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I.  FUNDAMENTOS CONCEPTÚALES 
 
1.1.  El conocimiento y los tipos de saberes 
 
El problema del conocimiento es un asunto filosófico que ha sido tratado desde épocas muy antiguas.  ¿Qué 
es?,  ¿se puede conocer?,  ¿cómo se puede conocer?,  ¿es posible aprehender la realidad?,  son preguntas 
que han sido formuladas por un sinnúmero de pensadores.  También en la época moderna se retoma con 
énfasis por autores como Descartes, cuyo pensamiento esta estrechamente enlozado a los problemas del 
método y la estructura del conocimiento, 
 
Desde la perspectiva fenomenológica, conocer es el acto en el que un sujeto aprehende (se representa a 
percibe) un objeto.  De ahí que se pueda clasificar el conocimiento por el tipo de realidad que frota de 
conocer: conocimiento sensible y conocimiento inteligible;  y que, de acuerdo a ciertas demostraciones de la 
realidad misma, se puede hacer una topología de los saberes. La tipología que usamos para situar el 
conocimiento científico es la de Gurvitch (1962),1

Tipos de conocimiento 

  a saber: 
 

 
• El perceptivo del mundo exterior. Es el conocimiento de la experiencia sensible por los 

sentidos. (Esquema 1) 
• El de los otros, de los nosotros, de los grupos y los societarios. Hay referencia al 

conocimiento del otro, a la atracción y rechazo, a la aceptación del amigo y la negación del 
enemigo; atracción, rechazo, amigo-enemigo. Se refiere al proceso de socialización. Aprender a 
conocerse, identificarse y reconocer a los otros, a los nuestros. Incorporarse y modificar los 
grupos. 

• El del buen sentido a sentida común. Conocimiento que permite desenvolverse en los 
entornos del mundo de la vida, de la cotidianeidad. 

• El técnico. Es el conocimiento para el desarrollo de habilidades, uso de herramientas y 
manipulación de las mismas. 

• El político. Permite el reconocimiento de las dificultades a vencer en la interacción humana y 
se do en razón del factor poder. 

• El científico. Es la organización de la conceptual y empírico coma resultado de la verificación. 
• El filosófico. Es el ejercicio sistemático que busca explicar, de manera totalizadora, principios y 

fines de la realidad. 
 
El conocimiento científico 
 
El conocimiento científico se ha ido conformando con los hallazgos, resultado de la verificación en un campo 
de conocimiento;  las ciencias según Bunge, se dividen en dos grandes categorías: 
 

a) Las ciencias formales y  
b) Las ciencias fácticas. 

 
Las ciencias formales no son objetivas, no se ocupan de hechos; tratan objetos ideales. Sus estudios y 
deducciones son racionales y sistemáticas, sus demostraciones e inferencias solo exigen el rigor y la 
coherencia interna.  Sus relaciones se dan entre signos.  Ciencias formales son: las matemáticas y la lógica. 
 
Las ciencias fácticas se basan en hechos y experiencias del mundo que nos rodeo.  Sus enunciados se refieren 
a sucesos, reactivos, modelos.  Sus hallazgos son producto de la experiencia.  No empleen símbolos vacíos, 
sino que representan entes.  Sus objetos de estudio deben ser cosas observables, medibles, ponderables. Estas 
ciencias son: ciencias de la naturaleza  (física, química, biología)  y/o ciencias de lo humano (pedagogía, 
sociología, economía, lingüística, semiología). 
 
                                                 
1  Esto jerarquización de los géneros de conocimiento es movible y se genera en los cuadros sociales, es la percepción 

que esos cuadros tienen en diferentes tiempos y lugares. 



Estas últimas, conforman las llamadas ciencias de la comunicación cuando estudian lo humano en relación 
con el proceso comunicativo a ciencias de la educación cuando estudian lo humano en relación con el 
proceso educativo. 
 
Las ciencias de lo humano son relacionales, de ahí que estudien procesos y sucesos en los que interviene el 
quehacer del hombre y como tal, están dotadas de sentido y significación, por lo que son ciencias culturales 
valorativas, lo que las diferencia de los de a naturaleza, que son eminentemente objetivas. 
 
Ventajas del método científico 
 
El método científico (Esquema 2) orienta para no perderse en el caos aparente de la realidad. Permite 
asomarse a ella y sistematizarla para controlar y orientar las acciones humanas.  Pero, además, enseña a 
pensar observar y reflexionar pare poder generar un espíritu critico.  Este permite cuestionar la que circundo 
el hombre y prepare para indagar y verificar supuestos, lo que conduce a reconocer la posibilidad de la 
falibilidad de las conclusiones.  Nos hace humildes ante el mundo que nos rodea. 
 
Al desarrollar una discipline científico, se adquieren actitudes no superficiales, puede realizarse la autocrítica 
y se aprende de los errores y fracasos. También aumenta la curiosidad, la iniciativa y la imaginación 
disciplinada, todo lo cual enseña a observar, condición necesaria de la investigación científica. 
 
1.2.  Condiciones para el trabajo de investigación 
 
Dos son las condiciones pare la investigación en una tesis de grado: originalidad y aplicación del método 
científico. (esquema 3) 
 
La originalidad es el horizonte de la propia percepción; es la tendencia a interpretar y comprender la 
experiencia sensorial de lo nuevo. Aquello remoto y oculto que antes no había hecho acto de presencia y de 
pronto se revela a devela. (Esquema 4) 
 
Esto puede darse en todo o en ciertos aspectos, como son: 
 

a) La selección del tema, 
b) La recopilación de información, 
c) El tratamiento de los datos, 
d) El planteamiento del problema, 
e) Las conclusiones. 

 
Pare la aplicación del método científico, la primero que se requiere es tener actitud científica que ayuda a no 
caer en prejuicios que impiden acercarse a la verdad.  Entre los prejuicios más recuentes se encuentran los 
ídolos (cuadro 1) descritos por Francis Bacón  (Navum Organum 1620): 
 

• Idola Tribu. Ídolos de la tribu que nos hacen adherirnos a las opiniones sin sustento, 
generalmente aceptados. Tienen su origen en la propia naturaleza humana.  

• Idola Specus.  Ídolos de la caverna que producen el pensamiento estrecho apegado al 
etnocentrismo. Provienen de la naturaleza individual de cada hombre. 

• Idola Foci. Ídolos del foro, ágora o mercado, que se refiere a la influencia que las palabras 
ejercen sobre la mente, lo mágico de la palabra sobre nuestra forma de ver la vida y lo que nos 
rodeo. 

• Idola Theotri. Ídolos del teatro, cuando nos apegamos a los dogmas filosóficos o a leyes 
equivocadas de demostración. Los falsos razonamientos, los argumentos de autoridad y el 
apego a los datos empíricos precipitados. 

 
Algunas reflexiones:  En las ciencias del humano, nade suple a la visión y penetración del investigador, por la 
que se requiere de la Interpretación, la integridad personal e intelectual.  Se necesita desarrollar la sensibilidad 
perceptiva, la imaginación disciplinada y la reserva mental. 
 



1.3.  Investigación científica 
 
Es un proceso mediante el cual se obtiene un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por 
consiguiente falible de un aspecto de la realidad (Mario Bunge, 1981). 
 

• Es racional porque es generador de ideas.  
• Sistemático porque es un proceso ordenado, planeado, nada se deja el azar y cuando éste 

interviene se sabe utilizar. 
• Es exacto ya que muestra los hechos conforme a medidas y/o patrones.   
• Es verificable porque todo lo que se afirma debe ser constatado con la realidad, es decir, debe 

probarlo. 
• Y es falible porque existe la posibilidad de equivocarse.  El error se origina a veces por un mal 

planteamiento, o por un método mal elegido, o por una mala interpretación, o por el estado del 
avance del conocimiento, entre otros, pero siempre se debe a la complejidad de la realidad 
mismo. 

 
En el ámbito de la investigación no hay caminos trazados ni existe certidumbre  (solo en las ciencias 
formales)  sin embargo, tenemos una brújula para no perdernos ni caer en el caos.  Esa brújula es el método.  
Existe un método cuando se sigue un cierto camino para alcanzar un fin propuesto de antemano.  Este puede 
ser el conocimiento.  El método se contrapone a la suerte y el azar, pues, sobre todo, es un orden que se 
evidencio en un conjunto de reglas. 
 
En el saber científico el método se hace explicito, pues no solamente contiene reglas sino las razones por los 
cuales son adaptados. Hay métodos generales de razonamiento: inductivo, deductivo, comparativo y 
dialéctico.  Y hay métodos particulares que dependen del tipo de realidad que se aspire a conocer  (social, 
educativo, diacrónico, normativo, estructural, etc.). 
 
El método es el camino más apropiado para alcanzar el saber, ye que nos hace conocer que el comino es 
promisorio. Ciertamente no produce directa ni automáticamente el saber, pero si nos enseña a plantear 
problemas y como no caer seducidos por nuestros prejuicios. 
 
Los métodos generadores de razonamiento son básicamente el deductivo y el inductivo, pero el analógico 
y el dialéctico,  que se derivan de los otros dos, presentan elementos de ayuda racional. 
 
El deductivo es un proceso que parte de los conceptos o principios generales para de ahí extraer 
consecuencias particulares.  El inductivo arranca de casos particulares pare llegar a principios y reglas 
generales.  En el analógico o comparativo, el pensamiento va comparando de lo particular a lo particular, 
hasta llegar a uno conclusión ven el dialéctico se presentan dos razones que se contraponen entre sí, que 
conduce a un consecuente que es una síntesis de los oposiciones. 
 
1.4.  Tipos de investigación 
 
Los trabajos de tesis pueden seguir diversas modalidades;  así pueden ser de carácter teórico o monográfico, 
o eminentemente empírico. Las dos primeras requieren de una argumentación sólida, erudición y 
sistematización.  La segundo necesita fundamentarse en los hechos que se recogieron, y que pueden dar los 
siguientes tipos:  descriptivas, evaluativos, propositivos o explicativos  (esquema 5). 
 
Los trabajos de carácter teórico recogen hipótesis comprobadas o constructos que buscan explicar una parte 
de la realidad;  relatan, analizan y comentan sobre un tema que, sin agotarlo, si se refiere a aspectos 
fundamentales del mismo. 
 
Los trabajos descriptivos muestran una situación generalmente poco explorada, se mide, se pondera, se 
delimitan problemas y pueden ser inspiradores de hipótesis.  No parten de hipótesis pero si pueden conducir a 
plantearlas.  Su pregunta básica es qué.  Qué se describe. 
 



Los trabajos de tipo evaluativo tienden a confrontar una situación real frente a una esperada.  Parten de un 
paradigma que sirve para comparar con una realidad, por lo que se requiere de criterios objetivos sobre la base 
de la construcción de escalas.  Su pregunta es cuánto.  Cuánto se aleja o se acerca la realidad el modelo. 
 
Los trabajos de tipo propositivo se concentran en diseñar pasos para alcanzar las metes propuestas por la que 
se requiere de un diagnostico previo.  Parten de un supuesto:  “las cases pueden cambiar para mejorar uno 
situación”.  No lo prueba, solo muestra los signos y los síntomas para detectar errores y corregirlos. Su 
pregunta clave es cómo.  Cómo se puede superar los errores. 
 
Los trabajos explicativos, como su nombre lo indica, tratan de encontrar el porqué de los hechos, de ahí que 
relacionen elementos, definan problemas y planteen hipótesis.  Los trabajos explicativos dan razón del 
problema, plantean hipótesis, verifican y concluyen.  Sus preguntas centrales son:  qué y por qué. 
 
Estos tipos de investigación se realizan sobre el terreno. Son investigaciones empíricas que generan 
información directa.  Existen otras formas de investigación que recaban su información en fuente primarías o 
secundarias, pero de manera indirecta.  Esta clase de trabajo permite reunir datos, conceptos e ideas sobre 
temas novedosos cuyo tratamiento esta disperso.  Estos estudios hacen uso de la observación documental y 
ayudan a centrar la atención en aspectos relevantes que han sido abordados por otros.  Sirven, entre otras 
cosas, para la inspiración de futuros trabajos empíricos. 
 
Dos son las modalidades de estos estudios: 
 

1) La monografía y 
2) El tratado. 

