación, descubrir nuevos aspectos que no se habían con
templado micialmente o empezar una buena relación con los par
ticipantes y establecer con ellos marcos adecuados de comunica
ción

Entre las principales técnicas e instrumentos de recolección 
de datos se encuentran los diversos tipos de observación, dife

Los niños y jovenes con discapacidad física luchan con algu
nas actividades específicas

El uso de dispositivos con visión reducida es problemático 
£1 apoyo de los maestros puede limitar la independencia y en 

ocasiones discriminar a los alumnos con discapacidad visual 
La sobreprotecoon de los padres puede limitar la indepen

dencia de los ninos y jóvenes con discapacidad visual
Los niños y jóvenes con discapacidad visual quieren ser inde

pendientes
Una conclusion la discapacidad visual produce desventajas 

sociales, las cuales se evidencian con el bajo número de amigos 
y menores oportunidades para socializar y desarrollar habilidades 
inlerpersonales

rentes clases de entrevista, estudio de casos, historias de vida, 
historia oral, entre otros Asimismo, es importante considerar el 
uso de materiales que faciliten la recolección de información 
como cintas y grabaciones, videos, fotografías y técnicas de ma- 
peo necesarias para la reconstrucción de la realidad social 

Recientemente, se han creado elementos tecnológicos que 
facilitan el análisis y manejo de la multiplicidad de dalos obteni
dos como serían el paquete The Etnograph, QSR, NUD 1ST, Atlas ti, 
NVivo, entre otros

El investigador cualitativo requiere contar con una gran capa
cidad para interpretar toda la información recopilada en el campo 
de investigación, esto más que una técnica es un arte, que no 
consiste solo en el análisis frío de los datos obtenidos, sino en 
una descripción sensible y detallada de estos

Por otro lado, no es posible pensar en abandonar el campo 
sin tener un bagaje enorme de datos analizables, y es a partir de 
la transcripción y comprensión de éstos que se da inicio al proce
so de interpretación, es decir, a partir de los datos fieles y de las 
notas de campo que posteriormente serán analizadas Este texto 
se reconstruye como un trabajo de interpretación, que contiene 
los hallazgos iniciales asi como aquellos aspectos que el investi
gador aprendió en el campo

Así, los resultados de la investigación cualitativa son expues
tos en el "informe final", en el cual se señala el proceso por el 
cual se construyeron y analizaron los datos del tema estudiado, 
la estructura general, las interpretaciones y experiencias adqui
ridas en el campo de estudio En resumen, los argumentos ex
puestos dejan claro que la investigación cualitativa no se refiere 
a un tipo de dato ni a un tipo de método en particular, sino a un 
proyecto diferente de producción del conocimiento que tiende a 
una nocion de realidad constituida, privilegiando a entes activos 
e interactuantes

Or. Aiiiohio Tcna Suck 

Director
Departamento de Psicología 

Universidad iberoamericana. Ciudad de México



Diseños del proceso de investigación 
cualitativa

Los seres humanos utilizamos narrativas poro expresar nuestros emo
ciones, sentimientos y deseos Narrativos diversas escritos, verbales, 
no verbales y hasta artísticos, usando diversos medios, desde popel y 
lápiz hasta paginas en los redes sociales de internet Ellos representan 
nuestros identidades personales y nos ayudan o organizar los exponen 
cías Los diseños cualitativos pretenden “capturar” toles narrativas

Roberto Hernández-Sampieri

Paso 4B Concepcion del diseño o abordaje de la investigación 

Proceso de investigación * Decidir el 'abordaje ’ fundamental del estudio durante el tra 
cualitativa bajo de campo, esto es, al tiempo que se recolectan y anali

zan los datos
‘ Adaptar el diseño a las circunstancias de la investigación (el 

ambiente, los participantes y el trabajo de campo)

O Objetivos de aprendizaje

Al terminar este capitulo, el alumno será capaz de 

^ Comprender la relación tan cercana que existe entre la selección de la muestra, la 
recolección y el análisis de los dalos, y la concepción del diseño básico o abordaje de 
la investigación, en el proceso cualitativo

2 Conocer los principales diseños generales o abordajes en la investigación cualitativa
3 Entender la diferencia entre los diseños cualitativos y los diseños cuantitativos

Síntesis
En el capitulo se define el concepto de diseño en la investigación cualitativa Asimismo, se 
consideran los diseños o abordajes más comunes en el proceso inductivo o) diseños de teoría 
fundamentada, b) diseños etnográficos, c) diseños narrativos, d) diseños fenomenológicos y 
e) diseños de investigación acción.

En cada clase de abordaje se consideran las acciones más importantes que se realizan en 
el ambiente y el proceso de indagación Se resalta que los diseños cualitativos son flexibles y 
abiertos, y su desarrollo debe adaptarse a las circunstancias del estudio Por otra parte, se 
señala la naturaleza iterativa de los diseños cualitativos y el hecho de que realmente no hay 
fronteras entre ellos Además, un estudio inductivo normalmente incluye elementos de más 
de un tipo de diseño



Diseños de la invesligación 
cualitativa

V

Son formas de abordar el 
fenómeno
Deben ser flexibles y 
abiertos

(No hay fronteras o límites 
^precisos entre ellos

Diseños etnográficos

Teoría fundamentada 
Diseños que pueden ser 
' Sistemáticos
• Emergentes
Sus procedimientos son 
' Codificación abierta 
‘ Codificación axial
* Codificación selectiva 
- Generación de teoría

' Estudian a grupos, organizaciones 
y comunidades

• También elementos culturales
Los diseños pueden ser
• 'Realistas" o mixtos
• Críticos 
■ Clásicos
• Microetnográficos
' Estudios de casos culturales

Diseños fenomenoldgicos 
Exploran, describen y comprenden 
las experiencias deTas personas con 

•o respecto 3 un fenómeno
Sus aproximaciones son 
' Fioomenologla hemeneutica 
• fenomenología empírica

Ojjeños-de investigación-acción 
Se basa en las fases cíclicas o 
en espiral de actuar, pensar y 
observar
Cuyas perspectivas son

Diseños narrativos
• Analizan historias de vida V 

vivencias sobre sucesos 
considerando una perspectiva 
cronológica

• Se cimientan en narrativas 
escritas, verbales, no verbales e 
incluso, artísticas

• Visión tecnico-cientifica
• Visión deliberativa
• Vi5ion,emancipadora 
Sus enfoques son
• Práctico
• Paiticipativo

Sus tipos son
• De tópicos
• Biográficos
• Autobiográficos



Los diseños de investigación cualitativa: un apunte previo
Algunos lectores se preguntaran por qué este capitulo no va antes de la recolección y el análisis de los 
datos La respuesta es que para estudiar algunos temas de este capitulo, como el diseño de teoría 
fundamentada y las categorías culturales, era necesario definir primero ciertos conceptos, como la 
codificación en vanos niveles (abierta axial y selectiva) y los tipos de datos que pueden recolectarse 

Ademas cabe señalar que cada estudio cualitativo es por si mismo un diseño Es decir no hay dos 
investigaciones cualitativas iguales (son, como hemos dicho, piezas artesanales del conocimiento, 
hechas a mano , a la medida de las circunstancias) Puede haber estudios que compartan diversas 
similitudes, pero no replicas, como en la investigación cuantitativa Recordemos que sus procedí 
mientos no son estandarizados Simplemente el hecho de que el investigador sea el instrumento de 
recolección de los datos y que el contexto o ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo hacen 
a cada estudio único

O 1 Por lo anterior, el termino diseño adquiere otro significado, distinto al que posee dentro del enfo

que cuantitativo, particularmente porque las investigaciones cualitativas están sujetas a las condicio 
nes de cada contexto en particular En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 

Diseño En el enfoque cualitalivo es el abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de invesügacion Miller y 
abordaje general que se ulilizaré en el Crabtree (1992) lo denominan aproMviación, Mvaxe7.-Gayou (2003) marco interpreta 
proceso de invesligación y Denzin y Lincoln (2005) estrategia de indagación

El diseño al igual que la muestra la recolección de los datos y el análisis, va sur
giendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de 

campo y, desde luego, sufre modificaciones aun cuando es mas bien una forma de enfocar el fenome 
no de ínteres Dentro del marco del diseño se realizan las actividades mencionadas hasta ahora 
inmersión inicial y profunda en el ambiente, estancia en el campo recolección de los datos, análisis 
de los datos y generación de teoría

¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa?
Varios autores definen diversas tipologías de los diseños cualitativos Como es difícil resumirlas en 
estas lineas habremos de adoptar la mas común y reciente' y que no abarca todos los marcos ínter 
pretativos, pero si los principales Tal clasificación considera los siguientes diseños genéricos d) teoría 
fundamentada b) diseños etnográficos c) diseños narrativos d) diseños fenomenologicos, e) diseños 
de investigación acción y^) estudios de caso cualitativos Asimismo, cabe señalar que las “fronteras” 
o limites entre tales diseños son relativos realmente no existen, y la mayoría de los estudios toma 
elementos de mas de uno, es decir, los diseños se yuxtaponen

El diseño de estudio de caso cualitativo se aborda en el capitulo A Estudios de caso , que el 
lector puede descargar en el centro de recursos en linea Material complementario —> Capítulos adi
cionales

¿Qué criterios seguimos para elegir el diseño o abordaje 
a utilizar?
La elección del diseño cualitativo depende ante todo del planteamiento del problema (Flick, 2013, 
Cresvvell, 2013b, McVicar, Munn-Giddings y Abu-Helil 2012, Wertz etal 2011, Norlyk y Harder, 
2010, Cresweil, Hanson, Plano Clarky Morales 2007, y Morse y Field, 1995) Apartir de tales auto 
res, podemos vincular clases de preguntas de investigación con diseños, asi como el tipo de informa
ción esencial que brindan, lo cual se muestra en la tabla 15 I
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Babbie (2014) Cieswell (2013b) Ssvin Badén y Major (2013) Merlens (2010) y Wlersma y Jufs (2008)



¿Qué criterios seguimos para elegir el diseño o abordaje a utilizar’

o Tabla 15.1

Pregunta de Investigación

Preguntas sobre procesos y 
relaciones entre conceptos que 
conforman un fenómeno

Diseño, marco o abordaje

Teoría fundamentada

Información que proporciana

Categorías del proceso o fenómeno y sus 
vínculos
Teoría que explica el proceso o fenómeno 
(problema de investigación)

Preguntas sobre las características, 
estructura y funcionamiento de un 
sistema social (grupo, organización, 
comunidad, subcuitura, cultura), 
desde una familia, hermandad o 
hinchada hasta una megaciudad

Elnogtáiico Descripción y explicación de los elementos 
y categorías que integran al sistema social 
historia y evolución, estructura (social, 
política, económica, etc), interacciones, 
lenguaje, reglas y normas, patrones de 
conducta, mitos y ritos

Preguntas orientadas a comprender 
una sucesión de eventos, a través de 
las historias o narrativas de quienes 
la vivieron (experiencias de vida bajo 
una secuencia cronológica) Eventos 
como una catástrofe, una elección, la 
biografía de un Individuo, etcétera

Narrativo Historias sobre procesos, hechos, eventos y 
experiencias, siguiendo una línea de 
tiempo, ensambladas en una narrativa 
general
Categorías relacionadas con tales historias y 
narrativa

Preguntas sobre la esencia de las 
experiencias lo que vanas personas 
experimentan en común respecto a 
un fenómeno o proceso

Fenomenológico Experiencias comunes y distintas 
Categorías que se presentan frecuentemen
te en las experiencias

Preguntas sobre problemáticas o 
situaciones de un grupo o comunidad 
(incluyendo cambios)

Investigación-acción Diagnóstico de problemáticas sociales, 
políticas, laborales, económicas, etc, de 
naturaleza colectiva
Categorías sobre las causas y consecuencias 
de las problemáticas y sus soluciones

También los investigadores seleccionan diseños cualitativos dependiendo de qué tan fiimiliares 
sean los usuarios y sus experiencias previas con los diferentes abordajes Las características esenciales 

de tales diseños se resumen en la tabla 15 2.

^ Tabla 15 2 Características de los principales diseños cualitativos

Caracleifslica Teoría
fundamentada

Etnográficos Narrativos

Tipo de 
problema de 
investigación 
más apropiado 
para ser 
abordado por el 
diseño

Cuando no 
disponemos de 
teorías o son 
inadecuadas 
para el contexto, 
tiempo, casos o 
muestra, 
circunstancias, 
etcétera

Cuando se 
pretende 
describir, 
entender y 
explicar un 
sistema social

Cuando las 
historias 
detalladas 
ayudan a 
comprender el 
problema

Disciplinas en las 
cuales se cuenta 
con más 
antecedentes

Ciencias sociales 
y del comporta
miento humano, 
ciencias de la 
salud, ingenie
rías

Antropología,
arqueología,
ciencias
administrativas
(negocios)

Humanidades 
(historia) y 
ciencias 
sociales y de la 
salud

Cuando se busca 
entender las 
experiencias de 
personas sobre un 
fenómeno o 
multiples 
perspectivas de 
éste

Psicología, 
(jducación, 
ciencias de la 
salud, ciencias 
naturales e 
Ingenierías

Cuando una 
problemática do 
una comunidad 
necesita 
resolverse y se 
pretende lograr 
el cambio

Ciencias sociales, 
ciencias 
ambientales, 
ciencias de la 
salud c 
Ingenierías

{fonlittuj)
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► Tabla 15.2 {conlinuoción)
•. rptffss «WIW52c:rí,;;'T
.u„&.: ^

Objeto de 
estudio

Proceso, acción o 
interacciones 
entre individuos

Sistema social 
(como un lodo)

Uno o más 
individuos y sus 
historias 
Vanas historias 
de un evento

Individuos que 
hayan compartido 
la experiencia o el 
fenómeno

Problemática de 
un grupo o 
comunidad 
(académica, 
social, política, 
etcétera)

Instrumentos de 
recolección de 
los datos más 
comunes

Entrevistas y 
grupos de 
enfoque

Observación 
participante, 
notas de campo, 
entrevistas, 
documentos (de 
toda clase) y 
artefactos

Entrevistas y 
documentos 
(escritos, audio 
y video)

Observación, 
entrevistas y
grupi
enfoi

ipos de

Entrevistas, 
reuniones 
grupales (grupos 
de enfoque, 
loros de 
discusión, 
reuniones de 
trabajo) y 
cuestionarios 
(preguntas abier
tas y cerradas)

Estrategias de 
análisis de los 
datos

Codificación 
abierta, axial y 
selectiva (en 
primero y 
segundo planos)

Triangulación 
(integración de 
las evidencias)

Cronología de 
eventos e 
historias, 
ensamblaje de 
elementos que 
integran la 
historia, 
recuento de la 
historia por 
parte del 
investigador

Unidades de
significado,
categorías,
descripciones del
fenómeno y
experiencias
compartidas

Involucrar a la 
comunidad en 
las decisiones 
sobre cómo 
analizar los dalos 
y el análisis 
mismo

Producto (en el 
reporte)

Una teoría que 
explica un 
fenómeno o 
responde al 
planteamiento

La descripción y 
explicación de un 
sistema social

Una historia 
secuencial que 
integra vanas 
narrativas

La descripción de 
un fenómeno y la 
experiencia 
común de vanos 
participantes con 
respecto a éste

Diagnóstico de 
una problemáti
ca y un 
programa o 
proyecto para 
resolverla 
(soluciones 
específicas)

Diseños de teoría fundamentada
Teoría fundamentada Su propósito es La teoría funclaincniacla {Groinided JIjeory) apareció en 1967, propuesta por Barney 
desarrollar teoría basada en datos Glaser y Anselm Strauss en su libro V}e discovery of Grounded Tlseory, y se asienta bási-
empiricos y se aplica a áreas espedfi camente en el interaccionismo simbólico {Sandín, 2003). Con el tiempo, otros auto

res la han desarrollado en diversas direcciones.
La teoría fundamentada es un diseño y un producto (O’Reilly, Paper y Marx, 

2012; y Charmaz y Bryant, 2008). El investigador produce una explicación general o teoría respecto 
a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la 
perspectiva de diversos participantes (Taylor y Francis, 2013; Torrance, 2011; Sullivan, 2009; y Haig, 
2006). Desde luego, al generarse teoría se desarrollan hipótesis y variables o conceptos que la inte
gran, y una representación o modelo visual (Míllilten, 2010 y Charmaz, 2008). Los autores que sus
tentan esta aproximación sostienen que las teorías deben basarse o derivarse de datos recolectados en 
el campo. La nueva teoría se contrasta con la literatura previa (Tuckcr-McLaughlin y Campbell, 
2012) y es denominada sustantiva o de rango medio porque emana de un ambiente específico. Glaser 
y Strauss (1967) la distinguen de la “teoría formal", cuya perspectiva es mayor. En la cabla 15.3 se 
muestran ejemplos de teorías sustantivas en comparación con teorías formales.



TJbla 1 S.3 Eiemplos de teorías suslanlivas (linidamenladas) y teorías lormalcs

Diseños de teorfa fundamentada

Ta.,tassi..lanll..,(lnt„m.H30_____________Im,las I.,malas

Teoría del cuidado de enfermos (Morse, 1999) Ejempfo tratado en 
capítulos previos Teoría de la atribución social (en psicología)

Teoría sobre la experiencia del abuso sexual Infantil en mujeres 
adultas (Morrow y Smith, 199S). Ejemplo de este libro

Teoría del Dig Dang o de la Gran Explosión 
(astronomía)

Teoría de la psicología educativa y la conducta problemática del 
alumno (Miller, 2004). Ejemplo que se tratará en este capitulo

Teoría de usos y gralificauones de los medios 
de comunicación colectiva (en comunicación)

Teoría de la responsabilidad social empresarial desde la perspectiva Teoría general de la evolución de Oarwin y 
del empresario mexicano (López y Hernéndez-SamplerI, 2014). Wallace (en ciencias biológicas)
Ejemplo que se puede descargar del centro de recursos en linea

Teoría de los elementos para preferir un centro comercial (Costa y 
Hcrnández'Sampieri, 2002). Ejemplo de este libro

Teoría de la regulación (en economía)

Como puede observarse, las teorías sustantivas son de naturaleza “local”. Sus explicaciones se 
circunscriben a un ámbito determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones 
de un fenómeno.

Tal como señalan Glaser y Strauss, sí se sigue el procedimiento adecuado, cualquier individuo 
puede elaborar una teoría sustantiva mediante el procedimiento de teoría fundamentada, que por 
lógica deberá ser comprobada y validada (Sandín, 2003).

Creswcll (2013b) menciona que la teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías 
disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema, o bien, cuando no cubren a los 

participantes, contexto o muestra de interés.
La teoría fundamentada provee de un sentido de comprensión sólido porque embona en la 

situación bajo estudio, se trabaja de manera práctica, es sensible a las expresiones de los individuos del 
contexto considerado, además puede representar toda la complejidad descubierta en el proceso 
(Creswcll, 2013b; Draucker íZízÍ, 2007; y Glaser y Strauss, 1967).

Cuando B. Glaser y A. Strauss proponen la teoría fundamentada, ésta representaba un único 
diseño; sin embargo, los dos autores tuvieron diferencias conceptuales, lo que originó dos diseños de 
la teoría fundamentada: sistemático y emergente, los cuales se presentan a continuación.

El diseño sistemático
Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los dams' (véase la figura 15.1) y esn 
basado en el procedimiento de Cotbin y Strauss (2007). Incluye todas las clases de codificaaon tev,- 

sadas en el capítulo anterior.^

« Figura 15.1 Proceso de un diseño sistemático.

Recolección 
de (os datos

Codificación
abierta

Codificación
axial

Visualización 
de la leoífa Codificación

selecliva
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Después de efeccuar la codificación abierta generando las categorías, el investigador selecciona la 
que considera más importante la sitúa en el centro del proceso o planteamiento que se encuentra en 
exploración (se le denomina categoría central, categoría eje o fenómeno clave). Luego la relaciona con 
otras cat^orías y produce la teoría o el modelo (codificación axial). Las categorías pueden tener dis
tintas fundones dentro de éste:

• Condiciones causales (categorías que influyen o afectan a la categoría central).
• Acdones e interacciones (categorías que resultan de la categoría eje y las condiciones contextúales 

e iniervinientes, así como de las estrategias).
• Consecuencias (categorías resultantes de las acdones e interacciones y del empleo de las estrate

gias).
• Estrategias (categorías de implementación de acciones que influyen en la categoría central y las 

acdones, interacciones y consecuendas).
• Condidones contextúales (categorías que forman parte del ambiente o situación y que enmarcan 

a la categoría eje, que pueden influir en cualquier categoría induyendo la principal).
• Condiciones intervinientes (categorías que también influyen a otras y que mediatizan la relación 

entre las condiciones causales, las estrategias, la categoría central, las acciones e interacciones y las 
consecuendas).

Desde luego, no en todas las investigaciones basadas en la teoría fúndamentada se derivan todas 
las fundones de las categorías. La codificación axial conduye con el desarrollo dd modelo llamado 
"paradigma codificado”, que muestra las relaciones entre todos los elementos (condiciones causales, 
categoría clave, condiciones intervinientes, etc.) (Bírks y Milis, 2011, Sullivan, 2009 y Bryant y 
Charmaz, 2007).

El proceso y resultado se representa con entrevistas en la figura 15.2.

« Figura 15.2 Secuencia y producto de la teoría fundamentada (ejemplificada con entrevistas)

^KecolecQón délos 

datos

>
Primera entrevista Categorías preliminares

>
Segunda entrevista Categorías refinadas

^ it

enlrevisla
Categorías más 

refinadas

^Condiciones causales 

Categoría 1 
Categoría 2 

útegoíla L.

Condidones
contextúales

Categoría
central

Saturación

Estrategias
Acciónese

interacciones
(resultados)

^ Condloones >
intervinientes Consecuencias

- - - La línea punteada significa una ínfluenaa potenual (puede darse o no)



Diseños de teoría (undamentada

Las categoría, .on remo, de mfotmauon ba.,ca .dcnt.ficado. en los daros para enrender el pro 
ce.0 o fenómeno al que hacen referencia U reona firndamenrada idenufica los eoncepros implicados 
y la secuencia de acciona e interacciones de los parricipan.es Una ver generado el esquema, el inves
tigador regresa a los unidades o segmentos y los compara con su esquema emergenre pora fiindomen- 
rarlo De esra comparación (codificación selectiva) el investigador desarrolla las proposiciones o 
hipótesis Asi se obtiene el sentido de entendimiento Al final, se escribe una historia o narración que 
vincule las categorías y describa el proceso o fenómeno Se pueden utilizar los herramientas de análisis 
cualitativo (mapas, matrices, etcétera)

Cressvell (2013b), Milhken (2010) y Strauss y Cotbin (1998) consideran que la categoría central 
O clave

1 Debe ser el centro del proceso o fenómeno El tema que lo explica mas, que contribuye en mayor 
medida a la variación de los datos y el que nene mas implicaciones para la generación de teoría

2 Todas o la mayoría del resto de las categorías deben vincularse con ella De hecho regularmente 
es la categoría con mayor numero de enlaces con otras categorías

3 Debe aparecer frecuentemente en los datos (en la generalidad de los casos)
4 Su saturación es regularmente mas rapida
5 Su relación con el resto de categorías debe ser lógica y consistente, los datos no deben forzarse
6 Conforme se refina la categoría o concepto central, la teoría robustece su poder explicativo y 

profundidad
7 Cuando las condiciones varían, la explicación esencial se mantiene

Creswell (2013b), en un intento por ejemplificar los tipos de categorías que pueden encontrarse 
por medio de la teoría fundamentada, señala los siguientes

• Categorías del ambiente (ejemplos poder de los participantes en el sistema—educativo, político, 
social u otro—, area funcional a la que pertenece el trabajador, salón de clases)

• Perspectivas sostenidas por los participantes (por ejemplo, rechazo al aborto, afiliación política 

entre otras)
• Desempeño de los participantes (aprendizaje pobre, motivación para el trabajo arraigada, etcetera)
• Procesos (aceptación de la muerte de un familiar, union de un grupo para realizar una tarca 

sobrevivir en un desastre, implantar un modelo educativo, resolver un conflicto laboral, mejorar 

la eficiencia de un proceso de manufactura entre otras)
• Percepciones de personas (niño problemático, joven rebelde, asesino, etcétera)
• Pcrcepconos de otros seres vivos y objetos (animal agresivo, pintura relajante y otros ejemplos

similares) ,
• Actividades (atender a las explicaciones del profesor, confortar a! paciente, participar en los even-

tos de la congregación religiosa, etcétera)
• Estrategias (regresar al hogar para reunificar a la familia, recompensar el buen 

desempeño del trabajador)
• Relaciones (de pareja, estudiantes socializando en el receso o momentos de ocio, 

entre otras)
En la rcorn fundamcntadi es común usar “códigos en vivo” (que recocemos 

son etiquetas para las categorías constituidas por pasajes, rases o pa a rw ^ac^ 
los participantes o notas de observación, mas que el lenguaje preconcebido dd inves 

tigador)
En la rabia 15 d se dan ejemplos de códigos en vivo

La teoría fundamentada tiene como 
rasgo principal que los dalos se 
calcgorizan con codificación abierta 
luego el Investigador organiza las 
categorías resultantes en un modelo 
de Interrelaciones (codiílcaclón axial) 
que representa a la teoría emergente 
y explica el proceso o fenómeno de 
estudio (codificación selectiva)

► Tabla 15 4 Ejemplos de “códigos en vivo"

Cédiga predeterminada
Movilidad ascendente en la jerarquía organizaclonal 

Tener empleo

“Subir de puesto" (expresado asi por los participantes) 
'Tengo empleo" "tengo chamba' "tengo trabajo" 
(expresiones de los participantes)
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Los memos nnalíticos cumplen un papel importante en el desarrollo de la teoría Se generan para 
documentar las principales decisiones y avances (categonzacion elección de la categoría central las 
condiaones causales intcrvinientcs, etc , secuencias vinculaciones pensamientos, búsqueda de nue 
vas fuentes de datos, ideas etc) Pueden ser largos o cortos mas generales o específicos pero siempre 
en torno a la evolución de la teoría y su fiindamcnncion Durante la generación de esta es recomen 
dable que el investigador se cuestione ¿que clase de datos estamos encontrando^ nos indican los 
datos y categorías emergentes^ ¿Que proceso o fenómeno est-í ocurriendo’ ¿Que teoría e hipótesis 
están resultando’ ¿Por que emergen estas categorías vinculaciones y esquemas’

El diseño emergente
Este diseño o concepción surgió como una reconsideración de Glaser (1992) del estudio de Strauss y 
Corbin (1990) Glaser critico a los autores de dicho estudio por resaltar en exceso las reglas y los 
procedimientos para la generación de categorías y señalo que el armazón que pide su procedimien 
ro (modelo o esquema fundamentado en una categoría central) es una forma de preconcebir catego 
rías, cuya finalidad es verificar una teoría mas que construirla Glaser (2007) destaco la importancia 
de que la teoría surja de los datos mas que de un sistema de categorías prefijadas como ocurre con la 
codificación axial en la teoría fundamentada

En el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías (tam 
bien por comparación constante), que se conectan entre si para producir teoría Al final el investiga 
dor explica la teoría y las relaciones entre categorías La teoría proviene de los datos en si no esta 
ubicada en clases de categorías (central, causales intervinientcs contextúales etcetera)

En ambos diseños, el tipo de muestreo preferido es el teórico (guiado por teoría), esto es la teco 
lección de los datos y la teoría que surge van indicando la composición de la muestra Como señala 
Mertens (2010), el investigador debe ser muy sensitivo a la teoría emergente Asimismo, debe proveer 
suficientes detalles de tal forma que quien revise el estudio pueda ver en el reporte de resultados, el 
desarrollo conceptual y la inducción de relaciones entre categorías o temas

Un tercer diseño, mas reciente (Henderson, 2009 y Charmaz 2006), es el constructivista Con 
este diseño se busca ante todo enfocarse en los significados provistos por los participantes del estudio 
Se interesa mas por considerar las visiones, creencias, valores, sentimientos e ideologías de las perso 
ñas Y en cierto modo se critica el uso de ciertas herramientas, como diagramas, mapas y términos 
complejos que “oscurecen o empanan” las expresiones de los participantes y la teoría fundamentada 
Para Charmaz (2000), el investigador debe permanecer muy cerca de las expresiones vivas” de los 
individuos y los resultados deben presentarse por medio de narraciones (es decir, apoya la codificación 
en primer plano, abierta, y la posterior agrupación y vinculación de categorías pero no en esquemas) 

Una muestra de los diagramas (modelo) que produce la teoría fundamentada siguiendo el diseño 
sistemático, pudo verse al final del capitulo anterior en el ejemplo del abuso sexual infantil (modelo 
teórico para la supervivencia y afrontamiento del abuso sexual infantil) Adicionalmente al esquema, 
Strauss y Corbin (1998) sugieren desarrollar una matriz condiciones/consecuencias para que poda 
mos establecer conexiones entre categorías

El proceso general para implementar un diseño de teoría fundamentada se presenta en la figura 
15 3 (emergente y constructivista en la parte superior y sistemático en la inferior)

La categoría central es el mantenimiento divisorio (proceso sociopsicologico mediante el cual 
se afirman o mantienen los límites entre la estrategia del maestro y las estrategias de otros miembros 
del staffs Las amenazas al proceso de intervención psicológica para enfrentar problemas de conducta 
en los alumnos son

a) Otorgar demasiada importancia a las demas estrategias que trazo el maestro (ademas de la ínter 
vención) para lidiar con el alumno (lo anterior provoca confusion en este ultimo) *

* Recordemos que el muesireo leúiico Implica que los casos observaciones cntrcvislas grupos de enloque documenlos ele (en general 
los datos) se agregan según la evolución de las categorías hasta alcanzar la saturación entender cómo se vinculan dichas calegorfas y res 
ponder a las preguntas de Investigación (0 Reilly el o/ 2012 Charmaz 2000 yStrauss 1987) Es decir incluimos más casos mientras sigan 
emergiendo nuevas calegorfas y no queden ciaros los vínculos entre éstas (Schwandt 2001)
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« Figura 15 3 Principales acciones para conducir un diseño de teoría fundamentada
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b) Demasiado conocimiento e injerencia de las estrategias del resto del personal (que conducen a 
tensión entre los individuos que tratan el problema).

En este caso, el modelo de teoría fundamentada parte de las causas primarias (códigos o catego
rías obtenidas en la codificación abierta) hasta la categoría central y nos muestra la complejidad que 
puede captar este diseño de investigación cualitativa.

Como resultado del análisis, Miller (2004) encontró varios patrones resultantes:

1 El niño problemático posee una identidad intrincada, difícil de manejar por parte de los maes
tros, asesores y personal no docente (como el que atiende el comedor o los supervisores de recreo).

2. Una vez que se inicia la intervención psicológica, los demás profesores y miembros del staffpcí- 
cibieron cambios positivos en el niño. A pesar de ello, no preguntaron a los asesores (maestro e 
interventor) sobre las posibles razones de la mejoría ni respecto a las recomendaciones del psicó
logo educativo.

3. Hay una resistencia cultural para adoptar prácticas poiendalmente exitosas, en términos de los 
límites del sistema psicosocial de las escuelas y los límites en la casa y la escuela. Por ejemplo, los 
maestros muestran una tendencia a atribuir la conducta problemática a los padres, pero al mismo 
tiempo sienten la responsabilidad de encontrar una solución.

4. Las amenazas e incertidumbres se resuelven temporalmente mediante el involucramiento del 
psicólogo educativo (asesor o interventor): se crea un sistema temporal entre éste, el maestro, los 
padres y el alumno con nuevas normas y reglas con funciones terapéuticas, que logran una actua
ción constructiva de todos los involucrados en la conducta problemática del alumno, quien 
asume una “nueva identidad". Un requisito contextual (interviniente) es que se presente estabili
dad interna enere los maestros.

Ejemplo ............ .. ------- ■

Ün ejemplo do teoría íundomentadj
Oel ámbito de la psicología educativa se presenta este ejemplo, y a quienes no se encuentren familiarizados 
con los términos de este campo se les pide que se despreocupen, lo importante es- o) visualizar cómo las 
categorías iniciales se convierten en temas, b) cómo se establece causaiidad (que en ia investigación cualita
tiva es conceptual, no basada en análisis estadísticos), c) cómo se posiciona en el esquema una categoría 
central (que en este caso está al final del modelo resultante). La categoría eje a veces se ubica al inicio del 
diagrama, otras ocasiones en medio y en ciertos casos al final. Su posición la determina el investigador sobre 
la base de los datos emergentes y sus reflexiones

Miller (2004), como parte de un amplio proyecto de investigación, realizó en Inglaterra un estudio cuali
tativo cuya pregunta general de investigación fue al inicio: ¿cómo las intervenciones (derivadas de la psicolo
gía) en la conducta problemática de los infantes pueden conseguir los efectos buscados?

Para ello, analizó 24 intervenciones psicológicas de conducta problemática e involucró a maestros, los 
propios alumnos problemáticos y asesores o interventores de los procesos educativos (que eran en su mayoría 
psicólogos). Lo primero fue entrevistar a los profesores. Las entrevistas giraron en torno a dos temas esencia
les: 1) percepciones acerca de qué tan grave era el problema de conducta y 2) percepciones sobre qué tan 
exitosa consideraban la intervención conjunta con el psicólogo asesor para resolver el problema. Así, 10 profe
sores manifestaron que la conducta problemática de cierto alumno era la mayor dificultad que habían enfren
tado en su vida, ocho consideraron que estaba entre los problemas más difíciles que habían afrontado y seis 
concibieron a la conducta problemática como promedio. En relación con la segunda cuestión, seis la definieron 
como una intervención exitosa, pero con reservas y dudas sobre un futuro deterioro de la conducta, 11 seña
laron que la Intervención había generado una mejora, sin calificarla y siete comentaron que la intervención 
había sido tan exitosa que les provocó un fuerte impacto emocional. Las entrevistas-también incluyeron una 
discusión sobre teorías, modelos y conceptos educativos; tas cuales fueron transcritas, la codificación abierlo 
generó 80 códigos (categorías), varios de ellos recurrentes. Una de tales categorías, que no estaba contempla
da, fue 'otros miembros del stafr (colegas y el resto del personal que labora en la institución educativa), la 
cual se convirtió en "tema" (estuvo compuesta de 24 códigos que emergieron aproximadamente en los dos 
primeros teraos del material, porque luego ya no aparecieron nuevos códigos, se saturó el lema). Los resulta
dos de la codificación al tema "otros miembros del stafr se presenta en la figura 15 4 (Miller, 2004, p. 200)
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En resumen, la intervención funciona
Miller (2004), ademas del modelo presentido en la figura 15 4 (que se refiere únicamente al tema 

“otros miembros del staff"), genero otro mas amplio, que incluye los subsistemas que integran al 
contexto psicosocial de la escuela (sistema) ¿ste se muestn en li figura 15 5

« Figura 15 5 Modelo conceptual del contexto psicosocial de la conducta problemática del alumno ’
k.

Política de liderazgo

Padres

i

Cultura familiar

La conducta del alumno debe ser considerada en relación con todos los subsistemas Este segun
do esquema no presenta una relación causal entre temas, sino un diagrama de vinculación entre ellos 
y que deben dimensionarse al investigar el comportamiento del nmo en el contexto escolar, paracu- 
larmente el comportamiento problemauco (mala conducta)

El modelo fue desarrollado en Inglaterra ¿Puede transferirse a otros contextos^ Esta respuesta no 
la da el investigador Andy Miller, cada lector del estudio (directivo, maestro, psicólogo educativo) 
decidirá su aplicación a otras escuelas o sistemas educativos

Otros ejemplos*^
La teoría fundamentada es un diseño muy socorrido, asi es que podemos encontrar una amplia diver
sidad de trabajos en diferentes campos sociales, pero también en otras ciencias

Bogner Dahlberg, de Vnes, Caliill y Barg (2008) efectuaron un estudio longitudinal para conocer 
la relación entre la cardiopatía coronaria y la depresión clínica, desde H perspectiva de los pacientes, 
con la finalidad de mejorar su atención medica

La muestra incluyo a 33 participantes de 65 anos o mas con un padecimiento cardiaco y disforia 
(estado de animo caracterizado por ansiedad, irritabilidad o inquietud), anhedonn (incapacidad para 
experimentar placer y la pérdida de ínteres o satisfacción en casi todas las actividades), desesperanza, 
sentimiento de ser inútil o trastornos del sueno, que recibían medicamentos dirigidos a disminuir los 
factores de nesgo cardiovascular El instrumento utilizado fiie la entrevista semiestructurada, la cual 
incluía preguntas abiertas sobre la depresión y la enfermedad coronaria y su tratamiento

Miller (2004 p 203}
'■ los ejemplos se traían de manera sencilla y breve Si un especialista considcQ gue su tralamienio no es (o suiiclcnlcmente técnico se 
sugiere recurrir a la fuente original
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Los participantes proporcionaron descripciones completas y claras de como una enfermedad del 
corazón puede conducir a la depresión, y de igual manera, en sentido inverso. Asimismo, recomenda
ron que cuando a una persona se le diagnostique una enfermedad cardiaca, inmediacamcme se trate 
no solamente este padecimiento, sino también la depresión, es decir, un tratamiento integral. La 
relación entre la enfermedad y la depresión es en dos sentidos

Su teoría fundamentada fue visualizada como puede apreciarse en las figuras 15.6 y 15.7.

« Figura 15 6 Resumen de las descripciones de los adultos mayores respecto a cómo la depresión 
puede desembocar en enfermedades del corazón
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Figura 15 7 Resumen de las descripciones de los adultos mayores respecto a cómo las enfermedades 
del corazón pueden conducir a la depresión
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Nilsson, Eklund, Nyberg y Thulesius (2011) realizaron durante 12 años una investigación con 
45 niños y adultos con discapacidades cognitivas graves para comprender las dificultades que tienen 
al operar una silla de ruedas de alta tecnología. También incluyeron grupos de comparación o referen
cia (17 niños con desarrollo estándar y 64 adultos con menores niveles de discapacidad) Con los 
resultados formularon una teoría fundamentada para entender tales dificultades y descubrir un pro
ceso de adaptación de ocho etapas, así como diseñar estrategias para enseñar el uso de la tecnología.

Tucker-McLaughlin y Campbell (2012) analizaron noticias sobre la vida pública y carrera políti
ca de Hillary Clinton’ en las tres principales cadenas de televisión estadounidense. ABC, CBS y NBC 
(desde 1993 hasta 2008) para evaluar como era representada en los medios de comunicación. Su 
análisis no fue de contenido cuantitativo (categorías predeterminadas) sino utilizando el diseño de 
teoría fundamentada Dos categorías centrales emergieron, una positiva (innovadora) y otra negativa 
(“sorda" ante la opinión pública)

Otro ejemplo de un estudio basado en la teoría fundamentada es el de Werber y Harrell (2008), 
quienes analizaron cómo les afecta en su empleo la forma de vida militar a mil esposas de miembros 
del ejército estadounidense, así como sus experiencias y percepciones

Más ejemplos y criterios de rigor y calidad de la investigación para diseños de teoría fundamen- 
fe Centro de rada los podrá encontrar el lector en el centro de recursos en linea de la obra, dentro del capítulo 13 
'en lirtca adicional* “Profúndizacion en temáticas de la investigación cualitativa”

Diseños etnográficos
Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, comuni
dades, culturas y sociedades) (Cres\vell, 2013b, Murchison, 2010 y Wliitehead, 2005), así como 
producir interpretaciones profundas y significados culturales (LeCompte y Schensul, 2013 y Van 
Maanen, 2011), desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos McLeod y 
Thomson (2009) y Patton (2002) señalan que tales diseños buscan describir, interpretar y analizar 
ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes en tales sistemas Incluso pueden 
ser muy amplios y abarcar la historia, geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político 
y cultural (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y un sinfín de ele
mentos)

Carnes (2010) y Alvarez-Gayou (2003) consideran que el proposito de la investigación etnográ

fica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen 
usualmente (se analiza a los participantes en “acción”), así como los significados que le dan a ese com
portamiento realizado en circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presenta los resultados 

de manera que se resallen las regularidades que implica un proceso cultural Los dise
ños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas. Desde 
civilizaciones antiguas, como el Gran Imperio inca, los mayas, la cultura mochica y el 
antiguo Egipto, hasta grupos y organizaciones actuales, como las grandes transnacio
nales del mundo, las etnias indígenas o los hinchas de un equipo de fútbol.

Algunas características de la investigación etnográfica son 

1 Las preguntas de investigación deben formularse de tal manera que permitan no 
sólo observar la cultura, sino discernir, interpretar y entender la estructura, patrones 

de comportamiento y fiincioncs de ella (Geertz, 2003 y 1989) Asimismo, los planteamientos 
etnográficos no solamente se centran en los hechos (en lo que sucede), sino también en su signi
ficado y cómo explican la cultura estudiada (Zcmliansicy, 2008).

2 Utiliza principalmente la observación directa (regularmente participante) del sistema sociocultu
ral (Fctterman, 2010) e historias orales (Madison. 2011) Aunque también en el trabajo etnográ-

Cultura Suma e interacción de los 
patrones observables de conducta y sus 
estructuras subyacentes de una 
colectividad, con costumbres, rituales 
creencias, valores, lenguaje, símbolos y 
modo de vida, así como el conocimien
to compartido entre sus miembros

fue senadora candidato a la piesidencio y seticlaria de Estado de Estados Unidos Conocida acllvisla Internacional y modelo de mujer líder 
Esposa del cxpiesidenic Oill Clinton



Diseños etnográficos

(ico resuha vual anai.aar los elementas que parecen .mpnrtantes, unles o .ndtspcnsablcs para las 
participantes como los artehetos ^

3 Es interpretativa, reflexiva y constructivista (Whitehead, 2005)
4 Se regiscmn los pracesos sácales y las ,nten.ee,ones (las notas de campo son una hettam.enta 

esencial) (Murchison, 2010)
5 Segulaporlaexpcrienciaencl campo los significados provienen de esta y nos señala como debe 

evolucionar el estudio, que nuevos casos muestras e información adicional debe recolectarse 
(Conquetgood y Johnson, 2013 y Encyclopedia of Educational Psychology 2008) Es necesario 
que el investigador se sumerja personalmente en las actividades sociales del grupo, comunidad o 
cultura (Stone y Chiseti Sttater, 2011, Robben y Sluka, 2006, y Wolcott, 1975) Incluso ha 
habido casos en que se pasan meses o anos en el campo y el etnógrafo convive con el grupo o 
establece residencia en la comunidad (Fetterman, 2010 y O Reilly, 2008) Debe irse conviniendo 
gradualmente en un miembro mas de esta (comer lo mismo que todos, vivir en una típica casa de 
la comunidad, comprar donde lo hace la mayoría, etcétera)

6 Los registros y datos son interpretados desde dentro del contexto social del sistema considerado 
(el investigador trata de desarrollar una perspectiva interna y comunicar una narrativa desde h 
vision local de la propia comunidad o grupo) (LeCompte y Schensul, 2013, y Cook 2008)

7 Los diseños etnográficos son holisticos, ya que al inicio se busca una perspectiva general, que 
luego se va enfocando en los elementos que tienen mayor significado para interpretar al grupo, 
comunidad o cultura Se pretende cubrir el mayor territorio geograñeo o social posible

8 Ademas de la observación pueden utilizarse otras formas de recolección de los datos como entre 
vistas y reuniones grupales (grupos focales mas bien informales, pero estructurados), biografías, 
análisis de datos secundarios, instrumentos proyeccivos, imágenes —fotografías—, grabaciones 
en audio y video, recopilación de documentos (diarios, mapas adas, etc) y materiales, así como 
genealogías Incluso llegan a efectuarse encuestas y otras herramientas cuantitativas (Fetterman, 
2010 y Whitehead, 2005), aunque el proceso es inductivo

9 Frecuentemente se mapea el contexto físico (para tal efecto, la tecnología GPS —sistema de 
posicionamiento global— es sumamente socorrida)

10 Frecuentemente se definen diferentes tipos de unidades de análisis, entre las cuales podemos 
mencionar 1) individuos, 2) organizaciones, 3) grupos, 4) redes sociales, 5) comunidades y 6) 

culturas
11 Se producen categorías de distintos tipos a) individuales (referidas a personas tn particular), ¿) 

compartidas (por vanos miembros del sistema social estudiado como conocimientos actitudes, 
creencias, mitos, valores, simbolismos etc) c) relaciónales (vínculos entre individuos) ti) de 
expresión cultural (religión, lenguaje, arte, música, etc), í) de tecnología o cultiin mucml 
(herramientas de trabajo por ejemplo),/) del entorno físico, g) de ntccsididts dt suptrvivcnti i 
y desarrollo humano, h) del sistema cultural (reglas, normas, ere), t í) históricas (acoiutciinicn 

tos y vivencias que han forjado al sistema)
12 Para establecer las categorías y efectuar el análisis, el etnógrafo reflexiona permanentemente e

interpreta lo que percibe, siente y vive Asimismo triangula las fuentes de inform telón Diversos 

estudios usan como herramienta analítica las redes semánticas r ¡ ¿ n
13 El análisis implica integrar los ditos específicos en interpretaciones y significidin más implios 

(Madison, 2011) Es como ‘irmar un rompecabezas" primero se estiidn udn cvideiieii y se 
analiza en el contexto (en relación con el plante-amiento y otros datos) y luego se vi iiuegr iiitlo 
con el resto de la información pira conformar las citegoríns y establecer los li ill i/gos I st 11 itt i 
también se Ihma “conformición del portafolio de evidencias" o "bm de ditos (Amlimsky, 

2008)
En la tabh 15 5 se oncucntnn Junemos cul.nnks .|Ue paulen emisnle, ,r . . M nii. n.v, .ly.

Clon etnográfica
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» Tabla 15.5 Elementos culturales de estudio en una investigación etnográfica

lenguaje
Estructuras sociales 
Estructuras políticas 
Estructuras económicas 
Estructuras educativas 
Estructuras religiosas 
Valores y creencias
Definiciones culturales; matrimonio, familia, castigo,
recompensa, remuneración, trabajo, ocio, diversión y
entretenimiento, etcétera
Movilidad social
Interacciones sociales
Patrones y estilos de comunicación

Ritos y mitos
Reglas y normas sociales
Símbolos
Vida cotidiana
Procesos productivos
Subsistema de salud
Centros de poder y distribución del poder
Sitios donde se congregan los miembros de la
comunidad o cultura
Marginación
Guerras y conflictos
Injusticias
Uso de tecnologías (como internet —por ejemplo, 
correo, páginas web y redes sociales—y teléfonos 
celulares)

Es una lista incompleta, que solamente muestra algunos objetos de estudio etnográfico. Los 
siguientes son ejemplos de ideas para investigar desde una óptica del diseño etnográfico:

• La cultura de la violencia reflejada en las escuelas (como ha sucedido en Estados Unidos en los 
últimos años).

• Los ritos y las costumbres de los pandilleros de la Mara Salvatrucha.
• La cultura de una orden religiosa, los hinchas de un equipo de fútbol o un grupo terrorista.
• La estructura social del grupo cristero que combatió en Moroleón, Guanajuato, México (1926- 

1929).
• La corrupción de una dependencia de investigación de delitos vinculados con el narcotráfico.
• La cultura organizacional de determinada empresa.
• Los modos de vida de los chamulas en Chiapas o los nahua en Perú.
• Las rutinas y la vida cotidiana de un grupo de señoras que pertenecen a un club deportivo y han 

conformado una fraternidad.
Una red o comunidad de jóvenes en internet (en íácebook o twitter, por ejemplo).

En los diseños etnográficos el investigador se pregunta constantemente: ¿qué cualidades posee el 
grupo o comunidad que lo distinguen de otros? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué reglas rigen su opera
ción? ¿Cómo viven y actúan los participantes? ¿Por qué lo hacen así? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Qué 
hábitos tienen? ¿Qué creencias comparten? ¿Qué rasgos los caracterizan? ¿Qué patrones de conducta 

muestran? ¿Cuáles son sus condiciones de vida, costumbres, 
mitos y ritos? ¿Cómo se relacionan entre sí y con otras personas 
que no pertenecen a su cultura? ¿Cómo ocurren las interaccio
nes? ¿Qué procesos son centrales?, etc. Incluso estas preguntas 
pueden ayudar a desarrollar el planteamiento del problema de 
investigación.

La investigación etnográfica puede comenzar con un mo
delo o teoría, o bien directamente con el trabajo de campo e ir 
agregando la revisión de la literatura (Fetterman, 2010). Desde 
la recolección (no sólo en el análisis), el investigador va inte
grando de manera coherente la información (evidencia) en la 
base de datos o portafolio, triangulando y verificando cada dato 
si es posible en al menos dos fuentes (notas de la observación, 
entrevistas, documentos —como mapas, dibujos, diarios, 
etc.—). Al igual que en otros diseños, el investigador efectúa 
codificación en primer plano (denominada de nivel poco abs-

4 mvestígaciór) etnográfica permite conocer las costumbres y 
ritos de culturas indígenas actuales, como la tribu enawene nawe 
del Brasil, que celebra un ritual de Intercambio de alimentos con 
ios espíritus ancestrales tres veces al año. © Survival International
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tracto) y en segundo plano (alto mvcl de absttace.on) (Madtson, 2011 y Carspecken, 1995) Como 
t^ülmdo del analtsts se generan h,potes,s culturales y se mterpretan categonas, temas y patrones (la

El etnógrafo debe estar consaentc de su propia posición ideológica para evitar ses- 
gos y reflexionar siempre para incluir todas las “voces y expresiones* del sistema social 

Existen diversas clasificaciones de los diseños etnogrificos Según Creswcll 
(2013b) y Madison (2011), es posible dividirlas de la manera siguiente

1 Disfíw realistas"o mixtos Se recolectan datos, tanto cuantitativos como cualita 
tivos, del sistema social sobre ciertas categorías (algunas preconcebidas y otras no, 
estas ultimas emergerán del trabajo de campo) Al final, se describen las categonas 
y la cultura en términos estadísticos y narrativos Por ejemplo, si una de las cate
gorías de ínteres en el estudio fue la emigración, se proporcionan a) cifras de 
emigración (número de emigrantes y sus edades, género, nivel socioeconómico y 
otros datos demográficos, promedios de actos de emigración mensual, semestral y anual, razones 
de la emigración, etc ) y ¿) conceptos cualitativos (significado de emigrar, experiencias de emigra
ción, sentimientos que se desarrollan en el migrante, etcetera)

2 Diseños críticos. E! investigador esta interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a 
resolver problemas de injusticia e incquidad (Madison, 2011) y frecuentemente pretenden cscla 
recer la situación de los participantes relegados con fines de denuncia (por ejemplo, una investi
gación en ciertas empresas que discriminan a trabajadores por su origen étnico y esto provoca 
situaciones inequitativas) Analizan categorías o conceptos vinculados con cuestiones sociales, 
como el poder, la injusticia, la hegemonía, la represión y las vicumas de la sociedad Algunos 
estudios denominados ‘ feministas” podrían enmarcarse en esta clase de diseños etnográficos (por 
ejemplo, investigaciones sobre la opresión a la mujer en un entorno laboral) En los diseños crí
ticos no se predeterminan categorías, pero sí temas de inequidad, injusticia y emancipación 
Diversos estudios sobre el hostigamiento escolar son de esta naturaleza

3 Diseños ''clásicos" En estos diseños se considera a toda la cultura en conjunto y se analizan posi
ciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas Asimismo, se consideran casos típicos de la 
cultura y excepciones, contradicciones y sinergias Los resultados se conectan con las estructuns 
sociales Un ejemplo es el estudio de Foster (1987), que examino una comunidad del centro de 
Mexico Tzintzuntzan, Michoacán, y que se considera un ejemplo ideal de indagación etnográfi 
ca George M Foster incluye desde un mapa del lugar hasta descripciones de sus pobladores, 
ritos, mitos, creencias y costumbres Otro ejemplo son las investigaciones de Bronislaw 
Malinowski sobre los habitantes de las Islas Trobriand (Álvarez-Gayou, 2003)

4 Diseños rnacroetnográjícos Su objetivo es la descripción e interpretación de sistemas sociales com
plejos (una comunidad educativa, una sociedad tribal, los fanáticos de la Guerra áe las gahixias, 

etcetera)
5 Diseños imcroetnogrdficos Se centran en un aspecto de la cultura o una situación social concreta 

(por ejemplo, un estudio sobre los ritos que se manifiestan en una orginización para elegir nue 

vos socios en una compañía de asesoría legal)
6 Estudios de casos culturales Consideran a una unidad (grupo, comunidad o ciudad) en función de 

toda la cultura (sistcmicamente). desde su historia y evolución hasta todos sus subsistemas social,

económico y político ,
7 Metaetnograjia Revision de vanos estudios etnográficos para encontrar patrones (Hernandez-

Sampicri y Mendoza, 2008)
Los grupos o comunidades estudiadas en diseños etnográficos poseen algunas de las siguientes 

características a) los individuos que las conforman mantienen interacciones regulares y o nn Kc o 

durante cierto tiempo, i) representan una manen o estilo de vida y r) comparten creencias, compor- 

tamientos y otros patrones, asi como una finalidad común
En realidad no existe un único proceso para emprender una investigación etnográfica, pero las 

acciones que sin lugar a dudas se realizan son las que se presentan en la figura 15 8

DiseAos etnográficos Investigan 
grupos o comunidades que compar 
ten una cultura el investigador 
selecciona el lugar detecta a los 
participantes de ese modo recolecta 
y analiza los datos Asimismo 
proveen de un “retrato" de los 
eventos cotidianos
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« Figura 15 8 Principales acciones para llevar a cabo un estudio etnográfico
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♦
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social)
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^ Establecer sitio o 
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\ ^
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Determinar 
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otros tipos de datos 
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emergentes

❖
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preguntas estructurales y de 
contraste

' Recopilación selectiva de 
artefactos, documentos y 
materiales culturales

5)
Integración del portafolio de 
evidencia o base de datos 
(analizando cada pieza de 

información y triangulando)

' Recolectar y analizar dalos de manera "abierta', 
pero sobre aspectos generales de la cultura del 

sistema social y el contexto
• Observaciones generales
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> Recopilación amplia de artefactos,

documentos y materiales culturales 
‘ Análisis del ambiente tísico y social
• Estudio de la historia del grupo o comunidad

^ Identificar unidades 
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categorías culturales
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Elaborar el reporte final

^ Elaborar un reporte de la recolección 

y análisis enfocados
‘ Descripciones de categorías y 
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(codificación selectiva)

* Clasificaciones o taxonomías 
culturales

• Teoría e hipótesis emergentes

■ Descripciones finales de categorías y lemas cuílurales
• Taxonomía de categorías y temas culturaíes
• Expíicaciones de la cultura del grupo o comunidad
• Teoría e hipótesis
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Ejemplos
En la tabla 15.6 se encuentran otros ejemplos de estudios etnográficos.

