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PPRRÓÓLLOOGGOO    

  

Los estudios de tercer o cuarto nivel tienen diferentes etapas y grados de 
dificultad. Pero, sin duda, el momento más arduo y determinante en la vida del 
estudiante es su trabajo de titulación. Se entiende, porque condensar todo lo 
aprendido -en 100 páginas o más- no siempre es fácil, sobre todo cuando en lugar 
de motivarnos a dar un aporte mediante el estudio científico de un tema, nos 
presentan la investigación como un proceso por demás complicado. 

Es por eso que aplaudo el contenido de este libro. Desarrollado por docentes de 
vocación que buscan, a través de un lenguaje amigable y realista, convertir a ese 
estudiante en un prominente cuestionador sobre los problemas asociados con las 
líneas de investigación de su carrera. Y es que justamente los docentes somos 
formadores de vida, que pretendemos enseñar algo valioso, que quede en los 
alumnos y les permita hacer frente a las diferentes circunstancias y situaciones 
que la vida nos lleva a enfrentar. 

No todos nacen para ser investigadores de profesión, pero las herramientas aquí 
planteadas no solo sirven para hacer una tesis, sirven también para resolver 
problemas; y, con eso, nos encontramos todos los días y en todo trabajo a lo largo 
de toda la vida. 

Una persona crítica y analítica puede aportar mucho en la mejora y crecimiento 
de un lugar, asimismo sucede cuando una buena investigación aporta con sus 
resultados a los temas del área de conocimiento de una profesión. 

El presente aporte para el desarrollo de una buena investigación quiere ser un 
acercamiento entre la academia, la empresa y la gestión pública y, 
definitivamente, eso tendrá como resultado sociedades más justas y equitativas. 

Los invito a usar este libro como una guía no solo para un trabajo de titulación 
sino como un aporte de investigación para su trabajo, gremio, ciudad o país. 
Quiero cerrar mis comentarios citando una frase muy aplicable al contenido de 
este texto, de un insigne investigador: 

El método de investigación científica no es más que  
la expresión del modo necesario de la mente humana 

 
Thomas Henry Huxley 

  
Dra. Mara Cabanilla - Rectora UTEG 

Prólogo



 

  
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

Para que el trabajo de un docente pueda considerarse completo, el mismo debe 
incluir también un proceso que permita incorporar a su experiencia las valiosas 
enseñanzas que brindan los propios alumnos. Dicho aprendizaje, tan pronto es 
incorporado a la práctica, servirá a su vez para educar de mejor manera a la 
siguiente cohorte de pupilos y así, continuamente, se va enriqueciendo el 
conocimiento, sumando lo aportado por el maestro y el aprendiz. 

Es en este punto, que llega un momento en que nos provoca parar, reflexionar y 
recapitular todas esas experiencias en el aula de clases para mostrarlas como 
trofeos, a las generaciones venideras, con una leyenda que diga: Esto lo hemos 
aprendido gracias a los años de experiencia académica y profesional; siendo así 
como florece este aporte académico, nacido en las aulas, al compartir los afanes 
y alegrías, controversias, logros y fracasos, vividos junto a nuestros estudiantes.  

Cuando un maestro escribe un libro, invariablemente, este resulta ser un mensaje 
para sus estudiantes; y el tema que tratamos es quizás uno de los que más 
preocupa a quienes cursan estudios a nivel superior, ya sea de tercer o cuarto 
nivel. Se trata de los métodos de investigación y la publicación de sus resultados 
en el Trabajo Final de Titulación, es decir: la Tesis.  

Para el desarrollo del mismo, en las líneas que seguirán, se despliega de la manera 
más honesta y generosa posible, toda la experiencia acumulada a través de varios 
años de docencia a diferentes cursos de pre y posgrado, así como la revisión, 
asesoramiento y evaluación de diferentes tipos de documentos científicos, 
académicos y de titulación. 

Por lo demás, en el texto, se ha tratado de reducir la brecha entre lo abstracto y 
lo pragmático, poniendo el enfoque principalmente en el “hacer”. Para ello se 
brindan consejos y ejemplos que, aunque nacen de la experiencia cotidiana, se 
sustentan debidamente en las teorías aceptadas por la comunidad científica en 
general.  

Independientemente del campo de conocimiento en el cual se desarrolla una tesis, 
es valioso cada progreso que hagan los estudiantes, desde el inicio de la 
investigación hasta que, tras su culminación, reciben el veredicto. Por ello, el texto 
conduce a reflexionar sobre lo que sucede cuando se asume el reto de investigar: 
encontrar la idea, el tema a investigar, el proceso de recopilación de información, 
la inquietud de descubrir una estrategia genuina para leer y procesar la 
información, además de comprenderla y luego transmitirla a los lectores de 
manera escrita. Todo ello con el noble interés de motivar al potencial tesista a 

Introducción



 

atreverse a escribir, desde una primera frase, un primer párrafo, una primera hoja, 
un primer capítulo… Su primera tesis. 

¿¿CCóómmoo  hhaacceerr  uunn  ttrraabbaajjoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn??  CCaammiinnoo  sseegguurroo  aa  llaa  ttiittuullaacciióónn, es un 
texto que se ha desarrollado con una estructura similar a una tesis de grado. Sobre 
todo en su Capítulo I (Marco Teórico) y Capítulo II (Fundamento Metodológico); 
siendo el Capítulo III dedicado a lo que podríamos llamar los detalles infaltables 
de la apertura y el cierre de un Trabajo de Titulación (la parte protocolaria, el 
Resumen y Palabras Claves, las Conclusiones y Recomendaciones, los Anexos, 
etc.). Finalmente, el Capítulo IV, brinda consejos útiles para mejorar y 
perfeccionar un aspecto tan importante para todo profesional como lo es la 
comunicación escrita, el arte de redactar con concisión y claridad. Por cierto, para 
un mejor aprovechamiento del texto, sugerimos leer inicialmente todo el libro y, 
luego, releer cada capítulo en la medida en que se va avanzando en el propio 
proyecto de investigación.  

Nosotros sabemos que Tú, estudiante e investigador, que estás leyendo estas 
líneas, puedes realizar un meritorio trabajo final para diplomarte. Solo faltan dos 
cosas: que leas este libro y que confíes en tí mismo.  

¡Empecemos! 
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MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL    

  

11..11..  ¿¿QQuuéé  eess  uunnaa  tteessiiss??    

En algún lugar, algo increíble  
está esperando ser descubierto. 

Carl Sagan 
  

 

Como sabes, el momento más importante para un alumno de un régimen de 
estudios superiores, ya sea a nivel técnico o universitario, es la presentación de la 
tesis de grado. Con ella, la institución que otorga el título académico certifica la 
suficiencia de los conocimientos alcanzados por el graduando. 

La tesis, también llamada informe o trabajo final de grado (o de titulación), 
consiste en exponer una idea central (la hipótesis) y defenderla con argumentos, 
razonados mediante un discurso escrito (la tesis), fruto de un proceso de 
investigación. Claro está, esa investigación, que concluye con la presentación de 
un informe ante un jurado calificador, se cumple de acuerdo a determinadas 
normas (la metodología), avaladas por la comunidad científica. 

Así, el Manual de tesis y trabajos de investigación de la Universidad La Salle 
Victoria (2016), en su Introducción, define al trabajo final de titulación de la 
siguiente manera: 

… Es un documento académico cuyo propósito se centra en la 
contribución al conocimiento y/o aportar soluciones innovadoras a 
problemáticas específicas en una disciplina científica en particular, 
lo cual se traduce en un trabajo de investigación original que sigue 
una rigurosidad metodológica. De las características anteriores se 
desprende la importancia de dicho documento para una de las tareas 
sustantivas de las instituciones de educación superior: generar y 
aplicar el conocimiento. (p. 1) 

Ahora bien, para muchos estudiantes (seguro no es tu caso) elaborar la tesis es 
motivo de preocupación, por decir lo menos. Sin embargo, no debería ser de este 
modo, porque si se trabaja de manera organizada y se le dedica el tiempo 
necesario el esfuerzo realizado dará frutos excelentes. Como bien nos dice Eco 
(1995): “Hacer una tesis significa aprender a poner orden en las propias ideas y 
a ordenar los datos: es una especie de trabajo metódico…” (p. 20). Pero, en todo 
caso, de ser tú, estimado lector, uno de esos angustiados universitarios en el 

Capítulo I
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compromiso de elaborar el informe de titulación, este libro puede serte de valiosa 
ayuda. 

Entonces, para superar con satisfacción este episodio de la vida académica, y 
aliviar un poco la ansiedad de los futuros profesionales, comencemos por 
desmitificar lo que es una tesis. En primer lugar, no se debe olvidar que la misma 
representa un requisito más, entre los muchos exigidos, para obtener un grado 
académico. Luego, es bueno aclarar también que su objetivo no es la de hacer 
descubrimientos trascendentales, que cambien el curso de la historia de la 
humanidad. Por supuesto, si se logra esto último sería fantástico, y sin duda ha 
habido casos de este tipo.  