 
1) La monografía es un texto que trata sobre un tema o materia en particular. Se profundizo y se 

sintetiza en algún aspecto del tema que, algunas veces, se encuentra disperso en otros escritos. 
Requieren de originalidad, sistematización y de un aparato critico que a sustente. 

2) El tratado es un estudio amplio, estructurado y riguroso que informa sobre un tema de manera 
holística. 

 
Problemática, problema y proyecto 
 
Para iniciar el trabajo de investigación, se debe tenor claro que problemática, problema y proyecto, no son lo 
mismo, aunque los tres se relacionan intrínsecamente. 
 
Problemática es uno serie ordenada y sistemática de problemas acerca de un objeto de estudio que los de 
cierto carácter de homogeneidad, el cuestionamiento general de un campo del conocimiento científico, del 
cual se parte para relacionar un problema o una cuestión por observar, para ser analizada sistemáticamente.  
Es fundamental para abordar la realidad, porque no es posible acercarse a una situación o problema con un 
enfoque disciplinario o interdisciplinario inadecuado.2 Esquema 6  ( ). 
 
El problema es una cuestión que se trata de aclarar o resolver y que se concrete en un tópico de investigación. 
 
Mientras que el proyecto, es la representación en perspectiva de lo que se pretende hacer, es decir, la 
anticipación de las posibilidades, la precisión o plan del modo de obrar. Es diseñar las etapas para el 
planteamiento, el tratamiento y los procedimientos que se requieren hasta aprehender el objeto de estudio. 
 

                                                 
2  Es inadecuado cuando lo que se pretende observar se abordo bajo la perspectiva de una visión disciplinario diferente 

a la que está adquiriendo en el posgrado.  Por ejemplo:  el problema de la participación ciudadana es planteada de 
diferente macera por un pedagogo, un mercadólogo  o  un politólogo. 



II. TAREAS DE INVESTIGACIÓN:  FASE CONCEPTUAL 
 
Once son las etapas que requiere el trabajo de investigación: 
 

1) La etapa conceptual en a que se delimita y expone el problema o la situación a estudiar, se revise a 
literatura pertinente para conocer los antecedentes y la originalidad con lo que se va a enfrentar el 
análisis.  En esta etapa se definen conceptos y/o se sitúa el marco teórico que orientará la 
investigación (ver: conceptualización y marco teórico).  Inspire la formulación de preguntas, 
supuestos o, en su caso, hipótesis  (ver: Hipótesis). 

2) La etapa de diseño y planeación.  En esta fase se toman decisiones y se plantean las alternativas 
metodológicas. El diseño requiere de una justificación que argumente La importancia, ya sea práctica 
o teórica, del estudio a emprender.  En ese momento se determinan la población en lo que se va a 
enfocar el estudio, se especifican los objetivos, se precisan los métodos, y se describen los proce-
dimientos en fases. 

3) La etapa empírica.  Uno vez probados los instrumentos y seleccionado la población, se lleva a cabo 
la recolección y el tratamiento de la información. Esta, en el caso de las ciencias culturales, podrá ser 
cuantitativa o cualitativo. 

4) Etapa analítica.  Uno vez realizado el tratamiento de la información, se organizan, integran e 
interpretan los datos. 

5) Etapa de difusión.  Con el material trabajado y ordenado, se prepara el escrito que comunica los 
resultados.  La forma de comunicación científica solo presenta tres modalidades: descriptivo, 
argumentativo y explicativa  (ver:  infra  capítulo VI). 

 
Tareas de investigación:   Fase conceptual  
 
La fase conceptual requiere de seis actividades: 
 

a) Escoger un tema. 
b) Localizar la literatura pertinente. 
c) Revisor y resumir la bibliografía. 
d) Definir un formulario. 
e) Definir conceptos o situar el marco teórico. 
f) Formular preguntas, supuestos o, en su caso, hipótesis. 

 
Lo primero que se tiene que hacer al elegir un tema de investigación es acotarlo con limites operativos para 
poder manejarlo, medirlo explicarlo.  La delimitación del objeto a estudiar y el método para estudiarlo 
requiere de un amplio conocimiento acerca del tema.1

                                                 
1  Un investigador define cuidadosamente su objeto de estudio y sabe que el estudio científico se compone de unidades 

relativamente pequeños para que pueda ser intensivo y completo, de ahí que lo conforma como tópico de estudio 
individual que se convierte en una pesquisa independiente.  El proyecto parte de un tema determinado y delimitado 
en un área y periodo específico.  Una vez realizado esto, es recomendable preguntarse:    

 
 
Para esto se requiere hacer una revisión bibliográfica, esto es acudir a los centros de información, como 
bibliotecas e Internet. 
 
La localización de la literatura pertinente nos lleva a revisarla y resumirla para definir el problema y 
formularlo, definir conceptos y/ o situar el marco teórico.  Nos permite sobre el estado del arte y nos ayuda a 
formular preguntas, supuestos y, en su caso, hipótesis. 
 
El recorrido por los estudios realizados con anterioridad, nos lleve a identificar las lagunas de conocimiento y 
los hallazgos encontrados, así como la forma en que fueron tratados. 
 
 

a. ¿A qué ámbito debo reducirse?     
b. ¿Que fases e Implicaciones tiene?,   
c. ¿Que puedo abordar de esas fases de acuerdo el tiempo y a los elementos con que cuento? 



2.1.  Enunciado del problema 
 
El tópico de investigación se conformo formulando y delimitando el problema a estudiar.  El planteamiento 
del problema permite definir el objeto de estudio.  El campo de conocimiento abarca problemas generales que 
incluyen una variedad de temas que deben ser investigados para ir abordándoles con certeza.  De ahí que se 
requiera delimitar el tópico para ser estudiado científicamente, para lo cual conviene no excederse en las 
expectativas y medir las posibilidades de realizarlo de una manera completa. 
 
Se puede decir que a creación do un tópico porte de la observación de los hechos con la ayuda de la 
observación documental.  La observación do los hechos concretes que confrontamos con la noción del deber 
ser nos da elementos para generar el problema.  Él deber ser nos lo proporciona el conjunto de nociones 
teóricas que obtenemos de una lectura cuidadosa y selectiva sobre el tema.  Este puede ser presentado de 
manera declarativa, interrogativa, como hipótesis operativa a como hipótesis científica. 
 
Cuando so va a realizar un trabajo de tesis de grado se requiere tener muy clara el enfoque disciplinario o 
interdisciplinario que cubre el aprendizaje adquirido. No se puede elaborar un estudio con enfoque socio-
pedagógico si el grado que se va a obtener es de Psicología Clínica, o hacer un estudio histórico sobre la 
Comunicación Organizacional, si el posgrado es de Comunicación Colectiva.  Se debe buscar un tópico que 
sea pertinente. 
 
Existen cuando menos cinco vías para encontrar un tema de investigación: 
 

1) Consultar los sistemas teóricos y tratar de poner a prueba algún planteamiento. 
2) La experiencia personal que indico que existe alguna dificultad, incógnita que debe ser resuelto. 
3) La observación de la realidad con espíritu critico que muestra que las cosas no funciona como 

deben ser o como planteamos que deben ser. 
4) La revisión de la literatura sobre el tema que muestra lagunas, dudas o enigmas al respecto. 
5) La consulta y discusión con colegas y/o  asesores que expresan sus dudas con respecto al asunto 

que inquieto al futuro analista. 
 
Una vez que se tiene el tema, habrá que delimitarlo en el tiempo y el espacio de una manera realista.  Por ello 
habrá que contestarse:  ¿qué quiero estudiar?  ¿por qué lo quiero estudiar?,  ¿para qué lo quiero estudiar?, 
¿cuánto, cuándo y dónde la voy a estudiar?  y  ¿cómo la voy a estudiar?  Al contestarse deberá medirse las 
posibilidades de tiempo, capacidad y costo. 
 
Como ya se dijo, cuatro son las formas de exponer un problema de investigación: 
 

1) Declarativa. 
2) Interrogativo. 
3) Planteamiento de hipótesis operativas. 
4) Planteamiento de hipótesis derivadas de un marco teórico. 

 
1) En la declarativa se menciona el objetivo general del estudio, es decir,  él para qué se estudia.  

Ejemplo: Se desea conocer la relación entre el grado de escolaridad y la participación en 
organizaciones políticas. 

2) La forma interrogativa se expresa como pregunto de investigación, lo que permite enfocar la 
atención del investigador. Ejemplo: ¿Cuál es la relación entre el grado de escolaridad y la 
participación en organizaciones políticas? 

3) El planteamiento de hipótesis operativas se realizo como soporte en forma de predicción a 
explicación provisional en la que se plantea la relación entre dos o más variables.  Es posible 
plantearse hipótesis cuando los problemas de investigación se formulan como preguntas sobre la 
manera en que los fenómenos se relacionan;  o cuando se presentan los posibles soluciones a res-
puestas provisionales a las preguntas.  Ejemplo: La participación ciudadano se de en mayor 
proporción o medida que aumenta el grado de escolaridad. 

4) El planteamiento de hipótesis derivadas de un marco teórico se construye a partir de una teoría.  Se 
utilizo el razonamiento deductivo para poner a prueba la teoría contrastándola con la realidad.  Este 



tipo de hipótesis sirve para cubrir lagunas en el conocimiento de uno realidad. Parte a prueba la 
teoría ya sea para modificarla a para rechazarla (ver:  Hipótesis infra en este capítulo). 

 
2.2.   Vista a los centros de información 
 
Una de las tareas a realizar en esta etapa conceptual es la de visitar los centros de información: bibliotecas, 
hemerotecas, páginas web, bancos de datos, theasurus,2

Anexo I

   para revisor la literatura y los datos pertinentes.  Para 
ello se hace necesario conocer las bibliotecas especializadas, acercarse a su acervo, ya sea físicamente o a 
través de Internet.  Detector las Redes de Información y los bancos de dates que manejen la información que 
requiere el problema planteado  (ver: ). 
 
Al consultar las fuentes de información se debe tener cuidado de consignar la referencia de donde se obtuvo el 
dato, la noticia, el concepto o el relato.  Hay formas convencionales para hacerlo  (ver: Apéndices II y  
apéndice III).3

La teoría y sus niveles 

 
 
2.3.   Conceptualización y teoría 
 
Cuando se inicia una investigación se debe precisar cuál o cuáles son los conceptos que intervienen en los 
fenómenos que vamos a observar. 
 
La conceptualización es el primer paso para la elaboración de teorías, éstas se elaboran con la concatenación 
de conceptos que se relacionen para explicar un campo de conocimiento. La teoría es una elaboración 
intelectual producto del trabajo filosófico y/o científico. Una teoría científica es un sistema deductivo en el 
cual ciertas consecuencias observables se siguen de la conjunción de hechos observados con la serie de las 
hipótesis fundamentales del sistema. 
 
En síntesis, una teoría es una explicación tentativa de la realidad sobre la base de la  deducción o de la  
inducción, o de ambas a la vez. 
 
Podemos partir de una hipótesis y enmarcar nuestras observaciones con un marco teórico elegido, cuando éste 
existe, de los que no podemos prescindir es de conceptualizar y al mismo tiempo formular preguntas sobre la 
base de supuestos, o en su caso de hipótesis. 
 

 
Uno teoría es un conjunto de conocimientos que proporcionan pautas de interpretación de una parte de la 
realidad. Es la explicación sistemática de la forma en que los fenómenos se interrelacionan. La teoría se 
construye con conceptos y hallazgos verificables.  (Esquema 7) 
 
Al abordar aspectos teóricos se puede estar en diferentes niveles de explicación: 
 

1) Conceptual.  Se trata de nociones generales aplicables a un número de casos individuales.  
Marco atributos interrelacionados e identifica similitudes.  Los saberes se conforman no solo de 
la observación de la realidad sino de la forma de nominarla. La conceptualización es el proceso 
mediante el cual se sistematiza la realidad de cierta forma.  Así, un concepto científico revela 
las características de un objeto o suceso.  Por su estructura formal existen tres tipos 
fundamentales de conceptos: 

 
                                                 
2  Los theosurus son localizaciones de términos clave que ordenan al acceso de las fuentes bibliográficos, especialmente 

lo retrospectivo. 
3  El uso de las fuentes bibliográficas, nos sirve para:   

a) Enmarcar conceptual y teóricamente el estudio, 
b) Saber el estado de la cuestión, hasta dónde se ha llegado en el tema,  
c) Orientación metodológica,   
d) Situar el grado de originalidad y de utilidad en nuestro trabajo,  
e) Cómo fuente de información para el planteamiento del problema y de supuestos. 



a) Cualitativos. 
b) Comparativas a topológicos. 
c) Cuantitativos o de magnitudes. 