» Tofala 15.6 Ejemplos de estudios etnográficos

1 Referencia Esencia de la Investigación 1

Desmond
(2006)

Con las preguntas comunes de Investigación cualitativa jior qué algunas personas buscan 
ocupaciones de alto riesgo cuando existen maneras más seguras de ganarse la vida? y .cómo se 
adaptan a los peligros de su profesión?, el investigador examinó mediante un estudio etnográfico 
la manera en que ciertos Jóvenes se convierten en bomberos forestales Desde luego, se enroló 
como bombero en el Servicio Forestal de Estados Unidos Su estancia en el campo duró meses y 
utilizó multiples herramientas para recabar sus datos

Noy (2011) Emprendió una investigación en un museo que es un patrimonio turístico de Jerusalén, en Israel, 
utilizando un diserto etnográfico Analizó las anotaciones que hicieron los turistas al libro do 
visitantes durante varios meses en el verano El estudio le sirvió —entre otras cuestiones— para 
conocer los intereses de los visitantes, lo que les llama la atención y sus valoraciones del museo

Bouselta (2008) Una indagación con nuevos migrantes marroquíes que buscan mejores oportunidades en Bélgica, 
para entender mejor sus expectativas, anticipaciones y reacciones estratégicas Entre otras 
cuestiones los compara con aquellos que se asentaron en el pasado

Viladrich (2005) En esta investigación se estudia la subcultura representada por los bailarines argentinos de tango 
que arribaron a Nueva York en los últimos artos, como consecuencia de un auge lecienle de tal 
género de baile en Manhattan Asimismo, se examina la importancia del mundo del tango en 
dicha ciudad

Ruhieder (2000) Llevó a cabo un estudio en una empresa corporativa para analizar su cultura tecnológica de 
comunicaciones y las Interacciones en línea entre sus empleados (particularmente entre la sede 
corporativa y las filiales) Evaluó desde prácticas laborales alrededor de la tecnología en línea 
hasta procesos de trabajo en equipo y la productividad

Rhoads(1995) El autor analizó durante dos artos la cultura de una írateinidad de estudiantes homosexuales y 
bisexuales en torno a cuatro temas emergentes 1) el ingreso en la sociedad de alumnos como 
proceso continuo, 2) los cambios personales relacionados con el ingreso, 3) las experiencias 
negativas en el proceso y 4) hostigamiento y discriminación

Los diseños etnográficos y sus principios han sido utilizados ampliamente en el mundo de los 
negocios y el estudio de las corporaciones. Desde investigaciones para determinar los factores que 
llevaron a una empresa a ser exitosa (por ejemplo, los trabajos clasicos de Peters y Waterman en 1982 
como “En búsqueda de la excelencia”) hasta analizar culturas organizacionales.®

También han sido aplicados en la indagación de la psicología del consumidor y la investigación 
de mercados.’ Asimismo, en el estudio de los mercados financieros, las inversiones, las relaciones de 
poder entre corporaciones y las crisis económicas. Ho (2009) presenta varios estudios 

etnográficos efectuados sobre Wall Street.

^Diseños narrativos
Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenó
menos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emocio 
nes e interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. 
Se centran en “narrativas", entendidas como historias de participantes relatadas o pro

OiseAos narrativos El investigador 
conlcxtualira la época y lugar donde 
ocurrieron las experiencias y 
reconstruye historias individuales, 
los hechos, (a secuencia de eventos 
y los resultados e Identifica 
catcgoiias y temas en los datos 
nairalivos, para finalmente 
entretejerlos y armar una historia o 
narrativa general

pueden revisarse en Marlampolskl (2005)
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un evento o un conjunto de eventos conecta-

o historm de vida de personas o grupos (un 
líder histórico, un asesino en sene o un individuo común, un equipo deportivo que obtuvo grandes 
logros, un grupo directivo de una empresa —los fundadores de Apple Steve Jobs, Steve Wozniak y 
sus colaboradores principales—, etc), ¿) pasajes o cpocas de sus vidas (un periodo de un paciente con 
una enfermedad terminal, personas que perdieron su patrimonio en una crisis económica y los 
desenlaces, etc) ) c)_uno o varios episodios, experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente 
(historias de diferentes individuos respecto al planteamiento del problema) Por ejemplo, como vivie
ron y evoluciono el proceso de duelo de ciertas mujeres que perdieron a un hijo y el efecto que tuvo 
en su vida (secuelas)

Regularmente se utilizan como herramientas de recolección de los datos a las entrevistas, docu
mentos (cartas, diarios, elementos en internet —mensajes o fotos en redes sociales— y electrónicos 
—comunicados vía telefono móvil—, etc), artículos en prensa, imágenes audios y videos, artefactos, 
expresiones artísticas y biografías y autobiografías o historias de vida En ocasiones se consideran 
diferentes evidencias de cada participante sobre el planteamiento o fenómeno para desarrollar la 
narrativa individual (tal sena el caso de analizar una entrevista videograbada, documentos produci
dos, fotografiasy objetos personales)

Un ejemplo de cómo puede resultar un estudio narrativo (sin contener la sistematización de un 
verdadero diseño de este tipo), es la sene Ba/iíí of Brothers {Banda o camarilla de hermanos) de 2001, 
dirigida por David Frankel y Torn Hanks, basada en el libro de Stephen E Ambrose, que narra las 
experiencias de un grupo de soldados estadounidenses de la compañía “Easy (Regimiento de Infiin- 
tería de Paracaidistas 506), durante la Segunda Guerra Mundial O bien, la sene “Gigantes de la 
industria” de History Channel (emitida en 2013) sobre la manera como forjaron sus emporios los 
empresarios Cornelius Vanderbilt (transportes, básicamente el ferrocarril), John D Rockefeller 
(petróleo), J P Morgan (electncidad y bancos), Andrew Carnegie (acero) y Henry Ford (automóviles) " 

Pueden enfocarse en temas específicos (por ejemplo, que tan eficaz fiie la puesta en marcha de un 
programa educativo en un salón de clases, la secuencia de eventos que desencadenaron en el hecho 
que una empresa lograra los mas altos estándares de calidad o de productos que llevaron a la quiebra 
de otra organización, la historia de una mujer que llegó a ser una gran líder en una comunidad) 
Ciertamente, estos ejemplos pueden incluir también elementos del estudio de caso o de los diseños 
fenomenologicos Asimismo, los diseños narrativos son útiles para el análisis del discurso (por ejem
plo, en cuestiones psicoterapéuticas, políticas y de inteligencia militar y terrorismo)

El procedimiento consiste en lo siguiente 1) recopilar historias o narraciones de experiencias de 
los participantes en función del planteamiento del problema y 2) armar una historia general entrete
jiendo las narrativas individuales Esto significa que los investigadores sitúan narraciones y experien
cias personales en el contexto social de los participantes (su trabajo, sus hogares, sus eventos y 
comumdad), el geográfico (lugar) y el histórico (tiempo) (Clandimn y Connelly, 2000), para luego 
ensamblarlas en una trama o presentación secuencial (narrativa general) Lo anterior, es lo que distin
gue un reporte narrativo (Holley y Colyar, 2009) Es decir, las categorías y temas se describen a través 
de historias

Las narrativas pueden tomar diversas formas, a veces son mas literales y en ocasiones pueden ser 
más figuradas, más o menos anecdóticas, seguir una secuencia mas bien lineal o por el contrario, 
circular Incluso pueden sobreponer expresiones y ser caóticas

¿Como se genera y analiza una narrativa individual^ Este tema se trata en el capitulo 13 adicional, 
Centfo <Se Profundización en temáticas de la investigación cualitativa”, que el lector puede descargar del centro

vm^eniintM de recursos en linea Material complementario—> Capítulos

ycctadas y registradas en diversos medios que dcscriber 
dos cronológicamente (Czamiawska, 2004)

Las narrativois pueden referirse a a) las biografías

'• Ei análisis de nairalivas ha Ido siendo cada vez más aceptado por diversas comunidades científicas (Goodson 2013 Ciesweil 2013b 
Henderson el o/ 2012 Rinehart y Yealer 2011 Yin 2011 IcrrillyCullilef 2010 Bingleyefo/ 2008 Riessman 2008 y2003 Fraser 2004 
ySkeggs 2002)
" Aunque algunos investigadores no estarán de acuerdo porque se trata de serles televisadas con cienos elementos de actuación y drama 
lización al estilo'Hollywood' Sin embargo las Incluimos debido a que algunos Jóvenes las han visto y su iraslondo es ciertamente narrativo
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^ , NairalivaZ ? Narrativa K

(trascripción de entrevista, (trascripaón de entrevista, (trascripción de entrevista,
documento, ele) documento, etcétera) documento, etcétera)

« Figura 15.9 Ilustración del proceso de ensamblaje de historias en los diseños narrativos

^ Categorías V temas (ilustrados) ^ Categorías y temas (ilustrados) ^ Categorías y lemas (ilustrados)

^ Historia general (narrativa que conjunta las historias de lodos los participantes o evidencias) con trama 

^ Comienzo ^ Desarrollo ^

« Figuro 15 10 Principales acciones para desarrollar un estudio narrativo

‘ Planteamiento orientado a representar y 
entender secuencia de fenómenos, hechos 
y eventos por medio de las historias de 
vida o narrativas de individuos y grupos

^ Elegir contexto y a los participantes

Individuos o miembros de los 
grupos cuyas historias o narrativas 
reflejen las experiencias de 
interés

^ Interpretar cada pieza de evidencia 
(narrativa) en términos de la historia que 
nos cuenta
• Señalar el tipo de historia
■ Identificar secuencia temporal de la 

historia (inicio desarrollo fin)
• Detectar unidades, ideas, categorías y 

temas potenciales (primera 
visualización por narrativa)

• En entrevistas (cara a cara o grabadas) 
analizar congruencia entre lo que se 
dice (comunicación verbal) y cómo se 
dice (comunicación no verbal)

Analizar comparativamente las narrativas 
de los participantes e investigador 
Encontrar cuestiones en común y 
diferencias entre las distintas narrativas o 
evidencias
• Identificar unidades
• Generar categorías, lemas y patrones
• Establecer secuencias y una cronología 

de eventos
• Describir contextos
• Considerar cuestiones demográficas de 

los participantes

fuentes, verificar hechos, considerar 
histonasy perspectivas de distintos 
actores o participantes

^ ¿Se requieren más datos^
SI recolectarlos hasta saturación 
V lograr entendimiento

^ Ensamblar las narrativas

• Identificar la secuencia más común, 
generalmente cronológica (si la hay 
o reportar que no se presenta)

. Presentar las categorías, lemas y —I
patrones comunes, asi como 
ubicarlos en la secuencia
(ilustrando cada una o uno)

. Desarrollar o escribir una narrativa, 
historia o trama general

^ Recolectar datos sobre las historias de vida 
expenenuas y sus contextos (narraciones)
• Recabar documentos objetos y otros 

materiales pertinentes (como una página en 
una red social)

• Entrevistas
• Archivos
• Grupos de enfoque
■ Observación etcétera 
Se recogen los datos evaluando cada 
información o escuchando a tos participantes y 
considerando sus emociones 
Se analiza el matenal racional y 
emocionalmenle

Transcribir narrativas y/o preparar o 
transformarlas piezas de evidencia 
(documentos fotografías materiales 
audiovisuales y otros elementos) a 
archivos que puedan manejarse en 
un programa de computación para ser 
analizados

^ Elaborar el repotte del estudio 

Narraciones particulares 
(historias de cada participante)

-♦ . Narración de la historia o suceso general
Descripciones,_ _ _ _ _

. Temas emergentes 
• Explicaciones, hipótesis V teoría

i
^ Revisar el reporte con ios participantes y otros 

investigadores o expeitos en las historias de vida 
o narraciones analizadas

i
^ Elaborar la versión linal del 

reporte (narración definitiva)
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El ensamblaje de las narrativas individuales se ilustra conceptualmcnte en la figura 15 9 y el pro
ceso se explica mas detalladamente, por cuestiones de espacio en el citado capítulo 13 del centro de 

recursos en linea
Mertens (2010) divide los estudios narrativos en a) de copíeos (enfocados en una temática suce

so o fenómeno), if) biográficos (de una persona, grupo o comunidad sin incluir la narración de los 
participantes “en vivo", ya sea porque (áilecieron o no recuerdan a causa de su edad avanzada o enfer
medad o son inaccesibles), y c) autobiográficos (de una persona, grupo o comunidad incluyendo 
testimonios orales “en vivo” de los actores participantes)

Al Igual que en los diseños etnográficos, no existe un proceso predetermimdo pin efectuar un 
estudio narrativo, pero algunas de las acciones que sin lugar a dudas se efectúan son las que se mues
tran en la figura 15 10

Asimismo, algunas consideraciones para este proceso son las siguientes 

• El elemento clave de los datos narrativos lo constituyen las experiencias personales grupales y 
sociales de los actores (cada participante debe contar su historia)

' La narración debe incluir una cronología de experiencias y hechos (pasados, presentes y perspec
tivas, aunque a veces solamente se abarcan sucesos pasados y sus secuelas) Para Mertens (2010) 
es muy importante la evolución de acontecimientos hasta el presente 

' £1 contexto se ubica de acuerdo con el planteamiento del problema (puede abarcar vanas (acetas 
de los participantes como su iida familiar, laboral, aficiones, sus distintos escenarios)
El investigador revisa memorias expresadas en el propio lenguaje de los participantes sobre las 
experiencias significativas relacionadas con el planteamiento
Para revisar los sucesos es importante contar con vanas fuentes de datos Veamos un ejemplo si 
hacemos una investigación para documentar un hecho, digamos un caso de violencia extrema en 
una institución educativa como lo fiie la matanza de siete personas acontecida en marzo de 2005. 
en una escuela de Red Lake, Minnesota (Estados Unidos), perpetrado por el adolescente de 16 
anos, JeíFWeise, debemos contemplar el suceso y las fuentes de datos

Ejemplo C ■ - - —

El hecho jefí Weise mató a su abuelo y a una mujer que vivía con este ultimo en la reserva india de Red Lake 
y también a un policía veterano local Con las armas y el coche que le robó al policía, se encaminó a su escue 
la donde abrió fuego sobre sus compañeros asesinó a una profesora a un vigilante y a cinco estudiantes hirió 
gravemente a otros 13 compañeros y finalmente se suicidó ” Su padre se habla suicidado cuatro años antes 

La investigación debería incluir los elementos que se muestran en la figura 1511 Entre las películas 
favoritas del joven estaban Down of the Dead {El amanecer de los muertos versión 2004 ZackZinder direc 
tor) la cual es una conocida película de terror de "muertos vivientes Thunderheort (1992, dirigida por Michael 
Apted) y Elefante (2003 dirigida por Gus Van Sant que narra un incidente violento en una escuela de Portland, 
en Oregon) Weise se llamaba a sí mismo "ángel de la muerte y se definía como "nazi indígena" en los foros 
de internet

Ids lelerencias son varios cniic las cuales se enumeran tas siguientes
joshuo Freed (coíiesponsat) sección'£l Mundo' primefa página la Prensa Managua Nicaragua miércoles 23 de mano de 2005 edi 

Ción num 23760
'El adolescente que tía matado a nueve personas en un instituto de Estados Unidos se delinia como ñau indígena ' El Mundo es págl 

na consultada en htlp //elmundo e$/clmungo/200S/03/22/sociedad/1in<l526<16 hlml el 23 de mano de 2005 
Jaime Nublóla 'tía civilización del amor’ Nolicias Órgano de Comunicación Institucional de la Universidad de Navarra 23 de abril de 

2005 portada (originalmente pubi cado en La Gaceta de los Negocios Madrid)
Sección El Mundo El Universal on line consultado en Inteinel htlp//vrwv/2 elunivcrsal com mx/pls/impioso/busqueda_avanioda 

analiza el miércoles 23 de marzo de 2005
El video PiáciKO al blanco (en una veisión editada y modilicada no lan sangiicnla) puede verse en Youlubc con el Ululo 'School killers 

animation reone'
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o Figura 15.11 Ejemplo de diagrama en un estudio de violencia (caso de una escuela 
de Red Lake, Minnesota)

Entrevistas a testigos 
sobrevivientes (alumnos, 
prolesores, personal que trabaja 
en la institución) Dalos de 
primera mano (actores directos)

tí
' Entrevistas a agentes policiacos que 

revisaron la escena del crimen y condujeron 
las investigaciones (policías locales, agentes 
del Buró de Investigaciones Federales de 
Estados Unidos o FBI)

Revision de registros de 
antecedentes escolares de Jell 
Weise (conducta, calificaciones, 
reportes, etcétera)

Hecho violento 
provocado por 

JeífWeise 
en Red Lake

\

Entrevistas a sus 
familiares, ex profesores, 
asesores, vecinos, ex 
compañeros de la escuela 
primaria, amigos fuera 
de la escuela, etcetera

Revision de materiales y documentos producidos por 
el joven (cartas, diario, escritos en papeles, etc) Por 
ejemplo, el joven elaboro una animación (en Flash) 
titulada "Practica al blanco" que puso en internel 
con el seudónimo de "Regrel", en octubre de 2004 
la animación muestra a un sujelo encapuchado que 
dispara un arma de fuego (rifle automático) a cuatro 
personas (a las que descabeza de manera cruenta 
con los disparos) y prende fuego a úna patrulla 
de la policía (lanzando un artefacto explosivo), 
para finalmente suicidarse con una pistola (en ese 
momento la pantalla se ilumina de "rojo sangre”) 
^imismo, semanas después elaboró otra presentación 
que titulo "El payaso", la cual finaliza con un payaso 
aparentemente estrangulando a una persona

k
Revisión de archivos policiacos 
para conocer si el joven tenia 
antecedentes penales, denuncias 
ciudadanas e informes de incidentes 
previos Por ejemplo, en 2004 fue 
interrogado por la policía por un 
supuesto plan para llevar a cabo 
una matanza en la escuela en el 
aniversario del cumpleaños de Adolf 
Hitler, pero declaro que no pensaba 
hacer nada al respecto, según se 
recoge en el informe policial (Jeff 
Weise admiraba al líder nazi)

La secuencia narrativa se muestra en la figura 15.12.

Cuando se vuelve a narrar la historia por parte del investigador, éste debe eliminar lo trivial (no 
los detalles, que pueden ser importantes).
Cresweil (2013b) propone dos esquemas para volver a contar la historia: el primer esquema es la 
estructura problema-solución (figura 15.12).

E! segundo esquema es la estructura tridimensional. No es una secuencia, sino que se relacionan 
tres dimensiones narrativas (vea la figura 15.13).

c Figura 15 12 Secuencia narrativa problema-solución

Caracterizaciones
k

Acciones k
Problema- Participantes de Movimientos de

Contexto
lugar
Tiempo
Características

la historia 0 
suceso

• Descfipciones de 
los parlicipantes 
arquetipos.

los pailicipantes 
en la historia o 

—♦ suceso, para
ilustrar sus 
caracterizaciones.

- Pregunlas a ser
4_ _ _ 4 respondidas y/o .

fenómeno central 
a describir y 
explicar

Resolución 
• Respuestas a 

las preguntas 
- Explicaciones

estilos, conductas, pensamientos V
patrones, etcétera conducías
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« Figura 15 13 Esquema narrativo de estructura tridimensional !

K
‘ Interacciones del participante o participantes

• Personal (“consigo mismo") condiciones internas 4----------  NARRATIVA ----- ^
sentimienlos, emociones, deseos, expectativas, valores

* Con otros

Situación

Continuidad
• Pasado
• Presente 
■ Futuro
Recuerdos del pasado, la relación de los participantes 
con el pasado, presente y futuro, secuelas a través del 
tiempo y expectativas al futuro

Ambiente físico
Ambiente social (cultural, económico, político religioso, etcétera) 
Percepción de la situación (perspectiva de las caractericacioncs)

* Las fuentes de invalidación más importantes de historias son* datos falsos, sucesos deformados, 
exageraciones y olvidos provocados por traumas o la edad De niieso, la solución reside en la 
triangulación de fuentes de los datos >

Un ejemplo clásico de un estudio narrativo es Lewis (1961), quien exploro la cultura de la pobre
za en cinco familias de la Ciudad de México y la provincia mexicana Otro caso es la indagación de 
Davis (2006), quien investigó la vida e historia de una familia con niños cuyas capacidades eran dife
rentes (inhabilidades) y las personas que les estaban ayudando (analizó los significados de “creer en los 
demás” y las empatias en un contexto de marginación) Asimismo, el ejemplo de la guerra cnstera que 
se ha desarrollado en este libro representa una investigación narrativa

Los diseños narrativos se han utilizado en diversos campos y disciplinas Por ejemplo, Bmgley, 
Thomas, Brown, Reeve y Payne (2008) los aplican a estudios para comprender las experiencias e his
torias tanto de los pacientes como de sus médicos y sus cuidadores profesionales ante enfermedades y 
padecimientos de todo upo (cáncer, sida, arteriosclerosis, Alzheimer, etc), con la finalidad adicional 
de entender con mayor profundidad el impacto de los medicamentos en cada persona y optimizar su 
atención (incluyendo programas pira un mejor cuidado y sistemas de calidad), particularmente en 
enfermedades terminales También, Lindenmeyer, Griffiths, Green, Thompson, yTsouroufli (2008) 
e.\ammaron narrativas de 98 mujeres de 45 o más años y sus familias para, entre otras cuestiones, 
describir su concepto de vulnerabilidad a las enfermedades y determinar sus preocupaciones en torno 
a ésta (por ejemplo, herencia genética familiar y envejecimiento)

Henderson, Holland, McGreliis, Sharpe y Thomson (2012) efectuaron una investigación longi
tudinal con 121 personas considerando sus narrativas (periodo de 12 años) para analizar cambios en 
sus vidas y su contexto cultural

Couser (2005) llevó a cabo un estudio sobre la historia de vida cotidiana de una mujer que habi
ta en Pennsylvania, Estados Unidos, con su hermana, la cual posee una capacidad mental distinta La 
investigación narra las vivencias que experimentan ambas al tomar diariamente el autobus

Asimismo, los diseños narrativos han sido implcmentados para estudiar la evolución de trastor
nos psicológicos, situaciones críticas —como la victimizacion sexual (Rinehart y Ycater, 2011) y el 
abuso sexual inlántil—, períodos de vida como la vejez (por ejemplo, Terrill y Gulhfcr, 2010) y otros 
temas diversos

El análisis de las narrativas ha ayudado a esclarecer las causas de accidentes aéreos (Lanning y 
Higgms, 2011). Vivencias relatadas por astronautas pueden ser útiles para mejorar las misiones espa
ciales, las crónicas laborales han servido para entender el liderazgo y otras variables como la cultura 
corporativa y las historias organizacionales para comprender el cambio empresarial e institucional 
(Colville, Brown y Pye, 2012), y el análisis de narrativas respecto a experiencias de ingenieros en 
computación sobre la implantación de sistemas sería muy valioso para diseñar e introducir un nuevo 
sistema tecnológico en una empresa

La investigación narrativa puede ser de provecho para documentar la aplicación de un modelo 
educativo o evaluar la evolución de un giro o ramo de servicios en una ciudad (por ej'emplo, un estu
dio para conocer como se han desarrollado los lounges con ambientación dull ouf ¿cuántos han 
abierto^ ¿Han tenido éxito^ <Qué experiencia de diversión gcneran^ etcétera).
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Diseños fenomenológicos
U f.nomcnolog,a es una filosoBa, un enfoque y un dueño de mvesngae.on Su ungen se remonta al
r2oTo7v Cae^720001 ^o^yk y Harder
(2010) y Caell, 2000) han .denr.ficado 18 d,feren.es fornras de ella Sm embargo en Le aparrado

L“ofzXoL':2ror;Httx27o7°
Tanto en la fenomenología como en la teoría fandamemada obtenemos las perspectivas de los 

participantes. Sin embargo, en lugar de generar un modelo a pimr de ellas, se explora describe y 
comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un deccrmi 
nado fenómeno (categorías que comparten en relación a este) (Creswell. 2013b, Wertz etal, 2011, 
Norlyk y Harder, 2010, Esbensen, Swane, Hallberg y Tbome, 2008. Kválc, 2007, Crcs^vcli et aí 
2007, y O Leary y Thorwick, 2006) Pueden ser sentimientos emociones, razonamientos visiones, 
percepciones, etc (Benner, 2008, Alvarez Gayou, 2003, Bogden y Biklcn 2003 y Patton, 2002) 
Como felicidad, ira, pena, dolor determinación, tranquilidad De esta manera, en la fenomenolo 
gia los investigadores trabajan directamente las unidades o declaraciones de los panicipantcs y sus 
vivencias, mas que abstraerías para crear un modelo basado en sus interpretaciones como en la teoría 
fundamentada

La diferencia entre el diseño narrativo y el diseño fuiomenologico es que el 
primero se enfoca en la conexión o sucesión de eventos (el punto de vista cronológico 
o la historia secuencia!) y el segundo en la esencia de la experiencia companida.

El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan vanado como la 
amplia experiencia humana Por ejemplo, una sensación individual interna el cancer 
de mama, el insomnio, el divorcio de los padres el noviazgo las preferencias por un vivencias 
determinado producto, trabajar con una nueva maquinaria, el incendio de una fabri 
ca, un sistema educativo, una supernova, etc Puede abarcar cuestiones excepcionales, 
pero también rutinarias y cotidianas

En ocasiones el objetivo especifico es descubrir ti significado de un ftnomena'para vanas perso
nas Tal sena el caso de Shattell, McAllister, Hogan y Thomas (2006), quienes lo hicieron con la 
inteligencia Mientras que otros se han concentrado en explicar o comparar fenómenos o experiencias 
(Bent y Magilvy, 2006) e incluso resolver problemáticas o aportar teoría (Norlyk y Harder 2010) 
Por ejemplo, Mcilfatrick, Sullivan y Mckenna (2006) compararon experiencias de atención hospita 
lana de enfermeros y enfermeras con pacientes que estaban recibiendo quimioterapia y sus conclusio

nes condujeron a la adopción de un marco teórico
Una pregunta habitual de investigación de un estudio fenomenologico es la siguiente ^cual es el 

significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona (individual), grupo (gru 
p^) o comunidad (colectiva) respecto de un fenómeno’

Primero, se identifica el fenómeno y luego se recopilan datos de las personas que lo han cxperi 
mentado, para finalmente desarrollar una descripción compartida de la esencia de la experiencia para 
todos los participantes —lo que vivenciaron y de que forma lo hicieron

Pueden utilizarse como herramientas de recolección de la información desde la observación 
(Creswell, 2013b) hasta entrevistas personales o grupos de enfoque, con preguntas abiertas semies. 
tructuradas y estructuradas (Norlyk y Harder, 2010. y Hcucr y Lausch. 2006). artefoctos documen 
tos de todo tipo, grabaciones en audio y vidco'^ e incluso instrumentos estandarizados

De acuerdo con Creswell (2013b). Mertens (2010) y Álvare-z Gayou (2003). el diseño fenome- 

nologico se fundamenta en las siguientes premisas

Diseños fenomenológicos Su 
propósilo principal es explorar 
describir y comprender las expericn 

"cías de Tas personas ton respecto a 
un fenómeno y descubrir los 
elementos en común de tales

Nailonal Gpographic ha presentado varios ™ , Concordia Un año despuCi’ c*h bido en 2012 o 'El tsunami de
que pudieran servir para un estudio íenomcnológico (por ejemplo documentales ’Chile 3 34 AM El terremoto

...1 presentado en 2011) History Icrtoristas del 11 do septiembre de 2001 liansmilido
•102 minutos que cam la.on .Oocumenlal tona de aesasire’ que narra
,ó,ica Launa se han producido drversos do umcntales de upo c encuentran varios Icsil
I’limeña'en 2009 en Guaymas y Empalme Sonora (de Alexis saneneij 
la sobre catástrofes que sirven para llusirar los datos fenomenológicos

|uc pi
Japón lesll. 
en tiempo ical' (2i 
en 2009) lambido v.. 
los efectos de la tormenta ,■■■■ 
monlaics de esta naturaleza sol
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• Se pretende describir ) entender los fenómenos desde ei punto de visca de cida participante y 
desde la perspccma construida colectivamente

• Se basa en el análisis de discursos) temis, asi como en la búsqueda de sus posibles signiñcados
• El imestigador confía en h intuición imaginación ) en las estructuras universales para lograr 

aprender la experiencia de los participantes
• El investigador contextuaJiza las experiencias en términos de su temporalidad (momento en que 

sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas que las vivieron) y 
el contexto rehcional (ios lazos que se generaron durante las experiencias)

Básicamente podemos encontrar dos enfoques a la fenomenología fenomenología hermenéutica 
y fenomenología empírica, trascendental o psicológica La primen se concentn en la interpretación 
de la experiencia humana j los textos” de la uda No sigue reglas especificas, pero considen que es 
producto de la interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación a) definir un fi.no 
meno O problema de investigación (una preocupación constante para el investigador), ¿) estudiarlo y 
reflexionar sobre este, c) descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno (lo que constitu)c la 
naturaleza de la experiencia), d) describirlo y e) interpretarlo (mediando diferentes significados apor 
tados por los participantes) (Cres\vell etnl, 2007 y van Manen, 1990)

La fenomenología empírica se enfoca menos en la interpretación del investigador y mas en des 
cribir las experiencias de los participantes Por ejemplo, en ciencias de la salud, describir la esencia de 
las experiencias de los pacientes (Wilson 2007) El analista hace a un lado” —en h medida de lo 
posible— sus experiencias para visualizar una nueva perspecn\a del fenómeno o problema bajo estu 
dio (Creswell, 2013b y Moustakas, 1994)

Para Creswell (2013b) y Weru et al (2011), los procedimientos básicos incluyen a) determinar y 
definir el problema o fenómeno a estudiar, b) recopilar los datos sobre las experiencias de diversos partí 
cipantes con respecto al mismo, c) analizar los comportamientos y narrativas personales para tener un 
panorama general de las experiencias, d) idenuficar las unidades de significado y generar categorías, 
temas y patrones, detectando citas o unidades clave, e) elaborar una descripción genérica de las experien- 
cías y su estructura (condiciones en las cuales ocurrieron, las situaciones que las rodean y el contexto) y 
f) desarrollar una narrativa que combina las descripciones y la estructura a fin de transmitir la esencia 
de la experiencia en cuanto al fenómeno estudiado (categorías, temas y elementos comunes ^que cues 
□ones comparten las narrauvas’) y las diferentes apreciaciones, valoraciones u opiniones sobre este (cate 
gorias y elementos distintos |,en que cuestiones difieren las muluples narrativas de las experiencias^)

En esta labor puede ayudarnos el construir una tabla como la que se presenta a continuación

Asi, el investigador presenta las categorías, las cuales y de acuerdo con los resultados, pueden ser 
vinculadas entre si (relacionándose en secuencia o simplemente asociándose) Desde luego, recordé 
mos que las categorías emergen de la perspectiva de los participantes La saturación se presenta cuan 
do ya no aparecen nuevas categorías o descripciones de experiencias sobre el fenómeno en cuestión 
(Esbensen, Swane, Haliberg y Thome, 2008)

Para minimizar los sesgos del investigador, Creswell ef al (2007) sugieren describir las expcrien 
cías junto con los participantes y utilizar al menos dos instrumentos (por ejemplo, entrevistas y soli
citarles un texto escrito sobre tales experiencias, historias, reflexiones o vivencias)

Al final, nuestra investigación fenomenologica presenta una descripción de las experiencias 
comunes y diferentes de los individuos estudiados Al leer el reporte, los usuarios deben tener la sen 
sacion de que “entienden mejor lo que significa (experiencias respecto a un fenómeno)
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De acuerdo con Norlyk y Harder (2010), quienes evaluaron 88 mvesugacionesfenomenologicas 
realizadas a mediados de la primera década del siglo xxi en el campo de la enfermería, algunos inves
tigadores centran su análisis y presentación de resultados en las expenencias individuales subjetivas y 
otros se enfocaron en el fenómeno investigado (su esencia y estructura)

Las acciones que comunmente se llevan a cabo en un diseño fenomenológico se muestran en la 
figura 15 14

« Figura 1S 14 Principales acciones para implementar un diseño fenomenológico

^ Partiendo del planteamiento del problema, definir el 

fenómeno de interés

^ Elegir el contexto y los participantes 

• Individuos o miembros de los grupos que 
tiayan expenmenlado el fenómeno de 
interés

^Inmersión en el campo

• Reconocimiento y posterior revisión 
del lugar donde ocurrió el fenómeno 
Y las experiencias

* Búsqueda de antecedentes históncos 
sobre el fenómeno y los participantes 
(para fines de contexlualización)

^Recolectar los datos sóbrelas 

experiencias con el fenómeno 
o planteamiento
■ Recabar información 

medíanle entrevistas
> grupos de enfoque o 

grabaciones en video (a 
veces complementando con 
otras herramientas)

■ El producto consiste en 
vanas descnpciones y 
narrativas de expeiienuas

^ Determinar (de manera constructivista 
y comparativa) el fenómeno a partir del 
análisis de experienoas
* Esencia de las expenencias 

(categorías y temas centrales 
comunes)

* Oilerencias entre experiencias 
(visiones distintas)

• Estructura (categorías que componen
el fenómeno y sus relaciones)

• Contexto (tiempo, lugar y situación)

^Transcnbirlas narrativas 

de las expenencias 
V agregar todos los 
matenales e información 
ala base de dalos

‘ Revisar todas las 
desoipaoneseinformaflón 
(vista o lectura general de 
los datos) para tener un 
panorama completo

^Identifinrlas unidades de 

análisis (ya sea la unidad 
constante o vanas unidades)

^Generar 1^ categorías, 
lemas y patrones presenta 
en las descnpciones

participantes sobre las 
expenenaas con respecto al 
fenómeno

^ Descubnr la conexión entre las 
experiencias de los participantes

— en relación con el fenómeno 
(vínculos entre las categorías y 
temas)

^ Oesaiiollar una narrativa general que incluya las 
categorías y lemas comunes y diíercntes (presentados 
individualmente), así como sus vínculos dentro del 

> contexto
El producto es una descripaón del fenómeno 
(experiencia común) y las categorías emanadas a partir 
de las expenenaas

í
^Validarla narrativa y descnpción 

del fenómeno con los 
participantes y revisar con otros 
investigadores

■ ^Elaborar reporte finalj

\se requieren más dalos’ 

SI
recolectarlos hasta 
saturación y lograr 

entendimicnlo
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Young, Bi^mham, Gray y Rose (2008) efectuaron una investigación fenomenologica pan evaluar 
el impacto psicológico de recibir un diagnostico de trastorno por deficit de atención con hipcractivi- 
dad en la edad adulta (DAH) y el respectivo tratamiento con medicamentos, asi como examinar la 
manera en que ambos (diagnóstico y tratamiento) modifican la autopcrcepción y la visión del futuro 
A ocho individuos se les realizaron entrevistas scmiestructuradas Entre diversos resultados cabe des
tacar que emergieron tres temas principales del análisis <í) revision del pasado (los enfermos reflexio 
naron sobre su historia, especialmente como se sienten diferentes a los demas), ¿) el impacto 
emocional del diagnóstico y c) la consideración del futuro (pensar en lo que sigue) Asimismo, surgió 
un proceso de seis pasos en la aceptación psicológica de un diagnostico de DAH 1) alivio y euforia,
2) confusión y agitación emocional, 3) ira, 4) tristeza y dolor, 5) ansiedad y 6) alojamiento y acepta
ción El estudio sirvió para destacar la necesidad de agregar un tratamiento psicológico a quienes se 
les diagnostica DAH, el cual debe comenzar en el momento mismo del diagnostico Asimismo, los 
autores sugieren ttcnicas para sobrellevar el proceso de ajuste

Stratton (2010) implemento un diseño fcnomcnologico (recolectando los datos a travils de 67 
entrevistas y la revisión de documentos de archivo) para analizar los usos de internet en el trabajo 
(web personal) y su significado emocional Bull y Grogan (2010) examinaron fenomcnológicnmentc 
el estrés que a los padres Ies provoca una cirugía espinal realizada en sus hijos (niños), utilizando 
cuestionarios y entrevistas (13 parejas) Cilesiz (2009) condujo una indagación fenomcnologica con 
el propósito de comprender experiencias de adolescentes curcos en cafés de internet y sus implicacio
nes para la recreación y el aprendizaje en entornos informales

\inilig (2007/2008) investigó lo que puede significar para los individuos el “engancharse" en 
deportes extremos, entrevistando a ocho medicos expertos en el tema Bondas y Eriksson (2001) 
examinaron las experiencias vividas por mujeres finlandesas durante su embarazo (la clase de bebé que 
desean, la promoción de la salud del futuro infante, los cambios en sus cuerpos, las variaciones en su 
humor, el esforzarse por alcanzar “comunión” con la familia, sus sueños, esperanzas y planes, asi como 
relaciones que cambian)

Un ejemplo de investigación fenomcnológica sena un estudio entre personas que han sido secues
tradas para entender cómo definen, describen y entienden esa terrible experiencia, en sus propios 
términos

Otros casos podrían ser una indagación que analizara las experiencias de varios individuos que 
fueron despedidos de su empleo sin justificación y con una antigüedad mayor a los 30 anos, una 
investigación con prisioneros de guerra de Afganistán que fueron enviados a una prisión norteameri
cana en Guantanamo (varios estudios fcnomenologicos se han hecho con seres humanos judíos que 
estuvieron recluidos en campos de concentración nazis para analizar sus terribles vivencias), un aná
lisis de las experiencias de un grupo de trabajadores con un determinado sistema de calidad (un ISO, 
por ejemplo), o las experiencias de un grupo de damnificados ante la supertormenta Sandy que afectó 
a vanos países del Caribe y ciudades de Estados Unidos como Nueva York en 2012

Diseños de investigación-acción

Greenwood y Maguire, 2003, y Álvarez-Gayou, 2003), frecuentemente aplicando la 
teoría y mejores practicas de acuerdo con el phnteamicnto (Creswell, 2013b. McVicar, 
Munn-Giddings y Abu-Hdil, 2012, Somekh et al, 2005, y Elliot, 1991). Asimismo, 

se centra en aportar información que guie la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas 
estructurales Sandín (2003) señala que la invcstigación-accion pretende, esencialmente, propiciar el 
cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc) y que las 
personas tomen conciencia dt su papel en ese proceso de transformación Por ello, implica la total 
colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ya que ellos conocen mejor que

La finalidad de la insesiigacion-aecion es comprender y resolver problemátiois espe
cíficas de una colectividad vinculadas a un ambiente (grupo, programa, organización 
o comunidad) (Savin-Badcn y Major, 2013, Adams. 2010, The SAGE Glossary of die 
Social and Behavioral Sciences, 20091, Merriam, 2009, Elliott, 2004, Brydon-Miller,

Investigación-acción 5u precepto 
básico es que debe conducir a cambiar 
Y por tanto este cambio debe ineorpo 
raise en el propio proceso de investiga 
ción Se indaga al mismo tiempo que se 
interviene
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nadie la problemática a resolver) el involucramiento con la estructura a modificar el proceso a mejo 
rar, las practicas que requieren cambiarse y la implementacion de los resultados del estudio (McKernan 
2001)

La ma)ona de los autores la ubica en los marcos refercnciales interpretativo v critico (Sandtn 
2003)

Dl acuerdo con Alvarez Gayou (2003), tres perspectivas destacan en la investigación acción

1 Líi visión téanco científica Esta perspectiva fue la primera en términos historíeos, ya que parte del 
fundador de la investigacion-acción Kurt Lewin Su modelo consiste en un conjunto de decisio 
nes en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el 
problema una y otra vez Así, la investigación acción se integra con fases secuenciales de acción 
planificación, identificación de hechos análisis, implementacion y evaluación (Lewin 1946)

2 La vision deliberativa Se enfoca principalmente en la interpretación humana la comunicación 
interactiva, la deliberación la negociación y la descripción detallada Le incumben los resultados 
pero sobre todo el proceso mismo de la investigación acción John Elliott propuso esta vision 
como una reacción a la fuerte inclinación de la investigación educativa hacia el positivismo 
Propone el concepto de triangulación en la investigación cualitativa (Elliott 1991)

3 La visión emancipadora Su objetivo va mas alia de resolver problemas o desarrollar mejoras a un 
proceso, pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la 
investigación El diseño no solo cumple funciones de diagnostico y producción de conocimiento, 
sino que crea conciencia entre los individuos sobre sus circunstancias sociales y la necesidad de 

mejorar su calidad de vida

En este sentido. Stringer (1999) señala que la investigación acción es 
a) Democrática, puesto que habilita a todos los miembros de un grupo o comunidad pan partici 

par
í>) Equitativa, las contribuciones de cualquier persona son valoradas y las soluciones incluyen a todo 

el grupo o comunidad
0 Liberadora, una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia social 

o) Detonadora de la mejora de las condiciones de vida de los participantes
Cresívcll (2005) considera dos diseños fúndamentales de la investigación acción, los cuales se 

resumen en la figura 15 15

« Figura 1S 15 Diseños básicos de la invesligación acción

^ INVESTIGACIÓN ACCIÓN

^ Práctico

Estudia prácticas locales (del grupo o comunidad)
Involucra indagación individual o en equipo 
Se centra en el desarrollo y aprendizaje de los 
participantes
Implemenla un plan de acción (para resolver el 
problema introducir la mejora o generar el cambio)
£1 liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador 
y uno o vanos miembros del grupo o comunidad

^ Parlicipativo

Estudia temas sociales que constriñen las vidas de las
personas de un grupo o comunidad
Resalla la colaboración equitativa de lodo el grupo o

r Moefen cambios para mejorar el nivel de vida y 

Ldesarrollo humano de los individuos 
Emancipa a los pailicipantes y al investigador

L. ties feses cénenles de los diseños de invctigaeion 
|o del problem! y recolectar datos) pensar (analizar e ‘"“'P y otra vez Insta que todo es resuelto, 
implementar me|oras), las cuales se dan de manera cíclica, una y I
el cambio se logra o la mejora se introduce satisfiictoriamente (S g

Mis adelante se ationdari en la Invcsiigaclún attíún parllcipaliva
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El proceso detallado, que como en todo estudio cualitativo es flexible, se presenta en la figura 
15.16. Cabe señalar que la mayoría de los autores lo presentan como una “espiral” sucesiva de ciclos 
(Paviish y Pharns, 2011; Adams, 2010, Somekh, 2008; Sandín, 2003; y León y Montero, 2002) Los 
ciclos son-

' Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un problema social, la 
necesidad de un cambio, una mejora, etcétera)

' Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio.
• Implemenrar el plan o programa y evaluar resultados
• Realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y 

acción.

« Figura 15.16 Principales acciones para llevar a cabo la invesligación-acción

Inmersión inicial en la problemática o necesidad y su ambiente 
(por parte del investigador)

Planteamiento del problema
Primer ciclo 
idenlilicar la 
problemática

Recolectar datos sobre la 
problemática y las necesidades

^Generación de categorías, temas e hipótesis

' Desarrollo del plan objetivos, 
estrategias, acciones, recursos 

V programación de tiempos

Segundo 
ciclo 

elaborar 
el plan

Recolectar datos 
adicionales para el plan

Ajustar el plan o parles de 
éstey volveraimplementar

^ Tomar decisiones, 

redelinir la problemática, 
« generar nuevas hipótesis

‘ Poner en 
marcha el plan

Tercer ciclo 
implementar 

y evaluar 
el plan

‘ Recolectar dalos para 
evaluar la implementacion

' Comunicar plan y 
acciones a toda 
la comunidad

r ^ Revisar la implantación y sus efectos

Nuevos ajustes, decisiones 
y redefiniciones, nuevos 

diagnósticos, el ciclo se repite

Cuarto ciclo 
realimentación Recolectar dalos y volver a evaluar el 

plan implementado con ajustes

Informar de los resultados de las 
acciones a toda la comunidad
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ocurren y conro suceden, lograr claridad sobre la probleminca^4=c°£y° “0™"“*" 
lan a ésta, la cual puede ser de muy diversa Indole como se muesto L k LlaTs 7 v 

mente significa una cuestión social (el sentido del término problemática e
5 muy amplio)

^rablemitíca es^eemea

» de ptoblemélltas para la Invesilaatlén attlún

Carencia social 

Problema social negativo

Falla de servicios médicos en una comunidad 
Allos niveles de desempleo en un municipio 

Elevada Inseguridad en un barrio
Orogadicción y alcoholismo enlre los Jóvenes de un barrio o colonia
Atención a una población debido a una emergencia provocada por un desastre natural 
(como un huracán)
Aumento en el numero de suicidios en una reglón

Necesidad de cambio

Urgencia de una 
organización

Redefinición del modelo educativo de una institución de educación superior 
Introducción de una cultura de calidad y mejora continua en una empresa dedicada a la 
producción de autopartes
Innovar las prácticas agrícolas en una granja para Incrementar la producción de brócoll

Decremento en la matricula de un grupo de escuelas primarias y secundarlas (básicas) 
administradas por una congregación religiosa
Reducir los allos niveles de rotura de los envases de vidrio en una planta embotelladora 
de agua mineral con gas (refrescos sodas o gaseosas) (Hernández sampler! 1990)

Otros ejemplos podrían ser resolver la necesidad que tiene una comunidad con elevados niveles 
de pobreza de exportar las artesanías que elabora, digamos orfebrería (se analizan los factores que 
impiden que la comunidad exporte y se encuentran soluciones para lograr la exportación y que la 
población mejore sus ingresos) También puede efectuarse un estudio que determine qué obras publi
cas deben construirse para mejorar la vialidad de una ciudad (en el campo de la ingeniería civil), así 
como una investigación para examinar las causas de un clima orgamzacional negativo y poder opti
mizarlo para beneficio de los trabajadores

Una vez lograda la claridad conceptual del problema de investigación y la problemática que se va 
a enfrentar mediante la inmersión, se recolectan datos sobre ésta Stringer (1999) sugiere entrevistar 
a actores clave, observar sitios en el ambiente, eventos y actividades que se relacionen con la problc 
matica, formar grupos de enfoque, tomar notas, grabar videos, además de revisar documentos, regis
tros y materiales pertinentes Incluso, algunos datos serán de carácter cuantitativo (estadísticas sobre 

la misma) Y por lo que respecta al análisis podemos utilizar diversas herramientas como
" Mapas conceptuales (por ejemplo, vinculación de la problemática con diferentes tópicos, rela

ción de diferentes grupos o individuos con la misma, temas que la integran, etcétera)

• Diagramas causa-efecto, antecedentes consecuencias
• Matrices (por ejemplo, de categorías, de temas de las causas cruzados con categor as o temas e 

los efectos)
• Jerarquización de temas o Identificación de prioridades , \ t \
• Organigramas de la estructura formal (cadena de jerarquías) y de am orm

• Análisis de redes (entre grupos e individuos)
Después de que los datos se han analizado, se elabora el reporte con 

manca, el cual se presenta a los participantes para agregar datos, v i ar n elaboración
hallazgo, (ca.=gor(^, temas e h.pLes.s) Posteriormente, se ttans.ta al segundo celo la elabotacón

del plan para implementar soluciones o introducir el cambio o a innovaci n mformadon
Durante la ekboraclón del plan, el investigador s.gue a tetro a recoger ^

que puedan asocarse con el planteamiento del problema y la resolución de la problemáuca plan
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debe incorporar soluciones prácticas para ésta o generar el cambio. De acuerdo con Crcswell (2013b), 
Zipin y Hattam (2009), y Stringer (1999), los elementos comunes de un plan son:

• Prioridades (aspectos a resolver de acuerdo con su importancia).
• Metas (objetivos generales o amplios para resolver las prioridades).
• Objetivos específicos para cumplir con las metas.
• Tarcas (acciones a ejecutar, cuya secuencia debe definirse: qué es primero, qué va después, 

etcétera).
• Personas (quién o quiénes serán responsables de cada tarea).
• Programación de tiempos (calendarización): determinar el tiempo que tomará realizar cada tarea 

o acción.
• Recursos para ejecutar el plan.

Además de definir cómo piensa ev’aluarse el éxito en la implemcntación del plan. Poner en mar
cha el plan es el tercer ciclo, el cual depende de las circunstancias específicas de cada estudio y proble
mática. A lo largo de la implementación del pian, la tarea del investigador es sumamente proactiva: 
debe informar a los participantes sobre las actividades que realizan los demás, motivar a las personas 
para que el plan sea ejecutado de acuerdo con lo esperado y cada quien plasme su mejor esfuerzo, 
asistirlas cuando tengan dificultades y conectar a los participantes en una red de apoyo mutuo 
(Stringer, 1999). Durante este ciclo el investigador recolecta continuamente datos para evaluar cada 
tarea realizada y el desarrollo de la implementación (monitorea los avances, documenta los procesos, 
identifica fortalezas y debilidades y retroaÜmenta a los participantes). Una vez más, utiliza todas las 
herramientas de recolección y análisis que sean posibles, y programa sesiones con grupos de partici
pantes, cuyo propósito cumple dos funciones: evaluar los avances y recoger de “viva voz” las opinio
nes, experiencias y sentimientos de los actores en esta etapa.

Con los datos que se recaban de forma permanente se elaboran —a la par con ios participantes, 
o al menos con sus líderes— reportes parciales para evaluar la aplicación del plan. Sobre la base de 
tales reportes se realizan ajustes pertinentes al plan, se redefine la problemática y se generan nuevas 
hipótesis. Al final de la implantación, se vuelve a evaluar, lo que conduce al ciclo de “realimentación”, 
que implica más ajustes al plan y adecuarse a las contingencias que surjan. E! ciclo se repite hasta que 
la problemática se resuelva o se logra el cambio.