Por lo pronto, y por razones que se explicarán más adelante, es suficiente que 
nuestra tesis se enfoque en problemas menudos, vinculados a la cotidianidad de 
quien la realiza, de tal manera que pueda darles, mediante la aplicación de los 
conocimientos propios de su profesión, alguna solución a los mismos. 

Llegados aquí, resulta oportuno recordar los pilares que sustentan los estudios 
universitarios. Ellos son: docencia y aprendizaje, vinculación con la empresa y la 
colectividad y, por último, investigación y difusión de conocimientos. Siendo en 
este tercer eje donde se encuentra la justificación de exigir, previo egreso de los 
alumnos, una investigación de tipo científica. Condición distintiva, por cierto, de 
lo que significa haber pasado por una Alma Mater. Es por eso que, como afirma 
Muñoz Razo (2011):  

Muchas instituciones educativas, conscientes de su papel 
protagónico en la investigación y el avance científico y tecnológico de 
la sociedad, aún privilegian la elaboración de investigaciones de tesis 
por parte de sus egresados para que con ésta sustenten su examen 
profesional y obtengan su título universitario. (p. 48) 

Aparte de lo mencionado hasta ahora, es innegable que, para todo tesista, superar 
con éxito este reto será motivo de orgullo y de ventajas, tanto en lo personal como 
en lo académico. Por eso, aparte de ponerla en su lugar como requerimiento 
burocrático, es justo decir también que, la elaboración de este trabajo final, tendrá 
un impacto positivo en la cotización profesional del graduado; además, la aventura 
de realizarlo será una de esas experiencias de las que siempre se va a querer 
hablar con amigos y familiares.  

A lo antedicho, se puede agregar que, de acuerdo con la Universidad La Salle 
Victoria (2016): 
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… Elaborar un trabajo de investigación como la tesis no solo permite 
fortalecer e integrar las habilidades y destrezas adquiridas durante la 
formación profesional, sino que claramente le brinda un valor 
agregado a quien lo concluye en virtud de la potencial transferencia 
y aplicación de los conocimientos al ámbito laboral, o como en el caso 
de los egresados de licenciatura, de tener una ventaja notoriamente 
distintiva al momento de querer acceder a programas de posgrado 
reconocidos. (p. 1) 

Además, no debemos dejar de atender, igualmente, a esta invitación de Eco 
(1995): 

Se puede aprovechar la ocasión de la tesis… para recuperar el sentido 
positivo y progresivo del estudio… como adquisición de una 
capacidad (buena para la vida futura) para localizar los problemas, 
para afrontarlos con método, para exponerlos siguiendo ciertas 
técnicas de comunicación. (p.11) 

Por lo expuesto previamente, y para acompañar, orientar y organizar la elaboración 
de tu informe de titulación, te proponemos en las siguientes páginas una ruta. 
Será un itinerario basado en experiencias propias y en la de autores especializados 
en el tema. A lo largo de este camino, que recorreremos juntos, encontrarás 
algunos consejos prácticos pero fundamentados teóricamente, que pueden serte 
de utilidad para que, con tu tesis de grado, te inicies en el mundo de la 
investigación científica. 

Nos parece oportuno en este momento, recordar las sabias palabras de un viejo 
amigo. Te dejamos una frase de Leonardo Da Vinci que vale la pena tener presente 
en todo momento, incluso hacerla nuestro grito de batalla:  

Si una persona es perseverante,  
aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente;  
y aunque sea débil se transformará en fuerte.  

Por lo tanto, recuerda siempre: Perseverar es triunfar.             

    

RReeccuueerrddaa  ppuueess  ……  ¿¿QQuuéé  eess  uunnaa  tteessiiss??    

★ Momento culminante de un régimen de estudios superiores. 

★ Demuestra la suficiencia de los conocimientos alcanzados, mediante un 
documento fruto de una investigación hecha con rigor metodológico. 

★ Un motivo de preocupación para muchos estudiantes. 
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★ La obtención de un buen resultado, si se aborda de manera organizada y 
se le dedica el tiempo necesario. 

★ Como  trabajo final de grado es, en principio, un requisito más. 

★ Un motivo de orgullo y beneficios al finalizar con éxito esta etapa. 

★ Una influencia positiva en la valoración profesional de los graduados. 

  

  

TToommaa  nnoottaa  ##  11::  

Cada párrafo incluido en la tesis debe tener un propósito, así como un orden 
lógico. No deben quedar párrafos sueltos, es decir, que no estén relacionados con 
lo que se escribió antes ni con lo que se escribirá luego. Debe evitarse colocar 
información que no aporte al logro de los objetivos del estudio, además de 
practicar la economía del lenguaje. Mejor dicho, al escribir, tener el cuidado de 
ser directo, preciso y emplear la terminología técnico-científica propia de la 
disciplina dentro de la cual se enmarca la investigación. PPuueeddeess  eessttaarr  sseegguurroo  qquuee  
llooss  lleeccttoorreess  ddee  ttuu  tteessiiss  ((ssoobbrree  ttooddoo  eell  ttuuttoorr  yy  eell  jjuurraaddoo  ccaalliiffiiccaaddoorr))  lloo  aaggrraaddeecceerráánn..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



¿Cómo hacer un trabajo de investigación?
Camino seguro a la titulación

17

Yoskira Cordero, Karina Alvarado, Héctor Jiménez
 

11..22..  EEll  TTeemmaa  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  

 
Sólo hay dos errores que se pueden cometer 

en el camino hacia la Verdad:  
no comenzar y no llegar hasta el final. 

Buda 

 

Ha llegado el gran momento, es la hora de elegir el tema de la tesis. Claro, esto 
no es algo que tome por sorpresa a los universitarios en su último año de carrera. 
Seguramente, con mucho tiempo de antelación, ellos han venido pensando al 
respecto. 

¿¿CCoonnoocceess  aa  SSooffííaa??... ¡¿No?! Pues, te la presentamos a continuación. Sofía es una 
estudiante en la etapa de iniciar su tesis para optar al grado de Licenciada en la 
carrera de Educación, en alguna universidad, de algún país. Como todo graduando, 
está llena de dudas, preocupaciones y temores.  

Sí, así es, igual que tú. Por eso, te proponemos que la acompañes, o mejor dicho, 
que se acompañen en estos próximos días, para que juntos puedan culminar 
exitosamente la tarea de hacer la tesis de grado. 

Pues bien, como ya no están solos, será más llevadero el camino. Y Sofía tiene 
ahora que elegir el tema de su tesis. Y tú, también.  

 

PPeerroo……  ¿¿CCóómmoo  lloo  hhaacceemmooss??  

Elegir el tema de la tesis, aunque pudiera parecer simple y de puro trámite, en 
realidad no lo es. Escoger y delimitar el asunto a investigar exige del tesista un 
esfuerzo importante de reflexión y búsqueda. Porque, a partir de la idea inicial, 
nacida de los gustos, las experiencias, los prejuicios, las creencias o los saberes 
del investigador, se debe transitar hacia una formalización de lo que 
definitivamente se va a examinar, y eso: ¡Es el tema! 

Para decirlo con más propiedad, en palabras de Bernal (2010), el tema de 
investigación es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina, en 
el cual hay interés para realizar una investigación. Palazzolo (2013), por su parte 
agrega que al elegir el tema, por ser el primer paso en la elaboración de la tesis, 
necesariamente el mismo influirá en las siguientes etapas. Aunque recuerda dicho 
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autor, el tema que se elija al empezar, no tiene que ser el definitivo, más adelante 
podrá modificarse, de ser necesario. 

Ahora bien, lo más probable es que, al momento de comenzar a hacer la tesis de 
grado, ya se tenga una noción de lo que se desea desarrollar en ella. Eso es bueno, 
pero es necesario tener en cuenta ciertas recomendaciones al respecto. Por 
ejemplo, y aunque parezca obvio, se debe prestar atención a si esa idea preliminar 
se sitúa dentro del campo de estudio de la carrera por la cual se opta al título 
profesional; es decir: ¿es factible examinarla con los recursos teóricos estudiados 
durante los años de formación académica? 

Por ejemplo, Sofía, por motivaciones personales, quiere hacer una tesis de grado 
sobre las teorías acerca del origen del universo, para contrastar las doctrinas 
creacionista y evolucionista. Así planteado, lo más seguro es que este tema no sea 
aceptado por su tutor, quien podrá decirle, con toda razón,  que no es algo que 
tenga relación directa con su área de estudios, que como dijimos antes es el de 
las Ciencias de la Educación. 

Sin embargo, Sofía puede adaptarlo, de tal manera que ese tema “entre” dentro 
del campo de conocimientos de su disciplina. Así, puede plantearse un trabajo de 
titulación que indague sobre la opinión, según el género, acerca del origen del 
universo que tienen los alumnos del último año de bachillerato, durante el año 
lectivo 2020-2021, en la institución educativa donde ella cursó estudios antes de 
entrar a la universidad.   