 
Los cualitativos son generalmente sustantivos y adjetivos del lenguaje ordinario. 
 
Los comparativos o topológicos se conforman haciendo relaciones de procedencia o coincidencia con 
respecto a una característica. Esta conceptualización permite uno diferenciación más elaborado que ayuda a 
uno ordenación que genera cuasi-series.  En esta conceptualización se vislumbro una especie de hipótesis 
empírica. 
 
Los cuantitativos o de magnitudes dan medidas del objeto a suceso. Estas medidas pueden ser intensivas o 
extensivas.  Las intensivas ordenan los objetos según el monto de su participación de alguna característico. 
Las extensivas son aquellas medidos que además de ordenar, especifican los relaciones que se dan en la 
participación de las características. 
 
En síntesis, cuando se usan conceptos cuantitativos se es capaz de definir matemáticamente una función. 
 

2) Proposición. Es una observación sobre alga. Consiste en una tesis que se busca sea aceptada a 
rechazada, probada o refutada. 

3) Hipótesis. Es una suposición dictada por la intuición y enriquecida por experiencias directas e 
indirectas de hechos significantes. En el campo de la investigación, es una predicción a 
explicación provisional de un acontecimiento. Se presenta como una conjetura con probabilidad 
de ser verídica. 

 
Existen dos tipos de hipótesis: 
 

• Las operativas o estadísticas y 
• Las científicas. 

 
Los primeras se construyen sobre la base de relaciones variables que se definen como enumerando respecto a 
un parámetro denominado y sirve para probar los relaciones que se dan entre una variable dependiente y una 
independiente, o entre variables que intervienen. 
 
Una hipótesis científica es una sugerencia de solución a una pregunta.  Construye una exploración inteligente 
que sustenta en una amplia información sobre un campo de conocimiento y un bagaje formativo. Se expresa 
como una proposición y requiere de comprobación empírica. 
 
Las condiciones para formular una hipótesis científica son: 
 

1) Claridad conceptual y relacional. 
2) Operacionalidad, esto es, traducir lo conceptual a variables e indicadores. 
3) Generalidad, es decir, debe explicar todos los hechos que aborde. 
4) Especialidad, que significo delimitar las operaciones y predicciones 
5) Referencia empírica, debe ser sometida a verificación, probarse. 
6) Referencia a la teoría se conforma deduciéndola de una teoría. 

 
Para construir hipótesis, existen cuando menos cinco caminos: 
 

1) Consulta de los sistemas teóricos. 
2) Experiencia personal. 
3) Observación de la realidad 
4) Revisión de la literatura sobre el tema. 
5) Consulta y discusión con colegas y asesores. (Esquema 8) 

 
4. Constructo. Es un tipo de supuesto sobre fenómenos que puede ser o no observables. 



a) Especie de proposición para arranque de una teoría deductiva. 
b) Supuesto de explicación pare ser sometida a comprobación. 
c) Parte de un procedimiento lógico que puede llevarnos al descubrimiento o la invención. 

 
5. Proposiciones científicas. Afirmaciones sobre la naturaleza de un concepto o sobre la relación 

entre dos o más conceptos. Son parte de la estructura teórica. 
6. Suposiciones teóricas. Nociones no probadas sobre el comportamiento de ciertos fenómenos, 

Sirven de fundamento a sistemas teóricos. 
7. Orientaciones teóricas. Buscan explicar aspectos generales y proporcionar un acercamiento 

para la comprensión de un fenómeno global. Se enfocan a fenómenos de gran escala. 
8. Teorías de alcance medio. Planteamientos teóricos limitados en su generalidad, aproximación 

a los datos empíricos. Pueden ser aplicados a un sinnúmero de temas. 



III. TAREAS DE INVESTIGACIÓN: 
             FASE DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 

 
El diseño y la planeación constituyen una etapa importante que antecede a la investigación misma, porque en 
ella se delimitan los alcances del estudio y se tomen decisiones metodológicas que servirán de guía a la 
realización de las demás tareas, lo que ayudará a no perderse en el extenso espectro de la realidad. 
 
El diseño consiste en seis pasos: 
 

1) Selección del tema. 
2) Delimitación del tópico. 
3) Justificación del estudio. 
4) Planteamiento de objetivos. 
5) Selección de métodos y técnicas. 
6) Descripción de procedimientos. 

 
3.1. Selección del tema.  El campo del conocimiento científico es muy amplio, pues comprende una 

serie de problemas generales que a su vez incluyen varios temas susceptibles de ser estudiados. 
El investigador deberá escoger de esos temas, un tópico que le permite conocerlo de una manera 
intensiva y completa. 

3.2. Tópico.  Es el objeto de estudio de uno investigación independiente. Consiste en delimitar el 
problema para que tenga proporciones manejables de acuerdo con el tiempo y as energías con 
que se cuenta, así como el propósito que se busco.  Delimitar el tópico supone saber  el qué, el 
cuándo y el dónde se va a estudiar.  Una vez que se ha escogido el tópico, se requiere consultar 
la literatura existente a fin de familiarizarse con él, así como para evitar repeticiones 
innecesarias y orientarse en cuanto a los métodos a utilizar. 

3.3. Justificación.  Es la argumentación que permite saber y hacer saber por qué es importante 
realizar el estudio.  Situar bien el porqué se emprende la tarea, qué lagunas del conocimiento se 
pretende llenar, qué se busca reformar y para qué.  Es un alegato que aclara al propio 
investigador a sus interlocutores la importancia, los limites y los alcances del estudio que 
pretende realizar. 

3.4. Planteamiento de objetivos.  Esta parte responde a la pregunta de para qué y hasta dónde se 
quiere llegar. Se precisa la finalidad (objetivo general) y los pesos que se deberán dar 
(objetivos particulares)  para alcanzar la meta propuesta. 

3.5. Selección de métodos y técnicas.  Cuando se sabe lo que se quiere y lo que se ha hecho en 
materia del mismo tema, pueden precisarse los pesos a seguir para captor la realidad.  Es el 
momento de seleccionar los métodos  (procedimientos lógicos)  y las técnicas  (instrumentos de 
recolección de información) mas adecuados para acercarse el objeto de estudio, a saber respon-
der el cómo. 

3.6. Descripción de procedimientos.  Por último, en el diseño se deben precisar los procedimientos 
que cada etapa del estudio requiere para poder llevarse el cabo, así como establecer tiempos y 
requerimientos.  (Esquema 9) 



IV.   TAREAS DE INVESTIGACIÓN:  FASE EMPÍRICA 
 
El crecimiento del conocimiento depende de la capacidad de observación y reflexión que se tenga.  Observar 
es algo más que ver hechos, es penetrar en ellos, descubrir relacionarse, encontrar elementos que intervienen, 
que aparecen, que se concatenan.  La observación puede hacerse sobre documentos o sobre el terreno. 
 
4.1.   Observación documental 
 
Utilizamos los documentos para obtener datos y/o para analizarlos como objeto de estudio. Se puede decir, 
entonces, que existen dos tipos de documentos: 
 

a) Aquellos que muestran datos y 
b) Los que en sí mismos son vistos como hechos. 

 
Ejemplo de los primeros son los despachos de las agencias de prensa y de los segundos un cartel 
propagandístico o publicitario. 
 
Para los primeros se requiere precisar su valor como documento, su grado de veracidad, su sentido exacto y su 
verdadero alcance. 
 
Para los segundos se puede seguir cualquiera de los tres modelos  siguientes: 
 

1) Los clásicos:  histórico y literario. 
2) Los particulares:  jurídico y psicológico. 
3) Los métodos nuevos:  cuantitativo (análisis de contenido) y los cualitativos (de tradición 

semiótica). 
 
Los métodos clásicos:  histórico y literario 
 
Los puntos centrales del análisis son: 
 

1) Considerar sus aspectos internos. 
2) Analizar sus aspectos externos. 

 
Para desentrañar los aspectos internos se requiere imparcialidad y un alto coeficiente personal.  Para el 
análisis e interpretación es importante tener un bagaje cultural amplio. 
 
Los pasos a seguir son: 
 

a) Resumir los rasgos fundamentales. 
b) Conectar con aspectos secundarios. 
c) Buscar la relación de las ideas.   

 
Para los aspectos externos, se debe: 
 

a) Situar el contexto inmediato y mediante del hecho analizado y 
b) Situar la resonancia del documento, esto es, el objetivo perseguido y el objetivo alcanzado. 

 
Los métodos particulares:  jurídico y psicológico 
 
Análisis jurídico.  El análisis jurídico se aplica a los tratados internacionales, a la constitución, las leyes, los 
reglamentos, decretos y, en general, a la normatividad legal.  Para realizar la indagación se requiere de un 
amplio conocimiento del vocabulario del Derecho, de las categorías y constituciones jurídicas. Consiste en 
agrupar las categorías jurídicas en construcciones que permitan hacer comparaciones que ayuden a 
reglamentar categorías aún no definidas. 
 



Análisis psicológico.  Trata de encontrar rasgos distintivos que perfilen aspectos de la personalidad del autor 
del documento. Este puede ser: 
 

• Autobiografía. 
• Cortas. 
• Diarios personales. 
• Producción de carácter artístico. 

 
Este tipo de análisis puede extenderse para reconocer opiniones y actitudes de los lideres de opinión y de 
autores de textos en general. 
 
Los métodos nuevos 
 
Buscan completar los métodos clásicos tratando, en lo posible, de eliminar la subjetividad mediante la 
desarticulación del texto. 
 
Los de carácter cuantitativo se basan en las frecuencias de palabras claves y sus sinónimos.  La utilización de 
los programas de cómputo facilita el conteo. A veces la unidad analizada no es la palabra sino temas o freses.1

Los de análisis cualitativo tienen su fundamento en diversas disciplines tales como la lingüístico, la teoría de 
los actos del habla, la semiótica y, en el campo sociológico, en la tradición del inter-accionismo simbólico a 
en el análisis cultural.  Por el campo de la pedagogía, en los estudios etnometodológico y en los análisis de 
Basil Berestain.

   

Sirven para acercarse a las tendencias temáticas. 
 

2

• Deliberativo o político.  Discurso entre el consejo y la disuasión.  Termina con una apelación. 

 
 
Tiene una amplia tradición de la época griega clásica en que se tipificaba el discurso en: 
 

• Forense o judicial.  Versa sobre la Justicia y a injusticia:  usa entimemas3

• Demostrativo o panegírico.  Se elogia o vitupera  (usa el razonamiento inductivo). 

  para la preparación 
del proceso discursivo. 

 
En los últimos 30 años, las teorías lingüísticas de orientación estructuralista han servido de base a la teoría de 
la enunciación4

Análisis de contenido 

   y el análisis del discurso en general. 
 

 
Para iniciar el análisis de contenido es necesario determinar las hipótesis de trabajo  (ver: hipótesis operativas) 
para poder efectuar el análisis y verificarlos en el texto.  Para ello se requiere: 
 

1) Leer cuidadosamente el texto y situar el documento en su entorno.  Una vez definido, la 
hipótesis de trabajo sirve de base para formular las categorías del análisis. 

2) Verificar las categorías. Supone la participación de dos o más lectores que analicen los mismos 
documentos para correlacionar los resultados de cada uno de ellos.  También se requiere que la 
lectura se haga por los mismo lectores en dos mementos diferentes y se correlacionan sus 
resultados. 

3) Construir los cuadros de tabulación. 
4) Interpretar los resultados. 

                                                 
1  Las aportaciones de Berelson han sido fundamentales para el modelo del análisis del contenido. 
2  Basil Berestain hace estudios de carácter socio-lingüísticos en los que describe dos tipos de códigos: el elaborado y el 

restringido.  Los análisis sobre el currículo oculto muestran las relaciones entre los códigos educativos y la 
modulación de las estructuras mentales de los educandos pare la reproducción cultural y social. 

3  Silogismo imperfecto 
4  En 1969 1975 los aportes de Michel Pécheux sobre el análisis automático del discurso, dieron fuerzo a esta 

metodología del análisis del discurso en ciencias sociales. 