Los diseños investigación-acción también representan una forma de intervención y algunos auto
res los consideran diseños mbcios, pues normalmente recolectan datos cuantitativos y cualitativos, y 
se mueven de manera simultánea entre el esquema inductivo y el deductivo.

En España y América Latina estos diseños son muy utilizados para enfrentar retos en diversos 
campos del conocimiento y resolver cuestiones sociales. Un investigador muy reconocido en todo el 
ámbito de las ciencias sociales, Paulo Freíre, realizó diversos estudios fundamentados en la investiga
ción-acción, hasta su muerte en 1997.

Este tipo de diseño se ha aplicado a una amplia gama de ámbitos. Por ejemplo, a la educación, 
como lo es el caso del estudio de Gómez Nieto (1991), que se abocó a encontrar una alternativa de 
modelo didáctico para niños menores de seis años con necesidades educativas especiales desde el 
nacimiento; o el de Krogh (2001), que exploró en Canberra, Australia, la forma de utilizar a la 
investigación-acción como herramienta de aprendizaje para estudiantes, educadores, empresas comer
ciales vinculadas con instituciones educativas y proveedores de servicios. Asimismo, Méndez, 
Hernández-Sampieri y Cuevas (2009), quienes evaluaron, entre jotras cuestiones, el impacto percep
tual de obras sociales y de infraestructura realizadas por el gobierno de Guanajuato con recursos 
propios y del Banco Mundial, que benefició a casi 2000 habitantes de comunidades del estado.

En el caso de la administración, tenemos varios ejemplos, como el de Mertens (2001), que evaluó 
la reorganización progresiva del Ministerio Belga de Impuestos, acorde con las perspectivas de inves
tigación-acción y las constructivistas. Fue un estudio donde colaboraron asesores externos y funcio
narios de la institución y se documentó en varias etapas: contratación de consultores, diseño 
colaboratlvo del estudio, cambio organizacional (ajustes a la estructura y procesos de la dependencia) 
y entrenamiento de la burocracia para el cambio.
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4 El diseño de investigación acción incluso se empleó en un estu 
dio sobre ia inteligencia emocional de niños de tres a cinco años

Incluso se ha utilizado para estudiar la inteligencia emocio 
nal de los ninos pequeños (de tres a cinco anos de edad) y como 
incrementarla, a la par con sus habilidades sociales (Kolb y 
Wtede, 2001) También para estudiar la viabilidad de operación 
de centros medicos amenazados por n) los cambios en el sistema 
de salud estadounidense, b) los costos crecientes de la practica 
hospitalaria y c) la reducción de presupuesto para investigación 
y ayuda a los sectores más pobres de la sociedad (Mercer, 1995)

La vanante "diseños de investigacion-accion 
participativa"
En estos diseños también se resuelve una problemática o se imple 
menLon cambios, pero en ello intervienen de manera aun mas 
colaborativa y democrauca uno o varios investigadores y panici 
pantes o miembros de la comunidad involucrada (Roberts, 2013,
Brydon Miller, GreenwoodyMaguire, 2003, ReasonyBradbury, 2001,yMcTaggan 1996) Lapalabra 
“participativa’ le proporciona el rasgo característico a este diseño En efecto, la problemauca es idenufi 
cada en conjunto por la comunidad y los investigadores Se considera a los miembros de la comunidad 
como expertos en la misma, por tal mouvo sus “voces” resultan esenciales para el planteamiento y las 
soluciones (Hacker, 2013 y Eng, 2013) Durante todo el proceso, los miembros de la comunidad son 
considerados como “socios" y altamente valuados por sus peispecuvas únicas y la información que pro 
porcionan (Israel etaí, 2013) “El estudio es conduado con la comunidad mas que en una comunidad " 

Conocer a la comunidad en toda su complejidad es mas que solamente identificar sus necesida- 
des, implica comprender sus fortalezas y debilidades, conflictos relaciones etcetera

Para que sea viable la mvesugación, la población debe estar preparada para participar (apertura, 
motivación) y lograrse la unidad entre investigadores y comunidad

Es vital idenuficar fuentes de información (lideres, redes, grupos, oiganizaciones) e investigadores 
potenciales (socios) También a las personas conflictivas y quienes pueden entorpecer la investigación 

El éxito de sus resultados depende de los recursos de la comunidad (existencia de una identidad 
común y union, competencias y destrezas individuales, trabajo colaborativo, redes sociales y organi 
zaciones solidas), así como de establecer fuertes lazos e intereses mutuos con los miembros de ella 

El papel de los miembros de la población como participantes puede variar desde sumamente 
activo (investigadores) hasta mas bien pasivo (simplemente se les consulta para que proporcionen 
información y se valida el reporte de resultados con ellos) (Israel et aL 2013) Cuando son investiga

dores asistentes debemos capacitarlos

Principios de la invesiigacion acción parlicipativa
Cooperación mutua y confianza entre todos los actores involucrados 
Equidad en las decisiones 
El contexto es fundamental 
Los patrones deben conectarse
Desarrollar significados de todas ias “voces de la comunidad e investigadores 
imaginar representaciones de las necesidades comunitarias 

. Diseñar acciones que transformen
8 El resultado debe impactar favorablemente a la población
9 Las colaboraciones reforman

y compartir el liderazgo son las claves de un estudio) _________________

10
11

Investigación acción parUcipaliva o 
cooperativa En ésta los participantes 
pueden fungir como coinvestigadores 
ya que necesitan interacluai de 
manera constante con los dalos Oel 
planteamiento a la elaboración del 
repolle

considerados entre éstas reestrucluraclón administrativa patos de traba adores tusiones y v
de médicos y modificar los esquemas de dirección de los centros hospitalarios
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Ejemplos de revistas de Investigación* 
acción Systemic Píoctice and Action 
Research, Educational Action Research, 
Action Research, At Practitioner, Action 
Learning: Research and Practice y 
Participatory Learning and Action.

Veamos algunos ejemplos.
Balcazar, García-Iriarte y Suárez-Balcazar (2009) llevaron a cabo un estudio de investigación- 

acción participativa junto con un grupo de inmigrantes colombianos de Chicago (Estados Unidos), 
con el objetivo de identificar sus preocupaciones más comunes e implementar esfuerzos de autoayuda 
para enfrentar sus necesidades más apremiantes. Los 261 participantes completaron una encuesta de 
e\'aluadón de necesidades y 46 asistieron a un foro público de discusión. Posteriormente, se organi
zaron grupos de voluntarios para planear y desarrollar acciones que atendieran las necesidades detec
tadas. Entre éstas se elaboró una guía para el cuidado de la salud y los servicios sociales del estado de 
Illinois, la cual se distribuyó ampliamente en la comunidad.

Asimismo, Fine y Torre (2006) llevaron a cabo un proyecto de investigación-acción en el mar
co de un programa universitario de una prisión de máxima seguridad para mujeres en Estados Unidos 
de Norteamérica. Entre otras cuestiones se analizaron problemáticas de abuso y violencia estructural, 
además de proponer acciones para combatirlas.

Kamali (2007) efectuó dos estudios de investigación-acción participativa en zonas rurales iranís 
para analizar y mejorar tanto la comunicación como la colaboración entre empleados estatales dedi
cados al desarrollo social y trabajadores agrícolas (hombres y mujeres), así como crear conciencia de 
la equidad de género que debe existir. Las investigaciones sirvieron no solamente para conocer las 

actitudes de todos los participantes, así como los factores socioculturales que intervie
nen en las actividades laborales y las barreras, sino para lograr procesos de trabajo más 
democráticos, participativos y equitativos entre géneros. Algo sumamente meritorio 
en un sistema predominantemente patriarcal.

Algunos de ios temas y categorías emergentes que constituyen barreras a la comu
nicación entre los empleados gubernamentales y los campesinos se muestran en la 
cabla 15.8:

» Tabla 15.8 Temas y categorías emergentes de los estudios de Kamali (2007)

Tema: barreras vinculadas Tema: otras barreras y

Categorías Categorías Categorías Categorías

DIsulmInación contra los 
campesinos y las mujeres

Barreras burocráticas en el 
Ministerio de Agricultura del 
Jihad (MA/) para implemen
tar proyectos de participa
ción comunitaria (social)

Pocas oportunidades para 
las mujeres campesinas 
para realizar actividades 
sociales

Bajos niveles de conoci
miento de la mayoría de los 
trabajadores respecto al 
desarrollo participative

Experiencia y práctica 
minimas en proyectos 
participativos

Estructuras gubernamentales 
de participación Inadecuadas

8ajo nivel de alfabetización Los proyectos participativos 
requieren de tiempo, del 
cual no siempre se dispone

Actitudes de no colabora
ción en un nivel social 
macro

Creencias negativas y escasa 
conciencia de vanos gestores 
sobre el valor del desarrollo 
rural partkipativo

Poca atención al estatus de 
la mujer por parte de la 
comunidad y el MAJ

Falta de un sistema que 
claramente recompense al 
personal del MAy que sea 
creativo y se encuentra 
motivado y comprometido

Las reclusas cumplieron funciones de Investigadoras, pero no aparecieron como coauloras porque ello Implicaba poner en riesgo su segu
ridad



Resumen

Para concluir
Cabe señalar que los diferentes diseños cualitativos ftecuemeniente pueden aplicarse al mismo pro-

cir entendimiento y teoría). De hecho, una investiBación cualitativa puede incluir elementas L más 
de una clase de diseño. Lo que los diferencia es el marco de referencia, lo que cada upo pretende lograr 
y el producto resultante al final del estudio (Ctestvell » al, 2007). Desde luego, hay otras clases de 
diseños, aquí se trataron las fundamentales

Una recomendación al lector es que más que preocuparse sobre si su estudio es de un tipo u otro, 
su atención tiene que centrarse en realizar la investigación de manera sistemática y profunda, así como 
en responder al planteamiento del problema

Resumen o
• En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al "abordaje" en 

general que habremos de utilizar en el proceso de investiga
ción

‘ El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos 
y el análisis, surge desde el planteamiento del problema has
ta la inmersión inicial y el trabajo de campo, desde luego, va 
sufriendo modificaciones, aun cuando es más bien una forma 
de enfocar el fenómeno de interés

• Los principales tipos de diseños cualitativos son o) teoría fun
damentada, b) diseños etnográficos, c) diseños narrativos, d) 
diseños fenomenológicos y e) diseños de inves(igación-ac 
ción. Los estudios de caso cualitativos se pueden revisar en el 
centro de recursos en línea

• El planteamiento básico del diseño de teoría fundamentada 
es que tas proposiciones teóricas surgen de los datos obteni
dos en la investigación, más que de los estudios previos

• Se han concebido fundamentalmente dos diseños de teoría 
fundamentada a) sistemático y b) emergente

• El procedimiento regular del análisis de teoría fundamentada 
es codificación abierta, codificación axial, codificación selec
tiva, generación de teoría

• Los diseños etnográficos pretenden describir y analizar ideas, 
creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, 
culturas y comunidades

• Existen vanas clasificaciones de los diseños etnográficos 
Creswell (2013b) los divide en- realistas, críticos, clásicos, mi- 
croetnográficos y estudios de caso

• En los diseños etnográficos el investigador, por lo general, es 
completamente un observador participante

• Los diseños etnográficos investigan colectividades que com
parten una cultura el investigador selecciona el lugar, detecta 
a los participantes y, por último, recolecta y analiza los datos

• En los diseños narrativos el investigador recaba datos sobre 
las historias de vida y experiencias de ciertas personas para 
describirlas y analizarlas Le incumbe la sucesión de eventos

• Los diseños narrativos pueden referirse, o) toda la historia de 
vida de un individuo o grupo, b) un pasaje o época de dicha 
historia de vida o c) uno o varios episodios de diferentes par

ticipantes

Mertens (2010) divide a los estudios narrativos en o) de tó
picos (enfocados en una temática, suceso o fenómeno), b) 
biográficos (de una persona, grupo o comunidad, sin incluir la 
narración de los participantes "en vivo", ya sea porque falle
cieron, porque no recuerdan a causa de su edad o enferme
dad, o son inaccesibles), c) autobiográficos (de una persona, 
grupo o comunidad incluyendo testimonios orales "en vivo" 
de los actores participantes)
Existen dos esquemas principales para que el investigador 
narre una historia o) estructura problema-solución y b) es 
tructura tridimensional
Los diseños fenomenológicos tienen como propósito principal 
explorar, describir y comprender las experiencias de las per
sonas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos 
en común y diferentes de tales vivencias 
El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser 
tan vanado como la amplía experiencia humana 
En ocasiones el objetivo es descubrir el signiiicado de un fe
nómeno para vanas personas
La finalidad de la investigación-acción es resolver problemá
ticas y mejorar prácticas concretas Se centra en aportar infor
mación que guíe la toma de decisiones para programas, pro
cesos y reformas estructurales
Tres perspectivas destacan en la investigación-acción la vi
sión técnico-cientlfica, la visión deliberativa y la visión eman
cipadora
Creswell (2013b) considera dos diseños fundamentales de la 
Investigación acción práctico y participativo 
El diseño participatlvo implica que las personas interesadas en 
resolver la problemática ayudan a desarrollar lodo el proceso 
de la Investigación de la idea a la presentación de resultados 
Las etapas o ciclos para efectuar una investigación-acción 
son delectar el problema de investigación, formular un plan 
o programa para resolver la problemática o introducir el cam
bio, implementar el plan y evaluar resultados, además de 
generar realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnós
tico y a una nueva espiral de reflexión y acción
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Conceptos básicos

• Categoría
• Categoría central
• Codificación abierta 
< Codificación axial
• Codificación selectiva
• Códigos en vivo
• Diseño de investigación cualitativa
• Diseño emergente
• Diseño participalivo
• Diseño practico
' Diseño sistemático

• Diseños de investigación-acción
' Diseños de teoría fundamentada
• Diseños etnográficos
' Diseños fenomenológicos
• Diseños narrativos
• Etnografía 
- Hipótesis
• Investigación-acción participativa
• Narrativa 
' Tema
• Teoría fundamentada

Ejercicios '

1 Detecte una problemática en su barrio, colonia, municipio o 
comunidad (de cualquier índole). Una vez que la tenga defi
nida obsérvela directamente (sea testigo directo) en el lugar 
donde ocurre y tome notas reflexivas sobre ella (en conso
nancia de la problemática, la observación le puede tomar 
horas o días) ¿Cómo puede describirse? ¿A quiénes afecta o 
incumbe? ¿De qué magnitud es de acuerdo con su percep
ción? ¿Cómo se manifiesta’ ¿Cuánto hace que persiste? ¿Qué 
intentos se han efectuado por resolverla’

Realice algunas entrevistas sobre la problemática con 
vecinos y en general con habitantes del lugar donde vive 
(digamos cuatro a cinco entrevistas). Transcríbalas y analíce
las, de acuerdo con cualesquiera de los diseños de la teoría 
fundamentada. ¿Cuáles son las categorías y temas más im
portantes que emergieron del análisis? ¿Cómo se relacionan 
estos temas? ¿Cuál es la esencia del problema (categoría 
central)? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles sus consecuencias? 
¿Cuáles las condiciones intervlnientes’ Recuerde que no 
debe mezclar sus opiniones con las de los participantes, deje 
que ellos expresen de manera amplia sus puntos de vista 
(no introduzca sesgos) Posteriormente, lleve a cabo una se
sión de enfoque sobre la problemática (cuatro o cinco perso
nas). Una vez más, no influya en los participantes En la re
unión también haga preguntas sobre si la cultura (creencias, 
costumbres, participación, etc) del barrio o comunidad pue
de facilitar o no la solución del problema Transcriba la se
sión y analícela siguiendo el modelo de teoría fundamenta
da. Responda a las preguntas mencionadas en la entrevista 
Compare los resultados de la sesión con los de las entrevis
tas: ¿qué coincidencias y diferencias encuentra? Elabore un 
reporte con los resultados de la sesión y las entrevistas In
cluya en el reporte una narración del problema mediante la 
estructura problema-solución Agregue sus conclusiones.

Organice otra sesión para recabar ideas sobre cómo re
solver o enfrentar la misma problemática, con otros partici
pantes distintos a los de la sesión anterior (que seguramen
te ya aportaron soluciones) y de ser posible invite a un líder 
de la comunidad Elabore con ellos un plan que incorpore las 
ideas de lodos y las suyas propias. Analice los obstáculos 
que tendría tal plan Idealmente, implemenle el plan y eva
lúe Documente la experiencia que abarca, teoría fundamen
tada, análisis narrativo y fenomenológico, así como algo de 
etnográfico La problemática puede ser en una universidad, 
empresa o sindicato

2 Platique con uno de sus mejores amigos sobre cuál ha sido 
la experiencia que le ha generado mayor satisfacción o ale
gría. Tome notas y de ser posible grábela en audio o video, 
vea si esta reflejada en sus páginas de las redes sociales que 
comparten, genere temas de la experiencia y vuelva a na
rrar la historia con todos sus elementos- ¿dónde y cuándo 
ocurrió’ ¿Cuál es su significado? ¿Qué implicaciones tiene? 
¿Quiénes participaron?, etcétera

3 Documente y analice una cultura antigua o actual (egipcia, 
romana, azteca, maya, los godos, la de su país, la subcullu- 
ra de un grupo de música o equipo de fútbol, etc.). ¿Qué 
características o rasgos distintivos tiene? ¿En qué creía esa 
cultura? (pueden considerarse muchos aspectos, pero con 
estos dos nos conformaremos)

A Respecto de su planteamiento sobre el problema de inves
tigación cualitativo, del que ya consideró cuál serla la uni
dad de análisis inicial y el tipo de muestra dirigida, así como 
los instrumentos que utilizaría para recolectar los datos. 
¿Qué diseño o diseños cualitativos serían pertinentes para 
el estudio?



Ejemplos desarrollados

Ejemplos desarrollados

La guerra cristera en Guanajuato 
El estudio es esencialmente de carácter narrativo y fenomenoló- 
gico Para cada población, una vez realizada la Inmersión en el 
campo, se procedió a recolectar datos por medio de: o) documen
tos, b) testimonios obtenidos por entrevistas, c) objetos y d) ob
servación de sitios. Los distintos tipos de datos primero fueron 
analizados por separado y luego en conjunto.

Las entrevistas constituyeron el eje de los reportes, en torno 
a éstas se desarrolló una descripción narrativa de cada comuni
dad, la cual incluía las experiencias de los participantes y su sig
nificado con respecto a la guerra cristera (los objetos, documen
tos y observaciones complementaron las entrevistas y se 
agregaron a la narración). La mayoría de las narraciones se basa
ron en los siguientes temas, que fueron en su mayoría generados 
inductivamente:’®

Dalos sobre el desarrollo de la guerra cristera en la comuni
dad (fechas de inicio, terminación y hechos relevantes, nú
mero de víctimas, templos cerrados, etcétera).

‘ Circunstancias de la comunidad (hoy en día todas son munici
pios): antecedentes específicos de cada población, situación 
al inicio de la conflagración, durante ésta y al terminar. 
Levantamiento en armas: a partir del 31 de julio de 1926, 
cómo ocurre la rebellón en cada lugar.

■ Cristeros: descripción, perfiles, motivaciones, formas de orga
nización y nombres de los Ifderes.

• Armamento: características de las armas y la manera en que 
los grupos cristeros se abastecían de armas y "parque" (mu
niciones).
Manutención y apoyo: qué personas, que no participaron en 
la lucha, apoyaron a los cristeros (contactos) y cómo provelan 
a éstos de comida, dinero, armas y noticias sobre las posicio
nes del Ejército del Gobierno Federal.

- Símbolos y lenguaje cristeros: tema con las siguientes 
categorías: 

ü) Estandartes
b) Lemas
c) Gritos de lucha
d) Oraciones
e) Objetos religiosos 
O Otros

• Tropas federales: nombres y descripción de los soldados del 
Ejército del gobierno federal.

• Lugares estratégicos de los cristeros. Tema con dos categorías’

a) Cuarteles
b) Escondites

• Cuarteles federales Tema con tres categorías- 
o) Claustros de monjas y escuelas religiosas
b) Iglesias
c) Haciendas

• Enfrentamientos, luchas armadas entre federales y cristeros.
• Fusilamientos, asesinatos y ejecuciones. Tema con las 

siguientes categorías:

a) De cristeros
b) De federales
c) De sacerdotes

• Injusticias. Este tema se integra por las siguientes categorías- 
0) Robos por parte de los cristeros
b) Robos por parte de los federales
c) Asesinatos de personas inocentes

• Misas ocultas (recordemos que estaban prohibidas por la Ley 
Calles): descripción de cómo en casas particulares se realiza
ban las misas.

• Sacerdotes perseguidos, con las categorías:

o) Modo de vida de sacerdotes que se escondían 
b) Torturas y fusilamientos

' El papel de la mujer en la guerra cristera: cómo las mujeres, 
participaron y apoyaron el conflicto.

• Tradición oral Tema con las categorías-

o) Leyendas
b) Sucesos
c) Oraciones
d) Corridos (formas musicales y literarias populares en México)

• Final de la guerra cristera (versión oficial): qué aconteció en 
cada municipio cuando las iglesias son reabiertas y los cultos 
son permitidos de nuevo (1929).

« Continuación real de las hostilidades (1929-1940): en la ma
yoría de los municipios el conflicto prosiguió. En algunos 
casos la persecución cristera se mantuvo, en otros, los renco
res V venganzas por parte de ambos bandos perpetuó la 
conflagración local, y en ciertos lugares, con el pretexto del 
conflicto cristero, se continuó luchando, pero por otros moti
vos (posesión de tierras, levantamiento contra terratenien
tes, etcétera).

^ Secuelas actuales (siglo xxi), con las siguientes categorías: 

o) Santuarios donde se venera a los mártires en nuestros días 
ó) Monumentos en memoria de los cristeros caldos 
c) Peregrinaciones y fiestas para recordar el movimiento y a 

los mártires

poblaciones y fue cuando se agregó el análisis de obji
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d) Testimonios de milagros exvotos y narraciones
e) Beatificaciones y santificaciones
Al final, se presentó una narración general y un modelo de 

entendimiento de este conflicto armado (con base en las narra
ciones de las distintas poblaciones consideradas)

Consecuencias del abuso sexual infantil 

Esta investigación es de naturaleza fenomenologica (se analiza
ron los significados de las experiencias de abuso sexual de las 
participantes) y su método de análisis fue el de teoría fundamen
tada (diseño sistemático) El modelo resultante ya se presentó en 
el capitulo anterior Recordemos que las categorías centrales (fe
nómeno) fueron dos sentimientos omenozontes o peligrosos y 
carencia de ayudo, impotencia y folla de control

Centros comerciales
El diseño que guio el estudio fue el de teoría fundamentada en 
su version "emergente" Simplemente se codificaron las trans
cripciones de las sesiones y se generaron las categorías y temas 
(obviamente, también se consideró el material en video)

Se elaboro un reporte por cada centro comercial (en las urbes 
de mas de tres millones de habitantes hay por lo menos dos 
centros comerciales de la cadena u organización en estudio, en 
ciudades intermedias con menos de tres millones de habitantes, 
solamente se ubica un centro comercial) Cada centro tiene entre 
100 y 300 establecimientos o comercios, incluyendo de dos a 
cuatro tiendas departamentales grandes (20 a 40 secciones) 

Mostramos las principales categorías que emergieron en los 
siete grupos de enfoque organizados para uno de los centros co
merciales, en un lopico concreto

Área 2: Atributos del centro comercial 
Temática

• Identificación y definición de los atributos, oportunidades y 
factores críticos de éxito del centro comercial ideal 
Pregunta ¿que factores son importantes para elegir un centro 
comercial como el preferido’
Categorías las 10 primeras fueron recurrentes en todas las 
sesiones y se "saturaron" más rápidamente

El ambiente 
Variedad de tiendas 
Tranquilidad 
Limpieza 
Ubicación
La gente ("parecida a mí"), mismo nivel socioeconómico
Cercanía
Segundad
El diseño, la arquitectura 
Decoración 
Buenos servicios 
La comodidad 
La comida
Las instalaciones (escaleras eléctricas, elevadores, facilidades 
de acceso, amplitud de pasillos, etcétera)
Su exclusividad 
La iluminación
Estacionamiento (amplitud y accesibilidad)
Los precios
El lugar pequeño
Las chicas, mujeres que van
Estilo de la plaza ("personalidad moderna')
La ropa (variedad, calidad y marcas)
La calidad de los productos de las tiendas (en general)
Los bancos
Área de comida rápida
Los "chavos", hombres jóvenes
La diversión
No hay mucho ruido
El tamaño
Los eventos (conciertos, espectáculos y otros)
El resto de las categorías fueron mencionadas con menor fre
cuencia

Niños con üiscnpacidod visual
Diseño basado en la teoría fundamentada (vertiente emergente)

Los investigadores opinan

El libro ha sido muy útil en el trabajo de investigación tanto en mi 
propia investigación, como en la que puedo dirigir a los estudian
tes de psicología

El investigador, sea estudiante o profesional en cualquier 
área, debe tener claro el camino a seguir en la investigación que 
desarrolla La ilustración que hace el libro con ejemplos tan espe
cíficos, permite arrojar luz en la comprensión de una aplicación 
concreta del desarrollo de las partes de la investigación Esto es 
algo que debe tener claro el estudiante y el investigador Otro 
ejemplo muy útil del libro es el esfuerzo que hace por superar

la dicotomía entre método cuantitativo y cualitativo, mediante 
ejemplos concretos La posibilidad de encontrar ejemplos que 
"ponen en diálogo' ambos métodos ha sido muy útil para inte
grar antes que separar y poner en conflicto

El investigador y el estudiante logran ver de manera más cla
ra, aunque respetando los presupuestos epistemológicos de am
bos métodos, que es posible trabajar con modelo mixto

Fernando A. Muñoz M.

Director general académico 
Universidad Católica de Costa Rica



El reporte de resultados del proceso 
cualitativo

En los momentos en que él se me acercaba para consumar el abuso, 
abrazaba o mi oso Óscar para que me diera fuerza, y cuando iba per
diendo eso fuerza, pensaba en Dios, y al hacerlo, me alejaba de allí, 
volaba y todo se veía muy lejos, tan lejos... que el dolor desaparecía. 
Esos escapes al cielo, me permitieron sobrevivir.

Testimor^io de una sobreviviente 
del abuso sexual en su infancia

Los buenos reportes cualitativos están colmados de maravillosas lec
ciones de vida.

Roberto Hernbndez-Sampteri

Paso 5 Elaborar el reporte de resultados 
Proceso de investigación cualitativos

cualitativa ^ Definición del usuario.
• Selección del tipo de reporte a presentar de acuerdo con el 

usuario: contexto académico o no académico, formato y 
narrativa.

’ Elaboración del reporte y del material adicional correspon
diente.

• Presentación del reporte.

Objetivos de aprendizaje
Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

1. Reconocer los tipos de reportes de resultados en la investigación cualitativa.
2. Comprender los elementos generales que integran un reporte de la investigación 

cualitativa y aquellos específicos de acuerdo con el diseño elegido como predominante.
3. Visualizar la manera de estructurar el reporte de un estudio cualitativo.

Síntesis
En el capitulo se revisa la estructura general que caracteriza a un reporte de la investigación 
cualitativa, de acuerdo con el diseño predominante. Por otra parte, se señala que los reportes 
cualitativos pueden ser, al igual que los cuantitativos, académicos y no académicos. Además, 
se dan recomendaciones para su elaboración.

También, se destacan tres aspectos Importantes en la presentación de los resultados: la 
narrativa general, el soporte de las categorías con ejemplos y los elementos gráficos. Asimis
mo, se insiste en que el reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y 
señalar las estrategias que se usaron para abordarlo, así como los dalos que fueron recolecta
dos, analizados e interpretados por el investigador.



Sus elementos son 
Narrativa general 
Soporte de categorías 
Relaciones entre categorías 
Elemertios gráficos

Sus objetivos son:
Describir el estudio 

• Señalar estrategias 
fundamentar el análisis ^
Comunicar resultados

Los tipos de reporte dependen 
de

71
las razones del estudio 
los usuarios y lectores 

■ El contexto de la 
presentación, que puede ser

I Académico
* • No académico

En su elaboración se utiliza 
un estilo de publicaciones 

APA, Vancouver. Harvard, Chicago y 
otros

Y se evalúa:
Encuadre general 
Redacción 
Forma y escritura

- Método (procedimientos y análisis)

Reporte de resultados del proceso 
cualitativo

Su estructura se forma de 
Portada

• Indices (de contenidos, figuras y 
** tablas)

• Resumen o sumario
• Cuerpo del documento 

Referencias o bibliografía
• Apéndices

Sus características (narrativa central,
producto final y tipos de categorías
que se presentan) depende
del abordaje principal leoifa
fundamentada, etnográfico, narrativo,
fenomenologico, invesligacion-acción
los estudios de caso cualitativos se ---s., n
revisan en el capllulo d del centro de u
recursos en linea
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Reportes de resultados de la investigación cualitativa
Los reportes de resultados del proceso cualitatiNO comparten diversas características con los reportes 

^ 1 cuantitativos mismos tipos (tesis, informes técnicos, artículos, capítulos de libros, afiches, etc) y 

contextos (académico y no académico), exigencias de extensión y proposito (responder al plantea
miento del problema) Por tal razón, no se repetirán estos temas Para ello se recomienda al lector 
ret'isar previamente el capítulo 11 Desde luego, los reportes cualitativos son más flexibles y lo que los 
diferencia es que se desarrollan mediante una forma y esquema narrativos Asimismo, deben funda
mentar las estrategias que se usaron para abordar el planteamiento, así como los datos que fueron 
recolectados, analizados e interpretados por el investigador (McNifFy Whitehead, 2009; y Munhall y 
Chenail, 2007).

A continuación se comentan algunas propiedades y se dan recomendaciones para elaborar infor
mes cualitativos

• El reporte cualitativo es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con codo 
detalle (Savin-Baden y Major, 2013, Neuman, 2009 y Merriam, 2009), aunque deben obviarse 
los pormenores que conozcan los lectores (Williams, Unrau y Grinncll, 2005) Por ejemplo, 
supongamos que presentamos a la junta directiva de un hospital una investigación sobre la rela
ción entre un grupo de medicos y sus pacientes terminales, la descripción del ambiente (el hos
pital) debe ser muy breve, ya que los miembros de la junta lo conocen

• Escerberg (2002) sugiere que al inicio nos cuestionemos que es importante incluir y excluir
• En el reporte de la indagación cualitatn-a, las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje 

vivido, fresco y natural, así como un estilo mas personal
• El lenguaje no debe ser “se.xista" ni discriminatorio
• Las secciones del reporte deben relacionarse entre sí por un “hilo conductor” (el último párrafo 

de una sección con el primero de la siguiente sección).
• En los reportes, además de descripciones y significados deben incluirse fragmentos de contenido 

o testimonios (unidades de análisis) expresados por los participantes de cada categoría y tema 
emergente (citas textuales cortas y largas, en su lenguaje natural, aunque las palabras sean inco
rrectas desde el punto de vista gramatical o puedan ser consideradas “impropias” por algunas 
personas) Recordemos que hay categorías comunes a cualquier estudio cualitativo: del ambiente, 
del fenómeno o problema de investigación, de los participantes y de las interpretaciones del 
investigador

• Para enriquecer la narración o historia central se recomienda usar ejemplos, anécdotas, metáforas 
y analogías.

• Tal narración puede redactarse en primera persona y comenzar con una historia costumbrisra, un 
testimonio, una reflexión, una anécdota o de manera formal Incluso, como mencionan Creswell 
(2013b) y Cuevas (2009), puede no solamente iniciarse, sino estructurarse, a manera de “cuen
to”,' “novela” u “obra de teatro", es decir, con estilo “narrativo”

• Las contradicciones deben especificarse y aclararse
• En la interpretación de resultados y la discusión se revisan los hallazgos más importantes y se 

incluyen los puncos de vista y las reflexiones de los participantes y del investigador respecto al 
significado de los datos, los resultados y el estudio en general, además de evidenciar las limitacio
nes de ia investigación y hacer sugerencias para futuras indagaciones

• Se deben diferenciar con claridad las narraciones de los participantes, las del investigador y las 
interpretaciones de éste

» El investigador debe ser honesto con la audiencia del estudio respecto a su posición personal, 
incluyendo en el reporte una breve sección en la que explique su papel y perspectiva respecto al 
fenómeno y los hechos, además de sus antecedentes, valores, creencias y experiencias que podrían 
influir en su visión sobre el problema analizado También, en caso de que así sea, debe reportar si

Se acloía a “manera de coenlo', no que sea un 'cuenlo' (con narraciones exageradas por ejemplo) El buen leparle cualitativo es realista 
y demucstia que el csludio es creíble
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nene alguna conexión (personal laboral, etc) con los participantes (Cuevas, 2009 y Zemliansky, 
2008) Para ello, las anotaciones, particularmente las personales, le son de gran utilidad 
Debemos cuidar los detalles en todo el informe, no solamente en la narración, sino en la estruc 
tura
El análisis, la interpretación y la discusión en el reporte deben incluir las descripciones profundas 
y completas (asi como su significado) del contexto o ambiente (categorías de este), de los partici 
pantes, los lugares, objetos, eventos y situaciones, las categorías, los temas y patrones emergentes 
relacionados con el planteamiento del problema, y sus vínculos (hipótesis y teoría)
Mertens (2010) sugiere que h mayoría de los reportes deben contener la historia del fenómeno 
o hecho revisado, la ubicación del lugar donde se llevo a cabo el estudio, el clima emocional que 
prevaleció durante la investigación, las estructuras organizacionales y sociales del ambiente Asi 
como las reglas, los grupos y todo aquello que pueda ser relevante para que el lector comprenda 
el contexto en términos del estudio presentado
En ocasiones se pueden agregar las transcripciones como anexos, para fines de auditoria o simple 
mente pira que cualquier lector pueda profundizar en la investigación (Mertens, 2010) Incluso 
un investigador podría publicarlas en una pagina electrónica donde puedan ser revisadas Pero es 
necesario recordar que nunca se identifica por su nombre verdadero a los participantes La confi 
dencialidad es absoluta
Se deben incluir todas las voces o perspectivas de los participantes, al menos las mas representa
tivas (las que mas se repiten, las que se refieren a las categorías mas relevantes las que expresan el 
sentir de la mayoría) Los marginados, los líderes, las personas comunes, hombres y mujeres, etc , 
todos tienen el derecho de ser escuchados y de que hagamos eco de sus necesidades, sentimientos 
y declaraciones Por ejemplo en el estudio de la guerra cristera, el tema fundamental (o uno de 
las mas importantes) fue el ataque a la libertad de culto y símbolos religiosos (cierre de templos, 
prohibición de decir y oír misas y de reunirse en las iglesias), entonces es necesario incluir las 
diferentes voces o expresiones sobre este tema (sacerdotes no combatientes, sacerdotes comba 
tientes, soldados cristeros, devotos, soldados del ejercito federal, población común que no peleo 
en las batallas o escaramuzas etc ) Si no se escucho alguna manifestación (es decir, no se pronun 
cío durante la recolección de ios datos), al elaborar el reporte nos debemos cuestionar por que y 
tal vez hasta sea conveniente regresar al campo para recabar esas voces perdidas o, al menos, 
conocer los motivos de su silencio
Antes de elaborar el reporte debe revisarse el sistema completo de categorías, temas y reglas de 

codificación
Sandelowski y Leeman (2012) sugieren que en el informe se traduzcan los resultados en oracio 
nes temáticas y en intervenciones, sugerencias de mejora, iniciativas o cambios requeridos 
No olvide utilizar la función de sinónimos y antónimos y busque en internet diccionarios de 
términos cualitativos Utilice los recursos en línea manuales de estilos de publicaciones y el docu
mento ‘ Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original

En la tabla 16 1 se comparan algunas cuestiones que se ponen de relieve en el reporte, dependien 

do del diseño o abordaje predominante ■

’.ío th 
IÍIU.J

■ Tolla 16 I Caraclefísticas del reporte cualitativo dependiendo del Upo de diseño

SlEaBfflUB'

Narrativa
ccniral
desarrollada a 
partir de

El modelo o teoría 
generada

El retrato del 
lugar y la cultura 
estudiada

la secuencia de 
eventos y pasajes 
de vida

las experiencias 
comunes y diversas 
de los participantes 
respecto al 
fenómeno

la conexión 
entre la 
problemática y 
las soluciones

(contiiiim]
Una vez más se excluye el estudio de caso cualllativo que puede tevisarse en el capitulo 1 dei cenlío de recursos en linea 'Estudios de 

caso"
Cciilio
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» Tabla 16.1 [continuación)

1 Caracleristica
Elnogriílco

Producto final 
que responde 
al plantea
miento y que 
incluye las 
categorías 
emergentes

Modelo 0 teoría 
(conjunto de 
proposiciones 0 
hipótesis)

Descripción de la 
cultura 
estructura, 
procesos y 
temas culturales

Cronología de 
eventos o historias 
contadas por los 
participantes, 
encadenadas 
entre $1 y vueltas 
a narrar por el 
Investigador 
(pasado, presente 
y futuro 0 
principio,
Intermedio y final)

Descripción del
fenómeno
(experiencia
compartida)
Similitudes y
diferencias entre
expertencras

Diagnóstico y 
plan de acción o 
implementación 
del cambio

Tipos de 
categorías 
que se 
presentan

Componentes del 
modelo o teoría

Culturales Oe interacciones 
y sucesión de 
eventos o 
pasajes de vida

Oe la descripción 
de las experien
cias de los 
participantes y de 
la del investigador 
(diferenciadas)

Oe una
problemática o 
necesidad de 
transformación 
y sus
soluciones

02

Estructura del reporte cualitativo
Ya se mencionó que cada reporte es diferente, pero los elementos más comunes (sobre codo cuando 
se piensa publicarlo en una revista cientíñca o en un documento técnico-académico) en un esquema 
muy general son los siguientes:^

1 Portada
2 índices

3 Resumen
4. Cuerpo del trabajo

• Introducción- incluye los antecedentes
• Revisión de la literatura

• Método
• Análisis y resultados
• Discusión

5. Referencias o bibliografía 
6 Apéndices

1. Portada
Comprende el título de la investigación, el nombre de! autor o los autores y su afiliación institucional, 
o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en que se presen
ta el reporte.

2. índices
De contenido, tablas y figuras Estos conceptos se introdujeron en el capítulo 11

3. Resumen
Tiene las mismas características del reporte cuantitativo (por ejemplo, extensión), las cuales se expli
caron en el capítulo 11. En la tabla 16.2 se presenta el resumen traducido de Morrow y Smith (1995, 
p. 24) como ejemplo."*

' Para evilai ledundantias, no repetliemos algunos comeniaiios que son comunes con los repones cuanlitallvos y que íueron hechos en el 
capitulo 11, como las portadas de las tesis y disertaciones 
‘ Se adaptó ia redacción para hacerlo más comprensibte en español



•* “" ='tolo praducio de Invest,gacldn cualitativa

Esifuclura del teporle cualitaiivo

Susan L. Morrow
Department of Edutalional Psychology, University of Utah 

Mary Lee Smith
Division ol Educational Leadeiship and Policy studies, Aiiiona Slate univctsity

Resumen
Este estudio tualilalivo Investigd los const,uctos peisonales de supervivencia y aliontamienlo de la siluacdn ciltica 
por parte de 11 mujeres que padecieron abuso sexual durante su niftez
Se utilizaron como técnicas de recolección de datos- entrevistas en profundidad, un grupo de enfoque de 10 semanas 
de duración, evidencia documental, seguimiento mediante la verificación de resultados y conclusiones por parte de 
las mujeres participantes, y análisis cooperativo
Poco más de 160 estrategias individuales fueron codificadas y analizadas, y se generó un modelo teórico que 
describe, a) las condiciones causales que subyacen al desarrollo de las estrategias de supervivencia y alrontamiento 
de la crisis que representa el abuso, b) los fenómenos que surgieron de esas condiciones causales, c) el contexto que 
influyó en el desarrollo de las estrategias, d) las condiciones intervinientes que afectaron el desarrollo de las 
estrategias, e) las estrategias actuales de supervivencia y aírontamienlo del fenómeno y f) las consecuencias de tales 
estrategias.
Se Identificaron subcalegortas de cada componente del modelo teórico y son ilustradas por los datos narrativos 
Asimismo, se discuten y valoran las Implicaciones para la asesoría psicológica en lo referente a la Investigación y prác
tica profesional.

4. Cuerpo del documento
Introducción
Incluye los antecedences (tratados con brevedad), el planteamiento del problema (objetivos y pregun
tas de investigación, así como la justificación del estudio), el contexto de la investigación (dónde y 
cuándo se realizó), las categorías, los temas y patrones emergentes más relevantes (hallazgos)^ y los 
términos de la investigación, al igual que las limitaciones de ésta. Es importante que se comente la 
utilidad del estudio para el campo académico y profesional.

Revisión de la literatura
Debemos recordar que todo estudio debe vincular sus resultados con ios de investigaciones anteriores. 
Normalmente, en los reportes cualitativos se incluye la revisión de la literatura como un apartado o 
capítulo en sí mismo y además, en la presentación de resultados, se van comentando éstos en relación 
con los de estudios previos (se entreteje la narrativa general con el conocimiento que se ha generado 
respecto al planteamiento del problema) (Cresweil, 2013b; Savin-Baden y Major. 2013; Yedigis y 
Weinbach, 2005; Ollerenshaw y Cresvvell, 2002; y Clandinin y Connelly. 2000). Los descubrimien
tos son producto de los datos emergentes, pero también encuentran apoyo en la literatura.

A continuación, incluimos segmentos del artículo de Morrow y Smith (1995) donde se vincula 
el estudio con la literatura previa, para que el lector vea un caso típico de uso de los antecedentes en 

un reporte cualitativo.'’

Adictomlmcnle, cu tecla liindamcMada el modelo “ ¡míntlt"e°n »"d°iSo bíilcameote leñóme-

‘ Moii™ y Smdh (1955, pp 24-!5| las lelcicnilas diadas en el ejemplo no so Incluyen 
consultadas por las autoras para elaborar su reporte

nolúgico, el lenúmeno construido y en Investlgai
n la bibliogialla de este libio, puesto que fueron
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Ejemplo CP' «■"■« I . ^—L t:*

Utilización de la literatura en un reporte cualitativo
El abuso sexual de niños y niñas parece existir a niveles de epidemia, se estima que entre 20 y 45<Vo de las 
mujeres y entre 10 y 18% de tos hombres en Estados Unidos y Canadá sufrieron agresiones sexuales durante 
su infancia. Los expertos concuerdan en que tales datos son subestimaciones de la realidad (Geffner, 1992, 
Wyatt y Newcomb, 1990) Aproximadamente una tercera parte de los estudiantes que acuden a recibir conse
jos en los centros de apoyo psicológico de las universidades reportan haber sido objeto de abuso sexual cuan
do eran niños (Stinson y Hendrick, 1992).

Dos modos primarios para comprender y responder a las consecuencias del abuso sexual infantil son los 
enfoques del síntoma y la construcción (6rtere, 1989) Los Investigadores y los practicantes han adoptado un 
enfoque orientado hacia el síntoma dei abuso sexual Es característico de la literatura académica y profesional 
representar las consecuencias del abuso sexual por medio de largas listas de síntomas (Courtois, 1988, Russell, 
1986) Sin embargo, Briere (1989) alentó una perspectiva más amplia al abocarse a Identificar los constructos 
y efectos centrales, como opuestos a tos síntomas, del abuso sexual

Mahoney (1991) explicó los procesos centrales de orden, tácitos y estructurales, de valor, realidad, iden
tidad y poder, que subyacen en los significados personales o construcciones de la realidad El autor acentuó la 
importancia cíe comprender las teorías implícitas del "yo" y el mundo que guían el desarrollo de patrones de 
afecto, pensamiento y conducta

Varios autores (Johnson y Kenkel, 1991; Long y jackson, 1993, Roth y Cohen, 1986) han relacionado las 
teorías del afrontamiento o manejo (Horowitz, 1979; Lazarus y Folkman, 1984) del trauma del abuso sexual 
Desde luego, las teorías tradicionales del afrontamiento tienden a enfocarse en los estilos emocionales y de 
evitación del enfrentamiento, empleados comunmente por mujeres supervivientes a! abuso (Banyard y Gra- 
ham-Bermann, 1993) Strickland (1978) subrayó la importancia de los practicantes (psicólogos, psiquíatras y 
otros expertos) en asesorar con exactitud a ios individuos respecto de sus situaciones de vida, determinando 
la eficacia de ciertas estrategias de atontamiento

Método
Esta parte dei informe describe cómo se llevó a cabo la investigación e incluye: 

o) Contexto, ambiente o escenario de la investigación (lugar o sitio y tiempo, así como accesos y 
permisos). Su descripción completa y particularizada es muy importante.

b) Muestra o participantes (tipo, procedencia, edades, género o aquellas características que sean 
relevantes en los casos; y procedimiento de selección de la muestra). Una descripción amplia.

c) Diseño o abordaje principal (teoría fundamentada, estudio narrativo, etcétera).
d) Procedimientos: un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación: inmersión inicial 

y total en el campo, estancia en el mismo, primeros acercamientos. Descripción detallada de los 
procesos de recolección de los datos: qué datos fueron recabados, cuándo fueron obtenidos y 
cómo —forma de recolección y técnicas utilizadas—, la verificación y triangulación de fuentes y 
el posterior tratamiento de los datos —codificación, por ejemplo— y los registros que se elabo
raron como notas y bitácoras.

Esta sección es breve en artículos de revistas académicas, pero extensa en reportes de investiga
ción.

Algunas recomendaciones sobre cómo elaborar la descripción del ambiente o escenario son:

1. Primero se describe el contexto general, luego los aspectos específicos y detalles.
2. La narración debe situar al lector en el lugar físico y la “atmósfera social".
3. Los hechos y las acciones deben ser narrados de tal modo que proporcionen un sentido de “estar 

viendo lo que ocurre".
4. Se incluyen las percepciones y los puntos de vista respecto al contexto tanto de los participantes 

como del investigador, pero estas últimas hay que distinguirlas de las primeras.
5. Utilizar el proceso de codificación para generar una descripción del ambiente y los participantes 

(códigos para estas descripciones) (Creswell, 2013b).

Ahora se ilustra el método con el ejemplo de Morrow y Smith (1995. pp 25-27).
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Ejemplo <F=

Presentación del método
Método

:i s;a:arra;as:^i,££g;g!.

Participantes I
Procedimiento i „ . ^
Entrada al campo \ ®i®^Pli'<fados en capítulos anteriores 
Fuentes de datos '

Cada una de las 1 ^ supervivientes del abuso sexual participaron en una entrevista en profundidad abierta 
de 60 a 90 minutos de duración, en la cual se formularon dos preguntas "Dígame en la medida en que sé 
sienta tranquila al compartir su experiencia conmigo, ¿qué le aconteció cuando fue abusada sexualmenle^ y 
¿cuáles fueron las maneras primarias (esenciales) por medio de las cuales usted sobrevivió’" Las respuestas 

de Morrow fueron escuchar activamente, reflexión con empatia y alientos mínimos
Después de las entrevistas Iniciales, siete de las n participantes se integraron a un grupo de enfoque 

Cuatro fueron excluidas del grupo dos que fueron entrevistadas después de que el grupo habla comenzado y 
dos debido a que tenían otros compromisos El grupo proporcionó un ambiente recíproco e interactivo (Mor 
gan, 1988) y se centró en la supervivencia y el afrontamlento

Análisis y resultados
Dentro de la narrativa general, se presentan las unidades de análisis, categorías, temas y patrones 
descripciones detalladas y signifícados para los participantes, así como e|emplos ilustrativos de cada 
categoría, experiencias de los individuos y del investigador, ademas de los significados y reflexiones 
esenciales de este ultimo, hipótesis y teoría, igualmente, el producto final (modelo, cultura, sucesión 
de eventos, fenómeno o plan) Debe aclararse como fue el proceso de codificación (abierta, axial y 
selectiva) Williams, Unrau y Grinnell (2005) sugieren el siguiente esquema de organización 

o) Unidades, categorías, temas y patrones (con sus significados), el orden puede ser de acuerdo con 
la forma como emergieron, por su importancia, por derivación o cualquier otro criterio logico 

b) Descripciones, significados, anécdotas, experiencias o cualquier otro elemento similar de los par

ticipantes
0 Anotaciones y bitácoras de recolección y análisis
(I) Evidencia sobre el rigor dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación, así como fun 

damentacion, aproximación, representatividad de voces y capacidad de ororgar significado 

Otros autores recomiendan usar el producto mismo de la codificación para estructurar la sección 
o capitulo de resultados que los temas o categorías mas importantes (por su vínculo cercano al plan 
teamiento, rol central en la teoría o en las explicaciones o mención) se utilicen como encabezados de 
los apartados (entre cinco y ocho) y de nuevo, cada uno debe mostrar diversas perspectivas de los 
participantes y respaldarse mediante la presentación de unidades o citas representativas y evidencia 
específica (Tracy, 2013. Cressvell. 2013b, Sandelowski y Leeman. 2012. Dahiberg Wiitink y Gallo,

2010. y Holly, 2009) , , , , ...
Tres aspectos son los mas importantes en la presentación de los resultados por medio del reporte 

la narrativa o historia general, el soporte de las categorías (con ejemplos) y los elementos gráficos En 
artículos de revistas estos elementos son sumamente breves, mientras que en documentos técnicos son 

mas detallados
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Narrativo o historia general
Con respecto a la narración que describe los resultados, Cresweil (2013b y 2005) explica diferentes 
formas de presentarla, las cuales se exponen a continuación. Primero, para cada forma de narración, 
se emplean ejemplos del estudio de la guerra cristera en Guanajuato (se muestra sólo el esquema 
básico en la tabla 16.3) y posteriormente otros ejemplos distintos (véase la tabla 16.4).