Como vemos, este replanteamiento del tema puede cubrir mejor las exigencias 
académicas y, además, arrojar resultados interesantes para su área profesional, 
sin que la tesista tenga que renunciar completamente a sus intereses iniciales. Lo 
importante es saber que una idea de la cuestión a tratar en la tesis de grado, por 
extravagante que sea, puede generar más de un tema de investigación, todos ellos 
compatibles con la profesión estudiada. 

Con lo anterior, se busca que quede claro lo siguiente: es muy valioso tener una 
idea, por vaga que sea, de algún tema a examinar. Pero, mucho más importante 
es redactar un enunciado correcto del mismo. Tal cual lo hizo Sofía, cuando 
replanteó el asunto inicial de su tesis.  
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PPeerroo……  ¿¿YY  ssii  aaúúnn  nnoo  tteennggoo  ““nnii  iiddeeaa””??  

En estos casos existe una gran variedad de alternativas, para inspirar al tesista a 
bosquejar un tema a tratar, que cumpla con las exigencias establecidas por la 
comunidad científica. Así, por ejemplo, Arispe et al (2020), señalan que: 

Las ideas de investigación pueden partir de diferentes orígenes, 
dentro de los cuales se presentan las experiencias individuales, 
observación de la realidad, conversaciones con personas, información 
que se encuentra en la web, libros, artículos científicos, infografías, 
lectura de teorías científicas, asistencia a congresos, entre otros. (p. 
10) 

Como se ve, son muchas las fuentes de donde pueden brotar las primeras ideas 
de lo que se va a analizar en el trabajo de titulación. Incluso pueden agregarse 
aún más, porque como sentencian Hernández, Fernández y Baptista (2014), los 
temas no forzosamente se relacionan con la calidad de las fuentes de donde se 
originan. En otras palabras, lo que nos quieren transmitir estos autores es que 
tanto vale una idea nacida de la lectura de un sesudo tratado científico, como la 
originada luego de ver una película o asistir a un partido de fútbol. Por tal motivo, 
argumentar que aún no tienes un tema para comenzar a trabajar en la tesis no 
tiene mucho sentido, ¿no te parece? 

 

 

TToommaa  NNoottaa  ##  22:: 

Una estrategia muy efectiva para encontrar posibles temas a examinar, es revisar 
el repositorio de tesis y trabajos de investigación de la propia casa de estudios, ya 
sea en físico o digital. Esta primera revisión bibliográfica busca examinar los 
títulos de los diferentes documentos científicos (monografías, ensayos, artículos y 
tesis de grado) que ya se han presentado (y aprobado), en la carrera que se cursa. 
Además, ayuda a conocer acerca de las líneas de investigación de la facultad y las 
cuestiones investigadas con mayor frecuencia, así como el enfoque dado a las 
mismas. Igualmente, como se verá más adelante, no será la última vez que se 
tendrán que consultar las tesis previas, incluso algunas de ellas puede que se 
conviertan en antecedentes de la investigación. 
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DDeelliimmiittaarr  ppaarraa  aaccllaarraarr  

El siguiente paso, luego de decidir sobre el tema a tratar en la tesis, se refiere a 
la necesidad de delimitarlo. Para lograr que el asunto a investigar sea lo más claro 
posible, a partir de unas pocas palabras, es necesario acotarlo dentro de 
coordenadas precisas, estas coordenadas son: 

El momento o el lapso de tiempo que abarca la investigación.  

El lugar donde se realiza el estudio. 

El objeto a analizar (puede tratarse de teorías, personas, cosas, instituciones, 
leyes, políticas públicas, etc). 

Las variables sometidas a examen (generalmente dos). 

En la Figura 1, esquematizamos lo dicho previamente, con la idea de una brújula, 
dando la idea de saber a dónde nos dirigimos. 

FFiigguurraa  11::  Coordenadas para delimitar el tema   

  
Fuente: Cordero, Alvarado, Jiménez (2021) 
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¿¿RReeccuueerrddaann  llooss  tteemmaass  eessccooggiiddooss  ppoorr  SSooffííaa??  

El primero estaba redactado de manera general, no delimitado, por lo cual era 
difícil para desarrollar como una investigación. Pero, el segundo, estaba redactado 
de manera específica, es decir, DE-LI-MI-TA-DO.  

Este último establecía claramente:  

★ El tiempo (año lectivo 2020-2021);  

★ El lugar (institución educativa donde ella cursó estudios);  

★ El objeto o sujeto a estudiar (los estudiantes del último año de 
bachillerato);  

★ Las variables (género de los estudiantes y opinión acerca de una teoría).  

Como se ve, esta segunda versión del tema a investigar por parte de Sofía está 
convenientemente acotado. 

LLaa  ppeerrttiinneenncciiaa  yy  llaa  ffaaccttiibbiilliiddaadd..  UUnnaa  pprreeooccuuppaacciióónn  jjuussttiiffiiccaaddaa  

Luego de tener esta aproximación del tema a indagar, se debe reflexionar acerca 
de dos aspectos fundamentales del mismo: la pertinencia y la factibilidad. 

El primero de ellos, la pertinencia, se refiere a que el asunto a examinar debe ser 
apropiado para realizar una investigación, que concluya en un informe final para 
obtener un título profesional. Así, Bernal (2010) propone los siguientes criterios 
para considerar como pertinente un posible tema de investigación: 

LLaa  nnoovveeddaadd, es cuando el tema no ha sido tratado o lo ha sido escasamente; o 
también, puede que sí haya sido examinada la cuestión, pero es posible darle un 
enfoque distinto. Aquí se debe ir con cautela, porque una problemática que no se 
haya estudiado anteriormente podrá ser novedosa, pero quizá sea difícil de abordar 
por la falta de referencias de investigaciones previas. También, podría ser un 
indicio de que representa un alto nivel de complejidad y, por ello, no existen tantos 
trabajos acerca del tema, lo que constituye a su vez, una limitante en cuanto a su 
factibilidad. 

EEll  ccoonnttrraassttee, es cuando se busca comparar resultados de investigaciones 
anteriores con la propia. Estos estudios comparativos pueden hacerse con la 
intención de refutar o avalar las conclusiones a las que hayan llegado otros 
investigadores. Se puede variar, en el nuevo estudio, la población, la metodología, 
el lugar, etc., siempre tomando como referente la investigación que se va a 
comparar.  
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NNeecceessiiddaadd  ee  iimmppoorrttaanncciiaa, es cuando una cuestión amerita ser sometida a estudio 
debido a una coyuntura particular. Es el caso, por ejemplo, de las investigaciones 
que científicos de todas las disciplinas y de todas partes del mundo han estado 
realizando acerca de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) desde su 
aparición. 

RReessoolluucciióónn, es cuando el tema parte de la intención de solucionar un problema 
puntual. Son estudios con un enfoque mucho más pragmático. Este tipo de 
investigación es muy común en carreras relacionadas con la informática y la 
ingeniería, por ejemplo. 

LLíínneeaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn, se refiere a que el tema debe estar en sintonía con la 
tradición, los programas o las líneas de investigación de la institución donde se va 
a presentar la tesis. Lo anterior obliga a consultar, antes de definir el tema, si la 
carrera, la facultad o la universidad tienen precisadas sus líneas de investigación, 
a las cuales deberá adaptarse el asunto que será abordado por el tesista. 

El otro aspecto mencionado, es decir, la factibilidad, es un recordatorio de las 
restricciones que un investigador debe tener en cuenta a la hora de plantear el 
tema a estudiar. Sobre la misma, en el mundo universitario hay un refrán que 
dice: Si quieres hacer una tesis, escoge una tesis que puedas hacer. No te 
sorprendas si, palabras más, palabras menos, tu tutor te lo recuerda en algún 
momento. 

La exigencia de que el tema elegido debe ser factible no nace de una frivolidad 
académica, sino que busca asegurar que la investigación sea realizable, para 
garantizar que llegue a un buen desenlace. La factibilidad toma en consideración 
las limitaciones propias a las que está sometido un estudiante universitario, en 
cuanto a tiempo, recursos, información y capacidad.  

En atención a lo anterior, la tesis debe ser realizada sobre un asunto que pueda 
arrojar resultados en un plazo relativamente corto, ya que hay fechas límites que 
todo proyecto debe respetar. No debe requerir gastos exorbitantes, pues se supone 
que a un estudiante no le sobra el dinero. Debe existir, y se debe tener acceso, 
tanto a la información documental como a la zona geográfica y a la población a 
examinar. Y, finalmente, los análisis que el tema amerite, deben ser alcanzables 
y estar acordes con los conocimientos propios de un graduando.     

Ahora, luego de leer lo referente a la pertinencia y la factibilidad, podemos 
entender algunas de las razones que llevaron al tutor de Sofía a sugerirle que 
ajustara su idea inicial. La misma, no sólo era poco pertinente, al estar fuera de 
su campo de estudio, sino que resultaba inviable (no factible), al no especificar 
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elementos tales como el tiempo, el lugar y las personas que serían parte de la 
investigación. 

Mientras que, como se puede observar, el segundo tema no sólo es una cuestión 
válida dentro de las Ciencias de la Educación, sino que incluso podría vincularse 
a alguna de las líneas de investigación que la facultad haya preestablecido, lo que, 
junto con su novedad, lo hacen pertinente. 