Análisis del discurso 
 
Los analistas del discurso examinan los textos sobre la base del signo lingüístico y tomen en consideración la 
polisemia de los términos.  Conciben el discurso como una serie de relaciones interpersonales y a la cultura 
como producto de signos y símbolos.  De ahí que analicen a la cultura como texto.  Entre los diversos 
sistemas metódicos del análisis formal discursivo están: 
 

a) El análisis semiótico. 
b) El análisis conversacional. 
c) El análisis narrativo. 
d) El análisis argumentativo. 

 
• El primero tiene como unidad de análisis el signo lingüístico o cualquier otra forma 

simbólica. Se basa en encontrar los rasgos distintivos del discurso y sus relaciones 
internas. 

• El segundo busca los rasgos sistemáticos de la interacción lingüística de toda forma 
conversacional. 

•  El análisis narrativo busca las relaciones operativas del discurso cotidiano. Su forma y 
articulación.  La estructura narrativa se base en la constelación de personajes y los 
nuevos hechos que se refieren a ellos. Busca los patrones de conducta adjudicados a los 
personajes. 

• El análisis argumentativo se centre en las cadenas de razonamiento que se utilizan en un 
texto para convencer o demostrar. 

 
En todos ellos, el análisis separa el cuerpo discursivo en grupos de enunciados organizados en torno a un 
tópico, para después tipificar las relaciones existentes entre los enunciados sobre la base de operadores 
lógicos a cuasi lógicos como son la implicación, contradicción, presuposición, exclusión, ausencia, presencia. 
 
Existe una nueva propuesta, la del análisis hermenéutico de John B. Thompson (1998), de visión más 
procesual y con el supuesto comunicacional. Trota de usar métodos formales del discurso pero puestos en 
relación con su entorno socio histórico y el proceso de  interpretación y re-interpretación. 
 
4.2.  Observación sobre el terreno 
 
Para iniciar la observación sobre el terreno se requiere establecer la unidad de observación, esto implica 
definir coda uno de los elementos o manifestaciones del objeto de estudio. Por eso requiere de la previa 
observación documental.  El recorrido por las fuentes proporciona elementos conceptuales así como datos 
previos que permiten delimitar los hechos a examinar. 
 
La observación se hace con los ojos, lo que permite estudiar comportamientos y actuaciones de sujetos y de 
grupos.  (Esquema 10) 
 
La observación sobre el terreno puede ser no controlada y controlada.  La observación no controlada se 
hace sobre el terreno de los hechos sin contar con instrumentos de precisión.  Es una investigación 
cualitativa y puede realizarse a distancia  (sirve de ayuda en los estudios de sondeo, esto es para acercarse al 
problema).  Se realiza sin instrumentos de precisión y aunque son observaciones sueltas y no controladas, 
muestran y orientan sobre los hechos.  (Esquema 11) 
 
Investigación cualitativa 
 
La investigación cualitativo de carácter mas profunda es la que se realiza por medio de la observación 
participante.5

                                                 
5  Ahora se le conoce como estudios etnográficos o etnometodología; ver: Garfinkel (1967), Studies in 

Ethnomethodology, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall. La tradición en el uso de estos métodos es amplia, desde 
Le Play, Charles Booth, Robed Park, hasta los investigadores sociales contemporáneos. 

   Este tipo de observación se lleva a cabo por los estudiosos que viven y comparten la vida del 



grupo o del colectivo que están estudiando.  Los requerimientos para la observación de este tipo incluyen los 
factores siguientes: 
 

a) Orientación y conocimiento de lo que se requiere ver. 
b) Estar libre de inclinaciones, nociones preconcebidos y prejuicios. 
c) Tener madurez mental, discreción. 
d) Encauzar la imaginación, pero no desdeñarla. 
e) No tener prisa ni demasiado entusiasmo. 
f) Ester alerta e interesado. 
g) No estar fatigado. 
h) Saber escuchar, vigilar y ver. 
i) Capacidad pare escoger posiciones ventajosas el mismo tiempo que pasar inadvertido. 

 
Durante la etapa de observación se registran los dates en un diana a cuaderno. Pare que esta reunión de datos 
no se convierte en un simple inventario, se deberá definir lo que se va a ver y expresar con precisión lo 
observado. 
 
Técnicas auxiliares de la investigación cualitativa   
 
La entrevista.  La entrevista es un proceso dialógico que indaga, por parte de uno de los dos sujetos, 
cuestiones de interés, más ella de una simple conversación.  En el proceso hay tres elementos:  el sujeto 
entrevistador, el sujeto entrevistado y el o los tópicos abordados.  El entrevistador debe reunir ciertas 
cualidades mínimas: 
 

a) No ser prejuicioso. No llevar ideas preconcebidas, tener equilibrio personal. 
b) Ser discreto.  La reserve y el respeto a la confianza depositada es porte de la ética de un 

profesional. 
c) Tener facilidad para el encuentro humano, capacidad para generar un clima favorable a la 

interacción. 
d) Ser penetrante.  Tener la lucidez y sagacidad pare no quedarse en la superficie de lo conversado. 
e) Tener buena memoria. Pare retener, con la ayuda de notas tomas discretamente, lo expresado 

por el entrevistado. 
f) Ser ágil para aprovechar todo lo expresado. Se debe estar alerta para encontrar los bites, señales, 

quiebres, silencios y tropiezos que puedan ser significativos para el análisis conversacional 
g) Capacidad de interpretación.  Supone tener habilidad para el análisis y la síntesis. 

 
Los elementos de la entrevista 
 
Cuatro son los elementos de la entrevista: 

 
1)  Preparación.  En esto etapa se delinean los objetivos, se reconoce el terreno  (temático, 

contextual, social)  y se estructuran las preguntas. 
2) Iniciación.  En ésta se realiza un saludo introductorio que motiva y propicie la interacción.  

Lograr el rapport  (confianza y acercamiento). 
3) Desarrollo.  Procurar mantener la confianza y la expectación con un buen manejo de la actitud 

fática.6

4) Terminación. Deberá efectuarse en el momento y el modo adecuado para no causar al 
entrevistado la sensación de haber sido utilizado. 

 

 
Existen varios tipos de entrevistas:  Por su finalidad puede ser: 
 

• Informativas 
• Diagnósticas 
• Terapéuticas 

                                                 
6  Uno de las funciones de la teoría de la comunicación que permite establecer, restablecer y prolongar la comunicación. 



• Orientativas 
• Periodísticas 
• Judiciales 

 
Por los modos de prepararlas: 
 

• Libre 
• Estandarizada 
• Estructurada 

 
Por su periodicidad: 
 

• Único 
• Periódica 
• Progresiva 

 
Método casuístico7

1) La selección del caso. 

 
 
El método casuístico busca explicar uno fase o un proceso complete de la vida de una unidad, ya sea una 
persona, una familia, un grupo social, una institución social, una comunidad o una nación.  El método permite 
resumir hechos de situaciones sociales totales combinando factores que se interrelacionan, describiendo 
procesos y secuencias de acontecimientos en una unidad completa.  De profundidad el acontecer social 
complejo que no puede ser medido y descrito por los estudios estadísticos.  Ambos, el estudio casuístico y el 
estadístico, pueden complementarse para dar una visión más amplia de lo social y de la pedagogía. 
 
Los estudios casuísticos deben ser exactos y claros;  es decir, presentar los datos con medidas y/o patrones 
que describan procesos y dirección de los hechos sociales.  La tesis requiere de: 
 

2) Situar su grado de representatividad  (caso marginal, único, típico, dirección positivo o 
negativo). 

3) Cuidar los soportes para evitar los errores de percepción o de juicio (en esto es útil la 
introspección crítica y el equilibrio personal) 

4) Interpretación de los datos  (requiere de bagaje amplio y penetración de lo humano). 
 
Métodos cuantitativos 
 
Estadístico.  El término estadístico hace referencia a dos situaciones:  
 

a) La recopilación de datos de interés para una unidad sociopolítica, tales como censos de 
población y recursos naturales.  

b) El conjunto de teorías y procedimientos matemáticos que permita el estudio cuantitativo de 
colectivos (conjunto de unidades que tienen características comunes). 

 
En la primera acepción encontramos una larga tradición humana de ejemplos relevantes, como el de Herodoto 
(3050 a. C.), que relate el registro de la riqueza en Egipto llevado a cabo pare preparar la construcción de las 
pirámides. 
 
En 1400 a. C., Ramses II realiza el recuento y repartición de tierras egipcias. Moisés, en 1490 a. C., y más 
tarde, David, en 1018  a. C.,  llevan al cabo censos para determinar el número de guerreros con que podía 
contar el pueblo judío. En el Imperio Romano se realizaron 69 censos.  Por su utilidad, los recuentos son una 
costumbre arraigada que permite un acercamiento a la información numérica producto de la observación. 

                                                 
7  No debe confundirse con el método didáctico del caso.  Éste sirve para ejemplificar conceptos y enseñanzas en el 

auto o en otro tipo de proceso enseñanza-aprendizaje. 



La segundo acepción elude a la moderna teoría de la estadística, a partir del desarrollo de la teoría de 
probabilidad con la publicación del libro de Jacques Bernoulli (1713):  Ars Conlectandi.  El libro de Bernoulli 
muestra que existe una cierta regularidad de los fenómenos y formula su teoría en términos de juegos de azar. 
 
En 1828, Adolphe QueteIet aplico la teoría de las probabilidades a las ciencias culturales. A partir de 
entonces, y debido a la necesidad de buscar métodos precisos y objetivos, esas ciencias utilizan los 
procedimientos estadísticos con frecuencia. 
 
Teoría y conceptos básicos de la estadística 
 
La teoría estadística requiere de unidades que se expresen en forma cuantitativa, de ahí que el pionero un 
estudio estadístico se debe definir las unidades a utilizar. 
 
La técnica puede utilizarse para describir un conjunto de dates o pare hacer inferencia acerca de uno 
población. De acuerdo con estos dos objetivos se pueden distinguir dos tipos de estadística: 
 

a) La descriptiva que permite resumir y describir grandes cantidades de datos y 
b) La inferencial que a partir de los dotes obtenidos de uno muestra, conjetura sobre el 

comportamiento de la población total. Hace inferencia al conjunto del total de elementos sobre 
el que se realizó la observación. 

 
La técnica estadística tiene 4 fases: 
 

1) Recopilación. 
2) Presentación. 
3) Análisis. 
4) Interpretación. 

 
1) La recopilación puede hacerse: directo, a través de instrumentos estandarizados como los 

cuestionarios a las cédulas de entrevista (ver: Apéndice V); a indirecta, a través de datos 
secundarios (estadísticas oficiales a privadas realizadas par los organizadores responsables). 

2) La presentación puede hacerse en cuadros a gráficos. Los cuadros requieren de un titulo que 
describe de una manera explicita su contenido. Debe ser clara y conciso, y responder el qué, el 
dónde y el cuándo de su información.  Deben numerarse los cuadros para facilitar su consulta y 
destacar las cabezas de columnas así como la nominación de las hileras. Es necesario 
especificar la fuente de información que se anota al pie del cuadro.  Los gráficos pueden ser:  
histogramas, polígono de frecuencia a curve uniformes de frecuencia. Como los cuadros, 
requieren de numeración, titulo y fuente. 

3) El análisis puede hacer referencia a: 
 

• Cualidad:  Muestra distinciones de clase. Ejemplo: sexo, profesión. 
• Cualitativo: Refiere características mesurables. Ejemplo: ingresos, peso, talla. 
• Espacial:  Expone la distribución cualitativa y/o cuantitativo en el espacio. Ejemplo: 

Población económicamente activa por entidad federativa. 
4) La interpretación: Puede hacerse meramente descriptiva o inferencial, pero ambas pretenden 

descubrir y concluir sobre los datos. La primera puede sugerir hipótesis pero no compruebe, 
solo muestra realidades. La segunda, en cambio, requiere el planteamiento de hipótesis para ser 
probadas a disprobadas. 

 
La encuesta 
 
Este método de investigación consiste en indagar, por medio de interrogatorios directos o par instrumentos 
estandarizados  —cuestionarios y/o cédulas (ver: Apéndice V)—,  una realidad social o actitudes y opiniones 
de la población. 
 