» Tabla 16 3 Principales formas de exposición narrativa en la presentación de resultados de estudios cualitativos

Esquema1 Forma de exposición narrativa Esquema |

Secuencia cronológica ’ Guerra cristera en Guanajuato
Presentar los resultados por etapa antecedentes previos a la guerra, inicio, 
combates, terminación, secuelas Oblen, por año 1925-1933 (Desde el punto 
de vista oficial, la guerra concluyó en 1929, pero analizaríamos años posteriores, 
secuelas)

Por temas * Guerra cristera en Guanajuato
Presentar los resultados por los lemas básicos "circunstancias de la comunidad”, 
'levantamiento en armas", 'cristeros" (descripción, perfiles, motivaciones, 
formas de organización y nombres de los líderes), "aimamenlo", "manutención 
y apoyo", "cierre de templos", etcétera

Por relación entre temas ■ Guerra cristera en Guanajuato
Relación entre las causas y consecuencias (asesinato del párroco local, el cierre 
de templos en la zona, el saqueo de una iglesia y la organización de cristeros 
para levantarse en ciertos municipios)
Vinculación entre temas (por ejemplo, entre "símbolos y lenguaje cristeros",
'misas ocultas", "tradición oral" y otros)

Por un modelo desarrollado * Guerra cristera en Guanajuato
Efectos de cada causa, resultados finales
Causas conflicto masones-católicos -* conflictos de poderes Estado-iglesia -> 
asesinato de lideres en ambos lados -* cierre de templos -* levantamiento 
armado -* negociaciones

Por contextos * Guerra cristera en Guanajuato
Presentar los resultados por lugares, en este caso, por municipios Celaya,
Apaseo, Cortazar, etcétera

Por actores • Guerra cristera en Guanajuato
La Iglesia, el Ejército Federal, los ciudadanos testigos, los combatientes cristeros 
y demás actores

En relación con la literatura 
(comparar con el marco teórico)

’ Guerra cristera en Guanajuato
Discutir sobre la base de versiones históricas de la Iglesia, el Gobierno mexicano 
e historiadores Cotejar nuestros resultados con los de diversos análisis 
efectuados previamente

En relación con cuestiones 
futuras que deben ser 
analizadas

' Guerra cristera en Guanajuato
Relación actual y futura entre la Iglesia católica y el Estado mexicano (cómo la 
guerra afectó esa relación a lo largo del resto del siglo xx, si alguna secuela se 
mantiene y si se espera en el futuro otro conflicto o no)

Por la visión de un actor central • Guerra cristera en Guanajuato
A partir de la visión de un líder importante, construir la exposición (con base en 
sus carias, diario, entrevista, si vive, o entrevistas a sus descendientes)

A partir de un hecho relevante • Guerra cristera en Guanajuato
A raiz del levantamiento en armas en uno zona, elaborar la discusión

Participativa (cómo se vinculó el 
fenómeno con los participantes)

• Guerra Cristera en Guanajuato
Sentimientos que provocó el movimiento en la población y cómo los hechos la 
afectaron
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Por temas

Por relación entre lemas

Violencia inlramarital
Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, 
otros tipos de violencia

Depresión posparto
Relación entre el 'sentimiento de no ser autosuliciente' 
y el 'ofrecimiento de ayuda por parte de familiares y 
amigos', vinculación entre causas y consecuencias 
etcétera

Por un modelo desarrollado

Por contextos

’ Clima organlzacional
Las percepciones del clima organlzacional departamental 
construyen las del clima organlzacional total La formula
ción narrativa describiría el clima en cada departamento 
y luego el de toda la empresa, al mismo tiempo evalúa 
cómo cada clima local afecta al clima general

' Depresión posparlo
Manifestaciones en el hospital (Inmediatas al pacto), 
manifestaciones en el mediano plazo (ya viviendo en el 
hogar), manllestaclones en el largo plazo (trabajo, hogar, 
etcétera)

Por actores ' Depresión posparlo
Mujer que padece la depresión, esposo, hijos, otros
Una narración por cada actor y una por mujer, posiciior- 
mcnlc una descripción narrativa general de las mujeres 
participantes en el estudio

En relación con la literatura 
(comparar con el marco teórico)

* Atención (confortamiento) en la sala de terapia Intensiva 
a pacientes que llegan con signos de dolor agudo (compa
rar con otros estudios como el de J. Morse) En la descrip
ción se contrasta cada resultado con la literatura previa

En relación con cuestiones futuras que deben ser 
analizadas

* Centros comerciales
la descripción narrativa se construye a partir de las 
expectativas de lo que será un centro comercial en el 
futuro Se exponen los resultados relativos a lo que son 
éstos ahora (atributos) y se describen los resultados para 
cada atribulo

Por la visión de un actor central ' Cultura organlzacional
Narración a partir de la visión y delinición de la cultura 
de la empresa, por parle del presidente o director 
general de la compaftia

A partir de un hecho relevante ' Viudas
Como consecuencia de la pérdida de la pareja, narrar las 
experiencias de cada participante.

Partlcipallva (cómo se vinculó el fenómeno con los 
participantes)

• Epidemia por gripe aviar
Narración de las consecuencias de la gripe sobre la 
economía de algunas familias con granjas avícolas y su 
modo de vida

Tal vez la descripción narrativa más común sea por temas. Al respecto, Williams, Unrau y 
Gtinncll (2005) sugieren un esquema que presentamos en la tabla 16.5.



» Tabla 16.5 Modelo de narración por temas 

Tema 1
Unidades de significado descripción 
Categorías descripción y ejemplos de segmentos
Anotaciones del Investigador (bitácoras de campo y análisis) que sean pertinentes para el lema y sus categorías 
Definiciones, descripciones, comentarios y reftexiones sobre el tema

Tema 2
Unidades de significado descripción 
Categorías descripción y ejemplos
Anotaciones del Investigador (bitácoras de campo y análisis) que sean pertinentes para el tema y sus categorías 
Definiciones, descripciones, comentarios y reflexiones sobre ei tema

Tema k 
Unidades 
Categorías 
Anotaciones
Definiciones, descripciones, comentarios y reflexiones sobre el lema

‘ Relaciones entre categorías y temas (incluyendo modelos)
’ Patrones
' Descubrimientos más importantes
* Evidencia sobre la confiabilidad o dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación
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0 3 Ya se comentó que el orden de presentación de los temas y categorías puede ser cronológico (confor
me fueron emergiendo), por importancia, por derivación (según cómo se van relacionando o conca
tenando entre sO, por su frecuencia (número de veces que se registra) o cualquier otro criterio lógico.

Otro esquema consiste en presentar los resultados por una secuencia inductiva (siguiendo el 
proceso de codificación que se muestra en la figura 16.1).

« Figura 16.1 Secuencia inductiva para presentar los resultados.

^ Unidades y

categorías ^

h
^ Relaaones entre 

categorías

Temas

Patrones y 
descubrimientos

Relaciones entre temas

Dependencia, credibilidad, 
transferencia y confirmación, 
asi como los demás cntenos 

del rigor cualitativo

Mertens (2010) también considera una narración por “focaüzación progresiva”, primero en 
aspectos generales del contexto, los hechos y experiencias; y luego en los detalles de sucesos específicos 
y cotidianos, relaciones entre actores o grupos, y las categorías y los temas que surgieron.

Como ya se dijo, en algunos casos puede narrarse de manera histórica, novelada o teórica (prime
ro por hipótesis emergente, luego por temas y categorías). La elección del tipo de descripción narra
tiva depende del investigador.

Para quienes elaboran por vez primera un reporte de resultados, sugerimos primero desarrollar un 
formato con los contenidos principales de categorías y temas, así como ejemplos, de modo que se 
facilite su inclusión. En la tabla 16.6 se muestra un modelo resumido de la investigación sobre la 

guerra cristera.



Estructura del reporte cualitativo

Soporte de las categorías

.cxtuale. tomadas de ptrJstas o

siados, de los mas relevantes o s.gmficativos). Tales citas se mtetcalan con las intetptetacones del 
mvestigador o mvestlgadota que resultaron del análisis (Ctestvell, 2013a y Cuevas, 2009)

Asimismo, recordemos que las categorías deben sostenerse con vanas fiientes (por ejemplo en el 
caso de la guerra cristera por testimonios, cartas, notas de prensa de la época y documentos de archi
vo). A esta clase de respaldo acordémonos que se le denomina "ttiangulaaón de datos y fiientes" y 
ayuda a establecer la dependencia y la credibilidad de la investigación. Lo mismo que presentar evi- 
dencia contraria, si es que se localizó al buscarla.

En el apartado de resultados, a veces durante la descripción de éstos y en otras ocasiones al final, 
se muestra la evidencia sobre el rigor del estudio (dependencia, credibilidad, etc.). Cuanta más evi
dencia se presente, es más probable que el informe sea aceptado por la comunidad científica. 
Finalmente, la investigación cualitativa depende en gran medida del juicio y disciplina del investiga
dor, otros académicos y profesionales se preguntarán: ¿por qué debemos creerle? Así es que nuestros 
procedimientos deben estar plasmados en el reporte.

^ Tabla 16.6 Modelo resumido con los contenidos sobre la guerra cristera

Categorías Ejemplos de segmentos recuperados Texto para Intiaduür el ejemplo

Fusilamientos, 
asesinatos y 
ejecuciones

Injusticias

Continuación 
real de las 
hostilidades

De cristeros "Bernardino Carvajal, que a poco -eso sí, 
los ejídatarios, a la vuelta, es decir, al 

íes—, lo sacaron de su casa, porque él se 
regresó a su casa, y lo mataron de lo 
peor, en el Cerro de las Brujas, éste que 
está en 'Tenango el Nuevo', el cerro grande 
donde sacan la tierra, ese cerro que se ve 
de la carretera, que te llaman el 'Cerro de 
las Brujas'; ahí lo asesinaron Que se 
cuenta, que hicieron con él lo que quisieron 
(suspira con lástima) Así le fueron 
cortando por partes ay, de lo peor 

mi abuelo fue una de esas víctimas de 
los Mi abuelo fue ahorcado precisamente 
porque (ehhh ) él era de los que le 
llevaban el alimento diario a estas personas.
pero él no, como mucha gente, finalmente
Jamás se dio cuenta del origen de déla
guerra . Le digo de mi abuelo, porque mi 
madre, ella era una niña cuando aconteció 
todo esto En ocasiones nos llevó a ver a 
donde habla sido colgado el abuelo"

El cristero Bernardina Carvajal se 
regresó a su casa después del 
enfrentamiento A finales de lebrero, 
unos ejídatarios, en venganza, lo 
fueron a sacar de su casa y se lo 
llevaron al 'Cerro de las Brujas', en 
Tenango el Nuevo Después de 
mutilarlo le quitaron la vida

En la zona no se tiene noticia de 
ejecuciones colectivas, sólo de casos 
Individuales y aislados Entre estos 
casos se puede mencionar al abuelo 
del cronista Sáuza, que fungia como 
contacto de los rebeldes y al ser 
descubierto, fue ahorcado en un 
mezquite

Asesinato
de
supuestas
personas
Inocentes

1940
Municipio
de
juventino
Rosas

"Yo estaba aquí cuando hicieron una 
entrada, ahí unos como cristeros que
mataron ahí a varia gente pacifica Enia
noche, eran como las ocho, las ocho y media 
de la noche Mataron varias personas ahí, 
que no debían nada, esos señores

"Mire, aquí en la población no pasó nada 
Pero en las rancherías si, por ejemplo, 
asaltaron a ejídatarios en el rancho dé la 
Purísima, hubo varios muertos de los del 
ejido, porque asaltaron de noche y mataron 
varios"

Don Jesus también recuerda que 
llegaron a entrar a la ciudad

Los conflictos siguieron en las ranche
rías del municipio todavía por los 
años 40 El ultimo líder crlstero era 
conocido como "la Coneja" 
Continuaron los asaltos por parte de 
los alzados, como el acaecido a 
principios de la década de 1940, 
cuando ios rebeldes entraron al 
rancho de 'la Puilsima", mataron a 
unos ejídatarios y robaron
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Se rccomiendi que los códigos de las categorías que se presenten en d reporte sean breses, dos a 
cinco palabras (Cresweli, 20Ha), salvo que sean “en vivo” Asimismo, recordemos que las bitácoras 
de recolección de datos (con los distintos tipos de anotaciones) y li analítica (con los memos sobre el 
proceso de codificación) son otro soporte importante para los resultados Sobra decir que toda cate
goría o tema presentado debe emerger de los datos (lo que los participantes comunicaron o los docu
mentos o material revelaron en su contenido)

Elementos gráficos
Al Igual que los reportes cuantitativos, los cualitativos se enriquecen con la ayuda de apoyos gráficos, 
los cuales se comentaron en el capitulo 14 (mapas, diagramas, matrices, jerarquías y calendarios) Por 
ejemplo tablas y figuras Incluso de frecuencias de la presencia de categorías o temas (conreo) Veamos 
algunos ejemplos

Supongamos que hicimos una investigación para comparar los conceptos relativos al trabajo que 
son importantes para diferentes grupos de una empresa Las categorías emergentes pueden colocarse 
en una tabla simple

Ejemplo C------—-

Conceptos relevantes para el trabajo

Directores

1 Honestidad
2 Austeridad
3 lealtad
I Productividad

Gerentes

1 Honestidad
2 Austeridad
3 Productividad
1 Orgullo por trabajar en la empresa

Empleados

1 Honestidad
2 Entrega en el trabajo (eslueno)
3 Satisfacción 
1 Motivación

Asimismo, los códigos o nombres de categorías pueden incluirse en figuras que representen al 
diseño utilizado, y hasta acompañados de una cita o definición muy breve

Ejemplo ^---------- ---------------------------------------------------------------- =

En leona fundamentada

^ Condiciones causales 

Causa 1
Código o calegorfa 
Causa 2
Código o categoría

” Condiíiones del contexto 

Condición 1 Condición 2
Codigo o categoría Codigo o categoría

^ Condiciones intervinienles 

Condición 
Codigo o categoíía

Consecuencias 
Consecuencia 1 
Codigo o categoría 
Consecuencia 2 
Código o categoría

í

En diseño fenomenologico
* Categoría 1

Código, cita o definición ^
Categoría 2

^ Categoría 3 Fenómeno

‘ Categoría 4
Categoría k



Eslfuctura del leporte cualitativo

j,... j.1. ^ ,..t:.ttiX’s:

Ejemplo ^
1' Tema 0 patrón 1

Tema 0 patrón 2

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoiia 4 Categorfa 5 Categoría k

Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa

Cita ilustrativa Cita Ilustrativa Cita ilustrativa Cita Ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa

Cita ilustrativa Cita Ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa

Recordamos al lector que en el centro de recursos en línea podrá encontrar ejemplos de reportes 
producto de estudios cualitativos con tablas y figuras ilustrativas.

Por otra parte, a continuación mostramos cómo Morrow y Smith (1995, pp. 26-28) reportaron 
los elementos de rigor y sistematización de su investigación.

Ejemplo ^
Sistematización de un estudio cualitativo
Un aspecto central concerniente al rigor en la investigación cualitativa es la adecuación de la evidencia Esto 
es, tiempo suíicienle en el campo y un extenso cuerpo de evidencia o dalos (Erickson, 1986) Los dalos con
sistieron en 220 horas de grabación en audio y video, que documentaron más de 165 horas de entrevistas, 24 
horas de sesiones de grupo y 25 horas de seguimiento a interacciones con las participantes durante más de 16 
meses Todas las grabaciones de audio y una porción de las grabaciones en video fueron transcritas al pie de 
la letra por Morrow. Además, se produjeron poco más de 16 horas de grabación en audio de notas de campo 
y reflexiones El cuerpo de los datos se compuso de más de dos mil páginas de transcripciones, anotaciones de 
campo y documentos compartidos por las participantes

El proceso analítico se basó en la inmersión en los datos y búsqueda de clasificaciones (tipos) repetidas, 
en las codificaciones y en las comparaciones que caracterizan ai enfoque de la teoría fundamentada. El análisis 
comenzó con la codificación abierta, que es el examen de secciones diminutas del texto compuestas de pala
bras individuales, frases y oraciones Strauss y Corbin (1990) describen la codificación abierta como aquella 
“que fractura los datos y permite que uno Identifique algunas categorías, sus propiedades y ubicaciones 
dimensionales" (p 97). £1 lenguaje de las parlicipanles guió el desarrollo de las etiquetas asignadas a las 
categorías y sus códigos, que fueron identificados con descriptores cortos o breves, conocidos como códigos en 
VIVO para las estrategias de supervivencia y aírontamienlo Estos códigos y las categorías se compararon de 
manera sistemática y fueron contrastados conceplualmenle, produciendo categorías cada vez más complejas

e inclusivas ^ ,
Asimismo, Morrow escribió memorandos analíticos y autorreflexivos para documentar y enriquecer el 

proceso analítico, así como para transformar pensamientos implícitos en explícitos y para expandir el cuerpo 
de los datos. Los memos analíticos consistieron en preguntas, rellexiones y especulaciones acerca de los datos 
y la teoría emergente Los memos autorreflexivos documentaron las reacciones persona es de Morrow ante las 
narraciones de las participantes Ambos tipos de memos se incluyeron en el cuerpo de los dalos para ser ana- 
lüados. Los memos analíticos se compilaron, en lanío que se generó on diario (bitácora) analllico para cruzar 
los códigos de referencia y las categorías emergentes Se emplearon afiches con etiquetas movibles para laci-

"b'SSíetulCor la Sííclón\'S°Ínnalmenle se realizó ,a codificación selec-

ü tóágm™as"catógSeXsiS cLpaiazon, hasta llegar a la saturación esto es,

hasta que el análisis dejó de producir códigos y categorías nuevas, y cuando lodos los dalos fueron Incluidos 
en las categorías básicas del modelo de la teoría fundamentada los criterios para posicionar la categoría ten-
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iral fueron o) una categoría central en relación con otras categorías, b) frecuencia con que aparece la catego
ría en los datos, c) *su capacidad de inclusión y la facilidad con que se vincula a otras categorías, d) la claridad 
de sus implicaciones para construir una teoría más general, e) su movilidad hacia una conceptuación teórica 
más poderosa, como por ejemplo el grado en que los detalles de la categoría fueron trabajados (refinados), y 
O su contribución y aplicación para obtener una variación máxima en términos de dimensiones, propiedades, 
condiciones, consecuencias y estrategias (Strauss, 1987)

De acuerdo con las recomendaciones de Fine (1992) respecto a que los investigadores deben ser algo 
más que "ventrílocuos o vehículos para expresar las voces de los participantes", procuramos comprometer a 
las participantes como miembros críticos del equipo de investigación En consecuencia, después de que con
cluyeron las sesiones de grupo, las siete mujeres que participaron fueron invitadas como analistas de los datos 
generados en dichas sesiones Cuatro eligieron este papel, dos concluyeron su participación en ese punto, y la 
otra participante rechazó la idea a causa de problemas físicos Las cuatro investigadoras participantes continua
ron reuniéndose con Morrow por más de un arto Ellas actuaron como la fuente primaria de verificación (com
probación o chequeo de participantes), analizaron las grabaciones en video de las sesiones del grupo en las 
que habían participado, sugirieron categorías y revisaron la teoría y el modelo emergentes Estas investigado
ras-participantes utilizaron sus habilidades analíticas intuitivas, así como los principios y procedimientos de la 
teoría fundamentada que les hablan sido enseriados por Morrow para colaborar en el análisis de datos

Morrow se reunió semanalmente con un equipo interdiscipllnario de investigadores cualitativos para 
evaluar los datos reunidos, el análisis y la elaboración del reporte de investigación. El equipo proporcionó 
examen de "pares" (colegas) respecto al análisis y redacción del reporte, como recomiendan LeCompte y 
Goetz (1982), con lo cual se aumenta la sensibilidad teórica del Investigador. Se vence la falta de atención 
selectiva y se reducen los descuidos, además de incrementarse la receptividad del ambiente o contexto (Gla
ser, 1978; Lincoln y Guba 1985)

La validación se logró mediante consultas progresivas con las participantes y los colegas, así como al 
mantener una auditoría (revisión) que delineó el proceso investigative y la evolución de códigos, categorías y 
teoría (Miles y Huberman, 1984) La auditoría consistió en entradas (ingresos) narrativas cronológicas de las 
actividades de investigación, con la inclusión de conceptuaciones previas a la entrada en el campo, durante el 
ingreso a éste, mientras se efectuaban las entrevistas, las actividades del grupo, las transcripciones, los esfuer
zos iniciales de codificación, las actividades analíticas y la evolución del modelo teórico de la supervivencia y 
el afrontamiento La auditoría incluyó también una lista completa de 166 códigos en vivo que formaron la base 
del análisis

Debido a la tendencia cognoscitiva humana hacia la confirmación (Mahoney, 1991), se efectuó una bús
queda de evidencias contrarias, que es esencial para lograr el rigor (Ericluon, 1986) Los datos fueron revisados 
("peinados") para desaprobar o deshabilitar vanas afirmaciones hechas como resultado del análisis. Se condu
jo el análisis de casos discrepantes, señalado también por Erickson (1986) y las participantes fueron consulta
das para determinar las razones de las discrepancias

Discusión Involucra señalar qué 
lecciones se aprendieron con el estudio 
y SI los hallazgos confirman o no el 
conocimiento previo, además de 
proponer acciones

Discusión: conclusiones, recomendaciones e implicaciones
En esta pane se: a) derivan conclusiones, b) explidtan recomendaciones para otras 
investigaciones (por ejemplo, sugerir nuevas preguntas, muestras, abordajes) y se Índi
ca lo que prosigue y lo que debe hacerse, c) evalúan las implicaciones de la investiga
ción (teóricas y prácticas), ^ establece cómo se respondieron las preguntas de 
investigación y si se cumplieron o no los objetivos, e) relacionan los resultados con los 

estudios previos (comparándose nuestra narrativa general y producto —por ejemplo modelo, fenó
meno o descripción cultural—, con la revisión de la literatura, analizando si descubrimos las mismas 
categorías, temas y perspectivas, así como qué cuestiones son similares y distintas y qué nuevas expe
riencias surgÍeron),y^ comentan las limitaciones de la investigación, ^) destaca la importancia y sig
nificado de todo el estudio y b) discuten los resultados inesperados.

Al elaborar las conclusiones es aconsejable verificar que estén los puntos necesarios que señalamos 
aquí (Daymon, 2010). Desde luego, las conclusiones deben ser congruentes con los datos. Si el plan
teamiento cambió, es necesario explicar por qué y cómo se modificó.

Las limitaciones en relación con el planteamiento del problema y con lo realizado, no abarcan e! 
tamaño de la muestra (éste no representa una restricción en una investigación cualitativa).^

’ Las muestras cualitativas están vinculadas (acotadas también) al tiernpo de estancia en el campo, los iccuisos disponibles y el acceso a los 
participantes



Revisión y evaluación del tepoíte

Ejemplos de llmtadones serian que algunos participantes abandonaron el estudio- que no se 
efectuara una sesión gtupd que era importante! que se requería evidencia contraria, pero\l presu
puesto o el tiempo se agoto y ya no se pudo regresar al campo para recabar más daros, ¿ra paneTbe

:«roLtplZá ™ «=
Dos ejemplos de conclusions serian las que se prsenran en las páginas siguienrs y que se refie- 

ren a casos tratados en los capítulos de esta parte del libro.®

Ejemplo fl?"

Estrategias de confortación a pacientes traumatizados
janíce M. Morse (1999, p. 15)

Las estrategias y los estilos de atención de las enfermedades deben ser apropiados al estado de los pacientes. 
Por ejemplo, no debe emplearse la misma estrategia en un paciente atemorizado gue en uno aterrorizado. En 
este último caso, el nivel de apoyo y fortalecimiento habrá de aumentar. Si el estado del paciente se deteriora, 
o si no existe mejoría en diez segundos, la estrategia habrá de cambiarse de inmediato Una vez que los 
pacientes hayan obtenido un nivel tolerable de confortación, entonces se sentirán protegidos, confiarán en el 
personal y aceptarán la atención. Por ejemplo, en traumatología los enfermos que están en control o han 
admitido la atención responden, son cooperadores y receptivos. A pesar de su dolor, tratan de salir adelante. 
Un paciente que ha mejorado por completo se percala de que el cuidado es necesario y acepta cualquier medi
da que se requiera. El resultado es que la atención se da en forma más rápida y segura.

Investigación sobre centros comerciales
Están de acuerdo con que los centros comerciales son como los zócalos o parques de antes en donde la gente 
va a ver y a ser vista; "son los centros de reunión entre jóvenes para conocerse"; "también los adultos, al 
exhibirse, sentirnos un rato a gusto; a lo mejor es importante andar entre gente de muy diversa forma de 
ser, de vestir; inclusive, uno algunas veces copla modas" (en negritos coméntanos textuales de participar)- 
tes a un grupo de enfoque).

5. Referencias o bibliografía
Son las fuentes primarias consultadas por el investigador a lo largo del informe. Recordemos que se 
incluyen al final siguiendo un estilo de publicaciones (APA, Vancouver, etcétera).

6. Apéndices
Resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales, sin distraer la lectura del 
texto principal del reporte. Algunos ejemplos de apéndices para un estudio cualitativo serían la guía 
de entrevista o de los grupos de enfoque, un nuevo programa computacional. transcripciones, foto

grafías, ligas a videos, etcétera.

Revisión y evaluación del reporte
Es convenieute que el reporre seu revisado por los partieipaures. De una u orra forma, ellos rienen que 
validar los resulrados y las conclusiones, indicar al invesrigador si el documento -«=1^ que ,ms e- 
ron comunicar y los significados de sus experiencias (Cressvell, 2013b y Neuman, 2009). Y ™u J 
alturas es posible que nos demos cuenta de que se necesitan más datos e .nformacon y decidamos

“riZrel reporte en términos generales y sencillos, se sugiere una serie de prepnras a mane

ra de puntos de verificación (autnevalnación o exposición con el equ.po de .nvesugacton) (tabla

16.7).

' Desde luego, las conclusiones
* ambos csibillos son mas amplias Eslos e|tmplos icpicscmap salamemc «na paiK mínima



diabla 16 7 Preguntas para venftear que no (alten elementos en el reporte cualitativo

Sobre el encuadre general 

¿La narración general es lógica y congruente^

¿El documento tiene orden’

¿Se incluyen (odas las secciones necesarias’

Sobre la redacción

¿Es apropiada para los lectores o usuarios del reporte’

¿Los párrafos incluyen un lema o pocos temas’ (es mejor no incluir vanos temas en 
los párrafos, resulta mas claro con uno o unos cuantos)

¿Se incluyen transiciones entre párrafos’ (hilar párrafos secciones, etcétera)

Sobre la forma y escritura

¿Se cita adecuadamente siguiendo un soto estilo de publicaciones’

¿Se revisó la ortografía, puntuación y posibles errores’

Sobre el método (procedimientos) y análisis 

¿Se define el abordaje principal’

¿Se explica e ilustra el papel del investigador en el estudio’ (antecedentes del 
investigador, experiencias, relación con los casos o participantes y con el ambiente, 
sensibilidad con los participantes)

¿Se detallan los pasos al ingresar al ambiente o contexto’

¿Se definen los casos y se detalla la estrategia de muestreo’

¿Se explican tos instrumentos para recolectar tos datos y se justifica su elección’

¿Se detalla el proceso de recolección de los datos’

¿Se incluyen las gulas o protocolos de entrevistas, observación, de lemas etc ’ (en 
anexos)

¿Se identifican los pasos del análisis de los dalos’

¿Se describe la forma en que los datos se organizaron para el análisis’

¿Se especifica si el investigador revisó todos los datos para obtener un sentido 
general de éstos’

¿Se explican las unidades de análisis y cómo se definieron’

¿Se expone el proceso y niveles de codificación’ (desarrollo de categorías y sus 
códigos, temas y patrones) (codificación abierta, axial y selectiva)

¿Se ilustraron las categorías y temas con citas o segmentos’

¿Se relacionaron tas categorías y los temas entre sf de una manera coherente para 
obtener un nivel más elevado de análisis y abstracción’

¿Se utilizaron apropiadamente elementos gráficos para lograr una mejor visuallzaclón 
de los resultados’ (tablas, gráficas y figuras, asi como imágenes y video)

¿Se especificaron las bases para interpretar los análisis y resultados’ (la literatura, 
experiencias personales, preguntas, agenda, etcétera)

¿Se puntualizaron los productos del estudio’ (desarrollo de un modelo o teoría, un 
plan de acción medidas concretas, etcétera)

¿Se mencionan las estrategias para lograr rigor en el estudio’ (validar los resultados)
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Elementas
Palamcar favorablemente 
o que se haya Incluido (v')
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aramctros, cmcnos, 
una investigación (en matenal complc-

El reporte del diseño de investigación-acción
En los estudios de mvestigacion-accion regularmente se elabora mas de un reporte de resultados 
Como mintmo, se elabora uno, producto de la recolección de los datos sobre el problema de investi
gación o problemática y las necesidades (reporte de diagnóstico), y otro con los resultados de la 
implcmcntacion del plan o solución (reporte del cuarto ciclo).

El repone del diagnóstico, además de los elementos que se mencionaron en este capítulo, debe 
incluir un análisis de los puncos de vista de todos los grupos involucrados en la problemática (por 
grupo y global).

El informe de los resultados de la implemeniacion del plan contendrá las acciones llevadas a cabo 
(con detalles), dónde y cuándo se realizaron tales acciones, quiénes las efectuaron, de qué forma, y con 
qué logros y limitantes; así como una descripción de las experiencias en torno a la implementación 
por parte de los actores y grupos que intervinieron o se beneficiaron del plan.

Para ampliar este tema se recomienda a McNifF y Whitehead (2009).

Cómo citar referencias en un reporte de investigación cualitativa
Una vez más, se señala que para incluir las referencias en el texto y en la bibliografía se debe usar un 
estilo de publicaciones (APA, Vancouver, Harvard, Chicago, MLA y otros) En el capítulo 11 adicio
nal “Consejos prácticos para realizar investigación”, que puede descargarse del centro de recursos en 
línea, se presenta una tabla comparativa de los principales esulos y que también pueden bajarse 
manuales resumidos de los estilos APA y Vancouver. Además, el lector podrá utilizar para escribir su 
reporte el documento auxiliar “Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original".

Por otro lado, en las páginas web de las revistas académicas, se puede encontrar la sección de 
instrucciones para autores que también es muy útil para generar artículos

CcfllfO o

Contra qué se compara el reporte de la investigación cualitativa
Una vez más, el reporte se contrasta con la propuesta o protocolo de la investigación, tema que se 
revisa en un capítulo del centro de recursos en línea: Material complementario Capítulos -> 
Capítulo 9 —► “Elaboración de propuestas cuantitativas, cualitativas y mixtas .

Los reportes de resultados del proceso cualitativo pueden ad
quirir los mismos formatos que los reportes cuantitativos 
Lo primero que el investigador debe definir es el tipo de re
porte que resulte necesario elaborar, el cual depende ^s 
siguientes precisiones 1) las razones por las cuales surgió la 
investigación, 2) los usuarios del estudio y 3) el contexto en 
el cual se habrá de presentar Los informes de Investigación 
pueden presentarse en un contexto académico o en un con
texto no académico . .
El reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del 
problema y señalar las estrategias que se usaron para abor

darlo, asi como los datos que lueron recolectados, analizados 
e interpretados por el investigador 
Los Informes cualitativos son más flexibles que los cuantitati
vos, y no existe una sola manera para presentarlos, aunque 
se desarrollan mediante una forma y esquema narrativos 
Las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje vivido, 
fresco y natural El estilo es más personal 
Antes de elaborar el reporte debe revisarse el sistema com
pleto de categorías, lemas y reglas de codificación 
Los reportes incluyen un producto final, dependiendo del di
seño básico un modelo o teoría, una descripción de una cul-
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tura, una sucesión de eventos o historia de vida, un íenóme- 
no o un diagnostico y un plan.
La estructura más común del informe cualitativo es; portada, 
índices, resumen, cuerpo del documento (introducción, méto
do, análisis y resultados, y discusión), referencias y apéndi
ces.

vestigador debe vincular los resultados con los estudios ante
riores.
Tres aspectos son importantes en la presentación de los resul
tados por medio del reporte- la narrativa, el soporte de las 
categorías (con ejemplos) y los elementos gráficos.

La descripción del ambiente debe ser completa y detallada. 
Al finalizar el análisis y elaborar el reporte cualitativo, el in-

Conceptos básicos

> Contexto académico
• Contexto no académico
• Cuerpo del documento
- Discusión
• Narrativa

Ejercicios

1 Elabore el índice de una tesis de naturaleza 
írn'v. ' cualitativa.

2 Localice un artículo con un estudio cualitativo en una revista 
científica de las mencionadas en el apéndice 1 del centro de 
recursos en línea, en Material complementario Apéndices

Ejemplos desarrollados

La guerra cristera en Guanajuato 
Debido a que el reporte es muy largo, se presentará únicamente 
el índice de los antecedentes y de un municipio, asi como una 
conclusión general.

"Llegó Agustín y con simpleza dijo:
—Nomás llega el Gobierno y nos lleva como vientecito y la 

lumbre al pasto
Antioco lo miró y le respondió:
—Pos ya estará de Dios... pa' eso nos metimos..."

índice de la guerra cristera en Guanajuato
Contenido Página

Antecedentes del conflicto 2

El Cristo Rey del Cerro del Cubilete 3
El polémico cierre de los cultos 3
El boicot- "Dios es mi derecho" 4

Existen diferentes formas o descripciones narrativas para re
dactar el reporte de resultados cualitativos.
De ser posible, de cada categoría es conveniente incluir ejem
plos de unidades de todos los grupos o actores y lo ideal es 
que las categorías deben estar respaldadas por vanas fuen
tes.
Es conveniente que el informe sea revisado por los partici
pantes, de una u otra forma, ellos tienen que validar los re
sultados y las conclusiones.

• Producto del reporte
• Reporte de investigación
• Revisión de la literatura
• Usuarios/receptores

y analice los elementos del texto. Evalúe el reporte de acuerdo 
con los criterios presentados en la tabla 16.7.

3. Piense cuál sería el índice del reporte de la investigación 
cualitativa que ha concebido a lo largo de los ejercicios de 
los capítulos 12 a 15 del libro y desarróllelo.

Inicio de la guerra cristera 5
1926 5

Los primeros cristeros del estado 5
"Dios proveerá" 6

Desarrollo del enfrentamiento 7

1927 7

Focos cristeros 7
Líderes 7
Actividad del jefe cristero Gallegos 8
Refugiados de Jalisco 9
Problemas económicos 9

1928 10
El Bombardeo a Cristo Rey 10
Rendiciones io
Nuevas estrategias de batalla 10
Investigación de las limosnas n
Las reformas de 1928 12



Ejemplos desaríollados ^ !£fcfe/

1929 12
La ruta de las armas 12
Fin del conflicto armado 13
Los convenios 13
La entrega de los templos 14

Consecuencias de la guerra cristera 14

La segunda guerra cnstera 14
Zonas del conflicto 15
Las restricciones a la Iglesia 15
La Unión Nacional Sinarquista 16

Consecuencias actuales 17

Fuentes de investigación 17

La vida en el tiempo de los cristeros 
índice de una población 

Apaseo Ei Alto

Los cultos que no se cerraron 24
Brotes costeros, "la Batalla del Cerro del Capulín" 25
La situación de ambos bandos 28
El saqueo a templos y haciendas 28
Ejecuciones 29
Seminario católico en una hacienda 29
El trajinar de un sacerdote 30
Entrega del templo 32
Consecuencias 32

• Contra el ejido y la educación publica 32
• Al mando de Antioco Vargas 32
• La traición 32

Fuentes de investigación 33

Consecuencias del abuso sexual infantil 
Más que el índice contemplaremos algunos resultados finales y 
conclusiones que considero teóricamente relevantes del articulo 
de Morrow y Smith (1995) ’

Las consecuencias de las estrategias para la 
supervivencia y el aírontamiento 
Las participantes tuvieron temores, deseos o sueños de agonía, y 
todos estos sentimientos permanecen vivos en la actualidad 
Aunque ellas lograron sobrevivir, no sobrevivieron intactas, como 
Bárbara reveló "no estoy segura que sobreviví", y como Liz men
cionó "parte de mi murió"

Otra paradoja surgió durante la evaluación de las consecuen
cias de la estrategia para manejar la impotencia, la carencia de 
ayuda y la falta de control A menudo, las estrategias seguidas 
por las participantes para ejercitar el poder o retornarlo hacia 
ellas, volvieron a ser adoptadas posteriormente {ya en su vida 
adulto) Una mujer que durante su niñez se negaba a comer, fue 
revisada (en eso époco) por un médico, quien le prescribió galle

tas de queso crema para el desayuno (el único alimento que ella 
aceptarla comer), posteriormente encontró que en la edad adulta 
repetidas veces buscó este mismo tipo de alimento

En diversas ocasiones, las participantes consideraron que 
ellas apenas lograron sobrevivir, experimentaban dolor, agota
miento o agobio Sin embargo, sobrevivir y afrontar la situación 
critica fue lo que hicieron mejor Liz declaró "mi deseo de super
vivencia era y es fuerte, más fuerte de lo que yo me podía dar 
cuenta" En una conversación entre las investigadoras participan
tes, Meghan dijo enojada "yo no quiero estar sobreviviendo 
Quiero estar viviendo Quiero divertirme Quiero ser feliz Y eso 
no es lo que acontece ahora mismo" Liz respondió "primero tre
nes que sobrevivir Tienes que sobrevivirlo Y es hacia donde me 
dirijo, es la comprensión y realización de que estoy sobreviviendo 
a este asunto otra vez"

Cada una de las sobrevivientes hizo eco de los sentimientos 
de Meghan Cuatro habían llegado a liberarse de las drogas y el 
alcohol en sus esfuerzos por ir más allá de la supervivencia, a) 
buscar curarse, lograr su integridad y recuperar el poder Paula 
reveló "acabo de comenzar a darme cuenta de que esto lo vale 
[Mis dibujos son] más elaborados, más grandes, utilizo más me
dios, son más detallados" Velvia uso la palabra empowerment 
{otorgar responsobilidad y controf) para describir un proceso que 
fue más allá de la supervivencia Amaya escribió " hoy me puse 
en contacto con la parte perdida de mi poder y mi integridad in
teriores"

El dolor, la pena y el terror que las sobrevivientes hablan ex
perimentado, son sentimientos que aun pesan y resultan reales, 
y el proceso curativo es largo y arduo Sin embargo, por medio de 
la investigación, las participantes expresaron esperanza A pesar 
de su terror y dolor, Kitty reflexionó "tengo la esperanza en mi 
vida( ) Hay apenas una pequeña porción de un rayo de sol en 
trando Hay un pedacito de cielo alli arriba que proviene del inte
rior de mi alma y alivia"

Discusión
Aunque la literatura sobre el tema es abundante en descripciones 
sobre los resultados específicos del abuso sexual infantil, este 
estudio se distingue por su evaluación sistemática de las estrate 
gias de supervivencia y afrontamiento desde las perspectivas de 
mujeres que fueron abusadas sexualmente durante su niñez Se 
construyó, mediante el análisis cualitativo de los datos, un mode
lo teórico sobre las estrategias de 11 participantes, el cual las in
volucró en e! proceso analítico para asegurar que el modelo refle 
jara sus construcciones personales Este modelo establece una 
multitud de estrategias y síntomas, y provee de un armazón con
ceptual coherente que se desarrolló al enfocar los lemas, con la 
finalidad de comprender la constelación, a menudo confusa, de 
patrones de conducta de las sobrevivientes del abuso

Las normas culturales preparan el camino para el abuso 
sexual Como Banyard y Graham-Bermann (1993) acentúan, es 
importante que investigadores y profesionales examinen el me

Es una adaplatión del lexio pata facllllor $u lectura en espaftol, sin alterar la esencia del articulo original Se agregaron las letras en cursivas 
pora el ejemplo la discusión y conclusiones son mucho más amplias que las incluidas en eslas páginas No se cilars páginas debido a que el 
articulo original está deslasado del articulo traducido y formateado en el procesador de textos
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dio social en el cual se experimentan ciertas situaciones altamen
te estresantes En relación con el abuso sexual iníanlil, una eva
luación de las fuerzas sociales ayuda a cambiar el enfoque sobre 
el afrontamiento, de un análisis puramente individual a un análi
sis del individuo en su contexto, con lo cual se normaliza la expe
riencia de la víctima y se reduce el sentimiento de culparse a si 
mismo

La impotencia de las niñas y jóvenes o) puede ser atribuida 
a la posición de las mujeres en general, en relación con su tama 
ño físico y a la falta de recursos de intervención que pudieran ser 
aprovechados por las víctimas, b) explica el predominio de utili
zar estrategias de afrontamiento centradas en las emociones so
bre estrategias enfocadas al problema, por parte de las mujeres 
participantes en este estudio Además, el contexto de la negación 
y del ocultamiento (guardar en secreto) del abuso sexual que 
rodea las vidas de las víctimas, puede exacerbar una preferencia 
enfocada en las emociones para enfrentar el problema

El presente análisis es congruente con los hallazgos de long y 
Jackson (1993), en cuanto a que las víctimas de abuso sexual 
intentan tener un efecto en la situación actual del abuso median- 
te estrategias centradas en el problema, mientras que su angus
tia la manejan al enfocarse en las emociones Las dos estrategias 
centrales, una para evitar ser agobiadas por los sentimientos pe
ligrosos y amenazantes, y la otra para manejar la carencia de 
ayuda, la impotencia y la falta de control, son paralelas a las es 
trategias estudiadas por Long yjackson (1993), centradas en las 
emociones y en el problema Ellos encontraron que pocas vícti
mas intentaron estrategias centradas en el problema, por lo que 
especularon que esto puede deberse a que los recursos probable
mente no estaban disponibles, de (acto, o no se contemplaron en 
las evaluaciones cognoscitivas de las víctimas La investigación 
demostró lo primero, que no estaban disponibles Ademas, las 
normas culturales y familiares específicas sirvieron para conven
cer a las niñas de lo limitado que era desarrollar soluciones cen
tradas en el problema

Centros comerciales
Se elaboro un reporte para cada centro comercial y uno general 
que incluyo las conclusiones mas importantes de todos los repor

tes individuales La organización del reporte de un centro se basó 
en las tres áreas de la guía de discusión semiestructurada para las 
sesiones de enfoque

• Satisfacción con la experiencia de compra en centros comer
ciales

• Atributos del centro comercial
• Percepción de los clientes respecto de las remodelaciones o 

cambios

En cada "gran tema" se incluyeron citas de segmentos para 
cada categoría Por ejemplo, para un centro comercial específico 

Tema atributos
Categoría evaluación de los atributos y factores críticos de 

éxito del centro comercial 
Citas
“Siempre encuentro de todo perfumes, corbatas o algún de

talle”
“En la tienda principal siempre encuentro diseños de ropo y 

son muy interesantes, yo que siempre están o la vanguardia 
Ademas encuentro todo, en línea del hogar, lo que necesito"

“Yo planeo con la ideo de uno compro y lo encuentro"
Tema atributos
Categoría identificación de factores negativos y amenazas 

del centro comercial 
Citas
"Solamente le falto entretenimiento"
“Le hace falta una tienda de vestidos de noche"
“Me gusta la planto bajo del centro comercial por la gran 

variedad de tiendas, el segundo piso, es el piso más triste, está 
dividido y 'sin chiste'"

En cada categoría se estructuro una narración, que por cues
tiones de espacio no se incluye (el reporte por centro sumó más 
de 100 páginas y la presentación tuvo 40 diapositivas o láminas) 

Una de las conclusiones más importantes para este centro 
comercial fue que se requerían muchas más facilidades para per
sonas con capacidades diferentes

Los investigadores opinan

El principal objetivo de la investigación científica es la obtención 
de información precisa y confiable Sin embargo, la investigación 
puede adoptar muchas otras formas Uno puede preguntar a los 
expertos, revisar libros y artículos, examinar experiencias de los 
colegas y propias de nuestro pasado y aun confiar en la propia 
intuición. Sin embargo, los expertos pueden tener apreciaciones 
erróneas, las fuentes documentales pueden no tener un acerca
miento valioso, los colegas pueden no tener experiencia en el 
tema de nuestro interés y nuestras experiencias e intuición pue
den ser irrelevantes o malentendidas

Por todo lo anterior, el conocimiento obtenido a través de la 
investigación científica puede ser de gran valor La investigación 
científica puede realizarse a través de dos acercamientos meto
dológicos la metodología cualitativa y la metodología cuantitati
va Estos dos acercamientos difieren enormemente entre sí, des
de el paradigma de investigación que les da origen, el rol del 
investigador, las preguntas que intentan responder y el grado de 
generalización posible

En particular, las investigaciones cualitativas analizan la cali
dad o cualidad de las relaciones, actividades, situaciones o mate-
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nales de una forma hollstica y generalmente a través de un ira 
tamiento no numérico de los datos Este acercamiento exige del 
investigador una preparación exigente y rigurosa, además de una 
actitud abierta e inductiva

De esta forma, ya sea que se adopte alguno de estos enfo
ques o un enfoque mixto, siempre será conveniente tener una 
gula básica que oriente seriamente nuestros esfuerzos de inves
tigación Desde el planteamiento del problema de la investiga

ción, hasta la forma de hacer un reporte final, tal gula se puede 
encontrar en un libro como el que ahora está en sus manos

IGOR Martín Ramos Herrera 
Profesor investigador titular 

Departamento de Salud Publica 
Universidad de Guadata)ara 

Guadalajara, México





Los métodos mixtos

La meto de la mvestigoaón mixta no es reemplazar o lo investigación 
cuantitativa ni a la investigación cualitativo, sino utilizar las fortalezas 
de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimi
zar sus debilidades potenciales

Roberto Hernández Sampren

Definiciones fundamentales

Proceso de investigación * Racionalización del diseño mixto
mixta • Decisiones sobre o) qué instrumentos emplearemos para

recolectar los datos cuantitativos y cuáles para los datos cua* 
iitativos, b) las prioridades de los datos y análisis cuantitati
vos y cualitativos, c) secuencia en la recolección y análisis de 
los datos cuantitativos y cualitativos, d) la forma como 
vamos a transformar, asociar y/o combinar diferentes tipos 
de datos y e) métodos de análisis en cada proceso y etapa 

• Decisión sobre la manera de presentar los resultados inhe
rentes a cada enfoque y los hallazgos conjuntos

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

1 Entender la esencia del enfoque mixto (naturaleza, fundamentos, ventajas y retos)
2 Comprender los procesos de la investigación mixta
3 Plantear un problema de investigación bajo la aproximación mixta
A Conocer las principales propuestas de diseños mixtos que han emergido

Síntesis
En el capítulo se presenta el enfoque mixto de la investigación, que implica un conjunto de 
procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mis
mo estudio o una sene de investigaciones para responder a un planteamiento del problema 
Asimismo, en el capítulo se examina la naturaleza, características, posibilidades y ventajas de 
los métodos mixtos

Por otra parte, se introducen los principales diseños mixtos hasta ahora desarrollados di
seños concurrentes, diseños secuenciales, diseños de conversión y diseños de integración 

Además, se comentan los métodos mixtos en función del planteamiento del problema, el 
muestreo, la recolección y análisis de los datos y el establecimiento de inferencias



Implican:
• Recolección 
' Análisis
■ Integración délos dalos 

cuantitativos y cualitativos

Generan.-
• Inferencias cuantitativas V 

cualitativas
• Melainíerencias (mixtas)

Sus disertos generales son;
• Disertos concurrentes
• Disertos secuenciales
• Disertos de conversión 
' Disertos de integración

B
39

Métodos mixtos

Algunas de sus bondades son:
* Perspectiva más amplia y profunda 
' Mayor teorización
• Dalos más "ricos" y vanados 
' Creatividad
* Indagaciones más dinámicas 
- Mayor solidez y rigor
• Mejor "exploración y explotación" de 

los dalos

Se lundamentan en 
el pragmatismo

Utilizan con (recuencia 
de manera simultánea 
mucstreo

Pueden utilizarse, entre otros, para lines 
de:
' Triangulación
• Compensación
• Complementación
- Multiplicidad
• Credibilidad
■ Reducción de incerlidumbre
- Contexiualización
• Ilustración
’ Descubrimienlo y conlirmación
■ Diversidad
• Claridad
' Consolidación

ProbabiKstico

Guiado por 
propósito

Nota: ti Icclor puede descargai el wplKilo U, 'AinpliiiiWri y lundamenlatlón de los métodos mulos'. c(ue ahonda en lo upuesio en el 
capllulo 17, en parlkular sobre el pragmalismn (lllosofla en la que se basan los rnélodos mulos), mueslreo, tctoleaiOn y anaUsis de los 
dalos, asi como la discusión de rcsulladas, del ccnlio do recursos en linea en htlp //mminlúie (om/he/lmCe — fMteiial complemenia 
no -» Capítulos Además, se Incluyen más ejemplos de Invosligatrones mulos

4?



Capitulo 17 los métodos mixtos

¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos?
Antes de definir propiamente los métodos mixtos debe comentarse que en la segunda década del 
siglo \xi se han consolidado como una tercera aproximación o enfoque investigativo en todos los 
campos. Basta con \ cr el notorio incremento en los libros de texto y artículos académicos que se han 
publicado sobre ellos ‘ Y, en parte, su desarrollo y aceptación se deben a que diversos fenómenos 
han sido abordados desde siempre bajo la óptica mixta de manera natural Por ejemplo, el diagnóstico 
clínico en medicina interna

Cualquier especialista lo realiza utilizando diversas fuentes de información y tipos de datos a) 
pruebas de laboratorio (mediciones estandarizadas que producen datos cuantitativos), b) entrevista a 
profundidad en la cual se incluyen preguntas cerradas (como la edad, si se es o no fumador, si se han 
padecido ciertas enfermedades, tipo de ejercicio físico que se practica y tiempo que se le dedica dia
riamente a ello, etc ) y abiertas (sobre el estilo de vida —que tan sedentario es, cuáles son los hábitos 
alimenticios, etc.—, antecedentes familiares, el tipo de trabajo y otras fuentes potenciales de estrés), 
y c) historial clínico (con datos visuales como una radiografía, determinadas gráficas, anotaciones 
interpretativas y mediciones anteriores). Es decir, se recolectan y anahz,in datos cuantitativos y cuali
tativos y la interpretación es producto de toda la información en su conjunto.

Lo mismo ocurre con la investigación de una escena del crimen Se toman en cuenta técnicas 
aiantitativas (análisis de huellas, sangre y ADN, propiedades químicas de objetos, patrones de salpi
cadura de la sangre y otras pruebas forenses) y técnicas cualitativas (entrevistas a testigos y observa
ción) y distintas clases de evidencia (fotografías, videos, grabaciones de audio, levantamiento de 
muestras físicas, etcetera)

En estos dos ejemplos, queda claro que el proceso de investigación y las estrategias utilizadas se 
adaptan a las necesidades, contexto, circunstancias, recursos, pero sobre todo al planteamiento del 
problema A este punto retornaremos mas adelante

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 
(metainferenci.-is) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hcrnández-Sampieri 
y Mendoza, 2008).’

Chen (2006) los define como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo 
en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” mas completa del fenómeno, y señala que 
éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conser
ven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”); o bien, que 
dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar 
con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”)

En resumen, los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visua
les, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias (Cresvvcll, 2013a y Licber y 
Weisner, 2010)

Johnson etal. (2006) en un sentido amplio” visualizan la investigación mixta como un continuo 
en donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o dán
doles el mismo peso (vease la figura 17 I), donde cabe señalar que cuando se hable del método 
cuantitativo se abreviará como CUAN y cuando se trate del método cualitativo como CUAL Asimismo, 
las mayúsculas-minúsculas indican prioridad o énfasis

' La lista es extensa pero podemos cilar tomo ejemplos de textos sobre métodos mixtos a CiesweII (2013a) O' Brien (2013), Morgan (2013), 
Johnson y Christensen (2012) Morns y Gurkell (2011) Ciesv/ell y Plano Claik (2011) Hesse Oibcr (2010a) Tashakkori y Teddile (2010) 
Morse y Niehaus (2010) Andrés/ y Halcomb (2009) y Ridenour y Newman (2008) 

los métodos mixtos han recibido varias denominaciones como Investigación inlegraliva (Johnson y Onwuegbuzie 2004), Investigación 
mullimélodos (Hunter y Brewer, 2003 y Morse 2003), métodos multiples (M L Smith en 2006, citado por Johnson, Onwuegbuzie y Turner, 
2006} estudios de triangulación (Sandelov/ski, 2003) e investigación mixta (lashakkori y Teddlie 2010 Plano Clark y Ciesv/ell 2008 Berg 
man 2008, y Hernández Sampieii y Mendoza, 2008)



¿Dónde se ubican los métodos mixtos dentro del panorama o espectro de la investigación*

« Figura 17.1 Los tres principales enfoques de la investigación hoy en día, incluyendo subtipos 
de estudios mixtos.

Métodos mixtos en general
1

i ' s '

Puramente Cualitativo mixto Mixto "puto" Cuantitativo mixto Puramente
cualitativo (CUAl-cuan) (CUAL-CUAN) (CUAN cual) cuantitativo

1 . 1 1 1 1
♦ i

^ Preponderancia ^ Mismo
Preponderancia

cualitativa estatus cuantitativa

La combinación entonces, puede ser en diversos grados.

¿Dónde se ubican los métodos mixtos dentro del panorama 
o espectro de la investigación?
Para situar a los métodos mixtos dentro del espectro de las clases de investigación y diseños, en la 
figura 17.2 se hace referencia a la tipología de diseños propuesta por Hernández-Sampieri y Mendoza 
(2008). Los métodos cuantitativo y cualitativo han sido tratados en los capítulos previos y son mom- 
nietódicos (implican un solo método). Los métodos mixtos, como hemos señalado, son niultimetódi- 

eos, representan la “tercera vía”.