Por otra parte, en cuanto a la viabilidad del tema replanteado por Sofía, puede 
observarse que mejora notablemente. Esto es así porque puso límites precisos a 
su idea inicial, la cual era muy general. A partir de esa delimitación, la tesista 
incluso puede imaginarse cómo afrontará la investigación: dónde la hará, sobre 
qué y sobre quiénes será el estudio; a quiénes entrevistará, qué les preguntará y 
hasta qué espera encontrar en las respuestas. Incluso, gracias a haber delimitado 
correctamente su tema de tesis, Sofía podrá planificar mejor los siguientes pasos, 
así como la cantidad de tiempo y recursos que necesitará para llevar a cabo el 
estudio. Bien por Sofía, ¿no te parece?, ¿lo intentamos nosotros? 

RReellaacciióónn  eennttrree  eell  tteemmaa  yy  eell  ttííttuulloo  ddee  llaa  tteessiiss  

El título de la tesis nace del tema de investigación y, como dice Bernal (2010), 
es una frase que contiene la esencia de todo el trabajo. Sin embargo, al redactar 
el título se debe atender a algunas especificaciones, las cuales pueden variar 
dependiendo de la institución y de si es una tesis de grado o posgrado. 

En este sentido, Arispe (2020) señala que el título en una tesis de grado (que es 
sobre la que trata este libro) debe expresarse en no más de 25 palabras, debe 
contener el objeto a examinar, las variables a estudiar (dos variables) y estar 
delimitado en tiempo y espacio. Además, agrega Bernal (2010), el título debe ser 
general, para resumir en él todo el proyecto, pero a la vez específico, para precisar 
el problema a examinar. 

Mientras que, Palazzolo (2013) señala que la simplicidad en la redacción del tema 
(y del título de la tesis) es una virtud. Precisa el autor citado, que el grado de 
simpleza ideal se alcanza cuando, al pedir a otra persona que lea el título del 
trabajo de investigación, no amerite una explicación posterior muy extensa, acerca 
del contenido y el objetivo que se pretende lograr con el mismo. 

¿¿QQuuéé  ttííttuulloo  llee  ppoonnddrráá  SSooffííaa  aa  ssuu  tteessiiss,,  aa  ppaarrttiirr  ddeell  tteemmaa  yyaa  eennuunncciiaaddoo??,,  ¿¿ccuuááll  llee  
ssuuggeerriirrííaass  ttúú??  

¿¿QQuuéé  ttee  ppaarreeccee  eessttee??::  
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SSiieennddoo  eell  tteemmaa::  

La opinión según el género, acerca del origen del universo emitida por los alumnos 
del último año de bachillerato durante el año lectivo 2020-2021 en la Unidad 
Educativa San Juan Bautista, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

EEll  ttííttuulloo  ppooddrrííaa  sseerr::  

Comparación, según el género, de las opiniones acerca del origen del universo de 
graduandos de bachillerato, año lectivo 2020-2021, U.E. San Juan Bautista, 
Guayaquil. 

Así, puede destacarse que el tema tiene un mayor número de palabras y pueden 
usarse artículos, tales como “la”, “los” y “el”; además de preposiciones, como 
“de” o “del”. Sin embargo, el título, con solo 25 vocablos, no deja nada por decir 
y expresa completamente la idea que Sofía desea desarrollar, ¿no te parece? 

Si nos fijamos bien, este título contiene las variables de la investigación (género 
y opinión sobre el origen del universo) y está acotado en cuanto a tiempo (año 
lectivo 2020-2021) y lugar (U.E. San Juan Bautista, Guayaquil). Ahora bien, 
imagina que lo lees casualmente, en un mensaje publicado por Sofía en sus redes 
sociales, ¿entenderías de qué trata el trabajo?, ¿le pedirías información adicional 
sobre el mismo?, ¿qué le preguntarías? 

Pasar del tema al título requiere, como pudo notarse, un esfuerzo de redacción: 
escribir una vez y corregir, y volver a hacerlo las veces que sea necesario hasta 
que salga. Aunque ya se ha dicho, valga la repetición: ni tema ni título tienen que 
ser definitivos. Pero, si desde el principio se plantean bien, la tesis puede ir 
encaminándose hacia una feliz conclusión desde los primeros pasos, lo que 
ayudará a ahorrar tiempo, recursos y uno que otro susto. 

También es oportuno destacar que, al redactar el tema, se puede dar un mayor 
número de detalles. En el ejemplo anterior, se mencionó el país en el tema, pero 
ya no en el título. Asimismo, el tema sirve más para dar una idea general del 
contenido de la tesis; mientras que el título ofrece pistas acerca de lo que se hará 
durante el proceso de investigación, llama más a la acción. Así, al leer el título de 
Sofía, nos informamos, por ejemplo, que se va a comparar los puntos de vista que 
tienen algunos jóvenes con respecto a las teorías sobre el origen del universo, para 
saber qué piensan al respecto. Finalmente, se debe evitar una réplica del tema, 
con otras palabras, al momento de redactar el título de la tesis. Porque, como se 
ha visto, ambos cumplen funciones diferentes dentro del informe de titulación. 

TToommaa  NNoottaa  ##  33:: 
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SSiieennddoo  eell  tteemmaa::  

La opinión según el género, acerca del origen del universo emitida por los alumnos 
del último año de bachillerato durante el año lectivo 2020-2021 en la Unidad 
Educativa San Juan Bautista, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

EEll  ttííttuulloo  ppooddrrííaa  sseerr::  

Comparación, según el género, de las opiniones acerca del origen del universo de 
graduandos de bachillerato, año lectivo 2020-2021, U.E. San Juan Bautista, 
Guayaquil. 

Así, puede destacarse que el tema tiene un mayor número de palabras y pueden 
usarse artículos, tales como “la”, “los” y “el”; además de preposiciones, como 
“de” o “del”. Sin embargo, el título, con solo 25 vocablos, no deja nada por decir 
y expresa completamente la idea que Sofía desea desarrollar, ¿no te parece? 

Si nos fijamos bien, este título contiene las variables de la investigación (género 
y opinión sobre el origen del universo) y está acotado en cuanto a tiempo (año 
lectivo 2020-2021) y lugar (U.E. San Juan Bautista, Guayaquil). Ahora bien, 
imagina que lo lees casualmente, en un mensaje publicado por Sofía en sus redes 
sociales, ¿entenderías de qué trata el trabajo?, ¿le pedirías información adicional 
sobre el mismo?, ¿qué le preguntarías? 

Pasar del tema al título requiere, como pudo notarse, un esfuerzo de redacción: 
escribir una vez y corregir, y volver a hacerlo las veces que sea necesario hasta 
que salga. Aunque ya se ha dicho, valga la repetición: ni tema ni título tienen que 
ser definitivos. Pero, si desde el principio se plantean bien, la tesis puede ir 
encaminándose hacia una feliz conclusión desde los primeros pasos, lo que 
ayudará a ahorrar tiempo, recursos y uno que otro susto. 

También es oportuno destacar que, al redactar el tema, se puede dar un mayor 
número de detalles. En el ejemplo anterior, se mencionó el país en el tema, pero 
ya no en el título. Asimismo, el tema sirve más para dar una idea general del 
contenido de la tesis; mientras que el título ofrece pistas acerca de lo que se hará 
durante el proceso de investigación, llama más a la acción. Así, al leer el título de 
Sofía, nos informamos, por ejemplo, que se va a comparar los puntos de vista que 
tienen algunos jóvenes con respecto a las teorías sobre el origen del universo, para 
saber qué piensan al respecto. Finalmente, se debe evitar una réplica del tema, 
con otras palabras, al momento de redactar el título de la tesis. Porque, como se 
ha visto, ambos cumplen funciones diferentes dentro del informe de titulación. 

TToommaa  NNoottaa  ##  33:: 

 

Así que, haz como Sofía: empieza escogiendo un tema y luego plantéate el posible 

título de tu trabajo de grado. Recuerda estas palabras de Martin Luther King Jr.: 

Da tu primer paso ahora. 
No importa que no veas el camino completo.  
Sólo da tu primer paso  
y el resto del camino irá apareciendo  
a medida que avances. 

 

         Foto: Marion S. Trikosko 
website: cdn.pixabay.com 

 

AAllgguunnooss  tteemmaass  yy  ttííttuullooss  ddee  tteessiiss  ddee  ggrraaddoo  ppuueeddeenn  sseerr::  

A continuación, repasemos lo visto hasta ahora. Revisemos algunos ejemplos de 
posibles temas de tesis, en el área de Ciencias de la Educación, con sus 
respectivos títulos. Te proponemos asimismo, que te plantees títulos alternativos 
a los sugeridos, atendiendo a las recomendaciones que se han dado en este 
capítulo. 

TTeemmaa:: Aprovechamiento de las redes sociales para motivar a la lectura a los 
estudiantes de Educación Básica Media (5°, 6° y 7° grados), durante el año lectivo 
2020-2021, en la Unidad Educativa Ecuador de la ciudad de Manta. 