Varias son las clases de encuestas que pueden realizarse: 



a) La general que se aplica a todos los miembros de un conglomerado humano. Ejemplo: Los 
Censos Generales de Población. 

b) La encuesta por muestreo que se realiza entre una parte representativa del total de la población 
y que permite hacer generalizaciones sobre ella. Ejemplo: Estudios de actitudes sobre la base de 
muestras representativas. 

c) El sondeo de opinión que se lleva al cabo entre un limitado número de personas sin que se 
puedo generalizar su información.  Ejemplo:  Las preguntas de las noticias informativas a su 
audiencia, sobre algún tema controvertido. 



V.  TAREAS DE INVESTIGACIÓN:  FASE ANALÍTICA 
 
La fase analítica requiere de tres acciones: 
 

1) Organización. 
2) Integración. 
3) Interpretación. 

 
5.1.  Organización 
 
Consiste en la ordenación, combinación y síntesis de los datos recabados sobre la base de los lineamientos 
establecidos en el diseño del proyecto. 
 
En esta parte del proceso de investigación es muy útil retomar todas las notas que, al margen de la planeación 
y recolección de información, se hayan constituido y que permiten recordar supuestos, preguntas o 
inspiraciones presentadas durante el desarrollo de todo el trabajo. 
 
En esta etapa se requiere clasificar los datos. Tarea que consiste en: 
 

• Separar los datos de acuerdo a los objetivos definidos. 
• Descartar los datos que no sean relevantes. 
• Determinar las características esenciales de los datos. 
• Especificar su función. 
• Destacar los datos únicos o atípicos. 
• Diagnosticar, probar hipótesis, comparar semejanzas. 

 
En esta fase se hace evidente la necesidad de haber tenido cuidado de anotar las fuentes de información 
utilizadas, así como lo sistemático y precise de las referencias bibliográficas. 
 
5.2.  Integración 
 
Una vez ordenada la información se hace necesario no olvidar el diseño inicial, especialmente reparar en los 
objetivos y planteamientos formulados al inicio del proyecto.  Con los objetivos y el marco conceptual 
claramente precisados, se vuelven a revisor los datos previamente ordenados para descubrir interrelaciones, 
ausencias y permanencias entre ellos. 
 
Después de esto, es conveniente preparar un bosquejo o esquema que sirve de guía pare la presentación y 
ordenación de las ideas.  El desarrollo de un esbozo permite hacer una exposición lúcida y sistemático. 
 
Una vez desarrollado el bosquejo, es conveniente buscar uno o dos interlocutores que con espíritu critico, 
hagan notar los fallos y los aciertos del mismo. 
 
5.3.  Interpretación 
 
Se ha llegado a la parte más creativa y reveladora del proceso de investigación. Es cuando el estudioso se 
enfrenta a los datos y analiza si ésos están respaldados par una aplicación correcta de los instrumentos de 
recolección. 
 
Por ello, el analista requiere de la clasificación lógica de los datos, verlos a la luz del sistema conceptual 
planteado en el principio del trabajo, así como de un razonamiento deductivo para demostrar, con los datos, lo 
que se afirma. 
 
Es aquí cuando con mayor énfasis se requiere de honestidad intelectual, sentido común, amplios 
conocimientos sobre el tema, pensamiento lógico e imaginación disciplinada y critica. 



VI.   TAREAS DE INVESTIGACIÓN:  FASE DE DIFUSIÓN 
 
La comunicación científica es un proceso que en su etapa expresiva presenta dos fases: la forma y el 
contenido. La forma es la estructura y el contenido es la idea o mensaje. En la comunicación científica el 
mensaje puede adoptar las siguientes formas: 
 

1) Descripción. 
2) Argumentación. 
3) Exposición. 

 
6.1.  Descripción 
 
La descripción es uno representación de cosas, seres, hechos, paisajes. Es una pintura animada de los objetos. 
(Esquema 12) 
 
Dos son los elementos que conforman la descripción: contexto y retrato. El contexto describe el lugar 
(topográfica) y la temporalizada  (cronología).  El retrato muestra las cualidades físicas de los objetos o 
sujetos y las cualidades morales (etopéyica) de los mismos. Pare describir se requiere de observación directa o 
indirecta. 
 
6.2.  Argumentación 
 
La argumentación es la exposición de rozones que fundamentan una idea.  Es una cadena de razonamiento, 
un encadenamiento de inicios o hechos tendientes a demostrar algo.  Argumentar es utilizar un conocimiento 
para establecer otro conocimiento a través de pruebas deductivas que conformen su esqueleto. Exige el 
dominio de la lógica para la distribución de los argumentos. (Esquema 13) 
 
La argumentación consiste de tres partes: 
 

1) Exordio a proemio en donde se enuncia el tema.  Es el planteamiento o formulación de la idea. 
2) Cuerpo de la argumentación.  En esta parte se narran y expresan los hechos. Se requiere de 

información clara, de definición y conceptos, así como de razones y pruebas.  En la narración 
que debe situar la serie de acontecimientos, los sujetos que ejecutan, el lugar y las 
circunstancias, así como la intensidad y el ambiente socio histórico y psíquico en que se dan. 

3) Él epílogo resume las ideas principales haciéndolas resaltar.  Para argumentar se utilizan 
estrategias lógicas que consisten en hacer preguntas:   ¿qué?,  ¿quién?,  ¿dónde?,  ¿por qué?,  
¿cómo?,  ¿cuándo? 

 
6.3.  Exposición 
 
La exposición consiste en proporcionar conocimiento sistematizado de manera clara.   Consta de 3 partes: 
(Esquema 14) 
 

a) Introducción consiste en proporcionar conocimiento sistematizado de manera clara. Consta de 
3 partes. 

b) Desarrolla en el que se narra de una manera ordenada el acontecimiento a problema, los datos 
encontrados y analizados. Los sitúa y se relata la serie de acontecimientos:  lo que sucede, el 
lugar el o los que ejecutan, las circunstancias.  Se muestra la intensidad del acontecimiento y el 
ambiente en el que se efectúan los hechos. 

c) Conclusión en la que se resume e interpreta la que derive el análisis. 
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experiencia. 
 
Con cariño a nuestros alumnos Regina y Teresa. 

 
PREFACIO 

 
Este texto busca facilitar el proceso de investigación a los estudiantes de posgrado que necesitan actualizar 
sus conocimientos metodológicos para realizar su tesis de maestría a doctorado, en las áreas de las ciencias de 
lo humano. 
 
Algunos graduados no han pasado por el requisito de elaborar una investigación metódicamente realizada; 
otros, tienen ideas inexactas sobre los requerimientos de la investigación científica en ciencias de la humano, 
que difieren de las ciencias de la naturaleza. De ahí la conveniencia de presentar este texto de manera 
esquemática, para que sirva de guía a la elaboración de trabajos de investigación. Por el nivel de nuestros 
lectores, hemos obviado en gran porte los ejemplos, pues la sola conceptualización es permitirá aplicarlos en 
sus respectivos temas. 
 
En el primer capitulo se reflexiona sobre algunos conceptos fundamentales para la investigación, como son 
los tipos de saberes y la ubicación del conocimiento científico, los peligros de la observación y percepción de 
la realidad. También se abordan las características de la investigación científica, así como los tipos de 
investigación que se pueden realizar en las ciencias de lo humano, según el criterio de observación que se 
requiere  (documental a sobre el terreno)  y los objetivos del estudio. 
 
Del segundo al sexto capitulo se abordan las etapas de investigación: conceptual, diseño y planeación, 
recopilación de información, análisis y difusión. 
 
En la parte final, los apéndices y anexos detallan algunas tareas puntuales y dan información pertinente, como 
es el caso de la construcción de fichas de trabajo, referencias bibliográficas, notas de pie de página, 
evaluación de recursos web, entre otros. 
 
Muchas personas contribuyeron a que esta pequeña obra fuera posible;  no podemos mencionar a todas, pero 
agradecemos a nuestros alumnos, que compartieron inquietudes y cuestionamientos, y a quienes nos alentaron 
a escribir:  nuestros esposos, Luis y Mario;  la Directora de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
Panamericana, Maria del Carmen Bernal;  y nuestra querida colega Mónica Meza.  Nuestra gratitud a nuestros 
lectores —Dr. Héctor Lerma, Dra. Ana Teresa López de Llergo y Lic. Ma. del Carmen Bernal— por sus 
inteligentes sugerencias y correcciones. 
 
Gracias a todos. 
 

Regina Jiménez-Ottalengo 
Maria Teresa Carreras-Zamacona 

 
Mayo, 2001 



ANEXO I 
DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS 

 
Consultar: Directorio de fuentes y recursos Conacyt. 

Directorio de bibliotecas de la República Mexicana de SEP 
Directorio de bibliotecas UNAM 
Redes de información en comunicación (Ciencias Políticas y Sociales e Instituto de 
Investigaciones Sociales). 
Bases de datos en Educación (U.P.). 

 
Fuentes de Información y Bancos de Datos: 
 

• Índices de revistos especializados 
• Manuales y obras especializadas 
• Índices bibliográficos 
• Índices periódicos 
• Boletines internacionales 
• Current Index 
• Extractos de estudios institucionales en proceso (Abstracs). 
• Revistas especializadas 
• Tesis doctórales 
• Obras clásicas, las actuales y las de especial relieve. 



ANEXO II 
DIRECCIONES WEB 

 
Biblioteca   U. P 
 

www.mixcoac.upmx.mx/biblio/menu.html 
 
Biblioteca Instituto de Investigaciones Sociales 
 

http://132.248.82.53:4500/ALEFH/SPA/L73/73/star? 
 
Catálogos Colectivos de Bibliotecas Universitarias españolas accesibles vía Telnet 3270: 
 

RUEDO 
(Red de Universidades  telnet: 156.3510.2 

http://www.uned.es/bibliote/biblio/ruedo.htm 

Española Dobis Libis)   PARA ENTRAR  PARA SALIR 
UNED     command: d vsedobi  PF3 (dos veces) 
universidad de Oviedo   FF6     
Universidad de Sevilla   libis 
Universitat d’ Alocant 
Universidad de Córdoba 
Universidad de Deusto 
Universidad de Granada 
Universidad de Navarra 
Universidad del Pals Vasco 
Universidad de Valencia 
Universidad de Valladolid 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Catálogos de Bibliotecas Universitarias accesibles por Web: 
 

Universidad de Zaragoza 
http://cuarzo.unizar.es/cgi-bin/webopac/opac.pl 
Universidad Pública de Navarra 
http://brocar.unno.es

 
/ 

Catálogos de Bibliotecas Universitarias accesibles vía NCSA Telnet: 
 

Sistema LIBERTAS 
Universidad Complutense  eucmvx.srm. ucm.es  

Username: biblioteca 
Universidad de Málaga   bblcat.bbl.uma.es (1 50.214.40.49) 

Username:  bblpublic 
Universidad de Salamanca  gatos.usal.es 

Login: biblioteca 
Universidad de Santiago   sialphal.usc.es 

Login: Fonseca 
Password:  Fonseca 

 
Bases de datos de documentación no bibliográfica: 
 

TESEO     http://www. 
(tesis doctórales españolas) 

mec.es/teseo/   

ERIC     http://ericir.svr.edu/eric
(fuente documental sobre educación) 

/ 



ANEXO III 
EVALUACION DE RECURSOS WEB 

 
1.  Autoridad 
 

a) ¿La información es confiable? 
b) Verifica las credenciales y afiliación del autor  ¿El autor es un experto en el tema? 
c) ¿La fuente tiene una organización responsable o experto detrás de ella? 
d) ¿Se establecen las fuentes de información?  ¿Puedes verificar la información? 
e) ¿Puedes localizar el autor para aclaraciones? 
f)          Revise si hay tendencias a prejuicios institucionales o del autor. 

 
2.  Enfoque 
 

a) ¿EI material en este sitio puede es útil, único, preciso o es deducido, repetitivo o dudoso? 
b) ¿La información está disponible en otros formatos? 
c) ¿El objetivo de la fuente está plenamente establecido? ¿Se ajusta a ese objetivo? 
d) ¿Qué artículos están incluidas en la fuente?  ¿Qué área temática, perdió de tiempo, formatos o 

tipos de material se cubren? 
e)  ¿La información es exacta o es opinión? 
f) ¿El sitio contiene información original o simplemente enlaces?  
g) ¿Con qué frecuencia se actualiza la fuente? 
h) ¿EI sitio tiene indicios claros de que puede haber nuevo contenido? 