<i Figura 17.2 Tipología de los métodos y diseños de investigación
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¿Cuándo utilizar los métodos mixtos?
La decision de emplear los métodos mixtos solo es apropiada cuando se agrega valor al estudio en 
comparación con utilizar un único enfoque porque regularmente implica h necesidad de mayores 
recursos economices de involucramiento de mas penonas, conocimientos y tiempo (Lieber y Weisner, 

2010)
De acuerdo con Creswell (2013a), Niglas (2010) y Unrau Gnnnell y Williams (2005), los fac

tores que se consideran para elegir un enfoque cuantitativo cualitativo o uno mixto son

1 El enfoque que el investigador piense que armoniza o se adapta mas a su planteamiento del pro 
blema En este sentido, es importante recordar que aquellos problemas que necesitan establecer 
tendencias, se acomodan mejor a un diseño cuantitativo, y los que requieren ser explorados para 
obtener un entendimiento profundo empatan mas con un diseño cualitativo Asimismo cuando 
el problema o fenómeno es complejo, los métodos mixtos pueden ser la respuesta

2 La aproximación en la cual el investigador posea mas conocimientos y entrenamiento Aunque 
desde luego, hoy en día es importante prepararse en los tres enfoques

Ante la indecision, Creswell (2013a) sugiere buscar en la literatura como ha sido abordado el 
planteamiento y que tan exitosos han resultado los estudios que utilizaron distintos enfoques

Ahora bien, la metodología contemporánea indica que las técnicas deben adaptarse al plantea 
miento y no al reves Hagamos una analogía Imaginemos que para toda clase de trabajos manuales 
tuviéramos únicamente una herramienta (por ejemplo, un martillo) y queremos resolver cualquier 
problema manual con esa misma herramienta siempre Eso resultaría inadecuado Si se trata de rema 
char un clavo, la herramienta apropiada si es el martillo pero si buscamos lijar una superficie, el ins 
trumento pertinente es otro Y entre mas herramientas tengamos disponibles, podemos resolver un 
mayor numero de trabajos diferentes que respondan a distintas necesidades No podemos forzar toda 
labor requerida a una sola herramienta, mas bien elegimos aquella que resulta necesaria de acuerdo 
con el upo de problema o tarea en cuestión En resumen, las decisiones metodológicas dependen del 
planteamiento del problema y las circunstancias que lo rodean, como en los ejemplos del diagnostico 
clínico y la mvesugacion de la escena del crimen
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¿Por qué utilizar los métodos mixtos?
Un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar los métodos mixtos es la naturaleza 
compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de investigación abordados en las distintas 
ciencias Éstos representan o están constituidos por dos realidades, una objetiva y h otra subjetiva Por 

ejemplo, una organización, digamos una universidad Es una realidad objeuva’ tiene capital, ofici 
ñas, mobiliario, ocupa una extension física, tiene determinados metros construidos, un numero espe 
cifico de alumnos profesores y personal administrativo, se puede ver y tocar, es algo tangible pero 
también constituye una realidad “subjetiva”, compuesta de diversas realidades (sus miembros perci
ben diferente muchos aspectos de ella, y sobre la base de multiples interacciones se construyen signi 
ficados distintos, se experimentan vivencias únicas y emociones, deseos y sentimientos, por ejemplo, 
ira, envidia, amistad, celos, amor romántico) Asi, pan poder capturar” ambas realidades coexisten 
res (la realidad intersubjetiva), se requieren tanto la vision objetiva” como la subjetiva

Las relaciones interpersonales, la depresión las crisis económicas, la religiosidad el consumo las 
enfermedades, el aprendizaje, los efectos de los medios de comunicación, los valores de los jovenes, la 
pobreza y otros fenómenos, son tan complejos y diversos que el uso de un enfoque único, tanto cuan
titativo como cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta complejidad Y aun cuestiones que se han 
abordado desde la perspectiva cuantitativa como los procesos astrofísicos o el ADN, a veces necesi
tan de discusiones entre expertos (narraavas) e inducción Ademas, la investigación hoy en día requiere 
de un trabajo multidisciphnario, lo cual contribuye a que se realice en equipos integrados por perso 
ñas con intereses y aproximaciones metodológicas diversas, que refuerza la necesidad de usar diseños 
mulumodales (Creswell, 2013a)



¿Por qué utilizar los métodos mixtos^

El enfoque mixto ofrece vanas ventajas para ser utilizado.

1 Lograr una perspectiva más amplia y profimda del fenómeno Nuestra percepción de éste resulta 
más integral, completa y holístiea (Newman et aL, 2002) Licber y Weisncr (2010) señalan que 
los métodos mixtos capitalizan la naturaleza complementaria de las aproximaciones cuantitati
va y cualitativa La primera representa los fenómenos mediante el uso de números y transforma
ciones de números, como variables numéricas y constantes, gráficas, fiinciones. formulas y 
modelos analíticos, mientras que la segunda a través de textos, narrativas, símbolos y elementos 
visuales Así, los métodos mixtos caracterizan a los objetos de estudio mediante números y len
guaje e intentan recabar un rango amplio de evidencia para robustecer y expandir nuestro enten
dimiento de ellos La triangulación, la expansión o ampliación, la profixndización y el incremento 
de evidencia mediante la utilización de diferentes enfoques metodológicos nos proporcionan 
mayor segundad y certeza sobre las conclusiones científicas Además, si se emplean dos métodos 
con fortalezas y debilidades propias que llegan a los mismos resultados, aumenta nuestra confian
za en que éstos son una representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno 
considerado (Todd y Lobeck, 2004) La investigación se sustenta en las bondades de cada aproxi
mación y no en sus riesgos potenciales Todd, Nerlich y McKcown (2004) señalan que con el 
enfoque mixto se exploran distintos niveles del problema de estudio Incluso, podemos evaluar 
mas extensamente las dificultades en nuestras indagaciones, ubicados en todo el proceso de inves
tigación y en cada una de sus etapas Cresweil (2013a) comenta que los métodos mixtos logran 
obtener una mayor variedad de perspectivas del fenómeno frecuencia, amplitud y magnitud 
(cuantitauva), así como profiindidad y complejidad (cualitativa), generalización (cuantitativa) y 
comprensión (cualitativa) Hernández-Sampien y Mendoza (2008) la denominan “riqueza in
terpretativa” Miles y Huberman (1994) la caracterizan como “mayor poder de entendimiento” 
Horré y Crystal (2004) lo explican de este modo conjuntamos el poder de medición y nos man
tenemos cerca del problema analizado Cada método (cuantitativo y cualitativo) proporciona 
una visión, “fotografía" o “trozo" de la realidad (Lincoln y Cuba, 2000)

2 Producir datos más “neos” y vanados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se con
sideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis (Todd, Ncrlich y 

McKcown, 2004).
3 Potenciar la creatividad teónca por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración 

(Clarke, 2004). Clarke señala que sm alguno de estos elementos en la investigación, un estudio 
puede mostrar debilidades, tal como una fabrica que necesita de diseñadores, inventores y control 

de calidad
4 Apoyar con mayor solidez las inferencias científicas, que si se emplean aisladamente (Feuer, 

Towne y Shavcison, 2002)
5 Permitir una mejor “explotación y explotación" de los datos (Todd, Nerlich y McKcown, 2004)
6 Posibilidad de tener mayor éxito al presentar resultados a una audiencia hostil Por ejemplo, un 

dato estadístico puede ser más “accpiado" por investigadores cualitativos si se presenta con seg- 

mentes de entrevistas
7 Desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de investigación, o bien reforzarlas 

(Branncn, 2008)
Además de las ventajas anteriores, Lieber y Welsner (2010), así corno Collins, Onwucgbuzie y 

Sutton (2006) identificaron cuatro razonamientos para utilizar los métodos mixtos

o) Enriquecimiento de la muestra (al mezclar enfoques se mejora) , t j
í» Mayor fidelidad de los instrumentos de recolección tic los datos (certificando que sean adecuados 

y útiles, así como que se mejoren las licrramientas disponibles) 
c) Integridad de! tratamiento o intervención (asegurando su con la 11 a
c/) Optimtzar significados (facilitando mayor pcrspect.va de los datos, consolidando interpretacio

nes y la utilidad de ios dcscubninientos)



A los argumentos previos, diversos autores como Brannen (2008) y Burke, Omvucgbuzie y 
Turner (2007) incorporan una serie de razones prácticas para la “coexistencia” de los métodos cuan
titativo y cualitativo:

o) Ambos enfoques han sido utilizados por varias décadas y hemos aprendido de los dos.
b) En la práctica diversos investigadores los han mezclado en distintos grados.
c) En su desarrollo diversos estudios que han sido concebidos bajo una visión cuantitativa o cuali

tativa han tenido que recurrir al otro método para explicar satisfactoriamente sus resultados o 
completar la indagación.

d) Ambas aproximaciones han evolucionado y hoy en día asumen valores fundamentales comunes: 
confianza en la indagación sistemática, supuesto de que la realidad es múltiple y construida, 
creencia en la falibilidad del conocimiento (posibilidad de cometer errores) y la premisa de que 
la teoría es determinada por los hechos.

Finalmente, son más sus similitudes que sus diferencias. Desde luego, todavía hay algunos inves
tigadores y profesores que no aceptan los métodos mixtos, aunque la mayoría sí. Incluso hace pocos 
años, se hablaba de la “guerra de los paradigmas”. Este tema y las posturas ante la fusión de los enfo
ques cuantitativo y cualitativo y una discusión sobre su compatibilidad-incompatibilidad, se presen- 

-pífe Ceniro de tan en el capítulo 12, “Ampliación y fundamentación de los métodos mixtos”, que puede descargarse 
del centro de recursos.

En la metodología actual, varios autores han expuesto las principales pretensiones o funciones de 
los métodos mbetos (que pueden servir para la justificación de un planteamiento del problema bajo 
esta aproximación), las cuales se incluyen en la tabla 17.1. •
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» Tabla 17.1 Justificaciones y razonamientos para el uso de los métodos mixtos^
1 Justificación Sereflerea... , ,7^ \.|

1. Triangulación o incremento de la 
validez

Verificar convergencia, confirmación o correspondencia al contrastar datos CUAN 
y CUAL, así como a corroborar o no los resultados y descubrimientos en aras de 
una mayor validez interna y externa del estudio

2. Compensación Usar datos y resultados CUAN y CUAL para contrarrestar las debilidades 
potenciales de alguno de los dos métodos y robustecer las fortalezas de cada 
uno. Un enfoque puede visualizar perspectivas que el otro no, las debilidades de 
cada uno son subsanadas por su "contraparte".

3. Complemenlación Obtener una visión más comprensiva sobre el planteamiento si se emplean 
ambos métodos, asi como un mayor entendimiento, ilustración o clarificación de 
los resultados de un método sobre la base de los resultados del otro.

4. Amplitud (visión más Integral y 
completa del fenómeno)

Examinar los procesos más hoKstieamente (conteo de su ocurrencia, descripción 
de su estructura y sentido de entendimiento)

5. Multiplicidad (diferentes 
preguntas de indagación)

Responder a un mayor número de diferentes preguntas de investigación y más 
profundamente

G. Explicación Mayor capacidad de explicación mediante la recolección y análisis de datos
CUAN y CUAL y SU interpretación conjunta

7. Reducción de incertidumbre ante 
resultados inesperados

Un método (CUAN o CUAL) puede ayudar a explicar los hallazgos inesperados del 
otro método

8. Iniciación Descubrir contradicciones y paradojas, asi como obtener nuevas perspectivas y 
marcos de relerencia, y también a la posibilidad de modificar el planteamiento 
original y resultados de un método con interrogantes y resultados del otro 
método.

9. Expansión Extender el rango de la Indagación usando diferentes métodos para distintas 
etapas del proceso investigativo Un método puede expandir o ampliar el 
conocimiento obtenido en el otro

{eoiiiiiiwi)

• Con apoflacíones de O'0íien (2013), Johnson y Chiislensen (2012), Tashakkoti y Icddile (200B), Bryman (2008), Hemández-Sampleii y 
Mendoza (2008) y Greene (2007)



¿Cuál es el sustento lilosólico de los métodos mixtos’

^ Tabla 17.1 {continuación)

Se refiere a... |

10. Desarrollo Usar los resultados de un método para ayudar a desplegar o informar al otro 
método en diversas cuestiones, tomo el muestreo, los procedimientos, la 
recolección y el análisis de los datos Incluso, un enfoque puede proveerle al otro 
de hipótesis y soporte empírico Por ejemplo, facilitar el muestreo de casos de 
un método, apoyándose en el otro

11. Credibilidad Al utilizar ambos métodos se refuerza la credibilidad general de los resultados y 
procedimientos

12. Contextualización Proveer al estudio de un contexto más completo, profundo y amplio, pero al 
mismo tiempo generalizable y con validez externa

13. Ilustración Ejemplificar de otra manera los resultados obtenidos por un método
14. Utilidad Mayor potencial de uso y aplicación de un estudio (puede ser útil para un mayor 

número de usuarios o practicantes)
15. Descubrimiento y confirmación Usar los resultados de un método para generar hipótesis que serán sometidas a 

prueba a través del otro método
16. Diversidad Obtener puntos de vista vanados, incluso divergentes, del fenómeno o 

planteamiento bajo estudio Distintas ópticas (“lentes'’) para estudiar el 
problema Además de lograr una mayor variedad de perspectivas para analizar 
ios datos obtenidos en la Investigación (relacionar variables y encontrarles 
significado)

17. Claridad Visualizar relaciones “encubiertas*, las cuales no habían sido detectadas por el 
uso de un solo método

18. Argumentación Consolidar los razonamientos y argumentaciones provenientes de la recolección 
y análisis de los dalos por ambos métodos

19. Producción metodológica Generar nuevos métodos de recolección y análisis Por ejemplo, desarrollar un 
instrumento para recolectar datos bajo un método, basado en los resultados del 
otro método, logrando así un instrumento más ennquecedor y comprehensivo

¿Cuál es el sustento filosófico de los métodos mixtos?
De acuerdo con Cressvell (2013a), Teddlie y Tashakkori (2012) y Hernández-Sampleri y Mendoza 
(2008), los métodos mixtos tienen las siguientes características:

• Eclecticismo metodológico (multiplicidad de teorías, supuestos e ideas).

“ Pluralismo paradigmático.
• Aproximación iterativa y cíclica a la investigación.
• Orientación hacia el planteamiento del problema para definir los métodos a emplearse en un 

determinado estudio.
• Enfoque que parte de un conjunto de diseños y procesos analíticos, pero que se realizan de acuer

do con las circunstancias.
• Énfasis en la diversidad y pluralidad en todos los niveles de la indagación.
• Consideración de continuos más que dicotomías para la toma de decisiones metodológicas.

• Tendencia al equilibrio entre perspectivas.
• Fundamentación pragmática (lo que funciona, “la herramienta que necesitamos 

para la tarea: marrillo, lija, serrucho, destornillador..., o una combinación de 

herramientas").
Tales características se las otorga su sustento epistemológico que es el pragmaiís- 

mo (O’Brien, 2013, Johnson y Christensen, 2012; CresNvell y Plano-Clark. 2011;
Morris y Burkett, 2011; Deber y Weisner. 2010; y Greene, 2004), en el cual pueden 
tener cabida prácticamente la mayoría de los estudios e investigadores cuantitativos o 
cualitativos. También, un modelo paradigmático multidimensional de la metodología 

de la investigación que se ha desarrollado (Niglas, 2010).

Pragmatismo Postura que consiste 
en usar el método más apropiado 
para un estudio especilico Es una 
orientación filosólica y metodológica, 
como el positivismo, pospositivismo 
o constructivismo
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Ccniri Estos temas que son sumamente relevantes para discutir los ftindamentos de los métodos mixtos 
se desarrollan en el capítulo 17 adicional del centro de recursos en línea: “Ampliación y fundamenta- 

ción de los diseños mextos”.

El proceso mixto
Realmente no hay un solo proceso mixto, sino que en un estudio híbrido concurren diversos procesos 
(Hemández-Sampieri y Mendoza, 2008). Las etapas en las que suelen integrarse los enfoques cuanti
tativo y cualitativo son fundamentalmente, el planteamiento del problema, el diseño de investigación, 
el muestreo, la recolección de los datos, los procedimientos de análisis y/o interpretación de los datos 
(resultados).'^

Ccniro de Ahora comentaremos brevemente las etapas claves para investigaciones mixtas En el centro de 
ífnea recursos en línea (capítulo 12, “Ampliación y flindamentación de los métodos mixtos") se extienden 

conceptos e información sobre tales fases (incluyendo más ejemplos)

Planteamiento de problemas mixtos
Un estudio mixto comienza con un planteamiento del problema que demanda claramente el uso e 
integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo En este siglo, diversos artículos y textos han 
incluido diferentes cuestiones sobre los planteamientos mixtos, pero dada la naturaleza introductoria 
de este capítulo, nos limitaremos a los aspectos prácticos para desarrollarlos

La formulación del planteamiento tiene tres momentos decisivos (Hernández-Sampieri y Men
doza, 2012), aunque como en cualquier investigación, siempre se encuentra en evolución y puede ser 
modificada para adaptarse al estudio.

o) Al inicio del estudio, producto de una pnmera evaluación del problema y la revisión de la litera
tura básica.

b) Al momento de tomar decisiones sobre los métodos
c) Una vez que se tienen los primeros resultados e interpretaciones emergentes 

Por ahora, nos limitaremos al primero
Al comienzo de la investigación, regularmente el planteamiento mixto contiene la intención 

conjunta del estudio, así como los propósitos de las ramas cuantitativa y cualitativa de la invesugación 
y la argumentación para incorporarlas o mezclarlas y responder al problema de interés Lo anterior 
puede tener tres vertientes-

1 Primero formular los objetivos y preguntas cuantitativas y cualitativas separadas, seguidas de 
interrogantes explícitas para métodos mixtos Por ejemplo, en una investigación que involucra la 
recolección y análisis simultáneos de datos cuantitauvos y cualitativos (concurrente), una pre
gunta sería: ¿convergen los resultados y descubrimientos cuantitativos y cualitativos’ En un estu
dio más secuencial (en donde primero hay una fase de recolección y análisis CUAN o CUAL y 
luego una segunda del otro enfoque), la pregunta sería ¿de qué forma el seguimiento de descu
brimientos cualitativos ayuda a explicar los resultados cuantitativos iniciales’ O bien, ¿cómo los 
resultados cualitativos explican, expanden o clarifican las inferencias cuantitativas’

2. Redactar una o varias preguntas mixtas o integradas y después dividirlas en preguntas derivadas 
o secundarias cuantitativas y cualitativas separadas para responder a cada rama o fiise de la inda
gación. Esto es más común en investigaciones concurrentes o en paralelo que en secuenciales ^ *

* Moran Ellis et ol (2006) pioponen que la integración en la Inveillgaclón debe ser entendida como una relación particular práctica entre 
diferentes métodos, conjuntos de datos, descubrimientos analíticos o perspectivas Estos autores señalan que en los métodos mixtos, la 
integración puede ocurrir en varios puntos del proceso investigalivo y se reservan el término "mixtos" para estudios en los cuales la mezcla 
(entretejido) sucede desde la concepción misma del proyecto (planteamiento) pero también reconocen a las aproximaciones que por razo 
nes teóricas o pragmáticas, sitúan la Integración de ios dalos, descubrimientos o perspectivas en otras partes del proceso indagatorio Inde 
pendientemente del punto en el cual ocurra, esa Integración genera Interconexión entre métodos o datos, y al mismo tiempo rellene las 
modalidades de los diferentes enfoques paradigmáticos
® Como se veré más adelante, un diseño concurrente implica recolección y análisis simultáneos de dalos CUAN y CUAL mientras que en un 
diseño secuencial, primero se da una etapa con un método y luego una segunda etapa con el otro método



El proceso mixto

Por ejemplo, supongamos que vamos a estudiar las amelones que cubre la asistencia a discotecas 
(discos), bares, antros y equivalentes en los adultos jovenes universitarios de 21 a 27 anos, de 
dguna gran ciudad sudamericana (Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chüe. Lima, 
Caracas y otras) U pregunta general podría ser ^qué fiincioncs cumple entre los adultos jovenes 
estudiantes ir a antros y centros nocturnos’ Las preguntas secundarias podrían ser ..por que razo
nes asisten a esos lugares’ (CUAN), ¿que bebidas y alimentos consumen y en que cantidad’ 
(CUAN), ¿qué funciones específicas manifiestan para asistir’ (por ejemplo, socialización, eva 
sion, entretenimiento, etc) (CUAN), ¿cómo describen y caracterizan sus vivencias y experiencias 
en tales sitios’ (CUAL), ¿qué sentimientos expresan’ (CUAL), ¿que tan agradables desagradables 
son esas experiencias para ellos’ (CUAN)

Para responder, podríamos al mismo tiempo realizar observación abierta (CUAL) y entre
vistas mixtas scmicstructuradas durante una semana en antros y centros nocturnos En las en 
trevistas se podrían formular algunas interrogantes con categorías “cerradas" También, el estudio 
se enriquecería con una encuesta y grupos de enfoque en una universidad

Durante la investigación podrían emerger nuevas preguntas a raíz de los resultados iniciales 
y los intereses del investigador como ¿que conductas manifiestan para relacionarse con otras 
personas de su mismo genero y del genero opuesto’ (por ejemplo, intercambiar caricias, besarse, 
únicamente charlar, bailar ) Ademas, podríamos ahondar en casos individuales (biografías) ^ 

Desde luego, es una simplificación, pero esperemos que se comprenda el sentido de las inte
rrogantes Otro ejemplo en un estudio concurrente o simultaneo lo proporcionan Tashakkori y 
Creswell (2007) La pregunta mixta podría ser ¿cuales son los efectos del tratamiento X en cier
tas conductas y percepciones de los grupos A y B’ Las preguntas derivadas del cuestionamiento 
mixto general podrían ser ¿los grupos A y B son o no diferentes en las variables Y y Z’ (CUAN) 
y ¿cuales son las percepciones y construcaones de los panicipantes en los grupos A y B respecto 
al tratamiento X’ (CUAL)

3 Escribir preguntas para cada fiise de la investigación de acuerdo con la evolución del estudio Si 
la primera etapa es cuantitativa, la interrogante deberá ser enmarcada como una pregunta CUAN 
y su respuesta tentativa sera la hipótesis Si la segunda etapa es cualitativa, la pregunta sera redac
tada como CUAL Esto es mas usual en los estudios secuencialcs

Las tres practicas ofrecen diferentes perspectivas, lo que los investigadores e investigadoras deben 
reflexionar es si se incluyen en el planteamiento preguntas y objetivos para cada aproximación (CUAN 
y CUAL), o SI se prefieren preguntas y objetivos que enfatizan la naturaleza mixta y la integración, o 
bien, planteamientos que trascienden las preguntas secundarias cuantitativas y cualitativas Lo impor
tante es que quede claro lo que pretendemos investigar y la naturaleza mixta del estudio en cuestión 

Asimismo, al ubicar a los métodos mixtos en un continuo multidimensional, mas que una terce 
ra opcion agregada a la dicotomía cualitativa-cuancitativa, y tomando en cuenta lo comentado previa 
mente, se crea un dilema interesante ¿la mezcla debe o puede ocurrir desde el planteamiento, o debe 
limitarse a los métodos del estudio (recolección y análisis de datos e inferencias —discusión—)’ 
Hernandcz-Sampieri y Mendoza (2008) consideran que ya sea de manera explícita o implícita, desde 
el planteamiento deben combinarse las aproximaciones CUAN y CUAL, aunque como señalan, el 
desarrollo del estudio generalmente producirá preguntas y objetivos adicionales (emergentes y deriva

dos de los primeros resultados)
Con el fin de clarificar los planteamientos mixtos. Teddlie y Tashakkori (2010) nos ofrecen un 

diagrama para ilustrar su formulación, el cual se muestra en la figura 17 3 Asimismo, se ejemplifica 
el diagrama con el caso de un estudio en cierta provincia de México sobre las experiencias de egresados 
universitarios en el proceso de obtención de empleo y los fbetores que inciden en este’ (véase la figura 

17 4)

’ El nombre de lo provincia se omile para que cada quien lo adapte a aquella donde reside



Cabe señalar que el objetivo y la pregunta mixtos abarcan un elemento cualitativo (contextuali- 
zar) y uno cuantitativo (incidir, efectos). Asimismo, podría proponerse otro objetivo mixto y su 
correspondiente pregunta (con valor metodológico): desarrollar instrumentos que midan y ponderen 
los factores que Inciden en la obtención de empleo por parte de los egresados de las universidades de 

esa provincia, y caractericen sus c.xpenencias.
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« Figura 17.3 Flujo del proceso de plantear problemas de Investigación mixta
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CUAL.
Oascribir las experiencias de los recién egresados de 
universidades en el proceso de obtener empleo 

¿Cómo pueden descnbirse y caraclenzarse las 
expenencias de obtención de empleo de los recién 
egresados de universidades^

¿Qué podemos aprender de las reflexiones de los 
egresados universitaríos sobre la búsqueda y obtención 
de empleo explorando sus perspectivas?

¿Qué factores consideran los jóvenes que inciden más 
en la obtención de empleo?

)
CUAN
Analizar el impacto que tienen en la obtención de 
empleo el promedio general logrado en la carrera, los 
años de expenencia laboral previa, el nivel de inglés, la 
universidad de procedencia (púbitca-pnvada), el 
estatus socioeconómico y el nivel de relación con 
empleadores, en el caso de egresados de universidades 

¿El promedio general logrado en la carrera, los años de 
experiencia laboral previa, el nivel de inglés, la 
universidad de procedencia, el estatus socioeconómico 
y el nivel de relación con empleadores tendrán un 
impacto en la obtención de empleo por parte de 
egresados de universidades?

Construir un modelo teórico que explique los factores que contextualizan e inciden en la obtención de empleo 
por parte de egresados de universidades.

¿Qué factores contextuallzan e inciden en la obtención de empleo en el caso de egresados de universidades?
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Respecto a la |ustificacion, Creswell (2009) sugiere que el investigador esboce una muy breve 
historia de la evolución de los métodos mixtos e inclup una definición, debido a que estos son tela 
tivamente nuevos en las ciencias Hernández Sampieri y Mendoza (2012) consideran que esto sola 
mente debe hacerse cuando el planteamiento se presenta ante una comunidad poco o no familiarizada 
con este tipo de indagación En la practica, algunos autores lo hacen al inicio de la revision de la 
litentura

La estructura sena mas o menos !a siguiente

En el campo de (disciplina donde se inserta nuestro estudio, por ejemplo psicología 
clínica) las investigaciones mixtas han ido multiplicándose aceleradamente Como mues
tra tenemos a (citar tres o cuatro ejemplos de referencias mixtas dentro del campo con 
una breve explicación, si han tratado el mismo problema que nosotros o parecido, mejor)

Los métodos mixtos pueden definirse (definición o definiciones, con referencias)

Otra manera que facilita la formulación del planteamiento del problema es la siguiente ^

• Comenzar con el proposito, objetivo o intención conjunta del estudio, desde una perspectiva de 
contenido Por ejemplo el proposito de esta investigación mixta concurrente es explorar que tan 
preparados se encuentran los residentes de algunas poblaciones de Islandia para evacuar sus hoga
res ante la eventual erupción del volcan Kada y el consecuentejokulhlaup (explosion/mundacion 
glacial) (Bird, Gisladottiry Dommey-Howes, 2009 y 2010) De este modo el lector puede com
prender el alcance general del estudio antes de que el investigador plantee las ramas cuantitativa 
y cualitativa de la indagación

• Indicar el diseño utilizado, ya sea general (secuencia!, concurrente, anidado, de integración) o 
especifico (secuencial explicativo, etcetera) ’

• Discutir las razones para combinar ambos enfoques (por ejemplo entender mejor un problema 
triangulando información cuantitativa y cualitativa, profundizar en resultados cuantitativos 
mediante algún método cualitativo, confirmar etcetera)

• Incluir objetivos y preguntas cuantitativas y cualitativas que distingan a las etapas entre sí y como 

van a conjuntarse
• En cada rama clarificar el centro del estudio (fenómeno o concepto central cualitativo y variables 

cuantitativas, asi como su relación), especificar los casos a incluir en cada rama y el contexto 
respectivo, asi como los instrumentos de recolección de los datos

Desde luego, el planteamiento es distinto dependiendo del diseño mixto Un ejemplo de guión 
la introducción del planteamiento en un diseño exploratorio secuencial puede ser el

El objetivo de este estudio secuencial es (intención conjunta) La primera

etapa (fase, aproximación, paso ) cualitativa consistirá en (exploración, descrip

ción, mención de! fenómeno central), mediante la recolección (análisis, profiindizacion ) de 

(tipo de datos) de (casos, unidades, participantes ) en

(ambiente, contexto, sitio) Los resultados de esta etapa servirán (se usaran, serán 
Utiles ) para (diseñar, desarrollar, construir, generar, generalizar ) una segunda

fase cuantitativa que (pruebe, demuestre, generalice, produzca, construya ) la(s)/

(los) (teoría, hipótesis, resultados ) [que relacionan (comparan, contrastan) las

general para 
siguiente

’ Con apoilatlones de Creswell (2013a) Heinándci SamplEil y Mendoza (2012) Merlens (2010) y Morse (2010) 

la redacción ser sencilla
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variables listarlas)], en una muestra (tipo de muestra) de

(casos, unidades etc ) en (de) (contexto ambiente, lugar )

Para un diseño explicativo secuencial, el guión podría ser

El objetivo de este estudio secuencial es (intención conjunta) La primera

etapa (fase, aproximación paso ) cuantitativa consistirá en (probar, demos

trar ) la (teoría, hipótesis, afirmación ) que (relaciona, vincula,

asocia ) las variables (listarlas) en una muestra (tipo de muestra)

de (casos unidades, etc.) en (de) (contexto, ambiente, lugar )

Los resultados (información) serán (ampliados, profundizados validados, com

plementados ) con (a través mediante ) una segunda etapa cualitativa que consistirá en 

(explicación del sentido de esta fase) respecto a (fenómeno cen

tral) en (con, de) (muestra cualitativa casos, participantes, unida

des ) en (de) (ambiente, contexto, sitio)

Un guión para un planteamiento concurrente general podría ser

El proposito de este estudio mixto concurrente es (intención conjunta) Para

la rama cuantitativa se pretende (busca se tiene la intención ) (objetivo cuanti

tativo), por medio (mediante, a través ) de recolectar y analizar datos de las variables 

(listar) utilizando (instrumento de medición) con (en, de )

(muestra cuantitativa casos, unidades ) en (de) (contexto

ambiente, siao de la investigación) Para la rama cualitativa se pretende (busca, se tiene la inten

ción ) (objetivo cualitativo), por medio (mediante, a traves ) de recolectar y

analizar datos de (fenómeno central) que se obtendrán mediante

(instrumento cualitativo) a (en) (muestra cualitativa, casos, unidades, participan

tes ) en (ambiente, contexto, sitio)

Ejemplos (T .................. .. ........ ■............. '.......................—:

1 La cultura organUaaonal e/j los empleados de empresas multinacionales japonesas radicadas en México 
(Muñoz, 2011)

Él propósito de esta investigación mixta concurrente es conocer el impacto que tienen las prácticas administra 
tivas japonesas en la cultura organizacional de empresas niponas establecidas en México Para la rama cuali 
tativa se busca entender el proceso de aculluración de los empleados mexicanos a la filosofía japonesa de 
trabajo y las prácticas administrativas derivadas de ella mediante entrevistas y observación Para la vertiente 
cuantitativa se pretende determinar la influencia de ciertas variables derivadas de tales prácticas (autonomía 
en el trabajo, valoración de éste, ciudadanía organizacional formalización ineíusión y aprendizaje incesante) 
sobre la satisfacción laboral de los empleados y la cultura organizacional a través de la aplicación de un ins 
trumenlo estandarizado El estudio se llevaría a cabo en diez empresas Industriales y multinacionales japone 
sas de más de 500 trabajadores

2 Factores que inciden en la intención de voto por candidatos en elecciones presidenciales en un país latí 
noamericano (en desarrollo por Christian Paulina Mendoza y Roberto Hernández Sampieri 2013 2014)

La finalidad del estudio exploratorio secuencial es entender los factores que inciden en la Intención de voto por 
los candidatos a la presidencia de un país latinoamericano La primera etapa cualitativa consistirá en conocer 
qué factores considera fundamentales un grupo de ciudadanos en la decisión de volar por uno u otro candida 
to en una elección presidencial, mediante grupos de enfoque realizados con individuos mayores de edad de 
diversas caracterfsbcas demográficas (n = 300) Los resultados servirán para construir un cuestionario que mida
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tales factores En una seguntla etapa cuantitativa, se aplicará el instrumento a una muestra nacional por 
conglomerados con la inalldad de asociar los factores entre si y analizar su efecto en la intención de voto 
por los candidatos Con los resultados de ambas fases se pretende desarrollar un modelo que integre los ele
memos centrales que inciden en dicha intención

3 Diferencias individuales y fallas de intervención un estudio explicativo secuenciol con estudiantes univer 
sítanos respecto a tomar notas de lo web “'copiando y pegando" (Igo Kiewra y Bruning 2008)

El propósito de este estudio secuenclal explicativo mixto es explorar el impacto de diferentes niveles de res 
trlcclón al tomar notas bajo el esquema de copiar y pegar" en el aprendizaje de textos basados en la web 
En la primera fase del estudio (cuantitativa) los estudiantes universitarios tomaron notas de acuerdo con una 
de las cuatro condiciones experimentales de copiar y pegar posteriormente se les hicieron pospruebas res 
pecto al aprendizaje de hechos conceptos y relaciones entre ideas del texto que elaboraron Los resultados 
experimentales sirvieron para diseñar una segunda etapa cualitativa en la cual se analizaron las notas que escri 
bleron y sus respuestas a una entrevista en profundidad con la finalidad de explicar los resultados del expe 
rímenlo

Revision de la literatura
En la mayoría de los estudios mixtos se realiza una revisión exhaustiva y completa de la literatura 
pertinente para el planteamiento del problema, de la misma forma como se hace con invesügaciones 
cuantitativas y cualitativas (véase el capítulo 4 de este libro y el capítulo 3 del centro de recursos en Ccnito de

linea) Es necesario incluir referencias cuantitauvas, cualitativas y mixtas vni'^cn i noa’'

Ademas de la revision de la literatura y el consecuente desarrollo de un marco teórico, está el 
asunto de la ‘teorización’, es decir, si el estudio se guia o no por una perspectiva teórica con mayor 
alcance (CresweU, 2013a) Puede ser una teoría de las ciencias (por ejemplo teoría de la atribución en 
psicología, teoría de usos y gratificaciones en comunicación teoría del valor en economía, teoría de la 
motivación intrínseca en el estudio del comportamiento humano en el trabajo, teoría de Hammer 
sobre el cancer) o un enfoque teorético transformador como la investigación acción participativa 
Como señala Creswell (20013a), todos los investigadores se fundamentan en teorías, marcos de refe 
rencia o perspectivas para la realización de sus estudios y éstas pueden ser mas o menos explícitas en 
las investigaciones mixtas Hernandez-Sampieri y Mendoza (2008) recomiendan que sean explícita 
das con claridad, dado que los métodos mixtos son relativamente nuevos en Iberoamérica Las teorías 
orientan sobre los tipos de planteamientos que se generan, quienes deben ser los participantes en e! 
estudio, qué tipos de datos es pertinente recolectar y analizar, y de qué modo, y las implicaciones 
hechas mediante la investigación Los enfoques transformadores también guían todo el conjunto de 

procesos mixtos

Hipótesis
En los métodos mixtos, las hipótesis se incluyen ‘en y para la parte o fase cuantitativa, cuando 
mediante nuestro estudio pretendemos algún fin confirmatorio o probatorio, y son un producto de la 
fase cualitativa (que generalmente tiene un carácter exploratorio en el enfoque híbrido) Podemos 
entonces, tener hipótesis predeterminadas derivadas del planteamiento del problema, hipótesis emer 
gentes durante el proceso de investigación e hipótesis derivadas de resultados cualitativos, cuantitati

vos o de la mezcla

Diseños
Realmente cada estudio mixto implica un trabajo único y un diseño propio, por lo que resulta una 
tarea mas artesanal que los propios diseños cualitativos, sin embargo, se han identificado modelos 
generales de diseños que combinan los métodos cuantitativo y cualitativo, y que guian la construc
ción y el desarrollo del diseño particular (Creswell 2013a, Tashaldtori y Teddlie, 2010, y Hetndndea 
Sampieri y Mendoza, 2008) Asi, el investigador elige un diseño mixto general y luego desarrolla un 

diseño especifico para su estudio



Para escoger el diseño mixto apropiado es necesario que el investigador responda a las siguientes 
preguntas y reflexione sobre las respuestas

1 ^Que clase de datos tienen prioridad los cuantitativos los cualitativos o ambos por igual’
2 ^Que resulta mas apropiado para el estudio en particular recolectar los datos cuantitativos y 

cualitativos de manera simultanea (al mismo tiempo) o secucncial (un tipo de datos primero y 
luego el otro)’

3 ¿Cual es el proposito central de la integración de los datos cuantitativos y cualitativos triangula 
Clon complementacion exploración o explicación’

4 ¿En qué parte del proceso fase o nivel es mas conveniente que se inicie y desarrolle la estrategia 
mtxta’ Por ejemplo desde o durante el planteamiento del problema en el diseño de investiga 
Clon recolección de los datos análisis de los datos interpretación de resultados o elaboración del 
reporte de resultados
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Cuatro preguntas que el investigador debe hacerse al elegir o desarrollar un diseño mixto

• ¿Que enfoque tendrá la prioridad’ (al plantear el diseño en el método)
• ¿Que secuencia se habra de elegir’ (antes de implementarlo)
• ¿Cual es (son) el (los) proposito(s) central(es) de la integración de los datos cuantitativos y 

cualitativos’ (al plantear el problema)
• ¿En que etapas del proceso de investigación se integraran los enfoques (antes de implemcntar 

lo o durante la implementacion)’

Analicemos las posibles respuestas y sus implicaciones para los diseños

1 Prioridad o peso
Este elemento se refiere a establecer cual de los dos métodos tendrá mayor peso en el estudio o bien 
SI ambos poseerán la misma prioridad Esto depende de los intereses del investigador plasmados en el 
planteamiento del problema En ocasiones un método (menor importancia) se usa simplemente para 
validar los resultados del método con mayor primacía

2 Secuencia o tiempos de los métodos o componentes
Al elaborar la propuesta y concebir el diseño mixto el investigador necesita tomar en cuenta los tiem 
pos de los métodos del estudio particularmente en lo referente al muestreo recolección y análisis de 
los datos asi como a la interpretación de resultados En este sentido los componentes o métodos pue 
den ejecutarse de mantrz seatenci/jlo (simultáneamente) Esto se muestra en la figura 17 5

•• figura 17 5 Tiempos de los métodos de un estudio mixto 

Concuirente

Método
CUAN

+
5>

Método
CUAL

Método 
CUAN o CUAL

Secuencial

Método 
CUAL o CUAN

Ejecución concurrente
Se aplican ambos métodos de manera simultanea (los datos cuantitativos y cualitativos se recolectan 
y analizan mas o menos en el mismo tiempo) Desde luego sabemos de antemano que regularmente 
los datos cualitauvos requieren de mayor tiempo para su obtención y análisis
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Los diseños concurrentes implican cuatro condiciones (Onwuegbuzie y Johnson, 2008)

/) Se recaban en paralelo y de forma separada datos cuantitativos y cualitativos 
//) Ni el análisis de los datos cuantitativos ni el análisis de los datos cualitativos se construye sobre la 

base del otro análisis
ni) Los resultados de ambos tipos de análisis no son consolidados en la fase de interpretación de 

cada método, sino hasta que ambos conjuntos de datos han sido recolectados y analizados 
de manera separada

II') Después de la recolección de los datos e interpretación de resultados de los componentes CUAN 
y CUAL, se establecen una o vanas "metainferencias” que integran los hallazgos, inferencias y 
conclusiones de ambos métodos y su conexión o mezcla
Estos diseños concurrentes (sin secuencia, en paralelo), en términos de sus procesos, son ilustra

dos porTeddlie yTashakkori (2009), tal como se muestra en la figura 17 6

Figura 17 6 Procesos de los diseños mixtos concurrentes
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Melainlerencias 
(producto de ambos enfoques)

bjecuuon sccuencial
En una primera etapa se recolectan y analizan datos cuantitativos o cualitativos, y en una segunda fiise 
se recaban y analizan dates del otro método Normalmente, cuando se recolectan primero los datos 
cualitativos, la intención es explorar el planteamiento con un grupo de participantes en su contexto, 
para posteriormente expandir el entendimiento del problema en una muestra mayor y poder efectuar 

generalizaciones a la población (Crestvell, 2013a)



En los diseños secuenciales, los datos recolectados y analizados en una fase del estudio (CUAN o 
CUAL) se utilizan para informar a la otra fase (CUAL o CUAN) Aquí, el análisis comienza antes de 
que todos los datos sean recabados (Onwuegbuzie y Johnson, 2008)

Estos diseños pueden aplicarse a lo que Chen (2006) denomina evaluaciones guiadas por teoría, 
a través de dos estrategias

o) Cambio de estrategia (por ejemplo, primero aplicar métodos cualitativos para “iluminar” y pro
ducir teoría fundamentada y luego utilizar métodos cuantitativos para “aquilatarla”) 

b) Estrategia contextual “revestida’ (por ejemplo, utilizar una aproximación cualitativa para recolec
tar información del contexto con el fin de facilitar la interpretación de datos cuantitativos o 
“reconciliar” descubrimientos)

Los diseños secuenciales son caracterizados gráficamente en cuanto a sus procesos en la figura

177
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o Figura 17 7 Procesos de ios diseños mixtos secuenclales
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3 Pfoposilo esencial de la integración de los datos
Uno de los propósitos mo5 importantes de diversos estudios mixtos es la transformación de datos para 
su análisis En términos de Bazeley (2010) yTeddlie yTashakkori (2009), esto implica que un cipo de 
datos es convertido en otro (cualificar datos cuantitativos o cuancificar datos cualitativos) y luego 
se analizan ambos conjuntos de datos bajo análisis tanto CUAN como CUAL Esto da pie a una 
clase de diseños denominados ‘de conversion”, cuyo proceso se representa en la figura 17 8
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« Figura 17.8 Procesos de los diseños mudos de conveisiún
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4. Etapas del proceso de investigación en las cuales se integrarán los enfoques 
¿En qué etapas se deben integrar los enfoques CUAN y CUAL en un estudio mixto? Como ya se 
señaló, la combinación entre los métodos cuantitativo y cualitativo se puede dar en varios niveles. En 
algunas situaciones la mezcla puede “ir tan lejos” como incorporar ambos enfoques en codo ei proce
so de indagación. En este último caso se tiene una clase de diseño que Hernández-Sampieri y Mendoza 
(2008) denominaron como diseños mixtos de integración de procesos y representan el más alto grado 
de combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. En éstos, ambas aproximaciones se 
entremezclan desde el inicio hasta el íinal, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un 
manejo completo de los dos métodos y una mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estu
dio, pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. La investigación oscila entre los 
esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, además de que por parte del investigador se necesi
ta un enorme dinamismo en el proceso.

Algunas de las características de estos diseños son:

• Se recolectan datos cuantitativos y cualitativos, a varios niveles, de manera simultánea o en dife
rentes secuencias, a veces se combinan y transforman los dos tipos de datos para arribar a nuevas 
variables y temas para futuras pruebas o exploraciones (Hernández-Sampieri y Mendoza. 2008).

• Se realizan análisis cuantitativos y cualitativos sobre los datos de ambos tipos durante todo el 
proceso. Se comparan variables y categorías cuantitativas con temas y categorías cualitativas y se 

establecen múltiples contrastes.
• Se pueden involucrar otros diseños específicos en el mismo estudio, por ejemplo, un experi

mento.
• Los resultados definitivos se reportan hasta cl final, aunque pueden elaborarse informes parciales.

• El proceso es completamente iterativo.
• Son diseños para lidiar con problemas sumamente complejos.



• Los resultados se pueden generalizar y es fiictible al mismo tiempo desarrollar teoría emergente y 

probar hipótesis, explorar, etcétera.
Teddlie yTashakkori (2009) y Hernández-Sampien y Mendoza (2008) los ¡lustran como puede 

apreciarse en la figura 17 9.

« Figura 17.9 Procesos de los diseños mixtos de integración

550 if Capitulo 17 Los métodos mixtos

Enloque o método 1 Enfoque 0 método 2
(cuantilativo o cualitativo) (cuantitativo 0 cualitativo)

> k

Fase conceptual * ---------- > Fase conceptual

I
♦ i

k
Fase empírica Fase empírica

* metodológica (método) metodológica (método)

i i

i k

Fase empírica Fase empírica
analítica análisis analítica análisis

de resultados de resultados

i
k

Fase inlerencial Fase inlerencial
(discusión) (discusión)

Metamferencias 
(producto de ambos enfoques)

El peso o prioridad, la secuencia, el propósito esencial de la combinación de los datos y las etapas 
del proceso de investigación en las cuales se integrarán los enfoques son los elementos básicos para 
perfilar el diseño específico de acuerdo con la mayoría de los autores Sin embargo, Creswell (2013a) 
agrega un quinto factor, que denomina teonzación (no se refiere a apoyarse en un marco o perspectiva 
teórica, sino a guiarse por un enfoque teorético transformador, como el feminisijw o la concepción 
emancipadora). Este metodólogo resume en una matriz la toma de decisiones para tal elección en 
función de cuatro de los factores, la cual se muestra en la tabla 17.2.

« Tabla 17.2 Elementos para decidir el diseño general apropiado”
I Tiempos

Concurrente (no hay secuencia) Igual Integrar ambos métodos

Secuencial primero el método 
cualitativo

Cualitativo (CUAL) Conectar un método con el otro Explícita

Secuencial primero el método 
cuantitativo

Cuantitativo (CUAN) Anidar o incrustar un método 
dentro de otro

Implícita

QesweII (2009, p 207)
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Diseños mixtos específicos
Hay algunas clas.fi|aciones de los métodos mtxtos, bastante similares por cuestiones de espacio, 
incluiremos una sola tipología la de Hernandez-Sampieti y Mendoza (2008), que se deriva de los 
esquemas anteriores (concurrentes, secuenciales, de transformación e integración) Pero, antes de 
desplegarla es necesario revisar la simbologia o notación que suele utilizarse actualmente para visuali 
zar los diseños mixtos y que es muy útil para que los investigadores comuniquen sus procedimien
tos

En primer termino se abrevia el método o estrategia en español es Cuan (cuantitativo)/Cual 
(cualitativo), en ingles Quan {quamitative)IQyiú {qualitative)

+ indica una forma de recolección o análisis de los datos simultanea concurrente o en 
paralelo
Un —> signiBca una forma de recolección o análisis de los datos secuencial

* Una‘O implica que el diseño puede adquirir dos formatos
Cuando un método tiene mayor peso o prioridad en la recolección de datos, el análisis de estos y 
su interpretación se escribe en mayúsculas (CUAN o CUAL), y cuando tiene menor peso se 
escribe con minúsculas (cual o cuan) Implicaenfisis (Cres\vell 2013ayMorseyNiehaus 2009)

• Una notación CUAN/cual indica que el método cualitativo esta anidado o incrustado dentro del 
método cuantitativo

>' Los recuadros CU se refieren a la recolección y análisis de datos cuantitativos o cualitativos

1 Diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS)’^
El diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos seguida de otra donde 
se recaban y analizan datos cuantitativos Hay dos modalidades del diseño atendiendo a su finalidad 
(Hernandez Sampien y Mendoza 2008 y Creswell et al, 2008) 

o) Derivativa En esta modalidad la recolección y el análisis de los datos cuantitativos se hacen sobre 
la base de los resultados cualitativos La mezcla mixta ocurre cuando se conecta el análisis cuali 
tativo de los datos y la recolección de datos cuantitativos La interpretación final es producto de la 
comparación e integración de resultados cualitativos y cuantitativos El foco esencial del diseño es 
efectuar una exploración inicial del planteamiento Creswell (2009) comenta que el DEXPLOS 
es apropiado cuando buscamos probar elementos de una teoría emergente producto de la fase 
cualitativa y pretendemos generalizarla a diferentes muestras Morse (2010) señala otra finalidad 
del diseño en esta vertiente determinar la distribución de un fenómeno dentro de una población 
seleccionada Asimismo, el DEXPLOS es utilizado cuando el investigador necesita desarrollar un 
instrumento estandarizado porque las herramientas existentes son inadecuadas o no se puede 
disponer de ellas En este caso es útil usar un diseño exploratorio secuencial de tres etapas

1 Recabar datos cualitativos y analizarlos (obtener categorías y temas asi como segmentos espe
cíficos de contenido que los respalden e ilustren)

2 Utilizar los resultados para construir un instrumento cuantitativo (los temas o categorías 
emergentes pueden concebirse como las variables y los segmentos de contenido que ejcmpli 
fican las categorías pueden adaptarse como ítems y escalas, o generarse reactivos para cada 
categoría) De forma alternativa se buscan instrumentos que puedan ser modificados para que 
concuerden con los temas y frases encontradas durante la etapa cualitativa

3 Administrar el instrumento a una muestra probabilística de una población para validarlo

lundamentaclón de los diseños mixtos' del ccnlio de recursos el lector encontrará otras clasificacionesEn el capitulo 12 “Ampliación y lundamentaclón de los diseños muios 
: los diseños mixtos organizadas históricamente desde Patton (1990) hasta Cieswel (20l3a) 
Esta simbologla ha sido desarrollada principalmente por Janice Morse y John Creswell 
las abreviaturas de estos diseños son de Hernández Sampler! y Mendoza (2008)
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•tro de El ejemplo de Alvarez Gayou, Espinosa y Millón (2005) que el lector podra encontrar en el cen-
tro de recursos en línea es una muestra de este diseño, en el cual a partir de preguntas abiertas y redes 
semánticas se genero un instrumento cuantitativo para la evaluación de la satisfacción sexual en los 

mexicanos
b) Comparativa En este caso, en la primera fase se recolectan y analizan datos cualitativos para 

explorar un fenómeno, generándose una base de datos, posteriormente, en la segunda etapa se 
recolectan y analizan datos cuantitativos y se obtiene otra base de datos (esta ultima fase no 
se construye completamente sobre la plataforma de la primera, como en la modalidad derivativa, 
pero sí se toman en cuenta los resultados iniciales errores en la elección de tópicos, areas comple 
jas de explorar, etc ) Los descubrimientos de ambas etapas se comparan e integran en la interpre 
tación y elaboración del reporte del estudio Se puede dar prioridad a lo cualitativo o a lo 
cuantitativo, o bien, otorgar el mismo peso, siendo lo mas común lo primero (CUAL) En ciertos 
casos se le puede otorgar prioridad a lo cuantitativo, por ejemplo cuando el investigador intenta 
conducir fundamentalmente un estudio CUAN pero necesita comenzar recolectando datos cua
litativos para identificar o restringir la dispersion de las posibles variables y enfocarlas Pero siem
pre se recolectan antes los datos cualitativos En ambas modalidades, los datos y resultados 
cuanütativos asisten al in\estigador en la interpretación de los descubrimientos de orden cualita
tivo

Es Util para quien busca explorar un fenómeno, pero que también desea expandir los resultados 
Una gran ventaja del DEXPLOS reside en que es relativamente mas facil de poner en marcha porque 
las etapas son claras y diferenciadas Asimismo, resulta mas sencillo de describir y reportar (Creswell, 
2009) Su desventaja es que requiere de tiempo, particularmente en la modalidad derivativa, ya que 
el investigador debe esperar a que los resultados de una etapa hayan sido analizados cuidadosamente 
para proceder a la siguiente

Su formato general es el que se muestra en la figura 17 10 

« Figura 17 10 Esquema del diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS)

CUAL------------------------------- > CUAN

Recolección de dalos ___ Análisis _ _ _ _ Recolección de dalos _ _ _ _ Análisis ____  Interprelación del análisis
cualitativos cualitativo ^ cuantitativos ^ cuantitativo ^ completo (total)

Ejemplos de este diseño lo son las siguientes investigaciones

o) Modalidad derivativa

Ejemplo ==^=------------- ' -----------^

La integración entre empresas
Alejos (2008) efectuó un estudio DEXPLOS con la finalidad de analizar si los micro, pequeños y medianos 
empresarios estaban dispuestos a integrarse con otros para formar alianzas compartir recursos y esfuerzos, y 
resolver conjuntamente sus problemas (lo que se denomina modelo integrador) Su contexto fue la ciudad 
de Celaya, Guanajuato, México

Su primera etapa fue cualitativa y recolectó datos de dos fuentes mediante entrevistas semiestructuradas 

• Pnmera fuente entrevistó a los responsables del área de desarrollo económico y sus principales colabo
radores en los tres niveles de gobierno (federal Delegación en Guanajuato del Ministerio de Economía, 
estatal o provincial Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato, y municipal Dirección

tos ejemplos han sido simplificados por cuestiones de espacio pues su objetivo es únicamente lluslrar el disefio al que hacen releiencia
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de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Celaya), con la finalidad de conocer los apoyos guberna
mentales que se brindaban a las empresas para integrarse Los resultados le sirvieron para encontrar ca
tegorías y emergentes sobre el respaldo a los empresarios para unirse y obtener el punto de vista 
de las autoridades sobre el problema de estudio Algunos temas que surgieron del análisis cualitativo 
fueron, por ejemplo, el de "apoyos solicitados por parte de empresarios" y el de “participación de las 
empresas en Celaya para formar redes empresariales"
Segundo fuente, envió por correo electrónico un cuestionario semiestructurado con preguntas cerradas y 
abiertas dirigido a propietarios o directores de microempresas, y pequeñas y medianas empresas que 
hubieran participado en experiencias de integración con otras organizaciones (lo hizo con 34 casos en el 
estado de Guanajuato, Incluyendo Celaya). En la mayoría de las ocasiones hubo necesidad de ampliar la 
información por teléfono Así, obtuvo datos cuantitativos, como el número de empleados que laboraban 
en las empresas integradoras (conjunto de empresas unidas), si era o no necesario para que funcionara la 
integración conocer con anterioridad a los futuros socios, promedios de ventas, etc; y datos cualitativos 
sobre las experiencias en la conformación de la integradora, conflictos, procesos de integración entre so
cios y otros aspectos

De los resultados cualitativos y algunos cuantitativos (estadísticos), y con la ayuda de expertos en áreas 
económicas (incluyendo funcionarlos de la Secretarla de Economía), diseñó una encuesta estandarizada —ya 
más enfocada— sobre diversas variables para determinar el grado de aceptación actitudinal y conductual de 
una posible integración, la cual aplicó mediante entrevista personai a una muestra probabiiistica de 420 
empresarios celayenses.