TTííttuulloo:: Uso de las Redes Sociales y hábitos de lectura de los alumnos de Básica 
Media, año lectivo 2020-2021, en Unidad Educativa Ecuador, Manta. 

TTííttuulloo  aalltteerrnnaattiivvoo::  

..................................................................................    

  

TTeemmaa:: Rendimiento escolar durante la pandemia por la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19) en la Unidad Educativa Eloy Alfaro, del cantón 
Daule, durante el año 2020. 

TTííttuulloo:: Factores que incidieron en el rendimiento escolar en la Unidad Educativa 
Eloy Alfaro, durante el confinamiento producto de la enfermedad de COVID-19, 
año 2020. 

TTííttuulloo  aalltteerrnnaattiivvoo::              

.................................................................................    
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TTeemmaa:: Iniciación a la lectura, en la modalidad en línea, de estudiantes del primer 
año de Básica de la escuela fiscal Gran Muralla de la ciudad de Guayaquil, año 
2021. 

TTííttuulloo:: Estrategias educativas en línea para estimular la iniciación a la lectura en 
alumnos de primero de Básica, en la escuela Gran Muralla, Guayaquil, año 2021. 

TTííttuulloo  aalltteerrnnaattiivvoo::              

.................................................................................    

  

TTeemmaa::  La gamificación como estrategia para la enseñanza del idioma inglés en 
básica media de la Unidad Educativa Isaac Newton de la ciudad de Quito en el 
año 2021. 

TTííttuulloo:: Técnicas de gamificación para la enseñanza de inglés a nivel de Básica 
Media, en U.E. Isaac Newton, Quito, año 2021. 

TTííttuulloo  aalltteerrnnaattiivvoo::              

.................................................................................    

  

TTeemmaa:: Situación de las familias de los estudiantes de bachillerato de la U.E. 
Nuevo Mundo de la parroquia Sabanilla del Cantón Pedro Carbo a consecuencia 
del COVID 19, para el tercer trimestre del año 2021. 

TTííttuulloo:: Situación psicosocial familiar y rendimiento académico de estudiantes de 
bachillerato en U.E. Nuevo Mundo, cantón Pedro Carbo, Guayas, año lectivo 
2020-2021.   

TTííttuulloo  aalltteerrnnaattiivvoo::              

.................................................................................    

  

RReeccuueerrddaa  ssoobbrree  eell  TTeemmaa  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn::  

★ Es el primer paso, inicia la tarea de hacer la tesis de grado. 

★ Aunque pudiera parecer simple, en realidad no lo es. 
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★ Exige un esfuerzo importante de reflexión y búsqueda. 

★ Es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina, en el cual 
hay interés para realizar una investigación. 

★ Influye en los siguientes pasos. Aunque no es definitivo. 

★ Son múltiples las fuentes de donde pueden surgir temas para investigar. 

★ Revisar el repositorio de tesis y trabajos de investigación de la propia casa 
de estudios puede brindar ideas sobre temas de investigación. 

★ Se debe reflexionar acerca de su pertinencia y su factibilidad. 

★ La pertinencia, se refiere a que sea apropiado para realizar una 
investigación que concluya en un informe final de titulación. 

★ El tema debe ser factible: debe tener en cuenta restricciones de tiempo, 
recursos, información y capacidad del tesista. 

★ Es necesario delimitar el tema, en cuanto a: tiempo, lugar, objeto y 
variables de estudio. 

★ El título de la tesis nace del tema de investigación. 

★ La redacción del título debe ser lo más simple pero a la vez precisa posible. 
De tal manera que, al leerlo, no se necesite una explicación adicional del 
objetivo de la investigación. 

  

11..33..  AAnntteecceeddeenntteess  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn..  ““AAlliiaaddooss  ddee  ttuu  ddiissccuurrssoo””  

 
No hay descubrimiento en la ciencia,  
por revolucionario o brillante que sea,  
que no surja de lo que sucedió antes.  

Isaac Asimov 
 

El producto de la ciencia es acumulativo y ninguna manifestación de la existencia 
humana ha escapado de su curiosidad. Con toda certeza, no hay investigación, por 
completa que parezca, capaz de presumir de haber dicho todo lo que se tenía que 
decir sobre algún asunto de interés. Siempre habrá algo nuevo por descubrir. 

De la misma manera, tampoco hay científico, por genial que sea, que pueda darse 
el lujo de menospreciar lo que sus colegas, en otros tiempos y lugares, ya han 
indagado sobre la interrogante que lo ocupa. El mismísimo Sir Isaac Newton 
reconoció esta deuda con sus predecesores, cuando proclamó: Si he logrado ver 
más lejos, ha sido porque he subido sobre los hombros de gigantes. 

En este sentido, Díaz (2013) señala que un tesista: 
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… Debe tener en cuenta que hay investigadores e investigaciones que 
lo anteceden y que debe conocer, ya que no se puede pretender 
aportar conocimiento sobre algo si no sabemos qué se investigó hasta 
el momento sobre ese asunto. Y en ese mismo eje, no debe olvidar 
que también hay investigadores que lo sucederán, por tanto, las 
posibilidades de investigar un asunto no se agotan con uno, siempre 
existe la opción de que otros retomen nuestros trabajos. (p. 39) 

Por eso, en el Capítulo I de las tesis de grado se desarrolla el Marco Teórico 
Conceptual. Dentro de esta primera sección encontramos a los Antecedentes de 
la Investigación, los cuales corresponden, junto con el Marco de Referencia, a la 
etapa de la búsqueda de información. Es la famosa revisión bibliográfica o de la 
literatura, del método científico. 

Como todas y cada una de las partes en las que se divide el trabajo de titulación, 
los antecedentes son muy importantes y deben ser realizados correctamente. Por 
esta razón, seguidamente se presentan una serie de recomendaciones, para ayudar 
a cumplir y aprovechar esta etapa del proceso de elaboración de la tesis de grado. 

Comencemos por una definición. Para Retamozo (2014), los antecedentes de la 
investigación “consisten en una breve revisión bibliográfica exploratoria donde se 
muestra el conocimiento de las principales referencias escritas sobre un tema” (p. 
2). Los mismos, representan la oportunidad de informarse sobre lo que se conoce  
como el estado del arte, o el estado de la cuestión, del asunto a examinar. 

Por su parte, Orozco y Díaz (2018) señalan que es un proceso extenso y exhaustivo 
que le otorgará validez científica y metodológica al estudio que se realizará. A la 
vez, como investigadores, permite tener mayor dominio del campo temático dentro 
del cual se realiza la tesis. Mientras, Sabino (2002) añade que la lógica interior 
de la ciencia lleva a extraer, de lo ya conocido, nuevas cuestiones a investigar, 
generalmente más complejas que las anteriores, pues éstas se desarrollan siempre 
mejor cuando existe un cierto saber anterior que las orienta y respalda. Y, Arias 
(2020) recuerda que la revisión de la literatura permite construir comunidad 
científica alrededor de un problema común y establecer líneas de investigación, 
lo que hace avanzar el conocimiento sobre un asunto de forma escalada y evita 
investigar lo ya investigado. 

Es tan importante la revisión de los trabajos previos que, incluso, hay artículos 
científicos cuyo objetivo único es el de realizar precisamente eso, una indagación 
acerca de la literatura existente sobre un tópico específico, como nos lo informa 
Álvarez-Risco (2020). 

Este mismo autor señala que referir los antecedentes se emplea para mostrar los 
distintos hallazgos que han tenido otros estudios acerca del tema analizado. 
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Además, permitirán establecer un punto de partida sobre el asunto a investigar. 
Y, para él, los antecedentes ayudan a responder las siguientes preguntas: 

★ ¿Qué tanto se ha investigado acerca del tema? 
★ ¿Existen estudios previos parecidos en metodología, objetivos o en ambos? 
★ ¿Quiénes son los autores más representativos? 
★ ¿Qué poblaciones se han estudiado? 
★ ¿Qué metodología se ha empleado? 
★ ¿Cuáles han sido los principales hallazgos? 
★ ¿Qué resultados están a favor o en contra de la hipótesis planteada? 
★ ¿Qué conceptos han sido poco estudiados?  
★ ¿Qué puede ser investigado con otra metodología o en otra población? 

  

AAhh,,  mmuuyy  bbiieenn,,  ppeerroo……  ¿¿CCóómmoo  ssee  hhaacceenn??  

Veamos. Al momento de comenzar a redactar cada una de las secciones de la tesis 
se sugiere hacerlo con palabras propias del autor. Es como una pequeña 
introducción, de no más de tres párrafos. Para ser más explícitos, no se 
recomienda iniciar un capítulo o subcapítulo con citas de otros investigadores. 

En relación a los antecedentes, igualmente se inicia con un breve preámbulo, 
donde se presenta a los lectores algunos detalles del proceso de consulta de la 
bibliografía relacionada con el tema de estudio. Luego, progresivamente, se 
aumenta en complejidad gracias al aporte de los autores de los trabajos que se 
hayan seleccionado para servir como antecedentes.   