 
3.  Formato y  Presentación 
 

a) ¿Es fácil obtener la información? ¿Cuantos enlaces son necesarios antes de conseguir 
información valiosa? 

b) ¿Cuál es la calidad de la información gráfica? ¿Estas imágenes mejoran el contenido o solo 
distraen? 

c) ¿Esta claramente indicada la audiencia a usuarios a quien se destine este sitio? 
d) ¿La disposición de los enlaces es confusa? 
e) ¿El sitio tiene su propio motor de búsqueda? 
f) ¿Es fácil navegar u hojear este sitio? 

 
4.  Costo y Accesibilidad 
 

a) ¿El sitio está disponible sobre una base consistente? 
b) ¿El tiempo de respuesta es corta? 
c) ¿Tiene una alternativa basada en sólo texto? 
d) ¿Cuantos enlaces llevan a un punto muerto? 
e) ¿Es un sitio pagado?  Quienes no estén suscritos  ¿pueden tener acceso a parte del sitio? 
f) ¿Debe registrar nombre y  password antes de usar el sitio? 

 
5.   Sugerencias 
 

a) Revise el encabezamiento y el pie de página para determinar el autor y la fuente. 
b) En los URL, une tilde (—) normalmente indica una dirección personal en vez de ser parte de la 

organización oficial del sitio. 
c) Para verificar las credenciales del autor,  podrá ser necesario consultar fuentes impresas tales 

como  Who’s who in America o  índices biográficos. 
d) Verifica y compare este sitio con otros que sean similares y con los que sean diferentes. 

 
Basado en: 
 

University of Southern Maine Libraries. Febrero 1998. Checklist for evaluating Web Resources. 



[En línea]  disponible en: 
 

http://library.usm.maine.edu/guides/webeval.html (Agosto 28, 1998) 
(Proporcionado por la biblioteca de la Universidad Panamericana) 

 
1.   Autoridad 
 

a) ¿Está clara quién patrocina la creación y mantenimiento de la página? 
b) ¿Hay información disponible que describa el propósito de la institución responsable? 
c) ¿Hay alguna forma de verificar la legitimidad del patrocinador? Por ejemplo, número telefónico 

a dirección para solicitar mayor información. 
d) ¿Está clara quién desarrolló y escribió el material? ¿Esta calificada para escribir sobre el tópico 

establecido? 
 
2.  Precisión 
 

a) ¿Se precisan las fuentes de la información para que puedan ser verificadas? 
b) ¿Queda clara quién tiene la responsabilidad sobre la precisión de la información presentada? 
c) Si se presentan datos estadísticos en gráficos a cuadros ¿están claramente rotulados? 

 
3.  Objetividad 
 

a) ¿La página y la información contenida en ella, se proveen como un servicio público? 
b) ¿Está libre de publicidad? 
c) En caso de haber publicidad ¿está claramente separada del contenido informativo? 

 
4.  Actualidad 
 

a) Hay fechas que indiquen la siguiente: 
I) ¿Cuándo fue escrito la página? 
II) ¿Cuándo fue puesta en línea por primera vez? 
III) ¿Cuándo fue la última revisión o edición? 

b) ¿Hay alguna indicación de que el contenido es actualizado frecuentemente para asegurar la 
actualidad de la información? 

c)     Si la información se publica impreso en diferentes ediciones ¿queda clara a qué edición 
corresponde esto página? 

 
5.   Cobertura 
 

a) ¿Hay alguna indicación de que la pagina está terminada y que no está aún en construcción? 
b) Si hay una equivalente impreso en la página WEB, ¿hay alguno indicación clara de sí en el 

WEB está disponible la edición por completo o solo una porte? 
c) Si el material publicado no tiene Copyright (a menudo el caso de las diccionarios y thesauros), 

ha habida algún esfuerzo por actualizar el material? 
 
Basado en: 
 
Alexander, J. & Tate, M. (Agosto 8, 1996). Teaching Critical Evaluations Skills for World Wide Web 
Resources (En Urea). Disponible en: 

  
http://www.science.widener.edu/ withers/webeval.htm (Agosto 28, 1998). 



APENDICE I 
CONSTRUCCION DE FICHAS DE TRABAJO 

 
Cuando se revisa la literatura acerca del tema a tratarse recomiendo recoger aquello que se considera 
relevante, en fichas de trabajo.  Estas pueden hacerse manual o electrónicamente.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 

 
 
Consiste en anotar la idea o información pertinente, ya sea textual a parafraseada. Si es textual, se 
entrecomilla.  (Figura 1) 
 
Es necesario anotar la referencia de donde fue extraída, se anota el nombre del autor, el titulo del libro y la 
página correspondiente. 
 
Para facilitar el manejo de la información, se sugiere poner al inicio de la ficha un titulo que resume el 
contenido de la misma. 
 

                                                 
1  Existen programas computacionales que ayudan a la construcción y manejó de las fichas de trabajo. Entre otros están  

End Note  y File Make, Pro. 

Comunitarismo 
 
“El comunitarismo es tanto una corriente de 
pensamiento como un movimiento para la 
renovación moral de la sociedad...” 
 
Concepción Naval.  “la interpretación 
comunitarista de la sociedad civil” en Sociedad 
Civil. P. 121 



APENDICE II 
FORMAS CONVENCIONALES DE CITAR 

 
Tres son las guías mas frecuentemente utilizadas: la publicación por la American Psicological Association 
(APA), la de la Prensa de la Universidad de Chicago (University of Chicago Press)  y la de la Asociación 
Americana de Lenguas Modernas (MLA).  A continuación se muestran ejemplos de la primera para 
publicaciones convencionalmente impresas y de la última pare citar fuentes de la Internet. 
 

Referencias bibliográficas 
Sobre la normatiova de APA (1983) 

 
1.  LIBROS 
 
• Aparece el apellido del autor, iniciales del nombre, punto, fecha entre paréntesis, punto, titulo en cursiva, 

punto, lugar de la edición, punto y coma, editorial. Ejemplo: 
 

1) Padua J. (1996). Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales. México: Fondo de 
Cultura Económica y El Colegio de México. 

2) Bigge  L. M. (1975).  Teorías de aprendizaje para maestros.  México: Trillas. 
3) Hass  A. (1981).  Sexualidad  y Adolescencia. Encuesta sobre la conducta sexual de los 

adolescentes. México: Grijalbo. 
4) López  A. A. (1985).  La educación de los Antiguos Nahuas 1.  México:  SEP-El Caballito. 

 
• Cuando el lugar de la edición no es una ciudad conocida, se sugiere citar el Estado o el país. Ejemplo: 
 

1) Gimate-Welsh  A.  y  Marroquín, F. (1985).  Lengua, ideología y clases sociales. Las 
necesidades de Puebla.  Puebla,  México;  Editorial Universidad de Pueblo. 

2) Hernshaw  L. S. (1979).  Cyril Burt: Psychologist.  Ithaca, Nueva York; Cornell University 
Press. 

3) Rogers  C. R. (1969).  Freedom to learn.  Columbus, Ohio;  Charles E. Merril. 
 
• Si hay más de un autor debe citarse a todos.  Se separan los nombres por comas, excepto el último que va 

precedido de la conjunción  “y”.  Ejemplo: 
 

1) Tenorio Bahena, J., Cervo, A. y Bervian, P. A. (1996).  Metodología de la investigación.  
México; Mc Craw-Hill. 

2) Nickerson, E. Perkins, D. y Smith, E. (1987). Enseñar a pensar. Aspectos de la aptitud 
intelectual. Barcelona;  Paidós,  M.E.C. 

3) Nisbet, J.  y  Shucksmith, J. (1985).  Estrategias de aprendizaje.  España;  Santillana. 
 
• Cuando no hay autor, pero aparece un organismo como responsable, éste se cite en el lugar del autor. 

Ejemplo: 
 

1) Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud CLATES.  (1976). 
Enseñanza Modular. México;  Universidad Autónoma de Baja California. 

2) Instituto Nacional de Bellas Artes (1995). Luis Herrera de la Fuente; un testimonio de la 
cultura del siglo XX.  México:  CNCA. 

3) Servicio Habitacional y de Acción Social (1992). Capacitación y Organización Popular: 
Lineamientos metodológicos.  Buenos Aires;  Humanitas. 

4) UNESCO.  (1995).  En la calle con los niños: programas para la reinserción de los niños.  
Paris: UNESCO. 

 
 
 
 
 



•  Cuando se trata de obras clásicas, de las cuales se ha consultado uno versión reciente, se especifica el 
año de edición de la versión original.  Esta fecha se pone entre paréntesis al final de la referencia 
consultada. Por ejemplo: 

 
1) Comenio, J. A, (1959).  Didáctica Magna. México;  Porrúa. (Versión original 1657). 
2) Descartes R. (1997) Meditaciones Metafísicas con objeciones y respuestas. España; Alfaguara 

(versión original 1642). 
3) Skinner B.F. (1 959).  Comulative record. Nuevo York; AppletonCentury-Crafts. (Versión 

original 1934). 
 
• Cuando existen varias ediciones diferentes se especifica la edición consultada, después de la editora. Por 

ejemplo: 
 

1) Hothersall  D. (1997). Historia de la Psicología.  México; McGraw-Hill, 3ª  Ed. 
2) Matlin  M. W. y Foley  H. J. (1996).  Sensación y Percepción.  México;  Prentice Hall, 3ª 

edición 
3) Piaget  J.  e Inhelder  B. (1997).  Psicología del niño.  Madrid;  Morata, 14ª ed. 

 
• Si una obra no ha sido publicada todavía pero se sabe que se publicará, se escribe en lugar de fecha La 

expresión  “(en prensa)”.  Ejemplo: 
 

1) Arredondo  V. A. (en prensa).  Evaluación circular. 
2) Barbo  M. L.  (en prensa).  La generación del conocimiento sobre curriculum como campo 

problemático. 
 
• Si son varios volúmenes que integran la publicación que han sido editados en varios años, estos se 

escriben separados par un guión.  Ejemplo: 
  

1) Gamboa  F.  (1892-1939).  Mi diario. Mucho de mi vida y algo más de los otros (8 tomos). 
México: CNCA. 

2) Pearson  K. (1914-1930). The Life, Letters and Labours of Francis Galton (3 tomos).  
Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press. 

 
• Cuando se trata de compilaciones se especificará después del nombre del compilador, editor o director. 

Ejemplo: 
 

1) Château  I. (dir) (1959). Los grandes pedagogos. México;  Fonda de Cultura Económica. 
2) Lafarga J. y Gómez del Campo I. (Eds.) (1982). Desarrollo del potencial humano:  

aportaciones de una psicología humanística. México; Trillas. 
3) Siguán  M.  (Comp.) (1987). Actualidad de L. S. Vygotski. Madrid; Anthropos. 

 
• Cuando se cita un capítulo de un libro, el cuál es una compilación, se cita en primer lugar el autor del 

capitulo y el titulo del mismo, en seguida el compilador, editor o director, títulos, las páginas del capítulo 
entre paréntesis, lugar de edición y editorial. Ejemplo: 

 
1) García M. J. (1990).  Aprendizaje por descubrimiento frente al aprendizaje por recepción: la 

teoría del aprendizaje verbal significativo.  En Coll C., Palacios I. y Marchesi A. (Comps.). 
Desarrollo psicológico y Educación  (81-91

2) Skinner B. F. (1978). El manejo de contingencia en el salón de clases. En Bilou, S. y Rayeck, 
E. (Comp.). Análisis conductual aplicado a la instrucción (

)  España;  Alianza. 

31-36
 

).  México; Trillas. 

• Cuando el apellido del autor es muy común se suelen poner los dos apellidos. Ejemplo: 
 

1) Diaz Arnal  Isabel (1996).  Niños conflictivos. Madrid;  Escuela española. 
2) Díaz González Alfredo (1986). Pestalozzi y (as bases de (a educacaon moderna. México; SEP-

El Caballito. 



3) Pérez Adán José (1997).  Sociología. Concepto y usos.  Navarra, España; EUNSA. 
 
2.  ARTÍCULOS DE REVISTA 
 
• En este caso, lo que se escribe en letra cursiva es el nombre de la revista.  Se debe especificar el volumen 

de la revista, el número y tipo de publicación.  Las páginas que ocupa el artículo separadas por un guión. 
Pals y/o estado.  Ejemplo: 

  
1) Block  S. D., Carvajal  A. y Martinez  M. (1995).  “Matemáticos para primer grado. Nuestra 

exposición en la elaboración del libro de texto”.  Revista educativa  Huaxyácoc, 5, 25-30. 
México. 