Al final, respondió a sus preguntas de investigación y generó un modelo para explicar el fenómeno de la 
integración entre medianos y pequeños empresarios.

Nota: En el capiculo 12, “Ampliación y fundamentadón de los métodos mixtos”, de la sección 
Material complementario, del centro de recursos en línea, encontrará otro ejemplo de este diseño y 
modalidad, el de una comunidad religiosa.

b) Modalidad comparativa

Ejemplo ---------------------'—-------------- ” "

Anuncios políticos en campanas presidenciales
Parmelee, Perkins y Sayre (2007) examinaron cómo y por qué los anuncios políticos sobre los candidatos de 
las campañas presidenciales en Estados Unidos de 2004 no llamaron la atención de los adultos Jóvenes univer
sitarios Los investigadores recabaron y analizaron mediante grupos de enfoque (cualitativos) datos de 32 
estudiantes de un campus y luego compararon los temas cualitativos emergentes con análisis de contenido 
cuantitativo de poco más de 100 anuncios de los candidatos George W. Bush y John Kerry (las categorías cua
litativas que surgieron sirvieron sólo en parte de fundamento para el desarrollo de las categorías base para el 
análisis de contenido estandarizado). La investigación usó un diseño secuenclal para explicar tal falla. Entre 
otras cuestiones, en los grupos focales se pretendió evaluar cómo los estudiantes interpretaban el valor de la 
propaganda política y se encontró que éstos habían sido alienados por el esfuerzo comunicativo Al no selec
cionar temáticas y personas con las cuales pudieran relacionarse, la propaganda minimizó la importancia de 
los votantes jóvenes, y los anuncios no fueron percibidos como relevantes para ellos. La investigación hizo 
sugerencias para elaborar mensajes más persuasivos y que conecten a los candidatos con audiencias más 
jóvenes. El esquema del estudio podría representarse como en la figura 1711.

« Figura 17.11 Visualización gráfica del estudio sobre anuncios políticos y su Impacto en jóvenes adultos.

Análisis de contenido
Grupos de eníoque (ojaN)

(CUAL)

Categorías y lemas emergentes de 
los participantes

Categorías y subcalegorlas 
para encasillar el contenido 

de los anuncios
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Creswell (2013a) y Hernandez-Sampien y Mendoza (2008) sugieren stempre visualizar el diseño 
concreto con las respectivas técnicas de recolección utilizadas

2. Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS)
El diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, 
seguida de otra donde se recogen y e\aluan datos cualitativos La mezcla mixta ocurre cuando los 
resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los ditos cualitativos Cabe señalar que 
la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera Finalmente, los descubrimientos de 
ambas etapas se integran en la interpretación y elaboración del reporte del estudio Se puede dar prio
ridad a lo cuantitativo o a lo cuilitativo, o bien otorgar el mismo peso, siendo lo mas común lo pri
mero (CUAN) Un propósito frecuente de este modelo es utilizar resultados cualitativos para auxiliar 
en la interpretación y explicación de los descubrimientos cuantitativos iniciales, asi como profun
dizar en estos Ha sido muy valioso en situaciones donde aparecen resultados cuantitativos inespera
dos o confusos Cuando se le concede prioridad a la etapa cualitativa, el estudio puede ser usado para 
caracterizar casos a través de ciertos rasgos o elementos de ínteres relacionados con el planteamiento 
del problema, y los resultados cuantitativos sirven para orientar en la definición de una muestra guiada 
por propósitos teóricos o conducida por cierto ínteres Este esquema posee las mismas ventajas y 
des\enrajas del diseño anterior

El formato general de este diseño se representa en la figura 17 12 

« Figura 17 12 Esquema del diseño explicativo secuencial (DEXPLIS)

CUAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUAL

Recolección de 
dalos

cuantilolivos

Análisis _ Recolección de dalos Análisis
cuantitativo cualitativos cualitativo

Interpretación del 
análisis completo 

(total)

Ejemplo ®--------------------------------------------------------------- ----------------------

La depresión posparto
Nitolson (200A) elecluó un esludiú en Gran Bretaña sobre la deptesirin posparlo La autora resalla que tuando 
se presenta es temporal (se considera que ocurre durante los 12 meses posteriores al parto) y puede originarse 
como consecuencia de una causa física o de una respuesta al estrés Es un tipo de depresión que únicamente 
puede experimentar una mujer, por lo cual es más conveniente que sea estudiada por una investigadora que 
haya pando (o al menos que en el equipo de investigación haya una o dos mujeres con hijos)

Durante muchos años su análisis tuvo la perspectiva del enfoque cuantitativo, pero en las ultimas dos 
décadas también se ha abordado cualitativamente Entre 1980 y 1990 se realizaron más de 100 estudios sobre 
este problema de investigación, pero no llevaron en realidad a explicar y tratar la depresión posparto Por ello, 
Pauta Nieotson decidió realizar una investigación mixta

La primera etapa (cuantitativa) implicó la aplicación de un cuestionario precodilicado y ampliamente 
validado, el cual incluía la escala de Pitt para medir la depresión atfpica que sigue al dar a luz (Nicolson, 
2004, p 210) El instrumento estandarizado fue aplicado a 40 mujeres en un par de unidades de maternidad 
en dos momentos 1) durante su estancia en el hospital (entre dos y 10 días posteriores al parto) y 2) en sus 
hogares, entre 10 y 12 semanas después del nacimiento del bebé Algunas de las 23 preguntas eran las 
siguientes

Nicolson (200-1 p 211) Las prcgunias se DdipiDion al cspsOol poia cnlendcilos mejor
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1 ¿Duerme bien’ (los ítems están compuestos de tres categorías "si" "no" "no sé")
2 ¿Se enoja fácilmente’
3 ¿Está preocupada por su apariencia’ 
i ¿Tiene buen apetito’
5 ¿Está usted tan feliz como piensa que debería serlo’ 
ó ¿Siente el mismo interés que siempre por el sexo’
7 ¿Llora fácilmente’
8 ¿Está satisfecha con la manera en que enfrenta las situaciones’
9 ¿Tiene confianza en sí misma’

1 o ¿Siente que es la misma persona de siempre’

Las mujeres respondieron al cuestionario y se mostraron francas y abiertas, comenzaron a revelar datos 
que la investigadora no había preguntado o contemplado La comunicación fluyó más allá de los Items inclui
dos en el instrumento Por supuesto, la investigadora inició una exploración profunda con cada participante, 
grabó las entrevistas y comenzó a efectuar un análisis cualitativo Encontró categorías y temas Por ejemplo, 
una categoría que emergió fue la del sentimiento de "aislamiento" cuando no estaban solas Asimismo, una 
mujer comentó que se percibía como ' sitiada" por los parientes que le ofrecían cuidar a sus hijos, ayudarle en 
las compras y labores domésticas, y lo resentía como una interferencia en su vida Desde su punto de vista, 
nadie "cubría sus necesidades"

Posteriormente, la investigadora asignó a las participantes a dos subgrupos altos y bajos puntajes en las 
dos aplicaciones del cuestionario

Las mujeres con elevados valores en la primera aplicación del cuestionario (que reflejan mayor depresión 
posnatal), describieron su estancia en el hospital como una experiencia negativa Calificaron al personal como 
insensible y que no respondía a sus preguntas sobre su estado de salud o el del recién nacido, señalaron que 
la "atmósfera" era pobre, que faltaban elementos de comodidad y materiales —por ejemplo, panales—, comu 
mearon una mala experiencia de parto y que hablan sentido cansancio, dolor, preocupación por su bebé y 
hablan padecido discriminación, además de sentirse enfermas Quienes tuvieron bajos valores en esta misma 
aplicación, se sentían satisfechas con la atención que recibieron y dijeron que hablan tenido pocos o muy pocos 
problemas con la alimentación, su salud o la del bebé

Las participantes que alcanzaron altos puntajes en la segunda aplicación (entrevista semanas después), 
manifestaron un mayor sentido de aislamiento social y problemas de salud

Pero al profundizar en las respuestas al instrumento durante la segunda administración, se presentaron 
diversos casos de incongruencias algunas mujeres, en sus explicaciones abiertas contradijeron sus respuestas 
a la prueba (por ejemplo, una participante que habla respondido con un “si" a la pregunta ¿se siente saluda
ble’, en la conversación extendida manifestó dolores y molestias en ciertas partes del cuerpo) Asimismo, 
habla también incongruencias entre las conductas no verbales y las contestaciones al instrumento (por ejem
plo, otra participante respondió en el cuestionario que estaba feliz, pero en la conversación usó frases como 
'qué podía esperarse si tengo deberes hacia un hombre y una familia")

En fin, encontró vanas cuestiones interesantes que le condujeron a una segunda fase del estudio una 
investigación cualitativa con 24 mujeres En este caso, decidió entrevistar a cada una cuatro veces, durante la 
transición de la maternidad, como se ve en la tabla 17 3

♦ Tabla 17.3 Las entrevistas del ejemplo de investigación mixta sobre la depresión posparto

1 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 |

Efectuada durante el emba
razo
Tópicos centrales 
- Autobiografía (incluye 

materiales 
proporcionados por 
ellas)

< Experiencias previas de 
depresión

Un mes después del parto 
Tópicos centrales
Parto, nacimiento y el 
periodo subsecuente, 
centrándose en las 
explicaciones de las 
respondientes sobre su 
conducta, reacciones
emocionales y contexto
social

Tres meses después del 
parto
Tópicos centrales
Similares a los de la 
segunda entrevista

Seis meses después 
del parto
Tópicos similares a los 
de la segunda 
entrevista
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socioeconómicos De las 24 participantes, 20 estuvieron en todo el proceso y cuatro solamente pudieron estar 
presentes en la primera entrevista (aunQue respondieron por escrito en cada momento a cuestionarios abier" 
tos mientras se efectuaban el resto de las entrevistas)

las entrevistas fueron semiestructuradas, con preguntas como las siguientes respecto al parto y el naci
miento de su hijo, ¿qué ocurrió’ ¿Cómo se sintió’ (segunda entrevista)’ ¿Qué ha sucedido y cómo se ha senti 
do desde la ultima vez que nos vimos (tercera y cuarta entrevistas)’

Algunos patrones que surgieron del análisis fueron
• Experiencias emocionales significativas con remarcada Insistencia en lo negativo
• Significado de las experiencias posparto en el contexto de su vida
• Forma en que entendieron las experiencias y significados a través del tiempo
» La depresión posparto no necesariamente es "patológica"

Se identificó la depresión y el significado de palabras referidas a sentimientos como “decalda", "abajo", 
"contratiempo", etc (utilizadas por las participantes), asi como conductas y actitudes asociadas a emociones 
negativas (llorar, golpear, cansancio, estrés, preocupación, entre otras)

En cuanto a temas emergieron, por ejemplo
> Pérdida, derivada de la exploración del significado de la depresión
» Probarse ante los demás ("Ahora no me Importa lo que opinen los demás de m(")
> Confianza ("No cambié, sigo siendo la misma, tengo igual confianza que antes", "En teoría sigo siendo la 

misma, en la práctica perdí un poco de confianza", "Siento que crecí, tengo seguridad en mí, aunque sea 
un poco")

' Cambio en el estatus
> Popel desempeñado
• Calificación de la experiencia

NIcolson (2004) buscó la congruencia interna en los datos La autora reconoce que este segundo estudio 
adquirió una considerable profundidad, que en parte se debe a la experiencia que tuvo con la fase cuantitativa 
Por ello, concluye que los métodos mixtos son convenientes para decidir cuándo el resultado debe ser evalua
do (Inmediatamente, al mes, a los dos meses, al año, etc) La investigadora demostró que a ios tres y seis 
meses el humor y la conducta son similares, pero no ocurre igual con la construcción del significado de las 
experiencias Asimismo, los datos clínicos son necesarios, pero insuficientes para informar a ios investigadores 
y practicantes sobre las complejidades de la maternidad y las relaciones familiares La investigación cualitativa 
complementa a la cuantitativa y ayuda a la contextualización, y además es necesario explorar lo complejo de 
fas vidas de las mujeres que han tenido un bebé (no es algo estandarizado, la vida de cada persona es distin
ta) Más allá de identificar la satisfacción marital y variables similares, es necesario contar con información 
"enriquecedora" sobre las circunstancias de la maternidad y cómo apoyarla Es muy Importante recolectar 
datos relativos a la experiencia en el hospital (atención, escenario, atmósfera social, etcétera)

Finalmente, NIcolson (2004) sugiere

1 Estudios epidemiológicos-cifnicos (basados en medidas fisiológicas)
2. Investigaciones actitudinales (comparando resultados por nivel social, estatus marital, profesión o activi

dad, y otras)
3 Observación cuantitativa y cualitativa
4 Entrevistas cualitativas.

De esta forma, con los métodos mixtos, se avanzará con mayor profundidad en el conocimiento y enten
dimiento de la depresión posparto

3. Diseño transformativo secuencial (DURAS).'®
Al igual que los diseños previos, el diseño transformativo secuencial incluye dos etapas de recolección 
de los datos. La prioridad y fase inicial puede ser la cuantitativa o la cualitativa, o bien, otorgarles a 
arabas la misma importancia y comenzar por alguna de ellas. Los resultados de las etapas cuantitativa 
y cualitativa son integrados durante la interpretación. Lo que los diferencia de los diseños secuenciales 
previos es que una perspealva teórica amplia (teorización) guía el estudio (por ejemplo, feminismo, 
acción participativa, el enfoque de las múltiples inteligencias, la teoría de la adaptación social, el

" nota un ejemplo de este diseño lo podrá encontrar el lector en Material complementarlo ^ Capítulos-* Capitulo 12 titulado 'Ampliación 
lif\ta y fundameniaclón de los métodos mixtos*, del ceniro de recursos en linea
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modelo de los valores en competencia, etc) De acuerdo con Cres\vell etal (2008), esta teoría, marco 
conceptual o ideología es mas importante para orientar la investigación que el propio método, debido 
a que determina la dirección en la cual debe enfocarse el investigador al explorar el problema de inte
rés, crea sensibilidad para recabar datos de grupos marginales o no representados y hace un llamado a 
la acción Tal teoría o marco se introduce desde el mismo planteamiento inicial El tipo de mezcla de 
métodos mixtos es de conexión El DITRAS tiene como proposito central servir a la perspectiva teó
rica del investigador y en ambas fases éste debe tomar en cuenta las opiniones y voces de todos los 
participantes y a los grupos que representan

Una finalidad del diseño es emplear los métodos que pueden ser mas útiles para la perspectiva 
teórica En este diseño se pueden incluir diversos abordajes e involucrar con mayor profundidad a los 
participantes o entender el fenómeno sobre la base de uno o mas marcos de referencia Las variaciones 
del diseño se definen mas bien por la multiplicidad de perspectivas teóricas t^ue de métodos Este 
modelo posee las mismas debilidades y fortalezas que sus predecesores, consume tiempo pero es fiícil 
de definir, describir, interpretar y compartir resultados (Creswell, 2009) Es muy conveniente para 
aquellos investigadores que utilizan un marco de referencia transformativo y métodos cualitativos Su 
formato se muestra en la figura 17 13

o figura 17 13 Esquema dei diseAo transformativo secuencia! (OlTfiAS)

^

CUAN---- - - - -  —>CUAL

Teoría perspectiva abórdate 
Ideología marco conceptual

CUAi-------- e-cUAN

Teoría perspectiva abórdate, 
ideología marco conceptual

4 Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)
Este modelo es probablemence el mas popular y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar 
o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cuililativos, así como 
aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades Puede ocurrir que no se presen

te la confirmación o corroboración
De manera simultanea se recolectan y analizan daros cuantitativos y cualitativos sobre el proble

ma de investigación aproximadamente en el mismo tiempo Durante la interpretación y la discusión 
se terminan de explicar las dos clases de resultados, y generalmente se efectúan comparaciones de las 
bases de datos Éstas se comentan de la manera como Cressvell (2013a) denomina "lado a lado", es 
decir, se incluyen los resultados estadísticos de cada variable o hipótesis cuantitativa, seguidos por 
categorías y segmentos (citas) cualitativos, asi como teoría fimdamemada que confirme o no los des
cubrimientos cuantitativos Una ventaja es que puede otorgar validez cruzada o de enterro y pruebas 
a estos últimos, además de que normalmente requiere menor tiempo para ponerse en marcha Su 
mayor reto reside en que a veces puede ser complejo comparar resultados de dos análisis que utilizan 
datos cuyas formas son diferentes Por otro lado, en casos de discrepancias entre datos CUAN y 
CUAL debe evaluarse cuidadosamente por qué se han dado y en ocasiones es necesario recabar datos 

adicionales tanto cuantitativos como cualitativos
El diseño puede abarcar rodo el proceso mvestlgativo o solamente la parte de recolección, análisis 

e interpretación En el primer caso, se tienen dos estudios que ocurren simultáneamente En la hgura 
17 14 se representa el diseño de triangulación concurrente (métodos en paralelo)
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Figura 17.14 Diseño de triangulación concurrente {DITRIAQ

CUAN

Planteamiento del problema 
Teoría

Hipólesis _j_
Diseño 
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Interpretación

5 CUAL

Planteamienlo del problema 
Abordaje 

Diseño 
Muestra 

Recolección 
Análisis

1
-------- í> ? Resultados

Ejemplo ®...«ni-in—mil............... ........ ............................................... -

Historia integrada o integral de la enfermedad
Yount y Gittelsohn (2008) estudiaron episodios de enfermedad, específicamente de diarrea, en niños de Min- 
ya, Egipto Sus objetivos eran evaluar el contexto social que rodea a dichos episodios, examinar las conductas 
de búsqueda de atención y cuidados para los niños, y comparar dos métodos de recolección de datos (uno 
cuantitativo y uno mixto) sobre las percepciones de la enfermedad y la secuencia de eventos vinculados El 
rnstfumento cuantitativo fue un cuestionario estandarizado de morbilidad infantil y se usó también una herra
mienta mixta para recabar datos, denominada historia integrado de la enfermedad {integrated illness history. 
IIH), que es una entrevista sistemática que incluye un patrón de preguntas abiertas y cerradas orientado a 
recordar las experiencias Las respuestas se codifican en una matriz de tiempos y eventos, utilizando códigos 
numéricos y texto Asimismo, recaba comentarios espontáneos

Ambos instrumentos fueron administrados cinco veces (en un periodo de 15 meses) a quienes cuidaban 
a los infantes, generalmente las madres La muestra fue típicamente mixta (probabilfstica y guiada por propó 
sitos). Entre algunas de las variables que se evaluaron y reportaron tenemos

• Variables demográficas del Infante (género y edad, escolaridad de la madre, etc) (IIH en comparación con 
la encuesta gubernamental de morbilidad infantil, EGMI)

• Duración reportada de la enfermedad en días (IIH en comparación con la EGMI)
• Lugares donde básicamente se atendió al niño (hospitales y clínicas gubernamentales, hospitales y clíni

cas privadas, farmacia, el hogar, otras) (IIH en comparación con EGMI)
• Tardanza en la búsqueda de la atención (tiempo) (IIH)
• Causas percibidas de la enfermedad (IIH)
• Búsqueda de cualquier ayuda o cuidado externo y número de visitas externas (IIH en comparación con 

EGMI)
• Proveedores y lugares seleccionados para el primer tratamiento externo (doctor, enfermera, dependiente 

de farmacia, sanador, vecino, madre, etc) (hospital o clínica privada, hospital o clínica publica, farmacia, 
mercado, etcétera)

• Costos del tratamiento en libras egipcias (IIH en comparación con la encuesta, EGMI).

Demostraron que la herramienta mixta (IIH) recolectaba datos más completos, profundos y precisos que 
la encuesta gubernamental de morbilidad infantil Asimismo, lograron entender cómo se desarrolla la atención 
y el cuidado de enfermedades en contextos de relativa pobreza en un país subdesarrollado Por otro lado, 
validaron y mejoraron la historia integrada de la enfermedad para ser usada en futuras investigaciones con 
otras enfermedades y poblaciones.

Ejemplo Ot ........... '—••—=======--------

Percepción de los residentes sobre los peligros volcánicos y los 
procedimientos de evacuación
Como se mencionó. Bird, Gisladotlir y Dominey-Howes (2009 y 2010) emprendieron un estudio mixto con e! 
propósito de explorar la preparación de los residentes para evacuar ante una eventual erupción del volcán
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r« Lnran (explosiún/inuadaain glacal). Los Investigado
res trazaron mapas de las zonas en nesgo utilizando tecnología GPS, observaron una prueba de evacuraón

les y su posible respuesla ante el desastre También éstos fueron escalados en términos de su nivel de prepa
ración (completamente preparados, moderadamente preparados y nada preparados)

Ante una erupción, los habitantes de las comunidades agrícolas y granjas de Sólheimar, ÁIftaver y Meóa- 
Kand deben ser evacuados por el nesgo que representa una exploslón/inundacion glacial, mientras que los 
hogares en el área costera de Vík tienen que ser evacuados por el nesgo ante un tsunami El desalojo preven
tivo de las poblaciones rurales representa un proceso más complejo que involucra desconectar las cercas 
eléctricas y liberar el ganado

Exclusivamente unos cuantos residentes se sienten completamente preparados para una evacuación Los 
habitantes de todas las zonas, con excepción de Sólheimar, cuentan con 30 minutos para prepararse e irse, y 
las personas que viven en esta población únicamente tienen 15 minutos para completar la evacuación y diri
girse al centro de Vík debido a los flujos crecientes que pueden presentarse en la cuenca del sur localizada 
directamente junto al glaciar, por lo cual se sienten aún menos preparados para la evacuación que el resto En 
contraste, los residentes de Vík (donde solamente el 4% son granjeros o agricultores) se pueden desplazar 
solamente en cinco minutos al centro de evacuación, de ahi su percepción de que están más preparados y 
listos ante la eventualidad.

Los habitantes de ÁIftaver se encuentran mejor preparados porque han elaborado su propio plan de des
alojo, alterno al plan oficial. Este último requiere que abandonen sus hogares, quienes están en lo alto, y cru
cen un área baja en ruta directa de la potencial inundación para llegar a su centro de evacuación en 
Kirkjubsjarklaustur

Los factores sociales junto con las influencias geográficas contribuyen a explicar los niveles de preparación 
de las personas en las diferentes zonas ante una catástrofe y a entender ciertas excepciones Por ejemplo, dos 
vecinos de VIk tienen poco tiempo de residir en la población y por ello su nivel de preparación es bajo, a dife
rencia del resto, mientras que un habitante de Meóalland se encuentra sumamente preparado porque mantie
ne un contacto permanente con los eventos geográficos y el entorno y busca activamente información sobre 
las erupciones previas del volcán Katia y los procedimientos para mitigar riesgos

Este tipo de investigaciones mixtas (basadas en datos cuantitativos —producto de la tecnología GPS, 
análisis geológicos y de expertos, además de encuestas— y dalos cualitativos resultado de entrevistas en 
profundidad y comentarios de los pobladores) deben efectuarse en zonas con alto nesgo de posibles catástro
fes naturales o accidentes humanos (por ejemplo, ciudades de Chile, México, Nicaragua, Ecuador, Peru y 
Colombia con alto riesgo de terremotos; y las costas y zonas cercanas al mar de Brasil, Guatemala, México, 
Cuba, República Dominicana y Puerto Rico con el caso de los huracanes; así como zonas cercanas a nuestros 
volcanes).

5. Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo 
dominante (DIAC)
El diseño anidado concurrente colecta simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos (véase la 
figura 17.15), Pero su diferencia con el diseño de triangulación concurrente reside en que un método 
predominante guía el proyecto (podiendo ser éste cuantitativo o cualitativo). El método que posee 
menor prioridad es anidado o insertado dentro del que se considera central. Tal incrustación puede 
significar que el método secundarto responda a diferentes preguntas de investigación respecto al 
método primario. En términos de CresweII «ti/. (2008), ambas bases de datos nos pueden proporcio
nar distintas visiones del problema considerado. Por ejemplo, en un experimento “mixto” los datos 
cuantitativos pueden dar cuenta del efecto de los tratamientos, mientras que la evidencia cualitativa 
puede explotar las vivencias de los participantes durante los tratamientos. Asimismo, un enfoque pue

de ser enmarcado dentro del otro método.
Los datos recolectados por ambos métodos son comparados o mezclados en la lase de análisis. Este 

diseño suele proporcionar una visión m.ás amplia del fenómeno estudiado que si usáramos un solo 
método Por ejemplo, un estudio básicamente cualitativo puede enriquecerse con datos cuantitativos 
descriptivos de la muestra (Cressvell, 2009). Asimismo, ciertos datos cualitativos pueden incotporar- 
se para describir un aspecto del fenómeno que es muy difícil de cuantificar (CtesweII ez al., 2008).



Una enorme ventaja de este modelo es que se recolectan simultáneamente datos cuantitativos y 
cualitativos (en una fiise) y el investigador posee una visión más completa y holística del problema de 
estudio, es decir, obtiene las fortalezas del análisis CUAN y CUAL. Adicionalmente, puede beneficiar
se de perspeaivas que provienen de diferentes tipos de datos dentro de la indagación (Plowright, 2011).

El mayor reto del diseño es que los datos cuantitativos y cualitativos requieren ser transformados 
de manera que puedan integrarse para su análisis conjunto. Asimismo, necesitamos un conocimiento 
profundo del fenómeno y una rigurosa revisión de la literatura para resolver discrepancias que 
pudieran presentarse entre datos Por otro lado, como puntualiza Creswell (2009), debido a que los 
dos métodos no tienen la misma prioridad, la aproximación puede proporcionar evidencias inequi
tativas cuando se interpretan los resultados finales.

« Figura 17.15 Diseños anidados concurrentes de modelo dominante.'*
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CUAN s CUAL

cual o cuan

♦ v'’
Análisis de Análisis de

resultados e interpretación resultados e interpretación

Ejemplo ---------------------- .----------

Enfasis cuantitativo
Estudio de la Imagen externa de una escuela de educación intermedia (bachillerato)”

Una institución de educación media se propuso como objetivos de indagación-
• Analizar su posicionamiento en la ciudad donde se encuentra establecida
• Comparar su posicionamiento con las demás instituciones educativas de la localidad
• Evaluar su imagen Institucional en la región

Para cumplir con estos objetivos decidió realizar una investigación cuantitativa (enfoque principal) con un 
componente cualitativo (enfoque secundario).

La muestra estuvo compuesta por 950 padres de familia con hijos en el bachillerato o preparatoria y el 
instrumento de recolección de los datos consistió en un cuestionario estandarizado, que fue validado previa
mente mediante una prueba piloto y contenía elementos actiludinales y conducluales Los casos fueron elegí 
dos al azar por colonia y calle El nivel de confianza de los resultados fue superior a 95% y el margen de error 
menor de 3%. Algunas de las principales variables medidas fueron

• Posiclonamiento en el mercado general y su mercado meta, que es de nivel socioeconómico medio alto 
y alto (¿cuál Institución les viene a la mente cuando se trata de educación intermedia’ ¿Por qué’ Top of 
mind, como se maneja en mercadotecnia).

• Tres mejores instituciones de bachillerato: mención sin ayuda (pregunta abierta, pero con jerarqulzación 
de las tres respuestas)

• Razones o justificación de por qué se les menciona y jerarquiza (factores críticos de éxito)
• Escuelas a las que están Inscritos sus hijos, vecinos y un familiar (si lo tienen y sus hijos están en una 

escuela del nivel medio) (conductual y por deseabilidad social)
» Calificación a las 10 instituciones más importantes de la ciudad en cuanto a. profesorado (conocimientos 

y experiencia), nivel de Inglés, Instalaciones (aulas, espacios de recreación, jardines y espacios deporti
vos), prestigio, calidad académica (curriculum, modelo de aprendizaje y niveles de enseñanza-aprendiza
je), calidad en la atención y servicio al estudiante, ambiente social, disciplina, oferta educativa y aceptación

*’ No es un diseno, sino dos, uno con énfasis cuan y otro con énfasis CUAL
” La institución solicitó mantener su nombre en el anonimato se encuentra en una ciudad Iniermcdla de la zona central de México La 
Investigación se realizó en 2009 y fue coordinada por Roberto Hernández Sampleri



Oisefíos mixtos específicos

ii'cSoton^a ca\TaSt7cr '' '=■
Sas de lS ^ P" P'ra =''“=13. 3«"3tl tatia ésta), medrdas ton

nente*s finlít'Tons '"1''“'',^ P°'P^ '' agregaron compo
nemes cualitativos adicionales tres preguntas abiertas (lo positivo de la Institución, lo negativo y sugerencias)

Z^ó^rníZ^t Sñírde'i;
• De los padres de familia 25% mencionaron a la inslilución como la opción "que les venia primero a la 

mente Oe las demás instituciones (competencia), solamente alcanzó una recordación de 24% otra 
19%, y el resto con porcentajes menores a 5%

• La Institución logró en las calificaciones del 0 al 10 (profesorado, nivel de inglés, etc) un promedio global 
de 9 1 y sólo otra institución la superó con 9 3 (los promedios más altos fueron en Instalaciones 9 6, y en 
atención y servicio 9 3, únicamente tuvo un promedio bajo en "precio de las cuotas" 7 S)
Cualitativos (complemento)
Algunos de tos temas que emergieron de las sesiones en referencia a la institución fueron

• Formación de valores positivos en los estudiantes (en general)
• Excelentes instalaciones (su factor más destacado)
• Cuotas elevadas (percepción que es generalizada, aunque "objetivamente" es la que cobra las tarifas más 

bajas de las cuatro instituciones de educación más importantes) Pero recordemos que esa es la realidad 
de los participantes, su significado

Ejemplo <r ■ . ..-........... ........................ -----------------------

Enfasis cualitativo
La percepción de los padres respecto a la educación sexual de sus hijos
Alvarez Gayou (2005) realizó un estudio en el cual, mediante un cuestionario con preguntas básicamente 
cualitativas (con un leve ‘toque" cuantitativo), recolectó datos de una muestra sorprendente para una Inves
tigación de su Upo 15 mil padres de familia mexicanos ’’ La parte central del estudio fue el análisis de las 
respuestas a preguntas abiertas (temas y categorías emergentes) Es decir, la información cuantitativa fue 
"anidada o incrustada" dentro de la cualitativa

La primera pregunta del cuestionario fue la siguiente
1 ¿A usted le gustarla que sus hijos o hijas recibieran educación sexual en la escuela’

Si contesta Sl o NO, por favor explique por qué
Tratando de desentrañar posibles opciones para aquellos padres o madres que hubieran contestado que 

"no", la segunda pregunta era
2 Si hubiera profesores preparados profesionalmente para enseñar educación sexual, ¿aceptaría usted que 

la impartieran en la escuela’ Por favor, comente libremente su respuesta
Considerando la posibilidad de que el obstáculo fuera el temor a que se le impusieran a sus hijos e hijas 

valores diferentes a los familiares, la tercera pregunta fue
3 Si se garantizara el respeto a los valores que existen en su familia, ¿estarla de acuerdo en que se impar 

tiera educación sexual en la escuela de sus hijos’
Después de estos cuesUonamientos se dejaron espacios para que los padres y madres tuvieran libertad 

de expresarse con mayor amplitud 
También se preguntó

• ¿Tiene usted alguna preocupación en cuanto a que se le(s) dé a su($) hijo(s) educación sexual en la escuela’
• ¿Existen temas que a usted no le gustarla que se abordaran con sus hijos o hijas’

alguna escuela Se ellglcion unidades de varias ciudades de México

la mecánica de selecclán de los casos no 
fados del instituto Mexicano de 
iplemenic tenían contacto con
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Algunos de los resultados demográficos fueron los que a continuación se señalan (Álvarez-Gayou, 2005, 
PP 5-8)

El género de los participantes que respondieron fue 

< Masculino 25 4%
• Femenino 61 8%
• No contestaron 12 8%

la edad promedio fue de 31 años, con una mínima de 20 y máxima de 71 años 
El nivel de ingreso familiar fue “

• Un salario mínimo 30 7%
• Entre dos y cinco salarios mínimos 46 1%
• Entre cinco y 10 salarios mínimos 13 4%
• Más de 10 salarios mínimos 4 8%
• No contestaron 4 9%

La escolaridad de los padres participantes se distribuyó así

• Preescolar 5 8%
• Primaria 14 9%
• Secundaria 26 7%
• Preparatoria 13 6%
• Carrera técnica terminada 21 3%
• Carrera universitaria terminada 15 7%
• No contestaron 2%

El género de los hijos se distribuyó en
• Femenino 501%
• Masculino 48 6%
‘ No respondieron 1 3%

La edad de los hijos e hijas fue en promedio de 9 7 años con una mínima de tres años 
Los niveles que estudian los hijos de estos padres resultaron de la siguiente manera

• Preescolar 46%
‘ Primaria 38 9%
• Secundaria 10 8%
■ Preparatoria 3%
‘ No contestó 13%

Los resultados cuantitativos (de tendencias) a las preguntas fueron básicamente los siguientes 
A la pregunta uno (aceptar (a educación de la sexualidad en la escuela), 94 68% contestaron que "si" y 

5 32% que "no" (o no respondieron)

una 
ron)

Ahora veamos los principales resultados del análisis cualitativo
La voz de los padres y las madres que aceptan la educación de la sexualidad se refleja en los siguientes 

temas y categorías (se incluyen "códigos en vivo" para estas ultimas)

Tema: La educación como protección para sus hijos

• Por el peligro de las enfermedades venéreas
• Para un mejor progreso sexual y prevenir muchas enfermedades
• Para que ella aprendiera sexualidad y a cuidarse mucho
• Así aprenden a cuidarse
• Para que les explicaran de las enfermedades venéreas y cómo prevenirlas
• Porque los adolescentes estarían más orientados sobre estos temas y no habría tantas enfermedades de 

transmisión sexual
• Sí, porque es necesario que hoy en día los jóvenes estén orientados y sepan a lo que se arriesgan, si no 

son precavidos en lo que a su sexualidad se refiere

A ía pregunta dos (si fueran profesionales los maestros que la impartieran), las cifras se modificaron hacia 
mayor aceptación de la educación sexual y contestaron, 98 0% con un "sí" y 2% que no (o no respondie-

Son dalos de 2004 que deben conlexlualizarse, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributarla de la Secretarla de Hacienda el 
promedio nacional del valor del salarlo mínimo diario era de 43 69 pesos mexicanos (SAT, zoos)



Diseños mixtos específicos

Necesitan mayor información para evitar enfermedades e hijos no deseados 
Tema: Ven la educación sexual como una fuente de bienestar para el futuro de sus hijos

• Para que estén orientados en su futura vida sexual
• Para que vean con más naturalidad lo que es el sexo
• Es una forma para que se preparen como personas y profesionales

Para que mis hijos estén más preparados sexualmente por los tiempos que estamos viviendo, sobre todo 
por tantas enfermedades sexuales

‘ Porque estamos viviendo en un mundo en el cual no podemos cerrarle los ojos a los niños

Tema: De manera por demás relevante los padres aceptan, porque reconocen su incapacidad 
y limitaciones en el campo.

Sf, me gustarla mucho, para que sepa lo que yo no le puedo explicar
Porque muchas de las veces no sabemos cómo abordar el tema con nuestros hijos

• Como padres de familia no hallamos la manera de explicar a nuestros hijos lo que es la sexualidad
• Habernos (sic) padres que no estamos preparados para hacerlo (porque a veces se le hace difícil a uno 

explicarles ciertas cosas, sobre todo porque tienen preguntas que a veces no sabemos cómo contestarles)
• SI. porque a veces uno como padre no sabe explicarle a los hijos
• Porque prefiero que les enseñen en la escuela y no en la calle

Porque nos ayudarían a los padres a entender sus inquietudes, ya que muchas veces no estamos prepa
rados para contestarlas

• Porque pienso que uno no está preparado para explicarles adecuadamente ese tema
Tema: La educación sexual es considerada como una defensa contra el abuso sexual y la violación 

' Para cualquier abuso al que estén expuestos ellos comprenderán que deben cuidarse y saber valorarse 
ante esta situación, saber que nadie tiene derecho a obligarlos a nada

• Para que el hombre respete a la mujer en cuestión de sexualidad y la mujer se dé a respetar
• Para que se sepa defender de los mayores
• Porque asi desde pequeños se dan cuenta de que los niños y las niñas son diferentes y para que empiecen 

a cuidarse de que nadie los debe locar
' Sí, porque es una manera de prevenirlos contra el abuso sexual y puedan defenderse o retirarse del peligro

Otros temas emergentes fueron
> Las mamás y los papás demandan que se hagan cargo de esta educación profesionales preparados 

Los padres reconocen que los niños están preparados para recibirla 
• Algunos padres refieren no tener tiempo para educar a sus hijos en cuestiones de sexualidad por su tra

bajo

En general se podría resumir lo que estos padres expresan con el siguiente segmento " porque el saber 
siempre será mejor que la ignorancia "

los padres que manifestaron su negativa a la educación de la sexualidad en la escuela fueron cinco de 
cada 100 y también comentaron sus razones 

Tema: Desconfianza en docentes
• No, porque me gustarla estar segura de qué personas le impartirían a mis hijas dicha información y reci

biendo un programa por escrito de dicha información
• No han demostrado tener capacidad para hacerlo en algo tan importante y muy delicado
• No, porque no sabemos si realmente serán profesores profesionales los que impartan la educación sexual
• No, por la nula preparación que tienen los profesores para tratar con seriedad y de manera explícita un 

tema tan importante como es la sexualidad
• No, porque considero que los maestros aun no están capacitados para abordar ampliamente el tema
' No, porque no sabemos qué clase de profesorado imparta esos cursos sexuales
• No, porque los maestros necesitan recibir primero esos cursos 

Tema. Es responsabilidad única de los padres de familia
• No, a mí nada me gusta que a mis hijos les enseñen de esas cosas, no me parece bien, solamente los •

• Los^Mres deberían de prepararse para ser ellos los que educaran gradualmente a sus hijos en estos te- 

mas
• No, porque sólo compete a los padres su formación y a Dios
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Otros temas de quienes no aceptan la educación sexual son

* Depende de los planes de estudio
• Temor al choque de valores
‘ Consideran que sus hijos son demasiado pequeños

6. Diseño anidado concurrente de vanos niveles (DIACNIV)
En esta modalidad se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero los aná
lisis pueden variar en cada uno de estos O bien, en un nivel se recolectan y analizan datos cuantita
tivos, en otro, datos cualitativos y asi sucesivamente Otro objetivo de este diseño podría ser buscar 
información en diferentes grupos o niveles de análisis Tal sena el caso de estudiar la calidad en el 
soporte y serviao que se ofrece a los pacientes de un hospital, a quienes se Ies podría administrar un 
instrumento estandarizado para medir su nivel de satisfacción sobre el servicio que se les brinda y el 
grado en que perciben apoyo físico y emocional (CUAN), mientras que a los familiares de los pacien
tes se les entrevistaría en profundidad (CUAL), y todavía podríamos ampliar el numero de métodos 
incrustados medir en los médicos, las enfermeras y otros empleados la autopercepcion de la calidad 
del servicio y el soporte ofreado a los pacientes por observación conductual cerrada y con indicadores 
(CUAN) y entrevistar a los directivos sobre el problema de estudio en cuestión (CUAL), ademas de 
observaciones en campo mas abiertas (CUAL)

Las ventajas y desventajas son las mismas que se presentaron en el diseño anterior Su formato se 
muestra en la figura 17 16

« figura 17 16 Diseño anidado concurrente de vanos niveles (multiniveles)

CUAN CUAL

cual cuan

cuan

1

O cual

1
Análisis de

resultados e interpretación

i
Análisis de

resultados e interprelación

Otro ejemplo de este diseño sena un análisis de las posturas de la comunidad educativa ante la 
posibilidad de un cambio en el curriculum relativo a la enseñanza computacional que se brinda a los 
estudiantes adolescentes en un distrito escolar, donde se tomaran datos cuantitativos de los profesores 
y alumnos (cuestionario estandarizado, resultados de examenes e indicadores como uso de internet y 
los equipos), datos cualitativos de las autoridades de las escuetas (entrevistas), datos cuantitativos del 
distrito (indicadores estacbsticos y resultados de examenes generalizados a los estudiantes de todas las 
escuelas sobre el uso de la tecnología, certificaciones en la materia, uso de internet, etc) y datos cua
litativos de pane de las autoridades distritales Este diseño se representaría de la siguiente manera

^ CUAN profesores y alumnos

cual directivos escuela 

cuan indicadores distritales 

cual

autoridades



Diseños mixtos específicos

7. Diseño transformativo concurrente (DISTRAC)
Este diseño conjunta vanos elementos de los modelos previos: se recolectan datos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo momento (concurrente) y puede darse o no mayor peso a uno u otro méto
do, pero al iguid que el diseño rransformativo secuencial, la recolección y el análisis son guiados por 
una teoría, vision, ideología o peispectlva, incluso un diseño cuantitativo o cualitativo (por eiemplo, 

un experimento o un ejercicio participativo). Una vez más, este armazón teórico o metodológico se 
reHeja desde el p anteamiento del problema y se convierte en el Eindamento de las elecciones que 
tome el investigador respecto al diseño mixto, las fuentes de datos y el análisis, interpretación y repor- 
te de los resultados. Puede adquirir el formato anidado o el de triangulación (O’Brien, 2013). Su 
finalidad es hacer converger la información cuantitativa y cualitativa, ya sea anidándola, coneclándo- 
la o haciéndola confluir Por tanto, sus fortalezas y debilidades son las mismas que las del diseño de 
triangulación o el diseño anidado Creswell etaL (2008) lo esquemaüzan de la forma como se puede 
observar en la figura 17.17.

^ Figura 17 17 Diseños transformativos concurrentes

CUAL
^ cuanCUAN + CUAL

Visión, ideología, teoría, 
marco de referencia o diseño cuantitativo

O cual

0 cualitativo Visión, ideología, teoría, marco de referencia
0 diseño cuantilalivo o cualitativo

8. Diseño de integración múltiple (DtM)
Este diseño ya fue comentado e ilustrado. Recordemos que implica la mezcla más completa entre los 
métodos cuantitativo y cualitativo, y es sumamente itinerante.

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

Un estudio pionero sobre el sida y mixto (Hernandez Galicia, 1989)
Inicio exploración (1984)
El estudio se inició de manera inductiva y exploratoria se delectaron casos positivos de virus de inmunodefi* 
ciencia humana (VIH), entonces, la pregunta fue ¿qué sucede, cómo se contagian? (recuerde que a principios 
de 1984 se sabía mucho menos que hoy lo que conocemos sobre el sida) Y el primer paso fue analizar caso 
por caso, a cada persona que presentaba VIH La muestra era la población misma de enfermos

En esta primera etapa se obtuvieron datos de las personas mediante entrevistas al individuo enfermo y 
documentos (expediente médico dalos cualitativos y cuantitativos) Se encontró un patrón como resultado 
de considerar ambos tipos de información una gran parte de los enfermos habían recibido transfusión de 
sangre o derivados de un laboratorio privado dedicado a ello (Transfusiones y Hematología, S A) Cabe resal
tar que en esa época, en México, no habla control ni evaluaciones de la sangre ni de sus derivados comercia 
lizados por empresas particulares, mucho menos existía una legislación al respecto 

Segunda fase: se juntan ambos enfoques con un objetivo 
Una vez encontrado este patrón, la investigación se trazó un objetivo

Conocer la evolución y evaluar la situación actual de los individuos y sus contactos, que recibieron 
sangre o derivados adquiridos de "Transfusiones y Hematología. S A", con la posibilidad de estar 
contaminados (factor de riesgo), a fin de tomar las medidas preventivas necesarias para interrumpir 
la cadena de transmisión y propagación del virus de inmunodeíiciencia humana (VIH), así como 
fundamentar el manejo administrativo y laboral en los casos de trabajadores que hubieran resultado 
afectados (Hernández Galicia, 1989, p 5)"

Se usá la Infraesliuclura de la entonces Ceientia de Servicios Médicos de PEMEX
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El contexto, muy complejo por los nuevos retos que presentaba el VIH, descubierto recientemente, fue 
dar seguimiento a los individuos que se detectaron con VIH y/o aquellos que recibieron transfusiones de san 
gre o derivados del laboratorio en cuestión La muestra inicial fue la siguiente

Un numero por determinar de pacientes atendidos entre enero de 1984 y mayo de 1987, en las 
unidades hospitalarias de Petróleos Mexicanos, asf como sus contactos directos, son portadores del 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) debido a que por requerimientos propios de su padecí 
miento recibieron transfusiones de sangre o sus derivados, posiblemente contaminados, provenien
tes del banco particular Transfusiones y Hematología, S A, por tanto, se analizarán todos los casos 
(Hernández Galicia, 1989, p 4)

El resto del muestreo fue en ‘'cadena" o "bola de nieve" (no probabilislico, sino dirigido por teoría)
El tiempo del estudio abarcó tres años y medio, antes de que fuera promulgada la legislación que prohibía 

la comercialización de la sangre y sus derivados por empresas particulares y que introducía sistemas sólidos de 
control a las transfusiones (en 1987) De hecho, este estudio contribuyó significativamente a impulsar tal 
legislación y al uso de reactivos y generación de infraestructura apropiada para ejercer un control adecuado El 
esquema de recolección de datos se muestra en la figura 1718

« Figura 17.18 Esquema de recolección de datos del estudio pionero sobre el SIDA
K
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# t t
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Es decir, se estudiaron los casos (hubieran fallecido o no) y sus contactos familiares directos —especial

mente la esposa—, amistades, compañeros de trabajo, etc Se tuvieron que detectar relaciones exiramaritales 
(amantes y personas que podían haber acudido a centros de prostitución) Todos los contactos tenían que ser 
ubicados y evaluados

La recolección de los datos abarcó 1) expedientes médicos de cada persona (infectado-infectante y con
tactos), 2) entrevistas con sobrevivientes (infectados-infeclantes y contactos) y familiares, incluyendo hijos 
que hubieran nacido durante el estudio, asi como contactos de quienes habían fallecido, 3) actas de defunción, 
4) análisis de laboratorio y 5) reconocimientos médicos y presentación de sintomatología Las entrevistas 
tenían una parte estructurada y otra abierta Además se requirió de cierta labor detectivesca Como puede 
verse, se utilizaron datos cuantitativos y cualitativos de diferente naturaleza, a veces induciendo, otras dedu
ciendo.