¿¿YY  SSooffííaa??,,  ¿¿llaa  rreeccuueerrddaann,,  cciieerrttoo??,,  ¿¿ccóómmoo  hhaabbrráá  iinniicciiaaddoo  ssuuss  AAnntteecceeddeenntteess  ddee  llaa  
IInnvveessttiiggaacciióónn??  

SSiieennddoo  ssuu  tteemmaa::  La opinión según el género, acerca del origen del universo emitida 
por los alumnos del último año de bachillerato durante el año lectivo 2020-2021 
en la Unidad Educativa San Juan Bautista, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

 

SSooffííaa  ssee  hhaa  aattrreevviiddoo  aa  rreeddaaccttaarr  eessee  pprriimmeerr  ppáárrrraaffoo  ddeell  qquuee  hhaabblláábbaammooss  ddee  llaa  
ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::  

Como apoyo al estudio planteado, seguidamente se reseñan algunos trabajos de 
investigación que, por su semejanza y contenido, aportan información valiosa para 
contribuir con el desarrollo de la tesis de grado. Los mismos han sido 
seleccionados atendiendo a criterios de pertinencia y autoridad, dándose el caso 
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particular de no ser muy abundantes las investigaciones previas que tengan un 
alto grado de afinidad con la que se propone realizar. 

YY  bbiieenn,,  ¿¿qquuéé  ooppiinnaass??,,  ¿¿ccaammbbiiaarrííaass  aallggoo??,,  ¿¿ttee  aattrreevveess  aa  rreeddaaccttaarr  ttuu  pprriimmeerr  ppáárrrraaffoo??  

 

TToommaa  NNoottaa  ##  44::  

En cuanto a la redacción en un documento académico, es bueno señalar un punto 
importante. Es el referido a la utilización de pronombres personales en el discurso. 
Una tesis de grado no es un libro (como este que tienes en tus manos), sino una 
disertación científica. 
A diferencia de este escrito, donde hay secciones en las que me dirijo a ti 
directamente, como si estuvieras frente a mí, y me permito hablarte en primera 
persona ¡Como en este mismo instante! El discurso científico adopta un tono más 
impersonal, lo que se conoce como redacción en tercera persona. 
Esto es así porque las tesis tienen como lectores privilegiados primero al tutor 
respectivo; y luego, a los profesores miembros del jurado evaluador. Por lo tanto, 
cuando escribas, imagínalos frente a ti, y concédeles el tratamiento apropiado, 
como autoridades académicas.   
Por tal motivo, en el estilo de redacción propio de un informe científico, no se 
acostumbra utilizar pronombres personales, ni redactar en primera persona. Por 
ello, no escribas: “yo pienso que”; sino: “se piensa que”. Y, en vez de escribir: 
“hemos seleccionado”; debes usar: “se ha seleccionado”, tal como lo ha hecho 
Sofía en su primer párrafo. 

 

 

AAllgguunnooss  ddaattooss  iimmppoorrttaanntteess  ssoobbrree  llooss  AAnntteecceeddeenntteess  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

Luego de las palabras iniciales, dentro del discurso de los antecedentes debe 
darse paso a los autores que ya han estudiado algún aspecto del problema que se 
va a investigar. Esos autores pueden ser también tesistas, de pre o posgrado, o 
científicos acreditados que hayan dedicado su carrera al estudio del tema tratado. 

Ambos casos mencionados son válidos, pero debe evitarse que sólo haya 
antecedentes de tesis; sino que es necesario incluir libros o artículos científicos 
escritos por profesionales experimentados. También se recomienda, de ser 
posible, incluir algunos trabajos realizados en otras ciudades, provincias o países, 
para aprovechar las diferentes perspectivas de abordar el problema. 

Asimismo, una pregunta usual a la hora de redactar esta sección se refiere a la 
cantidad de libros, tesis o artículos a incluir en ella. Cada universidad tiene sus 
propios parámetros en relación a este punto. Sin embargo, la mayoría de las 
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instituciones de educación superior, consideran como norma reseñar entre cinco 
a diez trabajos previos, en las tesis de pregrado. 

Mientras que, en cuanto a la extensión, se acostumbra dedicar a este apartado de 
dos a tres páginas. Para cada antecedente se escribe un primer párrafo, donde se 
da algunos detalles del material bibliográfico seleccionado. Luego de esa 
descripción, a cada trabajo reseñado, se le dedica de uno a dos párrafos 
adicionales con comentarios propios del autor, donde se justifique la inclusión del 
documento como parte de los antecedentes. 

Sobre todo, se debe indicar la relación existente entre el tema, el problema, las 
variables, los objetivos, la metodología, el objeto de estudio, el lugar y las 
conclusiones de cada antecedente con la investigación que se va a realizar. En 
este sentido, Lizcano, citado por Orozco y Díaz (2018), advierte que los 
antecedentes deben contener la información más relevante encontrada en los 
principales textos consultados, y se debe señalar con claridad la vinculación entre 
lo dicho por los otros autores y los distintos tópicos de la investigación proyectada. 

Llegados a este punto, se debe llamar la atención acerca de una deficiencia muy 
común en los trabajos de titulación. La misma es presentar los antecedentes a 
manera de lista, sin evidenciar que se ha realizado una lectura crítica de los 
materiales. Al hacerlo así, puede tomarse como un indicio de que el tesista se ha 
limitado a extraer algunos datos del resumen o la introducción de los documentos 
consultados. 

En palabras de Retamozo (2014), en la estructuración del estado del arte de una 
tesis de grado, es imperativo evitar la “colección de fichas”. Es decir, no se debe 
exponer aisladamente una letanía de libros o artículos. Por lo que, más que hacer 
un inventario, debe procurarse redactar los antecedentes en un discurso corrido y 
fluido, citando correctamente a los autores reseñados. 

    

EEnn  eessttee  mmoommeennttoo,,  ppaarreeccee  ooppoorrttuunnoo  eecchhaarr  uunn  vviissttaazzoo  aa  ccóómmoo  SSooffííaa  rreeffeerreenncciióó  ssuu  
pprriimmeerr  aanntteecceeddeennttee,,  ¿¿eessttááss  ddee  aaccuueerrddoo??  

Al principio, Sofía se preocupó un poco. Le fue difícil encontrar bibliografía 
relacionada a su tema de tesis, y temía tener que modificarlo. Pero, haciendo las 
búsquedas correctas, utilizando las palabras claves, leyendo sobre la materia de 
estudio, logró ubicar los siguientes textos, que considera pueden ayudar a 
documentar su investigación: 

1.    Estudio comparativo de los niveles de inteligencia emocional y estilos 
de apego entre jóvenes cristianos evangélicos y jóvenes sin orientación 
religiosa. 
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Un informe de investigación, para optar al título de Psicóloga Clínica por la 
Universidad Técnica de Ambato, elaborado por Carol Estefanía Salazar 
Ortiz, en el año 2021. 

2.    Las 6 generaciones de la era digital. 

Un informe elaborado por Coolhunting Group, en el año 2017. 

3.    Percepciones y sentidos de lo sagrado en las generaciones digitales. 

Un artículo científico publicado en 2020, en la revista Perseitas, de la 
Universidad Luis Amigó de Medellín, Colombia, escrito por Jorge 
Balladares-Burgos y Mauro Avilés-Salvador. 

4.   ¿Qué piensan, quieren y esperan los jóvenes de hoy? Investigaciones 
sobre las creencias de los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá 

Un libro, resultado de un macroproyecto de investigación de varios 
estudiantes de maestría, de la Universidad La Salle, Colombia, del año 
2015. 

5.    Entendiendo a la Generación Alfa 

Un estudio auspiciado por la Agencia Global de Comunicaciones (no indica 
fecha) y elaborado por Victoria Turk. 

Si nos fijamos bien, al leer los títulos de estos documentos bibliográficos, podemos 
notar que todos se relacionan con su tema de estudio, unos más que otros, claro 
está. Además, las instituciones que publican o patrocinan los mismos son todas 
de alto nivel, lo que es un aval adicional para considerar fidedigna la información 
que de ellos se puede extraer. Igualmente, los años de publicación, de la casi 
totalidad de ellos, es menor a cinco, lo cual es favorable. 

Se evidencia también, que no todos sus antecedentes son tesis. De hecho, hay 
una sola (llamada informe de investigación), lo que indica que es un tema poco 
estudiado o atractivo a nivel de estudiantes universitarios. Hay, asimismo, un libro, 
un artículo científico y dos estudios auspiciados por instituciones privadas.  