2) Pimentel  M. A. (1986). “Alfabetizacao:  a construcao do objeto conceitual”. Educocao em 
Revista, 11, 3. 39-50

 
 Sao Paulo. 

3.  OTROS DOCUMENTOS 
 
• Si se trata de documentos no publicados y que se desconoce su posible publicación, se puede indicar con 

la palabra ponencia. Ejemplo: 
 

1) Arce Gurza  F. (1981).  El establecimiento de la educación socialista en México. México;  
Colmex (ponencia). 

2) Buenfil B. R. (1990). Análisis de Discurso y Educación. México: Departamento de 
Investigaciones Educativas DIE-CINVESTAV-IPN (ponencia). 

 
• Cuando se trota de comunicaciones y ponencias presentados en Congresos, Seminarios, Simposios, 

Conferencias, etc., se especifica autor, titulo y Congreso, señalando el mes en el que se llevó a cabo. 
Ejemplo: 

 
1) Gago H. A. (1998). Evaluación de la calidad de la educación. IV Congreso Internacional de 

Educación. Universidad de as Amencas-Puebla, Abnil (ponencia). 
2) Glazman R. e Ibarrola de, M. (1983). Diseño de planes de Estudio. Modelo y realidad 

Curricular. Simposium sobre Experiencias Curriculares en la Ultima Década. Centro de 
investigación y Estudios Avanzados del IPN, México (ponencia). 

3) lbarrola de M. (1 998). Fundamentos sociales del diseño curricular universitario. Simposio 
Internacional sobre Curriculum Universitario, Universidad del Nuevo León. México, Mayo 
(ponencia). 

4) Robert  D. M. (1992). Conceptualización actual sobre el curriculum. Foro de Federalización 
Educativa, Guanajuato, México (ponencia). 

 
• Si se conoce la publicación posterior de la comunicación presentado a un Congreso, también se puede 

especificar.  Ejemplo: 
 

1) Amagan  S. (1984). Étude do retentissement e l‘organisation pédagogique sur de 
développement de to pensée créative au niveaum del école élémentaires. Tesis de doctorado, 
Universite de Bruselas. Reproducido en Amegen Samuel (1 993) en Para una pedagogía activo 
y creativa. México: Trillas. 

2) Galton F. (1879). Psicomotric experiments, Revista Bain, 2. 148-162. Reimpreso en HF. 
Crovitz, (1970) Galton’s wolks. Nueva York: Harper & Row. 

 
• Tesis.  Se especifica el grado obtenido y la universidad en la que se obtuvo. 
 

1. Miranda Frausto Héctor J. (1998). La función del pedagogo en el desarrollo de software 
educativo. Tesis de licenciatura. México: Universidad Panamericana. 

2. Moreno Valle  Suárez Lucina  (2000). El pensamiento e Celestin Freinet a la luz de las nuevos 
tecnologías (Internet). Tesis de Maestría. México: Universidad Panamericana. 

 



ORDEN DE PRESENTACION 
 
• Las referencias bibliográficas deben presentarse ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor o 

primer autor en caso de que sean varios. 
• Si un autor tiene varias obras, se ordenarán por orden de aparición. Ejemplo: 
 

1. Rogers  C. R. (1963). Libertad y Creatividad en la Educación. Buenos Aires;  Paidós. 
2. Rogers  C. R. (1972). El proceso de convertirse en persona. Buenos Aires; Paidós. 
3. Skinner  S. F. (1970). La tecnología de la enseñanza. Barcelona; Labor. 
4. Skinner S. F (1975). Registro acumulativo. Madrid; Fontanella. 
5. Watson  J. B. (1924). Psychology from the standpoint of a be haviorit.  (2a. Ed.). Filadelfia;  

Lippicott. 
6. Watson  J. B. (1928).  The ways of Behaviorism. Nueva York:  Harper & Row. 

 
• Si de un mismo autor existieran varias referencias de un mismo año se especifican los años seguidos por 

orden alfabético. Ejemplo: 
 

1. De Bono  E. (1991 a).  Ideas para personas que piensan. Nuevas consideraciones sobre el 
pensamiento lateral aplicada a la empresa. México;  Paidós  Empresa. 

2. De Bono  E.  (1991 b).  Seis sombreros para pensar. Buenos Aires; Granica Vergara. 
3. Selma  L.  y  Turnni  A. (1996 a).  La escuela infantil a los cinco años. Madrid; Morata. 
4. Selma  L.  y  Turnni  A. (1996 b).  La escuela infantil a los cuatro años. Madrid; Morata. 
5. Selma  L.  y  Turnni  A. (1996 c).  La escuela  infantil a los tres años. Madrid; Morata. 

 
REFERENCIAS DE FUENTES WEB 
 
Traducción libre de la Documentación de fuentes de a WWW (World Wide Web) 
 

http://www.mla.org/moin_stl.htm 
 
Guía para fuentes autorizadas. En este caso por la MLA.  Lista de entradas para los tipos de fuentes más 
usadas en web. 
 

1) Nombre del autor, editor, compilador o traductor de la fuente (sí es posible y relevante) en 
orden alfabético y seguido de la abreviatura correspondiente. Ejemplo:  (ed)  editor;  (com) 
compilador. 

2)  Titulo del texto entrecomillado. Se anota la clase de texto de que se trata: proyecto, base de 
datos, periodicidad, seguido de la dirección postal  (Online  posting). 

3)  Título del libro subrayado o en cursivos. 
4)  Nombre del editor, compilador o traductor del texto, precedido de la abreviatura 

correspondiente. 
5)  Información sobre la publicación que se titula y la versión de la edición (1ª, 2ª, etc.). 
6)  Nombre del proyecto académico, la base de datos, periódico a sitio personal a profesional, 

subrayado.  Cuando es un sitio no nominado se describe como Home Page. 
7)  Nombre del editor del proyecto o de la base de datos (cuando sea posible). 
8)  Número de la versión de la fuente (sino es porte del titulo) o del periódico, el volumen, el 

número de la edición, u otro número identificado. 
9)  Fecha de la publicación electrónica, o de la último fecha del correo. 
10)  Para el servicio de suscripción, el nombre del servicio, el nombre, la ciudad, la entidad 

(abreviado) de la biblioteca. 
11)  Cuando se trata de información sobre algún evento, el nombre del mismo. 
12)  Se deberá anotar el total de paginas y su ubicación. 
13)  El dato de la institución u organización responsable a la asociación del sitio web. 
14) Los datos para acceder a la fuente. 

 



PROYECTO ACADÉMICO 
 

Victorian Women Writers Proyect.  Ed. Perry Wiltett
Apr.  1997. Indiana U. 26 Apr. 1991 

. 

http //humanities. uchicago.edu/romance/port/ 
 
SITIO PERSONAL 
 

Lancashire, Ian. Home page. 1 May 1 997 
http://ww.chass.utoronto.ca:8080/ian/index.html 

 
LIBRO 
 

Nesbir, E[dith]. Ballad and Lyrics of Socialism
London, 1908. 

. 
Victorian Women Writers Proyect

Ed. Perry Willett. Apr. 1997. Indiana U. 26 Apr. 1997 
. 

http://www.indiana.edu/letrs/wwwp/nesbit/ballsoc.html 
 
POEMA 
 

Nesbit, E[dith]. “Marching Song”. Ballads and Lyrics of Socialism
London, 1908. 

. 
Victorian Women Writers Proyect

Ed. Perry Willett. Apr. 1997. 
. 

Indiana U.. 26 Apr. 1997 
http://www.indiono.edu/lefrs/vwwp/nesbit/ballsoc.html 

 
ARTICULO 
 

“Fresco”. Britannica Online
Encyclopaedia Britannica. 29 Mar. 1997 

. Vers. 97.1.1. Mar. 1997. 

http://www.eb.com: 1 80 
 
ARTICULO EN PERIÓDICO 
 

Flannagan, Roy. “Reflecctions on Milton and Ariosto”. 
Early Modern Literary Studies
16 pars. 22 Feb. 1997 

 2.3 (1996): 

http://unixg.ubc.ca: 7001 /o/e-sources/o2-3/ 
flanmilt.htlm 

 
ARTÍCULO EN REVISTA 
 

Landsburg, Steven E. “Whoshall Inherit the Earth?”  
Slate 1 May 1997. 2 May 1997  
http://www.slate.com/economics/97-05-0l /economics.asp 

 
TRABAJO PARA SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN 
 

Koretz, Gene “Economic TrcHs: Uh-Oh, Warm Water”. Business Week

Sam Barlow High School Lib., Gresham. OR. 17 Oct.  

 21 July 1 997: 22. 
Electric Lib. 

http://www.elibrary.Com/ 
“Table Tennis”. Comoton’s Encyclooedia Online

 

. Vers. 2.0. 1997 America Online. 4 July 1998. 
Keyword:  Compton’s. 

LUGARES DE DISCUSIÓN  (Seminarios, mesas redondas, coloquios) 

http://www.elibrary.com/�


 Merrion, Joanne. “Spinoff: Monsterpiece Theatre.” 
Online posting. 30 Apr. 1994. Shaksper: The Global 
Electronic Shakespeare Conference. 27 Aug. 1997 
http://www.arts.ubc.ca/english/iemls/Shack/monsterp_spinoft.txt 

 



APENDICE III 
APARATO CRITICO 

 
Entendemos por aparato crítico de un trabajo de investigación el compuesto de referencias bibliográficas y 
hemerográficas, notas e ideas complementarias que aparecen a pie de página o el final de cada capítulo, para 
dar sustento y/o ampliar las explicaciones del texto. 
 
Cuando el pie de página se ha utilizado para aclaraciones, notas e ideas complementarias, se sugiere utilizar el 
asterisco (*).  Cuando se usa pare referencias bibliográficas, habrá que numerarlas progresivamente. 
 
Las referencias bibliográficas y hemerográficas que siguen el sistema tradicional, se presentan de la siguiente 
manera: 
 

• Nombre o inicial del autor. 
• Apellido paterno sin abreviar. 
• Título del libro subrayado o en letra cursiva. 
• La palabra página abreviada. 
• El número de la página o lo que se refiere y el punto final. 

 
Ejemplo:  Francisco Larroyo, Historia Comparada de la educación en México

 
,  p. 38. 

• Si se vuelve a citar el mismo autor y la misma obra pero diferente página, para abreviar se utiliza: 
 

Ibidem, p. 160  (Ibidem se escribe con negritas). 
 
• Cuando se cite el mismo autor y la misma página que en la cita inmediata anterior se usa: 
 

Ídem  (ídem se escribe con negrita). 
 
• Cuando la cita se refiere a un autor y titulo ye citado pero en la que se han intercalado otros citas, se 

utiliza  op. cit.  Ejemplo: 
 

José Pérez Adán,  op. cit., p. 1 8 
F.  Larroyo,  op. cit., p. 30 

 
• Cuando se retoma la idea de un autor sin transcribirla textualmente se usa cfr.  Ejemplo: 
 

cfr.  A. T. López de Llergo, Valores, valoraciones y virtudes, p. 29-41. 
 
USO DE OTRAS LOCUCIONES LATINAS 
 
• et .al:  se usa cuando la obro citado es de dos o más autores Ejemplo: 
 

R. Jiménez, et al, Sociología de la educación, p. 83. 
 
• sic:  se utiliza para mencionar lo que dice el autor, aunque sea erróneo a confuso. Ejemplo: 
 

“es de desear que tenga éxito en la empresa de democratización...” (sic) 
 
• vid  Infra:  Se utiliza cuando se hace referencia el contenido de paginas posteriores del propio trabajo de 

investigación.  Ejemplo: 
 

Si en el capitulo III quisiéramos hacer referencia a lo que se dice en el capitulo IV se pondrá vid 
infra  cap. IV 

 



• vid supra:  Se utiliza cuando se hace referencia ci contenido de páginas anteriores del propio trabajo de 
investigación.  Ejemplo: 

 
vid supra  p. 80 

 
CITAS DE REFERENCIA EN EL TEXTO CON EL CRITERIO DEL SISTEMA  APA. 
 
En las referencias bibliográficas en el texto aparece el apellido del autor;  sin iniciales, y el año de publicación 
de la obra. 
 