En total se analizaron 2 842 pacientes que recibieron transfusiones de sangre o sus derivados de Transfu
siones y Hematología, SA, de los cuales 44 eran casos positivos, incluso, se detectaron cinco más que hablan 
recibido transfusiones de otras instituciones (49, en total, 18 fallecidos y 3l seguian vivos; 24 mujeres y 25 
hombres; la edad de los afectados oscilaba entre los dos y los 74 años —el promedio, 37 años—; 25 eran tra
bajadores de Petróleos Mexicanos y 24 familiares de ellos) En grado I habla 0 pacientes, en grado II, 6; en 
grado III, 16, y en grado IV, 9, además de los 18 fallecidos)

Otras estadísticas descriptivas de la muestra fueron las que se presentan en la tabla 17 4
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sida las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que el tiempo de quienes adquieren el vih 
por transmisión sexual

Se mezclaron análisis cuantitativos y cualitativos y se demostró la necesidad de establecer un estricto 
control sobre las transfusiones de sangre y sus derivados En el estudio, fueron realizadas vanas de las activi 
dades propias de los métodos mixtos Por ejemplo, se convirtieron datos cualitativos en datos cuantitativos 
(frecuencias y datos nominales y ordinales), se analizaron datos CUAL y CUAN para determinar el comporta 
miento de las personas en cuanto a sus costumbres sexuales y su historial de transfusiones, etcétera

La labor fue titánica Algunos se negaron a participar y hubo que convencerlos con argumentos para que 
firmaran la hoja de consentimiento, además, varios no querían revelar información sobre sus contactos sexua 
les El rango de contactos estudiados por caso vanó de cinco a 32

Una de las primeras hipótesis emeroentes v oue sp nrnhamn "oi tiomnn n..o -------

El lector encontrara mas ejemplos de los diferentes diseños de investigación en los métodos 
mixtos en diferentes areas del conocimiento en el capitulo 12, “Ampliación y fimdamentacion de 
los métodos mixtos”, del centro de recursos en línea

Ccniio rfe

Muestreo
Como recordamos, “muestrear" es el acto de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, 
universo o población de interés para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un 
problema de investigación Asimismo, cuando se determina la muestra en una investigación se toman 
dos decisiones fundamentales la manera como van a seleccionarse los casos (participantes, eventos, 
episodios, organizaciones, productos, etc) y el número de casos a incluir (tamaño de muestra), y 
obviamente, el muestreo se torna mas complejo en un estudio mixto porque deben elegirse al menos 
um muestra para cada aproximación (cuantitativa y cualitativa) y tales decisiones afectan la calidad 
de las metainferencias y el grado en que los resultados pueden generalizarse o transferir al universo o 

a otros contextos y casos
El muestreo mixto implica un intercambio entre las posibilidades de generalización externa y 

transferencia (Plowright, 20! 1 y Collins, 2010) Normalmente la muestra pretende lograr un equili
brio entre la “saturación de categorías" y la “representatividad

Para la elección de las muestras mixtas hay dos cuestiones que debemos considerar 1) tradicional 
mente los esquemas para elegir las muestras se han asociado con determinado enfoque (el muestreo 
probabilístico con la aproximación cuantitativa y el muestreo guiado por razones con la aproximación 
cualitativa), pero tales vínculos no siempre reflejan la práctica empírica (Collins, 2010 y Guest, Bunce 
y Johnson, 2006) y 2) la realidad es que en diversas ocasiones se toman las decisiones de muestreo con 
base en los recursos disponibles, la oportunidad y el tiempo

Con las salvedades de esos dos puntos, lo adecuado metodológicamente hablando es que, una ve*! 
más, el planteamiento nos dirija hacia cierto tipo de muestra y su tamaño En la parte cuantitativa, las 
muestras pequeñas reducen nuestro poder para establecer inferencias estadísticas, entonces se limita
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el numero de relaciones y diferencias significativas que pueden identificarse En la fase cualitativa, una 
muestra inadecuada restringe el grado en que pueden generarse metamferencias apropiadas (basadas 
en la mezcla de resultados cuantitativos y cualitativos) Asimismo, en los diseños secuenciaJes (parti
cularmente en el exploratorio), la muestra cualitativa influye en los tipos de análisis que pueden lle
varse a cabo en la etapa cuantitativa (análisis de varianza, de correspondencia, de conglomerados, 

etcétera)
En la actualidad se han desarrollado diversos modelos para tomar decisiones de muestreo, que en 

este apartado no podemos profundizar por cuestión de espacio y complejidad para el estudiante pro 
medio universitario o incluso de posgrado En el ya mencionado capítulo 12, Ampliación y fiinda- 
mentacion de los métodos mixtos", del centro de recursos en línea, se presentan algunos modelos de 
decisión con sus respectivos criterios para determinar y seleccionar muestras mixtas

Por ahora, diremos que son dos las consideraciones que debemos tomar en cuenta para definir las 
muestras en un estudio mLxto La primera es el factor temporal o secuencia del diseño (concurrente o 
secuencial) y la segunda la prioridad del estudio (dominante en una de las ramas ligeramente domi
nante o mismo peso) Esta ultima se fundamenta en la relación entre las muestras cuantitativa y 
cualitativa, la cual representa el factor central que influye en la decision primaria la elección de la 
unidad de muestreo y/o análisis por fase del estudio (Sharp etaL, 2012) Tal relación puede ser iden 
tica, paralela anidada o multiniveles

Una relación idéntica significa que la misma muestn participa en ambas ramas (cuantitauva y 
cualitativa), se trata de una sola muestra Una paralela indica que las muestras de las fases son difieren 
tes pero fueron seleccionadas de la misma población (igual tipo de casos o unidades) En las muestras 
anidadas se especifica que la muestra que participa en una fase representa un subconjunto de la mues
tra de la otra fase, por ejemplo, tener una muestra de 160 enfermeras para la vertiente cuantitativa (a 
las cuales se les administra un cuestionario estandarizado), elegidas por proposito (supongamos por
que tienen 10 o mas anos de practica) y de ellas elegir al azar 20 para efectuarles una entrevista en 
profundidad

Las estrategias multiniveles implican que las muestras de las dos o mas f^es son extraídas de 
diferentes poblaciones o estratos de un mismo universo dependiendo de como se les visualice, por 
ejemplo, profesores, estudiantes y directivos Si el estudio se refiere a valores son poblaciones distintas, 
pero SI es sobre la cultura organizacionaJ de la institución son estratos del mismo universo, y estas 
selecciones pueden reflejar distintos niveles de interacción con las variables de ínteres (como el apro 
vechamiento escolar) Desde luego, como señalan Teddlie y Yu (2007), en cualquier diseño mixto, las 
muestras involucradas pueden provenir de diferentes poblaciones y ser elegidas por distintas estrate 
gias (probabilísucas o por propósitos)

CresNvell (2013a), Morgan (2013) Onwuegbuzie y Collins (2007), y sobre todo, Teddlie y Yu 
(2007), han identificado cuatro estrategias de muestreo mixto esenciales

1 Muestreo básico para métodos mixtos
2 Muestreo secuencia! para métodos mixtos (para diseños secuenciales)
3 Muestreo concurrente para métodos mixtos (para diseños en paralelo)
4 Muestreo por multimveles para métodos mixtos (para diseños anidados)

Ccntfo de 
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Asimismo, otra alternativa, particularmente en los diseños de integración multiple, es basar el 
muestreo en mas de una de las estrategias anteriores Una de las características de los métodos híbridos 
es la habilidad del investigador para combinar creativamente las distintas técnicas con el fin de resol 
ver el planteamiento del problema

Por cuestiones de espacio, estas estrategias de muestreo no se comentan ahora, sino que se exph 
can con ejemplos en el capitulo 12, “Ampliación y ftindamentacion de los métodos mixtos , del cen
tro de recursos en línea, junto con otros temas sobre las muestras para estudios mixtos y ejemplos para 
diferentes clases de diseños

A quien realiza por primera vez un estudio mixto se le recomienda, por facilidad, que delimite el 
planteamiento y elija una muestra aleatoria de tamaño razonable y una pequeña muestra por propo 

sito
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Recolección de los datos
El investigador debe decidir los tipos específicos de datos cuantitativos y cualitativos que habrán de ser 
recolectados, esto se prefigura y plasma en la propuesta, aunque sabemos que tratándose de los datos 
CUAL no puede precisarse de antemano cuántos casos y datos se recabarán (recordemos los criterios 
de tamración y entendimiento del problema): y desde luego, en el reporte se debe especificar la clase de 
datos que fueron recopilados y a través de qué instrumentos. Una tabla que puede ser útil para visua
lizar lo anterior es la 17.5.

O Tabla 17.5 Tipos de dalos en la investigación y los análisis pertinentes a realizar “

Dalos y análisis mixtos Datos y análisis cualitativos I
■ Predeterminados * Tanto predeterminados como emergentes • Emergentes

■ Estandarizados * Tanto estandarizados tomo no estandarizados * No estandarizados

• Medibles u observables • Tanto medibles u observables como inferidos y 
extraídos de todo tipo de lenguaie

• Inferidos y extraídos del lenguaje 
verbal, no verbal, visual y escrito de 
los participantes

• Categorías preestablecidas y 
cerradas

• Categorías de diferente naturaleza y mezcla de 
éstas

• Categoías emergentes y abiertas

• Información numérica • Formas multiples de datos obtenidos de todas 
las posibilidades

• Informaaón narrativa y visual

* Resumidos en una matriz de 
datos numéricos

• Resumidos en matrices de datos numéricos y 
bases de datos audiovisuales y de texto, así 
como presentaciones combinadas

■ Resumidos en bases de datos 
audiovisuales y de texto

■ Análisis estadístico • Análisis estadístico y de textos e imagen (y 
combinados)

• Análisis de (exios V elementos 
audiovisuales

• Interpretación estadística • Inlerprelatidn a través de cruzar y/o mezclar ¡ 
las bases de dalos

• Interpretación de categorías, temas, 
patrones y vínculos

Gracias al desarrollo de los métodos mixtos y la ahora posibilidad de hacer compatibles los pro- 
gramas de análisis cuantitativo y cualitativo (por ejemplo, SPSS y Atlas.ti), muchos de los datos 
recolectados por los instrumentos más comunes pueden ser codificados como números y también 000^ 
analizados como texto o ser transformados de cuantitativos a cualitativos y viceversa (Fakis, Hillíam,
Stoneley y Townend, 2013 y Axinn y Pearce, 2006).

Veamos algunos ejemplos en la cabla 17.6.

« Tabla 17.6 Ejemplos de dalos cuyos métodos de recolección permiten que puedan ser codificados 
numéricamente y analizados como texto

■ .Método de recolección de datos
Posibilidad de análisis como 1 

texto 1

Encuestas (cuestionarlos con preguntas abiertas) ✓ /

Entrevistas semiestructuradas o no estructuradas ✓ ✓

Grupos de enfoque ✓ ✓

Observación ✓ ✓

Registros históricos y documentos ✓ ✓

'' Adaptada de CíesweII (2009)



Por ejemplo, en una pregunta hecha a jóvenes universitarias solteras durante una entrevista o 
grupo de enfoque, ^consideran que el matrimonio es para “siempre", es decir, “hasta que la muerte los 
separe”^ Podríamos obtener las siguientes respuestas de dos participantes (Lupita y Paulina)

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

Paulina- “No lo sé con certeza, creo que una se casa pensando y deseando que el matrimonio funcione 
y dure para siempre, y hace todo lo posible porque así sea; pero puede suceder que una se equivoque y 
tu pareja no sea lo que querías, incluso puede resultar que sea un monstruo celoso, que rne ponga el 
a/emo una y otra vez (que sea infiel), que se aleje psicológicamente de mí, y así no, no, no, en este caso 
me divorciaría. A veces es para siempre y a veces no, depende de las circunstancias No creo ciegamen
te todo lo que la Iglesia dice, soy creyente pero no fanática"

Estas respuestas podrían codificarse como números y también de éstas pueden emerger catego
rías, tal y como se muestra en la tabla 17.7.

Capitulo 17 Los métodos mixtos

« Tabla 17 7 Ejemplos de codificaciones cuantitativas y generación de categorías, simultáneamente

Como
números
(CUAN)

Variable
Religiosidad de la 
participante

En una escala que tuviera como categorías
3 (elevada religiosidad)
2 (mediana religiosidad)
1 (baja religiosidad)
0 (nula religiosidad)
A Lupita se le podría asignar un “3" (elevada) y a Paulina un “2" (mediana)

Variable Actitud 
conservadora/ 
liberal hacia el 
matrimonio

Con una escala cuyas categorías fueran

3 (conservadora)
2 (ni conservadora ni liberal)
1 (liberal)

A Lupita se le otorgarla un "3" y a Paulina un "2"

Como
categorías
emergentes
(CUAL)

Categoría
Religiosidad

Ejemplo de citas o segmentos
“Sn los 'Devotos de María Magdalena' a donde voy por lo menos cuatro veces
0 lo semana, lo discutimos uno y otro vez, el divorcio no es aceptable, lo 
mismo he escuchado muchas veces en que voy o miso, o lo cual asisto 
mínimo una vez o lo semana" (Lupita)
“No creo ciegamente lodo lo que la Iglesia dice, soy creyente pero no 
fanática" (Paulino)

Categoría
Postura respecto al 
matrimonio

"Me parece que delinitivamente es para siempre" (Lupita)
"No lo sé con certeza , una se casa pensando y deseando que el matrimonio 
funcione y dure para siempre pero puede suceder que una se equivoque y tu 
pareja no sea lo que querías , en este caso me divorciarla" (Paulina)

También se puede codificar por e! número de frecuencias que mencionan favorablemente cada 
categoría emergente (nivel ordinal).

Asimismo, podríamos administrar pruebas estandarizadas sobre el nivel de religiosidad y conser
vadurismo respecto ai matrimonio y correlacionar ambas variables, así como vincular los resultados 
de estas pruebas con los obtenidos mediante entrevistas muy profundas para conocer su verdadera 
ideología subyacente (cualitativas).

La elección de los instrumentos y el tipo de datos a recolectar dependerá del planteamiento de la 
investigación y pueden usarse todas las técnicas vistas en este libro

Y hay herramientas que recolectan simultáneamente datos CUAN y CUAL El siguiente es un 
ejemplo desarrollado por Ana Cuevas Romo para este libro, póngale al restaurante, estimado lector, 
el nombre que desee.



Recolección de los datos

Ejemplo ®=

Percepción del cliente en un restaurante
Una cadena de restauíantes habla emprendido cambios y necesitaba hacer un diagnóstico para tomar decisio 
nes con base en información actual y relevante, específicamente sobre las siguientes variables

• Comportamiento del consumidor (días, • Mobiliario
horarios y ocasiones en que acude al • Alimentos y bebidas
lugar, acompañantes, etcétera) • precios

• Trato del personal (amabilidad) • Ambiente
• Rapidez en el servicio . Entretenimiento
• Opinión respecto al servicio • Satisfacción del cliente
• Música • Comparación con los principales competidores

Con la finalidad de llevar a cabo dicho diagnóstico y evaluar las variables anteriores, se desarrollaron dos 
instrumentos para documentar experiencias y la percepción que tienen los clientes respecto al establecimien
to, su personal, servicio y productos (que fueron sometidos a una prueba piloto y corregidos) el "mantelito'’ y 
la "tabla o cuadro" Para su aplicación, se le solicitó al cliente que recordara la ultima vez que acudió al lugar 
y que plasmara los detalles de esa ultima visita a través de dibujos y completara las frases en el "mantelito" 
(figura 17 19). Al terminar esto, se le solicitó que llenara la "tabla" (figura 17 20)

« Figura 17.19 Mantellto para evaluar la experiencia ”
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ds etí dii Compleij las deliUes ds la lato no Irapotia si no <ns do Eran dibalule sino qne nos compartas cómo loa ta uperlencb 
lusoplolones loquolapisló lo quo no etcétera
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■« figuro 17.20 Tabla para evaluar la experiencia 

RESTAURANTE
Instrucciones: Marca con una X la casilla que mejor refleje tu opinión 
Mi opinion acerca del servicio en el restaurante-bar

1 Servicio rápido

2 Personal amable

2 Personal respetuoso

4 Servicio y atención constante

5 Buena presentación (uniforme)

6 Buena calidad de los alimentos

7 Bebidas bien preparadas

8 El volumen de la música es cómodo

9 Me gusta el tipo de música

10 La música es vanada

11 Los videos son congruentes con la 
música

12 Los videos son congruentes con el 
momento

13 Show entretenido e interesante

1! El cantante es bueno

15 Los bailes de los meseros me 
parecen bien

ic El mobiliario es adecuado

17 Me gusta la decoración

18 El lugar está muy limpio

19 Los baños están en muy buenas 
condiciones

2ü Los precios son accesibles

21 Comprarla souvenirs del restauran
te-bar

22 La imagen del restaurante-bar es 
muy buena

23 Los precios corresponden con el 
lugar, el servicio y los productos

2<3 Opinión general MUY BUENA

Servicio lento

Personal descortés

Personal irrespetuoso

Servicio y atención interrumpida

Mala presentación (uniforme)

Mala calidad de los alimentos

Bebidas mal preparadas

El volumen de la música no es cómodo

No me gusta el tipo de música

Falta variedad en la música

Los videos son incongruentes con la 
música

Los videos son incongruentes con el 
momento

Show aburrido

El cantante es malo

Los bailes de los meseros me parecen 
groseros

El mobiliario es inadecuado

No me gusta la decoración

El lugar esta muy sucio

Los baños están en muy malas 
condiciones

Los precios son altos

No comprarla souvenirs del restauran
te-bar

La imagen del restaurante-bar es muy 
mala

Los precios no corresponden con el 
lugar, el servicio y los productos

Opinión general MUY MALA

5 4

[coniiniiíi)



Recolección de los dalos

♦ Figura 17 20 {continuación)

Comparando con oíros restaurantes o bares (marca con una X tu respuesta)

Restaurante bar
Nombre del restaurante 

que es competencia 
directa

Nombre de otro 
restaurante que es 

competencia directa

25 Voy más seguido al

26 Me gusta más Ir al

27 Prefiero la comida de

28 Prefiero las bebidas de

29 Prefiero el ambiente en 
el

Me gusta más ir al__________________ poique__________________________

El análisis se realizó con base en la naturaleza de los datos recolectados

• Del "mantelito se efectuó tanto un análisis cuantitativo (conteo de categorías), como un análisis ínter-

seleccionados en la muestra
* Oe las experiencias se hizo análisis CUAN y CUAL

Los resultados reflejaron la percepción de los clientes respecto a las variables mencionadas
Además, para complementar el estudio se efectuaron 12 visitas de 'clientes misteriosos" (técnica que ya 

comentamos), desde luego, con diferentes papeles (familia tranquila, jóvenes supuestamente bajo el influjo 
del alcohol, matrimonio exigente, etc.) Las visitas actuadas fueron grabadas utilizando teléfono celular o móvil 
y se buscaba analizar la respuesta conductual del personal de servicio (entre otras variables) “ Una de las 
simulaciones era un grupo de jóvenes atractivas que iban a celebrar el cumpleaños de una de ellas Cabe 
señalar que los meseros "enloquecieron", intentaron coquetear o flirtear con las damas e incluso les bailaron 
demasiado cerca (podían bailar pero no cerca de ningún cliente, se excedieron notoriamente en su deber) En 
la figura 17.21 resulta evidente esto (datos visuales)

Figura 17 21 Ejemplos de imágenes de los videos grabados en las visitas de clientes misteriosos

pretativo (de lo plasmado en los dibujos)
Oe la' tabla" se llevó a cabo un análisis cuantitativo para integrar y resumir las respuestas de los clientes

“ los empicados no sabían que los estaban grabando y no se tuvo que pedir su tonsenlimlenlo dado que estaba en su contrato tal posibi 
lidad y se trata de tomporlamlenlos públicos



Análisis de los datos
Para analizar los datos, en los métodos mixtos el investigador confía en los procedimientos estandari
zados y cuantitativos (estadística descriptiva e infcrcncial), así como en los cualitativos (codificación 
y evaluación temática), además de análisis combinados. La selección de técnicas y modelos de análisis 
también se relaciona con el planteamiento del problema, el tipo de diseño y estrategias elegidas para 
los procedimientos; y tal como hemos comentado, el análisis puede ser sobre los datos originales 
(datos directos) o puede requerir de su transformación. La diversidad de posibilidades de análisis es 
considerable en los métodos mixtos, además de las alternativas conocidas que ofrecen la estadística y 
el análisis temático. Algunos ejemplos se muestran en la tabla 17.8.

574 if Cdpitulo 17 Los métodos mixtos

♦ Tabla 17.8 Ejemplos de diseños mixtos y posibles procedimientos de análisis e interpretación de los datos”

1 Diseños 1 Ejemplos de procedimientos analíticos I
Concurrentes
(triangulación,
anidados,
transformativos)

Cuantilicar datos cualitativos se codifican datos cualitativos, se les asignan números a los 
códigos y se registra su incidencia (las categorías emergentes se consideran variables o 
categorías cuantitativas), se efectúa análisis estadístico descriptivo de frecuencias También 
se pueden comparar los dos conjuntos de datos (CUAL y CUAN)

Cualificar dalos cuantitativos los datos numéricos son examinados y se considera su 
significado y sentido (lo que nos "dicen"), de este significado se conciben temas que 
pudieran reílejar tales datos y se visualizan como categorías Posteriormente, se incluyen 
para los análisis temáticos y de patrones correspondientes Por ejemplo llevar a cabo un 
análisis de factores con los datos cuantitativos (escalas). Los factores que surjan se 
consideran como "lemas cualitativos" Se comparan estos factores con los temas que 
emergieron del análisis cualitativo

Comparar directamente resultados provenientes de la recolección de datos cuantitativos con 
resultados de la recolección de dalos cualitativos (soportar el análisis estadístico de 
tendencias en los temas cualitativos o viceversa) Es muy común comparar bases de datos
Por ejemplo, en un diseño concurrente, se podría efectuar una encuesta con consumidores 
de un producto, digamos ensaladas, para analizar “calidad percibida en el producto",
“sabor", 'frescura", etc) Simultáneamente, entrevistar en profundidad a los responsables 
del departamento de verduras de tiendas y supermercados, con la finalidad de obtener 
datos cualitativos, y comparar ambas bases de datos Esto se ilustra más adelante

Consolidar dalos combinar datos cuantitativos y cualitativos para formar nuevas variables o 
conjuntos de datos (por ejemplo, comparar las variables cuantitativas originales con los 
temas cualitativos y asi generar nuevas variables cuantitativas)

Crear una matriz combinar datos cuantitativos y cualitativos en una misma matriz Los ejes 
horizontales pueden ser variables cuantitativas categóricas [por ejemplo, en una investiga
ción sobre el cuidado que se brinda a los pacientes en un hospital proveedor del servicio 
(variable)- médico, enfermera, administrativo, asistente médico (categorías)], y los ejes 
verticales categorías o temas emergentes sobre dicho cuidado -CUAL- (por ejemplo 
empollo, compasión, interés por el paciente, trato humanitario, etc) La información en las 
celdas puede ser tanto "pasajes o citas" como códigos de categorías (CUAL) y se puede 
agregar la frecuencia de incidencia de los códigos (CUAN) La matriz combina dalos 
cualitativos y cuantitativos, y pueden usarse diferentes programas para el análisis (por 
ejemplo, inlerfases Atlas li y SPSS) También, matrices con variables cuantitativas y 
cualitativas cuantificadas (transformadas a datos nominales u ordinales) (columnas) y casos 
(Illas)

Secuenciales
(exploratorio,
explicativo,
transformativos)

Explicar resultados (profundizar) llevar a cabo una encuesta (CUAN) y efectuar comparacio
nes entre grupos de la muestra, más adelante, conducir entrevistas para explorar las razones 
de las diferencias o no diferencias encontradas entre éstos

(connniut)

Adaptado de Creswell er o/ (2008, pp 188-189)



« Tabla 17.8 {conlinuoción)

Análisis de los datos

Ejemplos de procedimientos analitkos

Desaífollo de tipologías el análisis de un tipo de dalos produce una tipología (un conjunto de 
categorías sustantivas), que luego es usada como marco de referencia para aplicarlo en el 
análisis de contraste de datos Por ejemplo, realizar una encuesta (CUAN) y generar 
dimensiones mediante el análisis de factores, las cuales se utilizan como tipologías para 
identificar temas en datos cualitativos producto, digamos, de observaciones y entrevistas

Localizar Instrumentos de recolección de los datos recolectar datos cualitativos e identificar 
temas y categorías Posteriormente, éstas se usan como base para ubicar instrumentos 
estandarizados que contienen conceptos o variables paralelas a las categorías cualitativas

Formar dalos categóricos situar y contextualizar características obtenidas en una inducción 
etnográfica (por ejemplo, grupo étnico, ocupación, etc) y éstas se convierten en variables 
categóricas durante una fase cuantitativa posterior

Examinar multíniveles secuencialmente Por ejemplo, para analizar el involucramiento e 
identificación por parte de estudiantes con su universidad efectuar una encuesta (CUAN) con 
ellos, reunir dalos CUAL mediante grupos de enfoque al nivel de la clase, analizar indicadores 
CUAN al nivel de la escuela, y recolectar datos cualitativos mediante entrevistas con 
directivos Los resultados obtenidos de un nivel nos ayudan a desarrollar la recolección y 
análisis del siguiente

Analizar casos extremos los casos de este tipo Identificados a través de una clase de análisis 
(CUAN o CUAL), son vueltos a analizar vía el otro método (CUAL o CUAN) con la finalidad de 
profundizar la explicación Inicial de éstos, e incluso pueden recolectarse datos adicionales 
para refinar el análisis Por ejemplo, casos que son extremos en un análisis cualitativo 
comparativo, son agrupados y se les efectúan mediciones para ahondar en las diferencias Tal 
sería el caso de un psicólogo que detecta niños con muy alta y muy baja autoestima y les 
administra pruebas estandarizadas sobre variables que considera Inciden en ésta

Otro ejemplo de análisis de casos extremos es el siguiente a casos cuantitativos de esta naturaleza, 
ya sea en la distribución de una variable o en la forma de residuales con aíras puntuaciones producto 
del análisis de regresión, se les da seguimiento mediante la recolección de otros datos y análisis cuali
tativos, lo que incrementa el sentido de entendimiento del fenómeno. Un ejemplo lo constituyó el 
estudio de Hernández-Sampieri (2009), en el cual se midieron las percepciones del clima interno de 
trabajo por parte de los empleados de una empresa transportista, obteniéndose la distribución que se 

muestra en la figura 17.22.

O Figura 17.22 Análisis cié casos extremos a partir de una distribución del clima organizacional 
en una empresa iransportlsta

Los casos extremos fueron detectados y entrevistados para profundizar en las fortalezas 
y debilidades del clima organizational, mediante análisis cualitativo



Una secuencia muy común y completa de análisis en los estudios mixtos es la que se presenta en 
la 6gura 17.23> que comprende análisis de determinación, de contraste, de vinculación y de conver

sión, que constituyen los más regulares.
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« Figura 17.23 Una secuencia habitual de análisis en los estudios mixtos7* 

* Recolección de datos cualitativos

Transcripciones/ 
anotaciones/segmenlos de 

audio Y vídeo..

Generación de categorías y 
desarrollo de codigos/definicion y 

ejemplificacion de categorías/ 
agrupamiento de categorías en 

temas

Análisis de determinación identificar 
tactores

/dimensiones centrales del lenómeno o 
planteamiento (producto de análisis CUAL 

vM

Cuanlificacion de la presencia de 
categorías

Análisis de contraste- comparar 
frecuencias de presencia de categorías 

CUAL con frecuencias de las categorías de 
las variables CUAN

Recolección de dalos cuantilalivos

Dalos numéricos

Análisis de exploración de la estructura 
de los datos (análisis de factores, 
correlación conónica, análisis de 

agrupamiento, etcétera)

Análisis descriptivo

Relacionar categorías

Análisis de vinculación coleiar modelo(s) de 
teoría fundamentada con modelos estadísticos

Análisis de relaciones entre variables 
(correlaciones, modelos lineales, 

ecuaciones estructurales, modelos 
muttivaríados, etcétera)

1
Inferencias CUAL y CUAN, melainferencias ' Conversión de datos (cuenfifícación/cualificación) no

Proponer nuevas categorías (CUAl)/vacia- 
bles (CUAN) para estudios futuros

Proponer hipótesis para estudios futuros
Análisis de dalos convertidos (pruebas de estadística no 

paramétiica, modelos de logística inversa, etcétera)

Ti~] Las herramientas computacionaJes que asisten al investigador mixto pueden ser clasificadas en 
cuatro grupos: 1) bases de daros y hojas de cálculo generales, 2) paquetes estadísticos con módulos 
para análisis de textos (SPSS y WordStar, por ejemplo), 3) programas diseñados fundamentalmen
te para análisis cualitativo, pero con posibilidades para combinar o convertir datos (NVivo, Atlas, 
ti, MAXQDA, QDA, NUD.IST, Etnograph, etc.) y A) programas para análisis mixtos (de redes 
como UNICET y Pajek, u otros como VERBl, Dedoose y EthnoNotes). Las posibilidades se 
expanden muy aceleradamente.

Cada estudio mixto, como cualquier investigación, requiere una coreografía para el análisis.
I..UOt'i Esta parte se irá ampliando y renovando en el centro de recursos en línea, donde el lector podrá

i'll''.'i ' consultar las actualizaciones.

Heíndndez-Sompleri y Mendoza (2012) con algunas ideas de llebor y V/oIsner (2010) y Onwuegbuzie y Combs (2010).



Resultados e inferencias

Resultados e inferencias
Una vez que se obtienen los resultados de los análisis cuantitativos, cualitativos y mixtos, los investí 
gadores o investigadoras proceden a desarrollar las inferencias, comentarios y conclusiones en la dis 
cusion

Normalmente se tienen tres tipos de inferencias las propiamente cuantitativas las cualitativas y 
las mixtos, a estas ultimas se les denomina metainferencias El reporte puede presentar primero las de 
cada método y luego las conjuntas, o bien presentar por areas de resultados las tres clases de inferen 
cías, estos esquemas se ilustran en la figura 17 24 En el primer caso en los diseños concurrentes 
pueden mostrarse primero las cuantitativas o las cualitativas, dependiendo del propio criterio del 
investigador o por el peso de cada enfoque y en los diseños secuenciales y de conversion suelen 
incluirse las inferencias de acuerdo con el orden seguido (por ejemplo si la primera etapa fiie cuanti 
tativa, sus inferencias se exhiben primero) En el segundo caso (por arcas) el orden puede ser por 
pregunta de investigación, por importancia de los descubrimientos o cualquier otro criterio

« Figura 17 24 Orden de presentación de las inferencias conclusiones y comentarios 
en la investigación mixta

Por método Por área

Inferencias
cuantitativas

Inferencias
cualitativas

>

Melainlerencias

Area o tópico 1 

Inferencias cuantitativas 
Inferencias cualitativas 
Melainíerencias

O

Inferencias
cualitativas

Inferencias
cuantitativas

Metainferencias

Area o tópico 2 

Inferencias cuanlitalivas 
Inferencias cualitativas 
Metainfeiencias

>
Area o tópico K

Inferencias cuanlitalivas 
Inferencias cualitativas 
Metainíerencias

De acuerdo con Tashakkon yTeddlie (2008b), las inferencias deben alcanzar consistencia ínter 
pretativa congruencia entre sí y entre estas y los resultados del análisis de los datos Un ejemplo de 
inconsistencia en la parte cuantitativa serla inferir causalidad sobre la base de resultados únicamente 
correlaciónales, o bien, para la vertiente cualitativa, inferir que una categoría es la central en un esque 
ma de teoría fitndamentada, cuando no resultó que era la que mas se vinculaba al testo de ategor.as 
Las inferencias tendrán que ser congruentes con el tipo de evidencia presentado, y el nivel de mtens, 
dad reportado debe corresponder con la magnitud de los eventos o los efectos descubiertos Asimismo, 
las inferencias y metainfetencias deben ser consistenres con las teorías prevalecientes con mayor 
soporte empírico o los descubrimientos de otros estudios (no que se obtengan los mismos resultados 
stno que sean congruentes) De no ser asi, resulta pertinente revisar de nuevo los resultados
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Cenfro de
/( ^ ICCU/SOS
?ííl» en hnca

El lector puede proRindizar en el tema de las inferencias en los métodos mixtos, en el capítulo 12 
del centro de recursos en línea: “Ampliación y fundamentación de los métodos mixtos”.

Retos de los diseños mixtos

Cenua de
/( ^^tCCUfSCS

en linea

Los diseños mixtos enfrentan diversos retos; por ejemplo, resultados contradictorios entre ambos 
métodos, posible introducción de sesgos de un método a otro, diferencias entre los tamaños de mues
tra de las dos ramas, la decisión de qué resultados de una etapa deben guiar a la otra, etc. ¿De qué 
manera se deben enfrentar estos retos y qué estrategias pueden seguirse para ello? Este tema se trata en 
el capítulo 12 del centro de recursos en línea: “Ampliación y frindamentadón de los métodos mixtos”.

Reportes mixtos
¿Cómo debe reportarse un estudio mixto de manera que sea aceptado para publicarse en una revista 
académica arbitrada, como disertación doctoral o libro? Al respecto, cibe señalar que aún hay dudas 
y no se tienen reglas tan precisas como en el caso de las investigaciones cuantitativas, ni siquiera un 
acercamiento, como en las cualitativas. Sin embalo, gracias a la publicación de revistas como el 
Journal of Mixed Methods Research y el trabajo de diversos autores, se han generado algunas directrices. 
A continuación damos varias recomendaciones:

• El reporte debe abarcar tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa, es decir, tienen que 
incluirse ambas aproximaciones en la recolección, análisis e integración de datos, así como las 
inferencias derivadas de los resultados (Mertens, 2010 y Creswell yTashakkori, 2007).

• El manuscrito tendrá que explicitar un avance en el contenido del campo donde se inserta el 
estudio, lo que significa que deberá agregar a la discusión actual en la literatura un tema o iden
tificar alguna cuestión que haya sido “pasada por alto” (Creswell y Tashakkori, 2007).

• El reporte debe incluir los procedimientos de validación cuantitativos, cualitativos y mixtos 
(triangulación, amenazas a la validez interna, chequeo con participantes, auditorías, etcétera).^''

• Los estudios mixtos son mucho más que reportar dos “ramas” de la indagación (cuantitativa y 
cualitativa), deben, además, vincularlas y conectarlas analíticamente (Bryman, 2007). La expec
tativa es que al final del manuscrito, las conclusiones obtenidas de ambos métodos sean integra
das para proveer de una mayor comprensión del planteamiento bajo estudio (Hesse-Biber, 2010a 
y Creswell y Tashakkori, 2007). La integración debe presentarse en la forma de comparar, con
trastar, construir sobre, o anidar cada conclusión e inferencia dentro de la otra. Aun en investiga
ciones donde se generan instrumentos, en las cuales una rama cualitativa inicial provee de temas 
para desarrollar variables y baterías de ítems, el reporte tiene que presentar los descubrimientos e 
inferencias cualitativas, antes de mostrar los procedimientos para la segunda rama (construcción 
de reactivos).

• Otro atributo del informe mbeto es que incluya componentes de ambos métodos que cubran 
“huecos de conocimiento" y agreguen nuevas perspectivas a la literatura sobre la investigación 
mixta dentro del campo donde se está trabajando (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 
Idealmente, el estudio debe aportar ideas sobre cómo los investigadores deben conducir estudios 
mixtos, replicar y refinar planteamientos y expandir el alcance y la generalización de teorías.

• Algunos autores recomiendan, como parte de la justificación para las investigaciones mixtas en 
ciencias sociales, que también se provea de un abordaje diferente o se facilite la práctica de ciertas 
políticas (“dar voz a los no representados, favorecer la justicia social, informar de acciones que 
transformen la sociedad”...) (Creswell, 2013a). Lo que sí resulta necesario para reportes mixtos 

es que proporcionen una comprensión más creíble y detallada del significado del fenómeno, y en 
ocasiones esto implica una nueva visión de éste (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008).

En los reportes mixtos es común ver gráficas como las de la figura 17.25.

Centfo de 
/( ^íKursos 

en línea Recuerde el lector que estos procedimientos se ampliarán en los capítulos 10 y 12 del centro de recursos en linca.



Reportes mixtos

« Figura 17.25 Ejemplos de figuras en reportes mixtos

Variable---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Correlación 078 
(significancia menor del 01)

Olas que ilustran el vinculo entre las dos variables

Categoría
Nombre

(% de mención) 
Segmento ilustrativo 1 
Segmenlo ilustrativo 2 

* Segmenlo ilustrativo k

Variable
(estadísticas descriptivas pertinentes 

media, mediana, moda, porcentaje 
de categoría con mayor frecuencia, 

etcétera)

Categoría
Nombre

(<)b de mención)
' Segmento ilustrativo 1 
‘ Segmento ilustrativo 2 
' Segmenlo ilustrativo k

Variable
(estadísticas descriptivas pertinentes 

media, mediana, moda, porcentaje 
de categoría con mayor frecuenaa, 

etcétera)

Categoría
Nombre

(4b de mención)
• Segmenlo ilustrativo 1
■ Segmenlo ilustrativo 2
■ Segmenlo ilustrativo k

Variable
(estadísticas descriptivas pertinentes 

media, mediana, moda, porcentaje 
de categoría con mayor frecuencia, 

etcétera)

Texto

Narrativa de los dalos

Fenómeno central 
Descripción

Números 
Ciiras, cálculos, 

tesullados estadísticos

Modelo estadlsiico
Modelo de teoría 

fundamentada

Motivación intrínseca Sentimiento de libertad

‘ Autonomía en el trabajo

Satisfacción laboral

^Productividad ^ Satisfacción con el Irabajo

^Satisfacción con el superior

Productividad

^ Sentimiento de 

satisfacción general
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El rigor de los estudios mixtos
El rigor (para algunos, la validez) de ios métodos mixtos ha sido abordado desde diversas perspectivas 
En los primeros estudios de esta naturaleza y aun hoy en día, en vanas investigaciones dicho rigor se 
trabaja de manera independiente para los enfoques cuantitativo y cualitativo, buscando validez inter
na y externa para el primero, y la dependencia y otros criterios para el segundo Sin embargo, recien
temente han surgido propuestas de autores como Creswell (2013a), Johnson y Christensen (2012), 
Hernández-Sampien y Mendoza (2012), O’Cachain (2010), Morse (2010), Teddlie y Tashakkori 
(2009) y Onwuegbuzie y Johnson (2006), entre otros, que incorporan vanos elementos para el rigor 
y la calidad de los diseños mixtos, sus procedimientos y resultados, de los cuales destacan l) rigor 
interpretativo, 2) calidad en el diseño y 3) legitimidad Estos y otros indicadores para evaluar una 

^^^Ccntmdc Investigación mixta se incluyen en el capitulo 10, “Parámetros, criterios, indicadores o cuestiona- 
íinra mientos para evaluar la calidad de una investigación”, del centro de recursos en línea

Resumen

• Los métodos mixtos o híbridos han tenido un crecimiento ver 
tiginoso en la ultima década

• Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sis
temáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 
recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 
como su integración y discusión conjunta, para realizar míe 
rencias producto de toda la información recabada (metainfe- 
rencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 
estudio

• Los métodos mixtos son una vía adicional a ios enfoques 
cuantitativo y cualitativo de la investigación.

• En el siglo xx se dio una controversia entre los dos enfoques 
para la investigación el cuantitativo y el cualitativo, la cual 
está siendo superada porque se ha demostrado que ambos 
son formas muy útiles en el desarrollo del conocimiento cien
tífico y ninguna es intrínsecamente mejor que la otra Así, los 
métodos mixtos han terminado con la "guerra de los paradig
mas"

' La investigación mixta se utiliza y ha avanzado debido a que 
los fenómenos y problemas que enfrentan actualmente las 
ciencias son tan complejos y diversos que el uso de un enfo
que único, tanto cuanbtativo como cualitativo, es insuficiente 
para lidiar con esta complejidad

• El enfoque mixto, entre otros aspectos, logra una perspectiva 
más amplia y profunda del fenómeno, ayuda a formular el 
planteamiento del problema con mayor claridad, produce da
tos más "ricos" y vanados, potencia la creatividad teórica, 
apoya con mayor solidez las Inferencias científicas y permite 
una mejor "exploración y explotación" de los datos

• L3s pretensiones más destacadas de la investigación mixta 
son. triangulación, complementación, visión holistiea, desa
rrollo, iniciación, expansión, compensación y diversidad

• El sustento filosófico de los métodos mixtos es 
/ifiM* el pragmatismo, el cual sugiere usar el método

más apropiado para un estudio específico, y constituye una 
orientación filosófica y metodológica (éste se revisa en el ca
pítulo 12 del centro de recursos en línea)

Realmente no hay un único proceso mixto, sino que en un 
estudio híbrido concurren diversos procesos 
Un estudio mixto comienza con un planteamiento del proble
ma que demanda claramente el uso e integración de los en
foques cuantitativo y cualitativo
En los estudios mixtos se realiza una revisión exhaustiva y 
completa de la literatura de la misma forma como se hace en 
investigaciones cuantitativas y cualitativas 
Cada estudio mixto implica un trabajo único y un diseño pro
pio, sin embargo, podemos identificar modelos generales de 
diseños que combinan los métodos cuantitativo y cualitativo 
Para escoger el diseño mixto apropiado, el investigador toma 
en cuenta prioridad de cada enfoque (igual o distinta), se
cuencia o tiempos de los métodos (concurrente o secuencial), 
propósito esencial de la integración de los dalos (incluyendo 
transformación) y etapas del proceso investigativo en las cua
les se integrarán los enfoques
Los diseños mixtos específicos más comunes son diseño ex
ploratorio secuencial (DEXPLOS), diseño explicativo secuen- 
cial (DEXPLIS), diseño transformativo secuencial (DURAS), 
diseño de triangulación concurrente (OlTRlAC), diseño anidado 
o incrustado concurrente de modelo dominante (OIAC), dise
ño anidado concurrente de vanos niveles (OIACNIV), diseño 
transformativo concurrente (OiSTRAC) y diseño de integración 
multiple (DIM)
Los métodos mixtos utilizan estrategias de muestren que 
combinan muestras probabillsticas y muestras prepositivas 
(CUAN y CUAL)
Los principales autores sobre investigación mixta han identi
ficado cuatro estrategias de muestren mixto esenciales 
muestren básico, muestreo secuencial, muestreo concurrente 
y muestreo por multiniveles También se pueden combinar 
éstas
Gracias al desarrollo de ios métodos mixtos y ahora la posibi
lidad de hacer compatibles los programas de análisis cuanti
tativo y cualitativo (por ejemplo, SPSS y Atlas li), muchos de 
los datos recolectados por los instrumentos más comunes



Ejercicios

pueden ser codificados como números y también analizados 
como texto
Para analizar los dalos en los métodos mixtos el investigador 
confia en los procedimientos estandarizados cuantitativos 
(estadística descriptiva e inferencial) y cualitativos (codifica
ción y evaluación temática), además de análisis combinados 
El análisis de los dalos en los métodos mixtos se relaciona con 
el planteamiento, tipo de diseno y estrategias elegidas para 
los procedimientos

Una vez que se obtienen los resultados de los análisis cuanli 
tativos, cualitativos y mixtos, los investigadores proceden a 
efectuar las inferencias, comentarios y conclusiones en la dis
cusión
Normalmente se tienen tres tipos de inferencias en la discu
sión de un reporte de investigación mixta las propiamente 
cuantitativas, las cualitativas y las mixtas, a estas ultimas se 
les denomina metainferencias

Conceptos básicos

• Análisis cualitativo
• Análisis cuantitativo
• Análisis mixto
• Datos cualitativos
• Datos cuantitativos
• Diseño anidado concurrente de modelo dominante (DIAC)
• Diseño anidado concurrente de vanos niveles (DIACNIV)
• Diseño de integración multiple (DIM)
• Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)
• Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS)
• Diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS)
• Diseño mixto

• Diseño transformativo concurrente (DISTRAE)
• Diseño transformativo secuencial (OITRAS)
’ Enfoque cualitativo
• Enfoque cuantitativo
• Enfoque mixto
• Estrategia de muestreo mixto
• Inferencia
• Metainferencia
• Muestra probabilíslica
• Muestra prepositiva
• Pragmatismo
• Triangulación

Ejercicios ----------

1 Plantee en equipo un estudio mixto con un diseño secuencial 
en dos etapas (la primera etapa puede ser cuantitativa o cua 
litativa, a su elección)

Planteamiento ^ Etapa 1 ^ Etapa 2

Objetivo(s) V 
pregunla(s) 

cuantitaliva(s)

Diseño Diseño

Objetivo(s) V 
preguntáis) 

cualitativa(s)

Muestra Muestra

Objetivo(s) V Herramienta para Herramienta para
preguntafs) 
mixla(s) (de 

integracián de 
métodos)

recolectar dalos recolectar datos

¿Que análisis cuantitativos, cualitativos y mixtos se podrían 
prefigurar’ Recuerde que estos últimos dependen de las pre 
tensiones del investigador (triangulación, complementación, 

corroboración, etcétera)
¿Podrían o no mezclarse los datos en algunos análisis’ En 

caso afirmativo, ¿de qué manera’

• ¿Cómo reportarla los datos’ Tanto conjuntamente como por 
separado

2 Colgan Air Vuelo 3407
El 12 de febrero de 2009, el vuelo 3407 de la compañía Colgan 

Air que partió de Newark, Nueva Jersey hacia Búfalo, Nueva York, 
desapareció de las pantallas del radar aproximadamente a las 
22 20 horas Poco después de la ultima comunicación de la tripu 
lación, el avión cayó en un suburbio de la ciudad de Búfalo Mu 
rieron 50 personas (44 pasajeros, dos pilotos, dos azafatas, otro 
piloto fuera de servicio y un residente en tierra) La aeronave era 
un Bombardier Dash 8 Q400 CNN mostró imágenes de la secuela 
del accidente Cuando el avión se estrelló, con el Impacto se con 
virtió en una bola de fuego que desató un incendio tan intenso que 
las llamas impidieron el acceso inmediato de los equipos de resca
te (United Press International, 2009 y Cable News Network, 2009) 

Como ocurre en estos siniestros, al día siguiente arribaron al 
lugar del suceso los Investigadores de vanas organizaciones para 
efectuar el estudio de las causas del accidente la Junta Nacional 
para la Segundad del Transporte (quien dirige la indagación). Po
licía del estado de Nueva York, oficina del Sheriff de Erie y la 
Autoridad de Transportes Fronterizos de Niágara, asi como perso
nal de la empresa constructora

Por necesidad, estas investigaciones son siempre mixtas Se 
busca la "caja negra" para analizar la Información de vuelo, tal 
como la velocidad de la aeronave, rumbo, altitud, parámetros del 
motor, estado del tren de aterrizaje, sistema hidráulico, etc (da
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tos cuantitativos), pero también se evalúan las grabaciones de la 
cabina como las conversaciones de los pilotos, el sonido amblen* 
tal, las comunicaciones hechas a través de los micrófonos del 
avión, ruidos de los motores, avisos de los sistemas del aparato y 
otros (datos narrativos y auditivos)

Además, se analizan las grabaciones de voz de la torre de 
control y las biografías de los pilotos, incluyendo experiencia, va 
loraciones de superiores, horas de vuelo, etc (datos cualitativos
Y cuantitativos)

Asimismo, se toman videos y fotografías del accidente (datos 
mixtos) Se entrevista en profundidad a testigos (si los hay, como 
en este caso) Se recolecta todo tipo de evidencia (entre ésta, 
artefactos), se efectúa inspección visual de las piezas (por ejem 
pío, motores) y con equipos sofisticados (datos cualitativos y 
cuantitativos) Se experimenta y simula, y los expertos se reúnen 
para compartir y analizar conjuntamente información (grupos 
analíticos de enfoque) Incluso, frecuentemente se intenta re
construir el avion

Claramente desde el inicio (planteamiento del problema) 
prevalece un enfoque mixto Y, por ejemplo, no se desdeña ni la 
información y el análisis cuantitativo ni la evidencia cualitativa Es 
un proceso iterativo Nadie se pone a pensar "como soy cuantita
tivo" desecharé datos cualitativos como las entrevistas a testigos
Y el abordaje incluye cuestiones de ingeniería, comunicación, psi 
cología, etc (multidisciplinario)

En el caso del vuelo que nos ocupa y abreviando, la causa no 
fue un problema mecánico ni la acumulación de hielo en las alas 
(que fue una hipótesis inicial emergente) se debió a un error 
humano el capitán no se dio cuenta de que la velocidad del 
avión había disminuido a niveles peligrosamente bajos y cuando 
se percato, empujo la palanca hacia atras en lugar de adelante, 
con lo que perdió aun más velocidad y la nave se desplomo 
Nadie lo entendía, era una maniobra inusual, 'no fue una cues 
tión de segundos, creo que hubo tiempo para evaluar la situación 
e iniciar una recuperación", señalo el investigador Roger Cox 
(United Press International, 2009 y Cable News Network, 2009)

Lo que provoco tal equivocación se explicó gracias a eviden
cia cualitativa los dos pilotos del vuelo Colgan Air habían viajado 
desde Seattle, Washington y Tampa, Florida, a Newark, Nueva 
Jersey, antes del vuelo Y debido a restricciones presupuéstales, 
no recibieron viáticos para un hotel y sus salarios eran bajos, por 
lo que durmieron en salas del aeropuerto, sin poder descansar 
apropiadamente (testigos lo confirmaron en ambos casos) Fue el 
cansancio fisiológico lo que les impidió reaccionar y aterrizar en 
Búfalo (Lanning y Higgins, 2011)

Tomando este ejemplo, el profesor de metodología y sus 
alumnos pueden ver (o descargar de internet) un documental 
sobre un desastre aereo, de ferrocarril, de un barco, etc (o una 
investigación criminalística) y analizar como desde el inicio, en la 
indagación se sigue un diseño de integración multiple Este caso 
de Colgan Air se proyecto en 2011 en un capítulo de la sene May
day Catástrofes Aéreos de Natiof)ol Geographic

Es importante comentar qué datos cuantitativos y cualitativos 
se recolectaron y como se integró la información para responder 
al planteamiento del problema

3 Piense en sus cinco mejores amigos o amigas ¿Quiénes son’ 
Enlístelos con sus nombres, iniciales, sobrenombres o números 

1 ______________________
2 —____________________________________
3 __ __________________________________________
4 ________________________________________________
5 ________________________________________________

• A continuación, descríbalos La descripción es libre, incluya los 
aspectos de sus amigas o amigos que usted prefiera 
Compare en parejas a sus amigos utilizando adjetivos califica
tivos (1 y 2,1 y 3,1 y 4,1 y 5, 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5, 3 y 4, 3 y 
5, 4 y 5) Por ejemplo sensible, creativo, imaginativo, tímido, 
extrovertido, extravagante, sonriente, enojón, gritón, presu
mido, plattcador, deportista, inteligente, travieso, platicador, 
leal, y demas adjetivos que los definan (hay cientos de califi
cativos que puede emplear)

iy2

iy3 

1 y4 

lyS 

2y3 

Etcétera

Una vez comparadas todas las posibles parejas, agrupe los 
adjetivos que sean sinónimos (y desde luego, los que se repi
ten se consideran una sola vez) y haga una lista, agregando 
también los que no se repiten o agrupan Los adjetivos que 
obtuvo son como "categorías' cualitativas, no se predetermi
naron, los que se presentaron son únicamente ejemplos, us
ted definió cuáles aplicaban a sus amigos Los construyó indu
ciéndolos Sus segmentos fueron las parejas comparadas Así 
es la experiencia cualitativa de análisis (simplificada, por su
puesto)
Ahora, utilice los adjetivos que se repitieron más o que consi
dere más relevantes como ítems y califique a cada amigo en 
todos los reactivos en una escala que usted defina (0 al 10, 
donde "0' es que no posee ese adjetivo o calificativo y "10" 
que lo posee totalmente, del 1 al S, diferencial semántico, o 
cualquier otro) Por ejemplo
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Ruidoso(a)

Atlético(a)

Aburndo(a)

Etcétera

Asi es la experiencia cuantitativa (una vez más, simplificada y 
perceptual). Usted generó un instrumento cuantitativo sobre ba
ses cualitativas Evalúe ambas experiencias.

‘\ De los planteamientos que a lo largo de los ejercicios 
del libro se fueron desarrollando (el cuantitativo y el 
cualitativo), piense, ¿podrían o no integrarse en un solo 
estudio mixto? ¿Por qué’ ¿Cómo?

Ejemplo de diseño de integración múltiple: la 
moda y la mujer mexicana
Esta investigación se comentó en la tercera parte del libro y se 
mostró la faceta cualitativa, pero ahora profundizaremos en el 
estudio, que fue mixto e implicó un diseño de integración múlti
ple

Primera parte; inmersión en el campo, observación inicial, ob
servación enfocada y entrevistas cualitativas 

Un grupo de mercadólogos fue contratado por una empresa para 
realizar un estudio sobre las tendencias de la moda entre las 
mujeres mexicanas Básicamente, la organización (una gran ca
dena de tiendas departamentales con un área dedicada a ropa 
para mujeres adolescentes y adultas) deseaba conocer cómo de
fine la moda la mujer mexicana, qué elementos implica la moda 
desde su perspectiva, cómo evalúan las secciones del departa
mento de ropa para damas y qué es importante que la tienda 
haga por sus dientas.