Durante el proceso de búsqueda de antecedentes, sobre todo cuando estos 
parezcan escasos, se puede emplear un pequeño truco muy eficaz para sacarnos 
del apuro. Es el siguiente: a partir de los primeros materiales encontrados, una 
revisión de su bibliografía permite encontrar nuevos materiales y, de éstos sacar 
otros, hasta completar la lista de trabajos previos, siempre atendiendo a la calidad 
de los mismos. 
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SSooffííaa  yyaa  hhiizzoo  uunnaa  lleeccttuurraa  pprreelliimmiinnaarr  ddeell  pprriimmeerroo  ddee  llooss  cciinnccoo  ddooccuummeennttooss..  EEssttáá  
pprreeppaarraaddaa  ppaarraa  mmoossttrraarrnnooss  ccóómmoo  rreeddaaccttóó  ssuu  aanntteecceeddeennttee,,  vveeaammooss::  

Salazar (2021), hace un estudio comparado entre dos grupos de jóvenes 
universitarios de edades comprendidas entre los 18 y los 28 años. Uno de 
los grupos estaba conformado por cristianos evangélicos y el otro sin 
orientación religiosa. El objetivo era evaluar, en dichos conjuntos de 
estudiantes, las dimensiones de inteligencia emocional y estilos de apego. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 
comparativo y para la recolección de la información utilizó instrumentos 
psicológicos del tipo TMSS 24 (para inteligencia emocional) y Camir R 
(para los estilos de apego). 

En este primer párrafo, se puede apreciar que Sofía no ha escrito que se trata de 
una tesis, ni de qué universidad es y, mucho menos el título de la misma. Todos 
esos datos estarán en la bibliografía, por lo que es redundante mencionarlos 
durante la redacción de los antecedentes. Además, sólo ha hecho una breve, 
aunque muy buena, descripción del contenido del documento. 

Pero, aun no nos ha comentado Sofía sobre la razón de incluir este trabajo en su 
tesis, lo que hará en el siguiente párrafo: 

Como se puede apreciar, la investigación de Salazar (2021), tiene gran 
similitud con el trabajo propuesto, básicamente por dos razones: la primera 
de ellas es el tipo de investigación, descriptivo comparativo de dos grupos 
de jóvenes. La otra, es acerca de la característica distintiva de los dos 
grupos, es decir, sus creencias. Por lo tanto, la metodología que emplea 
Salazar (2021) puede servir de referente a la que se utilizará en el presente 
estudio; así como el proceso mediante el cual se procedió a recoger la 
información y su respectivo tratamiento. 

En un tercer párrafo, Sofía puede agregar comentarios sobre las conclusiones a 
las que llegó el autor o alguna otra particularidad del estudio citado, que den 
prueba de su importancia como antecedente de la investigación. 

¿¿YY,,  bbiieenn??,,  ¿¿qquuéé  ttee  hhaa  ppaarreecciiddoo??  

    

LLaa  ppeerrttiinneenncciiaa  ddee  llooss  aanntteecceeddeenntteess  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

Es muy importante incluir en los Antecedentes sólo los trabajos verdaderamente 
fundamentales, los que más aporten al logro de los objetivos de la investigación, 
aquellos que serán citados varias veces durante el desarrollo de la tesis. 
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Es inevitable señalar que, actualmente, y gracias a la Internet, es posible hacer 
un estudio sobre cualquier asunto que se desee, prácticamente sin salir de casa 
ni visitar una biblioteca. No obstante, esa misma superabundancia de datos e 
información en línea exige una exploración mucho más cuidadosa de las fuentes, 
y hace de la etapa de búsqueda de antecedentes un episodio crucial en el proceso 
de investigación. 

Como advierte Retamozo (2014), las búsquedas en la web pueden ser muy 
fructíferas, pero también suministran un caudal de información que muchas veces 
es difícil de jerarquizar en su valía académica, en especial por parte de los 
investigadores en sus primeras instancias de formación. 

De lo anterior surge la necesidad de depurar los recursos bibliográficos 
encontrados, atendiendo a su validez y pertinencia. Es forzoso cuestionar cada 
documento, preguntarse si cada uno de ellos merece formar parte de los 
antecedentes de la tesis de grado. Para lograr lo anterior, respondamos siempre 
una pregunta: ¿Este trabajo se relaciona en alto grado con el tema, problema, 
objetivos o la metodología de la investigación que se está realizando? 

A este respecto, Martín y Lafuente (2017), citan a López Yepes, quien: 

… define la relevancia como la propiedad de una información, de un 
documento o, de forma más general, un conjunto de documentos 
resultado de una búsqueda que denota en qué grado es considerado 
adecuado para resolver una determinada necesidad de información 
desde un punto de vista objetivo. (p. 168) 

Por ello, y para guiar la selección entre los numerosos materiales que seguramente 
podrán encontrarse sobre el tema investigado, se proponen los criterios siguientes, 
a manera de interrogantes, las que además se esquematizan en la Figura 2, con 
el fin de facilitar al tesista tomar la decisión sobre cuál libro, artículo o tesis puede 
considerarse un buen antecedente de la investigación. 
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Nota: Adaptado de Retamozo (2014). 

  

FFiigguurraa  22::  Pertinencia de los Antecedentes de la Investigación  

 

 

En función de lo explicado, se sugiere preguntar acerca de: 

EEll  qquuiiéénn  ((aauuttoorr)), ¿es un académico reconocido?, ¿forma parte de alguna 
universidad de primer orden?, ¿puede considerarse un experto en el tema? 

EEll  qquuéé  ((ddooccuummeennttoo)), ¿ha sido encontrado en una base de datos bibliográfica 
acreditada, como Scopus o Web of Science?, ¿en una red de revistas científicas 
en línea, como Scielo, Latindex o Redalyc?, ¿en el repositorio digital de una 
universidad importante? 

  

TToommaa  NNoottaa  ##  55:: 

En este punto es necesario hacer énfasis en que se deben utilizar sólo 
los artículos y trabajos publicados en revistas indexadas (aquellas que 
aparecen en bases de datos de gran prestigio) o, también, tesis de 
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grado consultadas a partir de repositorios de instituciones de 
categoría, tanto nacionales como extranjeras. 

 

  

EEll  ccuuáánnddoo  ((ffeecchhaa  ddee  ppuubblliiccaacciióónn)), ¿qué tan reciente es el trabajo? 

Siendo la actividad científica dinámica y cambiante, es lógico que cada año se 
realicen miles de investigaciones, sobre los más variados temas, alrededor del 
mundo. Todos ellos, o por lo menos la gran mayoría, estarán disponibles para su 
consulta en Internet. Por tal motivo, como antecedentes, deben preferirse aquellos 
trabajos que estén más actualizados, menores a cinco años como máximo sería lo 
ideal; entre cinco y diez años, si resultan ser muy importantes para la 
investigación; y, más antiguos, si se trata de un trabajo fundamental en el área, 
escrito por una autoridad en la materia y cuyos resultados sean en verdad 
necesarios para sustentar la tesis. 

EEll  ddóónnddee ((lluuggaarr  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn)), más que el sitio dónde se publicó el 
documento, en este caso es importante preguntarse mejor por: ¿en qué país, 
provincia, ciudad o comunidad se llevó a cabo el estudio? 

EEll  ssoobbrree  qquuéé  oo  ssoobbrree  qquuiiéénn  ((eell  oobbjjeettoo  oo  eell  ssuujjeettoo)), permite aclarar si existe similitud 
entre los documentos consultados y la investigación, en cuanto al tema, los 
objetivos o la población: ¿el tema es parecido?, ¿se persiguen objetivos similares?, 
¿se asemejan las poblaciones sobre las que se hace el estudio? 

EEll  ccóómmoo  ((llaa  mmeettooddoollooggííaa  eemmpplleeaaddaa)), ¿de qué manera se abordó la investigación?, 
¿es factible replicarla, cambiarla, mejorarla? 

Finalmente, al hacer uso de los trabajos de investigación previos, el autor 
demuestra haber completado la fase de revisión de la literatura, indispensable en 
cualquier estudio científico. Además, adquiere y podrá dar a los lectores una visión 
del estado del arte; así, si encuentra numerosas investigaciones, con similitudes 
con el tema estudiado, puede interpretarse como que es una problemática de 
interés para muchos estudiantes o científicos. 

Por otra parte, si los trabajos que se citan “están alrededor” del tema estudiado, 
pero sin parecerse mucho, puede verse como que es un asunto poco examinado 
o, quizá, que no se ha hecho una revisión de la literatura lo suficientemente 
exhaustiva. En este caso, el autor de la tesis puede llegar a preguntarse si 
efectivamente existen suficientes recursos documentales que aporten al estudio. 
Si la respuesta a la interrogante anterior es que no hay suficiente información 
disponible, puede dar motivos para modificar todo el proyecto. 
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TToommaa  nnoottaa  ##  66::  