Si el nombre del autor esto incorporado en el texto solo el ano se pone entre paréntesis ejemplo:  Naval. 
(1996)  estudia el Comunitarismo... Cuando no es así tanto el apellido como la fecha aparecen entre 
paréntesis, ejemplo:  En un estudio sobre el comuutarismo  (Naval, 1996).  Cuando el autor y la fecho forman 
porte del texto, no es necesario hacer ninguna referencia ejemplo: En 1996, Naval estudio el comunitarismo... 
 
Cuando se cite una parte específica de la fuente se pone entre paréntesis el apellido, el año y la página o 
páginas exactas de la fuente ejemplo:  (Rojas, 1994, p. 70)  (Rojas, 1994, cap. 2). 
 
Las palabras página(s) y capitulo(s) se abrevia:  “p.”  y  “cap.”  singular y en plural  “pp.”  y  “caps.” 
 
Cuando una referencia tiene dos autores se cita a los dos todas las veces que se presente la referencia en el 
texto.  ejemplo:  
 

(Gimate-welsh y Morroquin, 1 985) 
 
Cuando un trabajo tiene más de dos autores se citan a todos la primera vez que aparece la referencia;  cuando 
se vuelve a hacer referencia solo se pone el apellido del primer autor y a continuación la locución  et al.,  y el 
año. 
 

a) primera cita (Nikerson, Perkins y Smith, 1987) 
b) citas subsecuentes   (Nikerson et al., 1987) 



APENDICE IV 
FUENTES DE INFORMACION 

 
Las fuentes de información son aquellos elementos tanto personales como materiales que generan 
conocimiento.  Estos elementos podemos agruparlos en: 
 

1) Fuentes no documentales y 
2) Fuentes documentales. 

 
1) Las fuentes no documentales, hacen referencia a la observación directa o indirecto de los hechos 

en el escenario mismo de su realización.    
2) Es directa cuando el que recoge la información es espectacular del suceso, e indirecto cuando 

recibe el testimonio de un testigo. 
 
Las fuentes documentales pueden ser: 
 

a) Informales 
b) Formales 

 
a) Informales:  Documentos cuyo contenido es producto de una conferencia, clase o disertaciones 

que no han sido publicadas. También se consideran informales Los diarios personales, las cartas 
y las autobiografías inéditas. 

b) Formales:  Informes, reportes, comunicados, páginas web, libros, revistos, publicaciones 
periódicas, cintas, discos, videos, que tienen un responsable de su publicación. 

 
Estos documentos publicados pueden clasificarse en fuentes primarias o secundarios. Son primarias si los 
datos que utilizan han sido recabados por quien escribe y secundarias si utilizan datos recabados por otros. 



APENDICE V 
CUESTIONARIO Y CEDULA 

 
Los cuestionarios y las cédulas son instrumentos estandarizados en los que se presenta al sujeto una lista de 
preguntas sobre datos personales, gustos, actitudes, intereses, comportamientos, opiniones o sentimientos.  Se 
distinguen uno del otro por la forma de responder. 
 
En el cuestionario, el sujeto responde sin intermediación alguna; en la cédula existe la presencia de un 
aplicador,  que es el encargado de preguntar y anotar los respuestas. 
 
Su construcción obedece a los objetivos del estudio. Debe incluir todos los items que responden a las 
inquietudes de la investigación. 
 
Las preguntas pueden hacerse en forma cerrada o abierta.  La cerrado da opciones de respuesta concreta y la 
abierta da opción paro que la redacte el propio sujeto.  Este tipo de respuesta brinda más información pero 
hace más difícil su valoración e interpretación. 
 
Los datos de estos instrumentos pueden ser tabulados manual o electrónicamente. 
 
Debe cuidarse la redacción de las preguntas, el uso de un lenguaje claro, así como no abusar del tiempo de 
llenado.  La ordenación de las preguntas debe obedecer a cuestiones estratégicas más que lógicas. 
 



APENDICE VI 
PRÁCTICAS   RECOMENDABLES   PARA   ANTES  
DE  INICIAR  EL  PROCESO  DE  INVESTIGACION 

 
RESUMEN 
 
Un resumen es la reducción a lo esencial de un tema, asunto o materia.  Expresa brevemente la idea central de 
un comunicado. 
 
En la observación documental es preciso realizar una lectura cuidadoso de los textos seleccionados. Para 
realizarlo, se requiere aclarar el vocabulario desconocido.  Se recomiendo hacer uso de cuando menos dos 
tipos de diccionarios:  uno de la lengua, ya sea de uso o de norma culta, y otro especializado.  También se 
sugiere no tratar de aclararlo a través del contexto implícito, porque puede variar el sentido de lo expresado. 
 
Uno vez aclarado, es necesario encontrar las ideas principales y señalar los términos claves, que se anotarán 
en fichas de trabajo ya sea de manera textual o parafraseándolo sin alterar el significado. 
 
ESQUEMA  O GUIÓN 
 
Hacer un esquema consiste en representar, en unas cuantas líneas o caracteres, las ideas más significativas de 
un comunicado.  Es un escrito breve y ordenado que puede servir de guía. 
 
Se rescatan las ideas principales y se ordenan en uno disposición clara por medio de la cual se enlazan entre sí 
con las ideas secundarias que revelan el sentido de lo expresado. 
 
RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
 
Una reseña bibliográfica es la elaboración de un informe acerca del contenido y las características de un libro 
a cualquier otra clase de publicación. 
 
La reseña puede ser de carácter informativo a critico.  La reseña informativa sólo hace una breve semblanza 
del contenido, mientras que la critica no solo refiere el contenido de una manera concisa sino que también la 
evalúa. 
 
Para realizar una reseña informativo basto leer el texto con cierta habilidad a fin de tener una idea clara del 
contenido; en cambio, para la elaboración de la reseñe critica debe contarse con un amplio conocimiento del 
tema. 
 
Para poder tener una idea clara, a veces baste con leer la introducción, el prólogo y las conclusiones, así como 
la parte inicial de los capítulos. Una vez familiarizados con la temática tratada y captados las ideas 
principales, así como los argumentos más significativos que utiliza el autor para sustentarlas, se hace un 
resumen. 
 
Los procedimientos para construir la reseña son: 
 

• Anotar los datos bibliográficos completos. Esto es: autor, fecha, nombre del texto, lugar de la 
edición, editorial. 

• Determinar las partes de que se compone la publicación. 
• Resumir, parafraseando, el contenido. 
• Hacer, cuando se requiera resaltar alguna idea, citas textuales.  Estas deberán ir entrecomilladas. 
 

 
Cuando se inicia la presentación del texto, se debe situar:  el campo de estudio, el carácter especifico de la 
obra (ensayo, monografía, informe de investigación, otros).  Se requiere, edemas, precisar el enfoque con que 
está tratado el tema.  Es importante que se resalten los aspectos relevantes del texto, especialmente los 
positivos.  Cuando sea posible, se debe ampliar la información que el texto refiere. 



NOTA TÉCNICA 
 
La nota técnica se elabora para dar información sobre un tema.  Se estructura a partir de una idea principal 
que puede expresarse a través de un dato, un concepto o una definición. Uno vez presentado el tema, se 
deberá de ampliar par media de ejemplos o de explicaciones claras que realmente den noticia sobre lo tratado. 
Poro hacer una buena nota se deberá elegir y reunir el material con espíritu crítico, lo cual supone: 
 

1) Ceñirse al tema propuesto. 
2) Presentar una descripción o argumentación razonada. 
3) Las ideas de un párrafo deben estar relacionadas entre sí para ser coherentes. 
4) Ser preciso, correcto y propio en el uso del lenguaje. 
5) Dar referencias bibliográficas. 
6) Incluir una bibliografía mínima de consulta. 

 
El formato comúnmente aceptado para trabajos académicos es el siguiente: 
 

1) Hojas blancas tamaño carta 
2) Escritas a doble espacio con letras mayúsculas y minúsculas 
3) Cada cuartilla debe tener entre 24 y 28 renglones, según tipo de letra que puede ser Arial o 

Times New Roman, No. 12 
4) Los márgenes superior e inferior deben tener 2.5 cm, el izquierdo y el derecho 2.5  cm, más 1 

cm,  de encuadernación a la izquierda y 2 cm,  de nota al pie 



Cuadro 1 
 

Ídolos de Bacón (Novum Organum (1620)   
Prejuicios que impiden la verdad  

 

Idola tribu 
Ídolos de las tribus 

 
Formas de pensamiento 
apegados a las opiniones 

prevalecientes 
 

Se apega a las opiniones 
aceptadas 

 
Idola specus 

Ídolos de la caverna 
 

Pensamiento estrecho Etnocentrismo  

 
Idola fori 

Ídolos del foro, ágora o 
mercado 

 

Influencia de las 
palabras sobre la mente Magia de las palabras 

 
Idola theatri 

Ídolos del teatro 

 
Leyes equivocadas de 

demostración. 
Mundos ficticios  

 
• Falsos 

razonamientos 
• Argumentos de 

autoridad 
• Datos empíricos 

precipitados 
 

 



Esquema 1 

El conocimiento perceptivo del mundo exterior 

El conocimiento de los otros, de los nosotros, de los 
grupos, de las sociedades 

El conocimiento del sentido común o del 
buen sentido 

El conocimiento técnico 

El conocimiento político 

El conocimiento científico 

El conocimiento filosófico 



Esquema 2:  La ciencia y el método científico 

Sistema de ideas sobre 
una parte de la 

realidad establecidas 
provisionalmente por 

la aplicación del 
método científico 

Sistemático 

Racional 

Exacto 

Falible Verificable 



Esquema 3 

Trabajo de 
investigación 

requiere: 

Aplicación del método 
científico 

Originalidad 



Esquema 4 

- Selección de tópicos 
- Recopilación de 

información 
- El tratamiento de datos 
- El planteamiento 
- Las conclusiones 

Originalidad en: 



Esquema 5 
 

Técnicas de investigación-procedimientos y alcances 

Explicativa 

Prepositiva 

Evaluativa 

Descriptiva 



Esquema 6 
 
Para iniciar un trabajo de investigación, es preciso reconocer: 

Proyecto 
Delimitación del problema. 

Planteamiento. 
Tratamiento por etapas. 

Procedimientos y elementos 

Problema 
Es una cuestión por 
observar  para ser 

utilizada sistemáticamente 

Problemática Cuestionamiento de 
un campo científico 



Esquema 7 

C
on

ce
pt

o 
Teoría 

Realidad 

Hipótesis 

Variables 
indicadores 



Esquema 8 
Formulación de hipótesis 

Experiencias 
• Directas 
• Indirectas    

Intuición 

Hipótesis 
— suposición — 

Hechos 
Significantes 



Esquema 9 

DISEÑO DEL PROYECTO 

Selección del tema 

Delimitación del 
tópico: 

Qué, cuánto, 
cuándo, dónde 

Justificación: 
Por qué 

Planteamientos 
de objetivos: 

Para qué 

Selección de métodos 
y técnicas:  cómo Descripción de 

procedimientos; 
costos y tiempos: 

Cuándo y cuándo 



Esquema 10 
Características del investigador 

Características 
del investigador 

Integridad 
personal 

Sensibilidad 

Penetración de 
lo humano 

Reserva 
mental 



Esquema 11 
Observaciones sobre el terreno 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Sin instrumentos de 
precisión 

• Ayuda en los estados de 
sondeo 

No controladas 

• Pruebas mecánicas 
• Condiciones estandarizadas 

de observación 
• Aísla el objeto 

Controlada 

Cuestionario Cedula 



Esquema 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para escribir se requiere de: 
 
 

DESCRIPCIÓN  
Dibujo de los objetos 

Contexto 

Retrato 

Topográficas 
• Lugar  

Cronológico  
• Tiempo  

Prosopográfico 
• Cualidades físicas 

Etopéyico 
• Cualidades morales  Observación directa 

Observación indirecta 



Esquema 13 

ARGUMENTACIÓN 
Serie de razones 

Exordio o proemio 
• Entrada que anuncia 

Cuerpo de la argumentación 
• Razones y pruebas 

Epílogo 
• Síntesis de las ideas 



Esquema 14 
EXPOSICIÓN 

Muestra y describe 
sistemáticamente el proceso 

de la investigación 

Introducción 
• Enuncia el tema 

Desarrollo 
• Expone y narra los 

hechos, personajes, 
ubicación y temporalidad 
de los sucesos 

Conclusión 
• Resume e interpreta 
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