Los investigadores, con un conocimiento mínimo sobre la 
moda femenina, decidieron iniciar la investigación de manera 
inductiva y cualitativa; sin un planteamiento tan definido o es
tructurado, y mucho menos con hipótesis. Lo primero fue invitar 
a dos investigadoras (una mujer adulta joven de 28 años, con 
entrenamiento básicamente cuantitativo y una mujer adulta de 
40 años con experiencia en el área cualitativa)

La inmersión en el ambiente (en este caso, los departamen
tos, áreas o secciones de ropa para damas adultas y jóvenes ado
lescentes de la cadena en cuestión) implicó que las dos investiga
doras y uno de los investigadores fueran a observar abiertamente 
tales departamentos de cinco tiendas. Se tomaron anotaciones y 
posteriormente decidieron enviar a un grupo de mujeres entrena
das para observar de manera no Intrusiva a las personas que lle
gaban al departamento de ropa para damas (las observadoras se 
hicieron pasar por dientas). No se estructuró una gula de observa
ción, tan sólo se les indicó que registraran el comportamiento que 
percibieran de las dientas (lo que ellas vieran). Las observadoras 
tomaron nota de una amplia variedad de comportamientos verba

les y no verbales. El registro fue desde el tiempo que permane
cían en dicho departamento, hasta qué objetos, tipo de ropa, par
tes o secciones del área les llamaban más la atención, qué les 
emocionaba; los colores y modelos que se probaban y compra
ban; los perfiles manifiestos (aproximadamente de qué edades, 
tipo de vestimenta, si venían solas o acompañadas y, en este últi
mo caso, por quién). La observación se prolongó durante una se
mana

Tales registros y observaciones les sirvieron a los investigado
res para comenzar a definir las áreas temáticas que podía conte
ner el estudio y para elaborar una guia de observación, y así con
tinuar con más observaciones (enfocadas) durante una semana 
adicional. Esta gula se presentó como un ejemplo en el capítulo 
14, "Guia de observación para el inicio del estudio sobre la moda 
y la mujer mexicana"

Posteriormente, el grupo de observadoras capacitadas realizó 
entrevistas semiestructuradas a dientas (no se definió ningún tipo 
o tamaño de muestra, ni siquiera perfiles) en el momento en que 
abandonaban la tienda (un día en cada una de las cinco tiendas, 
cinco días de entrevistas). La gula general de entrevistas incluyó 
preguntas tan amplias como, entre otras, las siguientes: ¿qué es la 
moda? ¿Cómo se define estar a la moda? ¿Qué es lo más impor
tante para ser una mujer que se vista a la moda’ La entrevista 
duraba de 10 a 15 minutos Un día, las observadoras se hicieron 
pasar por vendedoras de una de las tiendas. Finalmente se lleva
ron a cabo 213 entrevistas

Después se realizaron entrevistas en profundidad con mujeres 
de diferentes edades (desde los 14 hasta los 65 años) en sus 
propios hogares, para conversar sobre moda, gustos, marcas favo
ritas y, de manera general, sobre cómo percibían a la tienda, entre 
otras cuestiones (50 entrevistas en total)

En primera instancia, todo el cúmulo de información obtenido 
se analizó de forma individual, por cada investigador, y después 
en grupo (material producto de observaciones, entrevistas y plá
ticas que tuvo el personal de campo) Tal análisis siguió las técni
cas cualitativas Los temas emergentes se convirtieron en tópicos 
para grupos de enfoque y variables para una encuesta

Costa y Hernándei-Samplefl (2002)
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También, a raíz de dichas experiencias, se planteo un proble 
ma de investigación más delimitado, aunque todavía no comple
tamente acotado Los principales objetivos fueron

1 Obtener las definiciones y percepciones de la moda para las 
mujeres mexicanas

2 Determinar qué factores componen ia definición de moda 
para las mujeres mexicanas

3 Conocer el significado de "estar a la moda" entre las mujeres 
mexicanas, que a su vez implica
• Precisar qué características tienen las prendas y los acceso

rios que se consideran "a la moda" para dichas mujeres
• Evaluar qué comportamientos de compra manifiestan tales 

mujeres al adquirir ropa
• Obtener un perfil ideal (naturaleza, características y atribu

tos) de un departamento o una tienda de ropa femenina
• Conocer que tiendas prefieren las mujeres mexicanas para 

comprar ropa
‘ Evaluar el departamento de damas de las tiendas de la 

cadena (incluyendo sus secciones)

Entre las preguntas de investigación que se establecieron es
taban ¿qué es la moda para las mujeres mexicanas’ ¿Qué signi
fica "estar a la moda" para ellas’ ¿Que dimensiones integran di
cho concepto de moda’ ¿Que marcas, tipo de prendas, colores y 
estilos prefieren las mexicanas’ ¿Qué atributos debe tener un de
partamento o una tienda de ropa para damas’ ¿Cómo evalúan al 
departamento de ropa para damas’

La justificación incluyó la necesidad que tenía la cadena de 
tiendas departamentales de conocer mejor el pensamiento de sus 
dientes femeninos y así mantenerse a la vanguardia, ante la 
creciente competencia local e internacional en el mercado de 
ropa para mujer

Asi, se planteó un estudio con dos vertientes en paralelo 
cuantitativa y cualitativa

Segunda parte: encuesta y grupos de enfoque

Encuesta

La encuesta fue realizada en seis ciudades de la República Mexi
cana Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Villa- 
hermosa y Cancún Un total de 1 400 encuestas entre mujeres 
mayores de 18 años (damas) y 700 jóvenes entre los 15 y los 17 
anos de edad {juniors) El numero de encuestas se muestran en 
la tabla 17.9

• Tabla 17 9 Distribución de la muestra en las diferentes ciudades
1 ciudad Muestra de damas Muestra de Juniors ‘,|

México, D f 300 150
Guadalajara 250 125
Monterrey 250 125
Mérida 200 100
Cancún 200 100
Villahermosa 200 100
Total 1 400 700

Las principales variables del cuestionario fueron

• Definición de la moda
• Asistencia a tiendas departamentales, tiendas de ropa y 

boutiques
• Preferencia de tiendas departamentales, tiendas de ropa y 

boutiques
• Conducta de compras en tiendas departamentales o tiendas 

de ropa
• Atributos de una tienda departamental
• Atributos de una tienda departamental ideal
• Asociación de conceptos y apelaciones con tiendas departa 

mentales y tiendas de ropa
• Relación de tiendas departamentales y de ropa con moda
• Marcas preferidas y su relación con "estar a la moda"
• Prendas y artículos adquiridos recientemente
• Influencia de las vendedoras en la decision de compra de 

prendas, artículos y marcas
• Evaluación de las tiendas departamentales
• Percepción de distintas dimensiones relacionadas con el de

partamento de mujeres y jóvenes
• Evaluación del departamento de mujeres y jóvenes

Grupos de enfoque
Se efectuaron grupos focales en las mismas localidades que la 
encuesta y en dos ciudades mas Toluca y Veracruz En cada una 
se realizaron cinco sesiones, que duraron entre tres y cuatro horas 
(el tema les apasionó a las participantes) Las características fun
damentales de éstas se muestran en la tabla 17 10

^ Tabla 17 10 Perfiles de sesiones”

2

3

4

5

Damas 18 25 años 

Damas 18-25 años 

Damas 26 45 anos 

Damas 26 45 anos 

Juniors 15 17 anos

A y B (alto y medio alto)

C+ (medio)

Ay B (alto y medio alto)

C+ (medio)

B y C+ (medio alto y medio)

La guía de tópicos se presentó en el capítulo 14 (Ejemplo. 
"Guía de tópicos para la moda y la mujer mexicana")

Resultados

Se elaboro un reporte por ciudad (con los resultados cuantitativos 
y cualitativos separados, sin embargo, se compararon ambos y en 
las conclusiones se obtuvieron inferencias de las dos vertientes) 
y uno general (donde se mezclaron datos estadísticos agregados 
de todas las ciudades y las categorías y temas cualitativos comu 
nes que emergieron en la mayoría de las ciudades) Como el 
lector podrá imaginar, se incluyeron cientos de gráficas y las 
transcripciones fueron muy voluminosas No tendríamos espacio 
para presentar tantos resultados A manera de muestra, vemos 
un par de ejemplos

El Ilmiie máximo de edad lúe eslallecido por la empresa propietaria de las tiendas que es líder absoluto en edades mayores las letras 
A 6 y C+ indican los niveles que se usan por lo regular en la Invesligaclón de mercados que lo hemos Iraducido simplificándolo



Ejemplos desarrollados

La gráfica de la figura 17 26 señala que las lemporadas (oto
ño, invierno, verano y primavera) y la "comodidad" son los facto 
res más importantes que impactan la moda

Con respecto a las categorías cualitativas y temas, mostramos 
algunos resultados generales

Algunos comentarlos de mujeres mexicanas sobre la moda 

Mujeres mayores de 18 años

• La mayoría de los segmentos de todas las ciudades coinciden 
en que hablar de moda es muy relativo, pero señalaron que 
para ellas significa vestirse de acuerdo con su personalidad, 
buscando comodidad y usando los colores de temporada

• Lo importante es que los diseños se adecúen a ellas y que se 
sientan "a gusto" con la ropa

• Demandaron que la ropa se ajuste a la complexión de las mu 
jeres mexicanas, ya que la confeccionada para damas "más 
llenitas" (rollizas) opacan su belleza pues los colores son oscu
ros y no existen ni variedad ni buenos estilos

• Respecto de las tallas, manifestaron no encontrar ropa acorde 
con su cuerpo, señalando que en general "vienen muy estre
chas" y les ocasiona problemas en la zona de las caderas y las 
piernas Asimismo, opinaron que en ocasiones el largo del 
pantalón no es suficiente

' La percepción en ios segmentos de mujeres jóvenes es que 
"almacenes XXXX no cuenta con marcas de moda" Reco

miendan incorporar marcas exclusivas como XXXX, dirigidas 
al publico femenino joven, preocupado por estar a la moda

• Solicitan que ellas mismas puedan formar sus coordinados y 
que hubiera tallas intercambiables

= En el interior (provincia), recomendaron que en el departa
mento se disponga un área para que los ninos se entretengan 
mientras ellas se prueban modelos y compran 

Jóvetíes de 15 a 17 años

• La mayoría de las jóvenes compran su ropa en tiendas juve 
mies (llamadas por los adultos boutiques, término que a mu
chas de ellas les hace gracia)

^ Las tiendas preferidas son XXXX, XXXX y boutiques locales
• En segundo término, acuden a tiendas departamentales, 

principalmente
• Fundamentalmente compran por impulso, es decir, no pla

nean sus compras
‘ Solamente planean sus compras cuando tienen un evento so 

cial
• Se guían por sus sentidos al ver las prendas, más que por una 

marca
' Acuden a las tiendas departamentales y si les gusta una pren 

da, normalmente regresan con sus padres para adquirirla

« Figura 17 26 ¿Qué es la moda para la mujer mexicana’
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México Monleítey Guadalajara Ménda Cancún Villahermosa

□
in

Vestir de la misma forma que mi 
circulo de amistades

Utilizar prendas de revistas desliles 
de moda o aparadores de tienda

[ [ Portar ropa de maras o de alto estatus

I j Comodidad

□ Cambiar mi forma de vestir de acuerdo 
o las lemporadas

Tercera parte* estudios adicionales
Después, como complemento, para clarificar algunos puntos, se 
realizó otra encuesta con la mitad de casos de la efectuada pri
mero (n = 700 mujeres y 350 jóvenes) para comparar a la tienda 
con su competidora más cercana en la Ciudad de Mexico, Monte

rrey y Guadalajara

Asimismo, el departamento de ropa para damas de una tien
da fue remodelado de acuerdo con los resultados de todo el pro
ceso y se condujo un grupo de enfoque con mujeres y otro con 
jóvenes, para evaluar las remodelaciones

En el estudio se transitó por ambos caminos el cuantitativo y 
el cualitativo La experiencia fue muy enriquecedora
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Los investigadores opinan

De la concepción tradicional de investigación en 
psicología a lo concepción actual 

En las décadas de 1960 y 1970, se consolidó la tradición investí* 
gativa en psicología, caracterizada por tres grandes enfoques 
clínico, psicométrico y experimental Esta concepción tradicional 
fundamentada en el positivismo (sobre todo en los dos últimos 
enfoques) se concibe la realidad en términos independientes del 
pensamiento, una realidad objetiva, ordenada por leyes y meca
nismos de la naturaleza que poseen regularidades que se pueden 
explicitar Para estudiar esa realidad, hay una preocupación por 
construir instrumentos para estudiar al individuo separado de su 
contexto Por tanto se le dio importancia a las medidas estanda 
rizadas de inteligencia, de aptitudes y de conocimientos, y del 
sujeto en el laboratorio En una búsqueda de la objetividad como 
característica de las pruebas, mediante la medida y cuantificación 
de los datos, que implica la neutralidad del investigador, que 
adopta una postura distante, no interactiva, como condición de 
rigor, para excluir juicios valorativos, e influencias en la observa 
ción, en eí experimento, en la aplicación de las pruebas y en la 
recolección de la información

En la decada de 1980 se presenta la llamada investigación 
cualitativa como un concepto alternativo a las formas de cuantifi 
cación que habían predominado sobre todo en los enfoques psi 
cométrico y experimental Se dan cambios en las concepciones 
ontológicas, de la naturaleza humana, epistemológicas y meto 
dológicas, que tienen que ver con el análisis de las interreiacio 
nes entre los individuos, el estudio de la subjetividad del obser
vado y del observador, de lo particular y del sentido, la historia de 
las personas y la complejidad de los fenómenos

La investigación cualitativa que aparece en la decada de los 
ochenta del siglo xx, cambia las relaciones entre los sujetos y el 
objeto de estudio, donde el conocimiento es una creación com
partida en la interacción investigador investigado, enfatiza en la 
complejidad de los procesos psicosociales, involucra a los investí 
gadores que interactuan con otros actores sociales y posibilita la 
construcción de teorías fundamentadas en la dinámica cultural 
Se recupera la subjetividad como espacio de construcción de la 
vida humana, y se reivindica la vida cotidiana como escenario de 
comprensión de la realidad sociocultural

La perspectiva cualitativa está interesada por el estudio de los 
procesos complejos subjetividad, y su significación, a diferencia 
de la perspectiva cuantitativa que está interesada por la descrip
ción, el control y la predicción, es inductiva porque se interesa por 
el descubrimiento y el hallazgo, más que por la comprobación y 
la verificación, es holístiea porque se ve a las personas y al esce 
nano en una perspectiva de totalidad, y es interactiva del indivi
duo con su entorno, de visión ecológica y reflexiva de la comple 
jidad de las relaciones humanas Aumentan las investigaciones 
sobre las actitudes, los valores, las opiniones de fas personas, las 
creencias, percepciones y preferencias de las personas, mere 
mentándose por tanto, los análisis de contenido de los testimo 
nios de los sujetos, lo mismo que el empleo de las técnicas histó
ricas y etnobiográficas Se introduce el concepto de la observación

participante que implica tener en cuenta la existencia del obser 
vador, su subjetividad y reciprocidad en el acto de observar 

El énfasis en estos momentos se pone a la diferencia, sujetos 
de diferentes ambientes o estratos sociales son también capaces 
de tener sensaciones, manifestar sentimientos, formular argu 
mentaciones lógicas y comunicarse Hay diferencias entre los 
grupos, entre las culturas, diversidad de historias, y también hay 
un interés por la búsqueda del sentido, que se presenta en las 
experiencias subjetivas y afectivas de las personas Predomina la 
comprensión de la complejidad de los fenómenos, en una aproxi 
mación hermenéutica y no su explicación causal Teniendo en 
cuenta la diversidad de componentes de la realidad y de sus in
teracciones La comprensión analiza los procesos psicosociales 
desde el interior

La perspectiva actual en este siglo xxi, se caracteriza por los 
siguientes aspectos

‘ Hay mayor tendencia a analizar las interrelaciones en fun 
ción de la situación en la cual se encuentran los individuos, 
el tipo de interlocutor con el cual se comunica La investiga 
ción está dependiendo de la sociedad en la cual se realiza, de 
la cultura y la ecología especificas, no hay forma humana defi
nitiva, todo puede cambiar o estar sujeto a cambio 
Se tiende a rechazar la dicotomía artificial entre sujeto y su 
contexto social, hay que renunciar a la creencia de la pureza 
de los géneros, de los conceptos, es evidente que hay cuanti
tativo dentro de lo cualitativo y viceversa, lo cuantitativo y lo 
cualitativo como calificativos de técnicas no proporcionan la 
unidad más relevante para dilucidar ios problemas metodoló
gicos en ciencias sociales
Existe la tendencia de aliar la explicación causal con la bus- 
queda de la comprensión, combinar la explicación causal con 
una aproximación más hermenéutica, más interpretativa Se 
conjuga la explicación causal con la interpretación para au
mentar la inteligibilidad multirreferencial, que tiene en cuen 
ta la multiplicidad de significados e interacciones 

' Hay una ampliación en la naturaleza de los datos observados 
No se ha abandonado la evaluación de tipo cuantitativo, los 
tests siguen siendo una técnica muy utilizada, pero los inves 
tigadores se han abierto al mundo de la subjetividad y de la 
afectividad de las personas, se interesan por la manera en 
que los sujetos describen y experimentan los acontecimien 
tos, y las distintas formas cíe aprender la realidad 

“ Se articula la aproximación cualitativa a los fenómenos psieo 
sociales con la aproximación cuantitativa Se posibilita el uso 
separado o conjunto de la totalidad de métodos y técnicas 
disponibles en ciencias sociales
Para descubrir permanencias, identificar contradicciones, es
tados inestables, se utiliza más a menudo el método de la 
triangulación donde se obtiene información de diferentes 
fuentes, y se emplean diferentes teorías y técnicas para reco
lectar y analizar la información



Los investigadores opinan

Se han desarrollado programas informáticos orientados a la 
recolección y al análisis de la información que se obtienen 
mediante la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitati
vas
Lo interdisciplinario es una zona de producción de conocí 
míenlos, que presupone la consolidación del lenguaje disci 
plinario, capaz de articularse a la interdisciplina, no sustitu

ios métodos mixtos y la docencia 
en investigación
El quehacer de la investigación, como bien dice el connotado pa
tólogo mexicano Ruy Pérez Tamayo, es servir para algo Con su 
peculiar estilo el maestro Pérez Tamayo dice que igual que el te
léfono o el servicio de limpia, su tarea es "servir para algo"

Asi, SI bien la investigación cuantitativa desde el paradigma 
positivista nos ha brindado indudables conocimientos, los inves
tigadores e investigadoras sociales trabajando con comunidades 
y con personas empezaron a darse cuenta que la subjetividad, la 
esencia de lo humano, difícilmente se encasillaba en los números 
y las cifras Nace así el paradigma cualitativo que en un principio 
fue visto por la "investigación oficial" como un paradigma aleja
do del tradicional método científico y fue en un principio rechaza
do con el argumento de no ser científico

Ha pasado tiempo desde esas épocas y en la actualidad am
bos paradigmas han dejado de ser vistos como antagónicos, de 
hecho muchos investigadores e investigadoras los ven como 
complementarios y es así que surgen y se desarrollan con gran 
fortaleza las investigaciones mixtas que se fortalecen mutua
mente desde sus potencialidades y a la vez complementan mu
tuamente las limitaciones de cada uno

Desde mi visión se cumple mejor la tarea de "servir para algo" 
cuando podemos desarrollar métodos mixtos Claro todo depen
derá siempre de cuáles son las preguntas que se haga el o la 
investigador(a) y cuál sea su campo concreto de la investigación 

Ciencias exactas como son la física o la química obtendrán 
gran riqueza a partir del paradigma cuantitativo y las ciencias del 
comportamiento, de lo humano ampliamente, se enriquecen 
enormemente bajo el paradigma cualitativo

Sé que existen centros académicos que aun se resisten a la 
incorporación del paradigma cualitativo a la investigación, afortu
nadamente cada día son menos y veo un futuro prometedor de 
esta conjunción de paradigmas

Unas líneas sobre la docencia y los docentes que desarrollan 
materias de investigación: a través del contacto con muchas y

yéndolo sino integrándolo en otro nivel de significaciones El 
trabajo interdisciplinano no supone una yuxtaposición de da
tos, sino un nuevo momento de construcción teórica

Oro Hernando León Pardo 
Psicólogo

Universidad Javeríana

muchos alumnos de posgrado he recibido testimonios vividos de 
cómo vanos docentes de investigación se han encargado de ha
cer que sus alumnos(as) aborrezcan la investigación o en el me
nor de los casos le tengan temor

Esto es especialmente cierto cuando hablamos del paradigma 
cuantitativo que se sustenta de manera Importante en la estadís
tica Pocos profesores y profesoras centran su enseñanza en el 
"para qué nos sirve la estadística" y se vuelcan a la demanda de 
que el alumnado siga y cumpla con interminables fórmulas Yo 
hago el símil con los teléfonos móviles que muchas y muchos 
utilizamos pero son pocos aquellos que pueden reparar o desar
mar un móvil y volverlo a armar La estadística es el móvil y en 
nuestra experiencia ha sido muy enriquecedor al enseñar la esta
dística desde su utilidad y no desde las fórmulas Esta vision ha 
reconciliado a muchos alumnos y alumnas con la investigación 
científica cuantitativa Un fenómeno similar sucede con la ense
ñanza de la investigación cualitativa Aquí los talones de Aquiles 
de su enseñanza los encontramos en los marcos teóricos referen- 
ciales y en el análisis de los datos Siempre será más complicado 
analizar textos que analizar números y lo que se requiere es que 
el alumno adquiera mucha práctica en la generación de las cate
gorías bajo las cuales se agrupan los discursos de los participan
tes

En suma y sobre todo con el advenimiento de los métodos 
mixtos creo que es imperioso que los centros académicos se abo
quen a la formación de docentes en investigación que, parafra
seando de nuevo a Pérez Tamayo, "sirvan para algo" Que sean 
creativos para la enseñanza de las metodologías y en suma 
coadyuven a que sus alumnos y alumnas se enamoren de la in
vestigación

Juan Luis áivarez-Gavou Jurcenson 

Presidente y fundador del Instituto Mexicano de Sexologfa, A C 
Autor de obras de investigación cualitativa y sexualidad 

Editor de Archivos Hispanoamericanos de Sexologfa
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Los profesionales y el dosaírollo de competencias 
para la investigación

Investigar es ver b que todo el mundo ha visto, 
y pensar lo que nadie más ha pensado 

Albert Szent Gyorgi

En ocasiones algunos estudiantes que no planean dedicarse a la 
investigación científica se preguntan ¿por que necesito aprender 
Metodología de la Investigación si yo no voy a dedicarme a la 
academia ni a desarrollarme en el campo científico? Porque cual
quier egresado de universidad necesita desarrollar las habilida
des, conocimientos y actitudes para hacer investigación

Un profesional de cualquier disciplina requiere contar con las 
competencias básicas para buscar, seleccionar, procesar, analizar 
y comunicar datos, información y conocimiento; para lo cual, 
aprender métodos de investigación científica es un punto clave 

En el diseño curricular con enfoque en competencias en edu
cación superior, se consideran tanto las competencias genéricas 
(las que identifican elementos compartidos en cualquier progra
ma de estudios) como las específicas (que son aquellas necesa
rias en cada campo de estudios) En las competencias genéricas 
enlistadas por el proyecto Tuning América Latina se incluyen va
nas competencias genéricas directamente relacionadas con ma
terias de investigación, como, capacidad de investigación; capa
cidad de aprender y actualizarse permanentemente, habilidades 
para buscar, procesar y analizar información procedente de fuen
tes diversas, capacidad para identificar, plantear y resolver proble
mas; capacidad de trabajo en equipo; compromiso con la calidad, 
compromiso ético Adicionalmente, las competencias genéricas

restantes también están estrechamente vinculadas y se refuer
zan en las materias de investigación, como ejemplo se mencio
nan las siguientes- capacidad creativa, capacidad para tomar de
cisiones, capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes, 
capacidad de abstracción, análisis y síntesis, por mencionar algu
nas. Oe igual manera, de las competencias específicas que el pro
yecto Tuning señala para cada área temática hay vanas que están 
vinculadas con competencias para la investigación

Otro motivo por el cual es importante aprender a investigar 
es la necesidad de actualización permanente de los profesiona
les, ya que en todos los campos disciplinares se generan avances 
en el conocimiento Un profesionista que como estudiante uni
versitario aprendió los fundamentos de los métodos de investi
gación, tendrá la habilidad para identificar, comprender y evaluar 
el rigor científico de las innovaciones en su especialidad

Nuestra realidad es compleja, y para comprenderla y explicar
la, desde cualquier perspectiva, la investigación —entre otras— 
es una herramienta excepcional Entonces, incluso los estudiantes 
que no tienen contemplado seguir una carrera científica, requie
ren reforzar competencias para la investigación que serán indis
pensables para su desarrollo profesional y personal. Al hacerlo, 
serán profesionales y personas más integrales y preparadas para 
adaptarse ai entorno en permanente cambio, resolviendo los 
problemas a los que se enfrenten y logrando las metas que se 
propongan

Dra. Ana Cuevas Romo 
Coordinadora del Centro de Investigación 

de la Universidad de Celaya
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de imesiigaaón, 24 

Identifícaaon
de ambientes propicios, 386 
de categorías, 428 
de la referencia, 68 
de unidades, 427 
del fenómeno, 493 

Identificar
propiedades de los datos. 427 
relaciones entre temas, 445 
unidades de significado, 426 

Imagen de conceptos. 68 
Implcmentación del plan, 500 
Implicación pnctica, 41 
ImproMsacion de mstnimencos de rccolecaon 

de los datos, 205
Inccrtidumbre en la generación de categorías, 

435
Inclusion de fragmentos de contenido o 

testimonios, 510 
Inclusiones de dase, 438 
Inconsistencia lógica, 454 
Indagaciones cualitativas, 9 
Indicador de la conducta, 237 
Indicadores

empíricos vcnficabics y mcdiblcs, 211 
específicos. 208 

índice
analícico o de materias, 67 
de contenido, 67 

índices, 341.512 
Inducir respuestas, 405 
Influencias, 129 
Información

del desarrollo de h sesión. 411 
faiiamc, 438
que lodo mundo sabe, 438 

Informar sobre el propósito de la entrevista. 405 
Informes de pro)cctos en desarrollo 340

Inicio del proceso cualitativo, 358 
Inmcnión 

en el conicxco, 375 
inicial, 384, 420 

en el cunpo, 8 
profunda, 421
total en el ambiente de la investigación, 367 

Instrucaoncs generales para responder ai 
cuestionario 228 

instrumento de 
mcdiaón, 199
recolccaon de datos, 199, 397 

Instrumentos
de recolccaon de datos, 199,417 
desanoilados en el extranjero, 205 
inadecuados, 205 
para rccoleaar datos 199 

Integración de la información recopilada, 76 
Integrantes del ambiente 420 
Intcracaon

e introspccaón con grupos. 9 
entre la rccotccaón y el análisis, 419 

Interacaonismo. 7n 
simbólico, 472 

Interes del estudio, 362 
Intcr|ccaonc3 424
Imerpreiaaon de los resultados de los métodos 

de analisu cuantitativo,
272

Imerpretamo, 9
Intervalo de selección sisiemauca 184 
Intervalos de las muestras en la investigación 

cualitativa, 385
Intervención experimental. 132 
Intervenciones. 129 

de paruapanics, 428 
Imroduar auditoria externa 457 
Inveníanos, 232 
Investigación, 4 

acaon, 496 
aplicada, 42
con alcance corrclacional o explicativo, 104
con alcance dcsuipciv o y pronostico, 104
cualitanva, 8,9. 16
cuantitativa. 6, 15, 129. 199
etnográfica, 7n, 482
cxpenmental, 129, 162. 163
fcnomenologica. 7n
interpretativa, 7n
narrativa, 492
naturalista, 7n
no experimental. 129, 162, !63 

cuantitativa, 152 
tninseccionaJ o transversal, 151 

Investigaaoncs 
correlaaonales, 90 
de tipo cualitativo, 387 
intcrdisciplmarias. 27 
no experimentales descriptivas. 191 
transeccionalcs, 177 

Investigador, 397

ítem
codificado apostenon, 214 
codificado a pnon, 213 
concepto de, 208n 
solitario, 212 

ítems
abiertos, 214
del instrumento de medición, 208

J

Jerarqutzaaon de 
temas, 499 
valores 216

Justificaaón de la{s) Investigación(cs), 37, 
40. 360

Jusuficar el estudio, 40

L

Labor del investigador, 368 
Lenguaje 

no verbal. 437 
verbal, 437 

Ley, 69n
Libre flujo de ideas. 425 
Libro de códigos, 255 
Limitaciones 

de la investigaaon, 513 
en relación con el plameamicnto del 

problema, 522
Limites temporales y espaciales del estudio 39 
Listados existentes de una población, 185 
Listas aJ hoc, 186 
üterarura extranjera, 68 
Logia, 6

de la prueba de hipótesis, 117n 
Logo Test de Lukas, 202 
Lograr

control en un experimenio, 136 
empaua, 399

M

Maneras para definir las unidades de 
anÜists, 427 

Manipulación
de la variable independiente, 130. 131 
Intencional de una acaon, 129 
intencional de una o mas variables, 130 

Manipular la v iriablc independiente en varios 
niveles, 132

Mantenimiento divisorio 476 
Mapa

conceptual, 76 
de revision, 68 

Mapas
conceptúale-.. -113, 499
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son muy útiles como marco de referencia, 
187

Mapeo del contexto físico, 483 
Marcadores de categorías, 437 
Marco

de referencia, 74 
interpretativo, 470 
muestra!, 185 
tcónco. 5,60, 74 

Marcos de mterprcaaón, 9 
MatenaJ auténuco. 416 
Matenalcs de estimulo, 414 
Materialismo dialéctico, 4 
Matrices, 446,499 

de coocurrencia, 440 
Matnmonio cuantuamo*cualitativo, 18 
Matnz

de datos, 272 
de similitud, 440 
de unidad por tema, 440 
o base de datos, 255 

Maxima validez, 455 
Media, 287 

definición de, 287 
Mediana, 286 
Mediaón

definioon de. 199 
ordinal, 243

Mediaones de actitudes, 237 
Medida de

congruencia interna, 208 
cstabiLdad, 208 

Medidas
de coherenaa, 295 
de consistencia interna, 208 
de tendencia central. 286, 287 
de vanabilidad, 286,287 
para incrementar la dependencia. 454 

Medio de obtención de la informaaón, 397 
Medios informales. 27 
Memo(s) analítico(s), 425, 476 

sobre la regla, 429
Mensajes en redes sociales de internet. 437 
Meme del investigador al ingresar al campo, 

368
Mesocúrtiea, 301 
Metacodificaaón, 440 
Metaetnografta, 485 
Metáforas, 437, 447 
Método

de comparaaón constante, 439 
de consistencia interna. 295 
de emparejamiento, 139 
de escalamiento de Likert, 238 
de formas alternativas, 208 
de mapeo para construir el marco teórico, 76 
de miudcs partidas, 208 
gráfico para delimitar el planteamiento del 

problema, 47
por índices para construir el marco 

teórico, 76

Métodos
de recolección de datos no estandarizados, 8 
para medir las variables que consmu)en 

actitudes 238 
para recolectar datos, 251 

Mmitab, 275
Minorías de la población o universo, 181 
Mitos, 398 
Moda, 286
Modelo de valores en competencia (MVC), 50 
Moderador de las sesiones, 410 
Motores que impulsan ideas, 25 
Muestra. 6. 198.384. 396,514 

alazar, 175 
aleatoria, 175 
autoselecaonada, 387 
concepto de, 173 
cualitativa, 388 
de casos extremos, 388 
de casos tipo, 387 
de expertos, 387 
inicial, definición de la, 396 
polietapica, 191 
por cuotas, 387 
probabilísticn, 177 

estratificada, 181 
proporcionada, 185 
que sea representativa del universo o 

población, 178 
representativa, 175 
tentativa, 384 

Muestras, 172 
conceptuales, 389 
confirmativas, 389 
de casos críticos para el problema 

analizado, 390
de casos sumamente importantes para el 

problema analizado, 390 
de maxima variaaon, 387 
de partiapantes voluntarios, 386 
de unidades de análisis, 428 
dirigidas, 176, 189, 386, 390 
diversas, 387 
en cadena, 388 
flexibles, 386 
grandes, 384
guiadas por uno o varios propósitos, 386 
homogéneas, 388 
intensivas, 388 
naoonales. 187
no probabilisticas, 176, 189, 386, 387
por conveniencia, 390
por oportunidad, 389
por redes, 388
probabilísticas. 175, 185
regionales, 188
teóricas, 389
típicas, 388

Mucstrear por racimos, 183
Mucstreo, 396 

adecuado, 384

a! azar por marcado telefónico, 190 
cualitativo, 384,386 
cuantitativo, 173 
dirigido o intenciona!, 456 
no probabilístico. 190 
por racimos o clusters, 182, 183 
probabilistico, 190 
teonco, 476,476n 

Multiples fuentes de datos. 397 
Multirrcspucsta, 218 
Mundo

conceptual. 199 
real, 199

Mastery shoppen, 366

N

Narración
histórica novelada o teórica. 518 
por focalizacion progresiva, 518 

Narraciones
de los participantes, 418 
del investigador, 418 

Narrativa
colectiva, 409 
general, 488 
individual, 488 

Naturaleza del 
análisis cualitativo, 418 
fenómeno en análisis, 384 
proceso cualitativo, 396 

Naturalista, 9
Nebulosa unidad social, 398
Negación de 1.a hipótesis de investigación, 114n
Nichos de la población, 180
Nivel

alfa (a), 302 
dcconfiaiua, 178
de la probabilidad de equivocarse, 302 
deseado de confianza, 179 
mínimo de manipulación de la variable 

independiente, 131 
Nivel de medición 

de las variables, 281 
de razón, 216 
nominal, 214 
ordinal, 2)5 
por intervalos, 216,284 

Nivel de significancia, 302 
deOOI.302 
de 0 05, 302 
mínimo aceptable, 302n 

Niveles de 
codificación. 426 

de los datos, 394 
medición, 214
participación dd observador, 402 

Nomenclatura en (.1 mucstreo, 178 
No rcprcscntatividad de la muestra, 179 
Notas de campo, 370
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No\cdad de la investigación, 26 
Numero

de casos que compondrdn la mucsira, 382 
de categorías, 429
de subgrupos en una población, 188 
manejable de individuos, 409 

Números alcatonos, 184

Objetividad del instrumento de medición, 206 
Objetivo de los diseños transeccionales 

descriptivos, 155
Objetivos

complementarios, 358 
de investigación, 37 

Objeto
de actitud. 238, 247 
deñniGon de, 199 

Observación, 252, 394 
cualitativa, 399 
directa, 482
en la inmenion miaal, 401 
holistica o integral, 368 
invcstigativa 399 
no cstrucrurada, 9 

Observaciones 
del ambiente, 420 
del conductor, 4l 1 
del investigador, 4I8
durante la inmersión inicial en el campo, 368 

Opciones de respuesta, 239 
Operaaonalizacion, 211 
Orden

de presentación de los temas, 518 
para formular las preguntas, 405 

Ordenar la información, 76 
Organigramas de la estructura formal, 499 
Organizaciones, 398 
Organizar

con precisión los datos, 424 
los datos recogidos, 394 

Origen de las investigaciones, 24 
Otros elementos de apoyo, 447

Palabras clave, 62
en contexto (PCC), 439 

Papel(es)
de las hipótesis en la investigación 

cualitativa, 365
de los miembros de la población, 501 
del marco teórico en el proceso 

cuantitativo, 75 
del observador, 402 
o roles, 397

Paradigma codificado, 474 
Parámetros muéstrales, 174

Párrafos nuevos, 437 
Partes

de un cuestionario, 228 
que integran el cuerpo del documento 343 

Partiapantes, 172, 514 
Paso de una variable teonca a ítems, 211 
Pasos

en el desarrollo de un expenmento, 151 
para integrar la versión BnaJ de la escala, 

250
para la codificación de las respuestas a

preguntas o ahrmaaones, 255 
para realizar las sesiones de grupo, 410 

Patrones generales de respuesta, 231 
Percepciones de

otros seres vivos y objetos, 475 
personas, 475 

Perfil de los 
entrevistadores, 234
individuos adecuados para los grupos, 410 

Periodos de la observación cualitativa, 403 
Perspectiva(s) 

analítica, 368 
concepto de, 27
cronológica del marco teórico, 71 
de los participantes, 438 
de un observador externo, 368 
en la investigaaón*acaon, 497 
fundamental, 27 
pnncipal, 27
que el investigador le de a su estudio, 99 
teórica, 4, 60 
única, 27 

Pistola láser, 253 
Plan

de exploración, 364 
para reunir datos, 198 

Planos de codificación, 426 
Planteamiento

cualitativo del problema de estudio, 358 
cuanutativo del problema, 36 
del proposito de la investigación, 358 

Planteamiento del problema, 48, 401, 513 
de estudio, 5 
de investigación, 362 

Planteamientos
con objetivos impreasos, 44 
correlaciónales, 50 
etnográficos, 482 
explicativos o causales, 49. 50 

Plantear el problema, 37 
Poblaaón 

analfabeta, 236 
concepto de. 174 
de interés, 173 
de racimos, 187 

Polígonos de frecuencias, 284 
Porcentaje

acumulado, 263 
de valores perdidos, 294n 
estimado de la muestra, 178, 179

Porcentaje en relación con el
total de frecuencias observadas, 321 
total marginal de la columna, 321 
total marginal del renglón, 321 

Porcentajes validos, 283 
Ponada, 512 
Positivismo, 4, 4n 
Posprueba, 140,141 
Posters, 340 
Praaicas, 397
Precedente, concepto de, 43 
Precisión de 

la muestra, 181 
las preguntas, 39 

Precodificación, 213
PrecodlRcar las opciones de respuesta, 223 

t Preexperimencos, 129, 140, l4l 
Pregunta inadecuada, 44 
Preguntas 

abiertas, 220 
actiiudinales, 246 
breves, 224
cerradas con vanas opciones de 

respuesta, 218 
ttrradas dicotomicas, 217 
con fuerte carga emocional, 225 
con vanas categorías de respuesta, 225 
concretas, 38 
de antecedentes, 404 
de conocimientos, 404 
de expresión de sentimientos, 404 
de investigación, 38.360 
de opinión, 404 
de simulación, 404 
de ubicación del participante, 223 
demográficas, 223, 227 
difíciles, 224 
fáciles de contestar, 227 
injustificadas, 231 
innecesarias. 231 
muy complejas, 225 
neutrales, 227 
organizadas, 230 
prcjuiciosas, 405 
sensitivas, 404
tienen que ser claras, precisas y 

comprcruiblcs, 224
Preparación de un diseño factorial, I48
Preprueba, 140, 141
Presentación

de los resultados, 513, 515 
por secuencia inductiva, 518 

secuencia!, 488 
Principales

características de la distribución normal, 301 
estilos de publicación, 348 
herramientas del investigador cualitativo, 399 
métodos para recabar datos 

cualitativos, 394
Principio

básico de las figuras, 344
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de confidenaalidad, 424 
de ia \'aLdez de cnteno, 202 

Probabilidad de ocurrencia del fenómeno, 179 
Problema

central de ínteres, 358 
de estudio, 358 
espeafico, 36 

Procedenaa, 438 
Procedimiento

de embudo en la presentación de las 
preguntas, 228

de selección de la muestra, 183 
de selección I/A', 185 
del diseño narramo, 488 
para cenar las preguntas abiertas, 231 

Procedimientos, 514
básteos del estudio fenomenologico, 494 
de análisis, 420

estadísuco mulusanado, 209 
de selecaon de la muestra, 183 
para determinar la conñabilidad, 208 
para hacer una muestra probabilisuca, 177 

Proceso
cualicarnt), 7,396 
cultural, 482 
de afinar la idea, 27 
de análisis de los daios, 418 
de codificaaon, 515 
de indagaaon, 9 
de mmenion en el conocimiento 

existente, 60
de la mvcstigaaón-acaon, 498 
de una encuesta de opinión, 159 
de validaaon de un construao, 203 
ecléctico, 418 
inducuvo, 8 
iceraiivo, 422 
no lineal, 422 
refiexiso, 421 

Procesos, 398,475 
Programa 

Adas II, 451 
Decision Explorer, 452 
Ethnograph, 451 
Hj-perQual, 452 
HyperRESEARCH,452 
MAXQDA, 452 
Nvno, 452 
QUALOG, 452
SISI (Sistema de informaoon para el Soporte 

a la Insestigacion), 349 
Programación neuroltngüísuca, 367 
Programas auxiliares en el análisis 

cualiumo, 451 
Propiedades de 

las aaitudes, 237 
los informes cualitativos, 510 

Proposición única, 72 
Propósito

de la indagación cuaJieauva, 384 
de las entrevistas, 405

de ios diseños transcccionalcs 
exploratorios, 155 

de los estudios explicamos, 95 
predicmo de los estudios correlaciónales, 94 

Propósitos
de la observación en la inducaón 

cualitativa, 399
de la revision de la literatura, 68 
del análisis cualitativo, 418 

Protocolo de la investigación, 349 
Prueba

de contraste de la diferencia de 
proporciones, 304 

de Proposito Vital, 199,202 
cmpinca, 36 
en la realidad, 107 
piloto, 415
posteriora! estímulo, l4l 
previa al estímulo, 141 
r,310

Prueba de hipótesis, 117, 117n 
en la investigación, 114n 
falsas, 118 

Pruebas
de causalidad, 5 
de correlación, 209n 
de esudístiea infcrencial, 189 
estadísucas en una muestra, 177 
esiandanzadas, 206, 252 
no parametncas más utilizadas, 318 
paralelas o gemelas, 145n 
paramétricas, 304 
pro}ecüvas, 206, 252 

Punto de parada de una indagación 
cualttauva, 364

Puntuaciones de las escalas de Likert, 242

R

Racimos, 182 
Rango, 287 
Rapport, 367. 405 
Razonamiento deductivo, 6 
Reactividad. 456 
Realidad 

definida, 9 
externa, 6 
interna, 6 
iniersubjetiva, 24 
objetiva, 6, 24, 36 
subjetiva, 24 

Realismo, 4
Rechazar cualquier cliantaje, 399 
Recolección, 396 

de anefactos, 416 
de datos, 5, 122, 198, 396, 420 
de documentos. 416 

y materiales, 394 
de los datos cuantitativos, 199 
y análisis de los datos, 67

Recomendaciones para 
el investigador, 398 
elaborar el párrafo introductono, 48 
elaborar informes cualitativos, 510 
elaborar la descripción del ambiente, 514 
elaborar y optimizar la guía, 413 
la transcripción de los datos, 422 
las entrevistas telefónicas, 235 
redactar un informe de investigación, 347 
tener un mayor y mejor acceso al 

ambiente, 366
Recomendaciones sobre las notas, 371 
Recopilación de la literatura. 65 
Recorrido, 288
Recuperación de unidades, 436, 441
Recursos disponibles, 198
Redacción del planteamiento del problema. 48
Redactar el marco teórico, 82
Redes personales, 367
Referencias, 61n
Referentes lingüísticos, 397
Rcformulacion de la muestra 385
Registros del instrumento de medición, 199
Regla

de probabilidad, 185 
en el memo analítico, 429 
para elaborar una tabla, 344 

Regresión lineal, 304, 307 
Regresiones multiples, 209 
Regularidad recurrente. 437 
Regularidades que implica un proceso 

cultural 482
Relación

entre categorías de conjunto a 
subconjunto, 444 

entre variables propuesta por una 
hipótesis, 107

temporal entre categorías, 444 
Relación causal. 136,309 

entre categorías, 444 
entre variables, 130 

Relacionar diversas variables, 43 
Relaciones, 475 

curvilineales, 309 
de causalidad, 109 
entre categorías, 444 
entre conceptos, 394 
entre dos o mas variables, 105 
lineales, 309

Relevancia social de la investigación, 40 
Repetición para identificar categorías, 437 
Reporte

congruente de principio a fin, 345 
de diagnostico, 525 
de investigación. 60 
de la sesión, 410 
del cuarto ciclo, 525 
narrativo, 488 
no académico, 346 

Repones
de investigación, 347
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de resultados del proceso cualitativo, 510 
del estudio de investigación acción, 525 

Rcprcscmatividad de 
la muestra, 179 
toces, 459 

Requisitos
de la variable independiente, 131 
de un instrumento de medición, 200, 201, 

203, 205
para lograr el control y la validez interna, 141 
que deben cumplir las preguntas de 

investigación, 39 
Respaldar todo documento, 425 
Responder al plantumicnio del problema, 128 
Respuestas

culturalmcntc aceptables 225 
inusuales, 205 
orales, 418
similares o comunes, 231 
socialmcnie validas, 225 

Resultados, 420 
del análisis, 419 
posibles al probar hipótesis, 303 

Resumen, 341, 512
Retratos humanos de los pamapanies, 400 
Revision

analítica de la literatura, 61 
de documentos, 9 
de la literatura, 513 
de los datos, 434 
de todos los datos, 424 
del proceso completo, 457 
del reporte por los participantes, 523 

Rho de Spearman, 306
Rigor de la metodología de la investigación, 453 
Ritos, 398

SAS (Sistema de Análisis Estadístico), 277 
Saturación

de categorías, 385, 435 
de informaaon, 409,419,425, 494 
telefónica, 233

Secciones más comunes de los repones de 
investigación 340

Secuencia mas común de una entrevista, 406 
Segmentos de 

datos, 426 
signiilcado, 429 

Segunda bitácora, 422 
Selección

aleatoria de tas unidades de mucstreo/ 
análisis, 175

de las unidades muéstrales, 185 
sistemática de elementos mucstnics, 184 
sistemática de elementos muéstrales I/K, 185 

Seleccionar
las fuentes primarias. 67 
los elementos muéstrales, 180

Sene cronológica, 147 
experimental. I45n

Senes cronológicas experimentales, 147 
Sesgos

de los investigadores, 456 
del investigador, 494 
que puede introducir el investigador 454 
y tendencias del investigador, 206 

Significado de
la categoría para los participantes, 443 
un fenómeno para vanas personas 493 

Signifiados, 397 
Símbolo de las

hipótesis alternativas, 114 
hipótesis nulas, 114

Simbologia para diseños expenmcnialcs. 140 
Similitudes entre pasajes, 437 
Sinónimos, 438 
Sistemas

de medtaon por aparatos, 253 
sociales, 482 
sociometncos, 253

Situaciones vinculadas cronologicamcnic 488 
Solución con escalas de Liken 243 
Sondeo, 236 
Sondeos, 177
Soponede las categorías, 515, 519 
Spltt’halva 208
SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales), 273
Subconjunto de elementos, 175 
Subculturas, 398 
Subgrupo de la población, 175 
Sucesos vinculados con el planteamiento, 370 
Supuesto de no relación enea* variables, 319 
Suspender una investigación por ¿tica 

penonal, 42
Sustentar tconcamemc el estudio, 60

Tabla de
contingencia, 318, 321 
frecuencias esperadas, 319 
frecuencias observadas, 319 

Tabulación cruzada, 318 
Tamaño

del cuestionario, 231 
del título de la investigación, 341 

Tamaño de la muestra, 189, 382 
adecuado, 384
representativo de la población, 180 

Tamaños mínimos de muestras. 385 
Tarcas analíticas, 420 
Técnica

1 la inversa pan descubrir categorías, 438 
de apareo, 139 

Técnicas
de acercamicnio. 367 
de comeo de palabras. 439

de escrutinio. 436 
de procesamiento, 436,439 
de recolección de datos, 9.14 
para generar categorías, 436 

Temas. 394
no investigados 27 
ya investigados, cstructundos) 

formalizados, 27
poco investigados) no estructurados, 27 

Temporalidad de las expenenaas, 494 
Tener vanas fuentes de datos. 398 
Teorema central del límite, 189 
Teoría

completamcmc desarrollada, 69 
concepto de, 69 
de rango medio, 472 
emergente abreviada, 513n 
enraizada en tos datos 394 
formal, 472
fundamentada, 422,472 
solida, 69 
sustantiva 472 

Términos 118
de la hipótesis, 106 
de la investigación, 513 
locales, 437 

Términos clave, 342 
Tesauro 62 
Test

Cclaja, 202 
de Rorschach, 252 

Textos cscnios, 418
Tipo de investigaaon que habra de Itcvane a 

cabo 39
Tipología de

las preguntas en la entrevista, 404 
los diseños cualitativos. 470 

Tipos
de categorías 475,483 

que surgen del análisis, 433 
de estadísticas que ejecuta Minitab. 276 
de evidencia de la validez. 201 
de hipótesis, 107 

causales. 111
de iiiscrumcncos para medir las variables, 217 
de memos, 426 
de mucstra(s), 175,386 

dirigidas, 382 
de preguntas, 401

de un cuestionarlo 217 
ideales iii 

Tipos de diseños 
cxperimcniales l40 
longitudinales 159
no experimentales. 154, 155,157, 159, 161 

Titulo de la investigación, 341.512 
fumboli 183 
Tormenta de ideas í 13 
Transcnpciun 

concepto de, 425 
de los materiales grabados 122
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Transferencia, 458 
de resultados, 390 

Transformar la realidad, 496 
Tratamiento experimental, 132 
Tratamientos, 129
Trato respetuoso a los partiapantcs, 398 
Tnangulaaon

de datos, 418, 457 
Y fuentes, 519 

de iüentes, 457 
de los datos, 492 

de imesngadores, 457 
de métodos, 457 
de leonas, 456
en la inscstigaaon cualitativa, 497

Unidad(s)
de análisis, 172n, 183,396. 397,515 

conductual, 397 
de significado, 394
muéstrales de diferente naturaleza, 386 
demuestreo, 172, 172n 
de muestrco/analisis, 1^2 

definiaon de la, 273 
muestral, 183 

Unimodal, 301 
Universo o poblauón, 6, 174 
Usar instrumentos inadecuados, 205 
Uso de los diseños narrativos, 492 
Usuanos

de la investigación, 338 
del estudio, 338 

Utilidad
de la literatura. 365 
de los libros, 67 
de los planteamientos, 42 
del estudio, 513

. metodológica de la investigación,
40

principal de los estudios correlaciónales, 94 
Utilizar diferentes fuentes y métodos de 

recolección, 418

Validez
concepto de, 201 
concurrente, 202 
consecuente, 204 
de construao, 203, 209 
de contenido, 202, 208

de un instrumento de medición, 201 
decnieno, 209

de un instrumento de medición, 202 
de expertos, 204 
de un experimento, 148 
de un irutrumcnto de medición, 200 
externa, 148 
interna, 148

de un experimento, 136 
predictiva, 202
total de un instrumento de mediaon, 

204
y confiabilidad del análisis, 425 

Valor
de la invcstigaaon correlaciona!, 94 
de las hipótesis para la investigación, 117 
de los estudios descriptivos, 92 
de los estudios exploratorios, 91 
metodológico, 41 
teórico, 41

de la imestigaaón, 40 
Valores, 398 

observados, 207 
perdidos, 283 
verdaderos, 207 

Variable
compuesta, 278 
concepto de, 105 
de la investigación, 277

de la matriz de datos 277 
concepto de, 277 

definición de, 105 
dependiente, 131 
independiente, 130 

Variables, 118
definiaon de las, 119 
del estudio, 281 
dependientes, 43. 111, 129 
extrañas, 139
independientes, 43. 111, 129 

de ínteres, 136
mediadoras o intcrvinientes, 43 
nominales categóricas, 215 
nominales dicotomicas, 215 
que consticu)(.n actitudes, 238 

Variación inusual en el fenómeno, 388 
Vananza, 288

de factores comunes, 306 
de la media muestral, 181 
verdadera, 294n 

Ventaja de una muestra no
probabitiscica, 190

Ventajas de
las muestras probabilísticas, 177 
las preguntas abiertas, 221 
las preguntas cerradas, 220 
realizar prueba previa, 145 

Viabilidad
de la investigación, 360 
o factibilidad del estudio, 37, 4I 

Vinculación
de las notas del inv cstigador con los 

datos, 436
del estudio con la literatura previa, 513 

Vínculo entre variables, 51 
Vínculos perdidos, 448 
Vision

deliberativa, 497 
emancipadora, 497 
técnico aentífica, 497 

Voces perdidas o ignoradas, 458
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La sexta edición de Metodología de la investigación, un clásico en la mayoría de las 
instituciones de educación superior, se presenta completamente renovada para 
adaptarse a las necesidades actuales de los profesores y estudiantes de diversas 
áreas del conocimiento.

La obra conserva su carácter didáctico y multidisciplinario, así como su principal 
fortaleza; mostrara la investigación como un proceso sencillo y accesible para 
cualquier alumno; pero expande sus perspectivas, convirtiéndose en un libro 
interactivo que vincula el contenido del texto impreso con el material adicional incluido 
en su centro de recursos en línea: -niní* i.om.'hc/hmi6e; de tal manera que
en la parte impresa se incluyen los temas básicos de investigación, mientras que, en el 
centro de recursos en línea, el lector encontrará otros temas complementarios, además 
de herramientas para el análisis metodológico. Por ello, puede utilizarse en cursos 
básicos de investigación, pero también en asignaturas de nivel intermedio y avanzado 
en licenciatura o pregrado y posgrado.

En realidad, esta nueva edición es más que un texto, ha evolucionado hasta.constituirse 
en una base de datos de métodos de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta.

En el centro de recursos en línea el lector podrá encontrar: v Centro de
recursos

13 capítulos adicionales con temas relacionados con los tresjaiJH^ 
métodos de investigación: cuantitativo, cualitativo y mixto. ■

■ Ejemplos de documentos, propuestas y reportes sobre diferentes disciplinas como 
arquitectura, diseño, historia, administración, finanzas, ciencias de la salud, 
sociología, educación, entre otras disciplinas.

Elsoftware^istema de Información para el Soporte a la Investigación (SISI)®, para 
generar, incluir y organizar referencias, basadas en el estiló APA.

* Manuales prácticos de los estilos de publicación APA, Vancouver y la American 
Medical Association (AMAl.

' Manuales sencillos de Atlas.ti®, SPSS® y el manejo del SIS!®.

• Glosario de términos de investigación.

- El manual “Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original" (sobre 
investigación académica-científica) para desarrollar artículos, tesis y oisertaciones.

m

■ Síguenos en
CMHEducadon

Encuéntranos en 
McGraw-Hill Educación
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