DDiiffeerreenntteess  mmaanneerraass  ddee  cciittaarr  
Uno de los puntos que pueden tardar más en ser asimilados por los estudiantes, 
al momento de hacer la tesis de grado, es la de citar correctamente a los autores 
que sirven de sustento a la investigación. Esto es así, simplemente, porque casi 
con toda seguridad, nunca lo habían hecho antes. 
Para Eco (1995), el recurso de mencionar lo que otros han dicho es, básicamente, 
para dos momentos: cuando se cita un texto y, luego, se interpreta; o, cuando se 
hace una afirmación personal y, luego, se busca el apoyo de otro autor para dar 
solidez a la propia argumentación. 
Con respecto a la cantidad y a la frecuencia de citas, estas pueden variar de una 
investigación a otra. Pero siempre, como en todo, debe haber un equilibrio. Así, 
no puede hablar sólo el tesista; pero, tampoco, sólo los otros autores. Lo 
conveniente es ir intercalando las reflexiones propias, con las que se han 
encontrado en los textos leídos. Claro, hay secciones donde sólo corresponde al 
tesista tomar la palabra, como en la introducción, la interpretación y discusión de 
los resultados, la conclusión y las recomendaciones. 
Por otra parte, hay dos maneras de citar: textualmente o por parafraseo. 
Si la cita es textual, es decir, si se transcribe exactamente lo dicho por otro autor, 
pero tiene menos de 40 palabras (o tres líneas), la cita se incluye dentro del 
párrafo, entre comillas, sin cursiva, indicando la fuente (Autor, Año), y señalando 
al final de la cita el número de página (p. xx) donde se encuentra la información 
referenciada. Por ejemplo: Para Eco (1995) “... en cada cita deben figurar 
claramente reconocibles el autor y la fuente impresa o manuscrita” (p. 88). 
Si la cita es textual, pero tiene más de 40 palabras (o tres líneas), se escribe 
aparte del texto, sin cursiva y sin comillas, con márgenes mayores; y, al final de 
la cita, luego del punto, se indican los datos de donde se extrajo el texto, así: 
(Autor, Año, página). Por ejemplo: En relación con lo dicho, se puede añadir lo 
siguiente: 

Citar es como aportar testigos en un juicio. Tenéis que estar siempre 
dispuestos de encontrar los testimonios y demostrar que son 
aceptables. Por eso la referencia debe ser exacta y puntual, no se cita 
a un autor sin decir qué libro y qué página. (Eco, 1995, p. 89) 
 

Cita por parafraseo. Es cuando, a partir de una interpretación de lo leído en una 
obra, se reproduce con otras palabras en el cuerpo de la tesis. Se debe tener 
cuidado, al parafrasear, de no cambiar la idea del autor. Al inicio de la cita, se 
indica la fuente: Autor (Año), sin necesidad de indicar la página. Por ejemplo: A 
este respecto Eco (1995), a través de una comparación muy ilustrativa, nos hace 
ver que los autores citados vienen a ser como los testigos que hablarán a nuestro 
favor en un juicio. 
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RReeccuueerrddaa  eenn  ccuuaannttoo  aa  llooss  AAnntteecceeddeenntteess  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn::  

★ Ningún investigador puede prescindir de lo que otros ya han estudiado 
antes que él. 

★ Corresponden a la etapa de la revisión bibliográfica del método científico. 
★ Muestran el conocimiento y la revisión de las principales fuentes escritas 

sobre un tema. 
★ Es la oportunidad de informarse sobre el estado del arte acerca del tema a 

examinar. 
★ Otorgan validez científica y metodológica al estudio. 
★ No incluir solo tesis como antecedentes; también son valiosos los libros o 

artículos científicos. 
★ Reseñar de cinco a diez antecedentes para tesis de grado, aunque el 

número puede variar de acuerdo a las directrices de la institución. 
★ Extensión de dos a tres páginas. 
★ No son un catálogo o lista. 
★ Se debe evidenciar que ha habido una lectura crítica de los materiales. 
★ Se redactan en un discurso corrido y fluido, citando correctamente a los 

autores. 
★ Señalar la vinculación entre lo dicho por otros autores y los distintos 

aspectos de la investigación proyectada 
★ La superabundancia de información en Internet exige una revisión mucho 

más crítica de las fuentes. 
★ Es necesario filtrar la información encontrada atendiendo a su validez y 

pertinencia. 
★ Se proponen algunos criterios para determinar la pertinencia de un 

antecedente. Es necesario preguntarse por: el quién (autor), el qué 
(documento), el cuándo (fecha de publicación), el dónde (lugar de la 
investigación), el sobre qué o sobre quién (el objeto o sujeto) y el cómo (la 
metodología empleada). 

  

11..44..  PPllaanntteeaammiieennttoo  ddeell  PPrroobblleemmaa..  ““SSeerr  oo  nnoo  SSeerr””  

Todos los problemas parecen infantiles  
después de haber sido explicados. 

Sherlock Holmes 

 

Una vez escogido un tema de investigación, de acuerdo con los intereses del 
tesista, pero dentro de su área de estudio y una línea de investigación; el siguiente 
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paso es identificar un problema a examinar, entre los muchos posibles, a partir 
del tema elegido. 

De acuerdo con Bernal (2010), un problema de investigación: 

… es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el 
cual se percibe la necesidad de conocer y, por tanto, de estudiar… no 
es algo disfuncional, molesto o negativo, sino todo aquello que incite 
a ser conocido… es la situación, el fenómeno, el evento, el hecho u 
objeto del estudio que se va a realizar. (p. 88) 

Sin embargo, el problema debe ser cuidadosamente precisado. Para ello, es 
necesario hacer una explicación clara de qué es lo que se quiere saber acerca de 
la situación a estudiar. Y es que, como bien dicen Hernández et al. (2014): “De 
nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo, si no sabemos qué 
investigar. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más 
formalmente la idea (el tema) de investigación” (p. 36). Por otra parte, Bernal 
(2010) recuerda que los metodólogos enfatizan en la necesidad de un buen 
planteamiento; porque, para ellos, si esto se logra la mitad del problema se ha 
resuelto. 

Así, y tomando la palabra a Arias (2006) podemos decir que “El planteamiento 
del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de 
estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones 
o incógnitas por responder” (p. 41). Aquí cabe una pequeña aclaratoria: el 
problema de investigación está dentro del tema escogido, el cual está expresado 
de manera general; mientras que el problema, es más específico y debe ser 
descrito amplia y detalladamente.     

Por tal motivo, plantear el problema es un reto interesante para todo investigador 
y, por su trascendencia, se le debe dedicar todo el tiempo y cuidado necesarios 
ya que, a juicio de Sabino (2002) es la etapa: 

…fundamental de todo el proceso indagatorio, la que distingue una 
verdadera investigación de otros trabajos aparentemente similares, 
como los de revisión bibliográfica, recopilación de información, 
procesamiento de datos, etc. Porque, en ausencia de un problema no 
hay verdadera búsqueda de conocimientos, no hay creación, aunque 
puedan hacerse valiosos aportes pedagógicos o prácticos: si no hay 
algo de algún modo desconocido o mal conocido no hay, en verdad, 
auténtica necesidad de investigar, de obtener nuevo conocimiento. (p. 
25) 
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Igualmente, el planteamiento es importante porque de él se nutren otras secciones 
de la tesis, como la formulación y la sistematización del problema; los objetivos, 
tanto general como específicos e, incluso, las hipótesis de investigación. Todas 
ellas, en mayor o menor medida, derivan de la descripción del fenómeno a estudiar 
que se hace en el planteamiento. 

En este sentido, es bueno considerar los consejos de Bernal (2010). Según este 
autor: 

Para lograr definir o describir bien el problema hay que poseer un 
conocimiento previo sobre la situación que se va a estudiar, lo cual 
habrá de reflejarse en un conocimiento general que debe tener el 
investigador sobre el objeto o sujeto que se va a estudiar y sobre 
investigaciones específicas adelantadas en el asunto, así como 
algunas experiencias personales. En síntesis, enunciar un problema 
es presentar una descripción general de la situación objeto de estudio. 
(p. 89) 

Ahora bien, en las tesis de grado, el apartado correspondiente al Planteamiento 
del Problema generalmente sigue al de los Antecedentes de la Investigación. El 
mismo consiste, en palabras de Pasek de Pinto (2008), en un discurso de tipo 
argumentativo, es decir, que expone las razones que llevan al autor a señalar como 
problema el fenómeno descrito. Y, para respaldar dichas razones, es necesario 
hacer uso de referencias de otros estudios, de cifras de portales oficiales e incluso 
de noticias aparecidas en revistas o en prensa. 

Este discurso argumentativo es característico de la ciencia, y tendrá en la palabra 
escrita una herramienta poderosa. Así, Pasek de Pinto (2008) cataloga esta 
variante discursiva como una reflexión, consideración o juicio en el cual se 
exponen argumentos a favor o en contra de algo. Por lo que, añade, el proceso de 
plantear un problema de investigación requiere que el científico utilice 
adecuadamente el lenguaje. 

Es importante señalar que esta sección del Marco Teórico tendrá una extensión 
de dos a cinco páginas y, para Arias (2020) deberá contener: 

1. UUnnaa  ddeessccrriippcciióónn  ddeell  ffeennóómmeennoo:: ¿qué es lo que sucede en el fragmento de 
realidad que se propone investigar? 

2. UUnnaa  ddeessccrriippcciióónn  ddeell  ddeesseeqquuiilliibbrriioo:: es decir, ese problema ¿por qué es un 
problema? 

3. DDeessccrriippcciióónn  eessppaacciiootteemmppoorraall::  implica una descripción y justificación del 
espacio y el tiempo en el que se va a realizar la investigación. 
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4. DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ssuujjeettooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn:: describir la población con la 
que se va a trabajar. (p. 308-309). 

Por supuesto, hay muchas maneras de redactar un planteamiento del problema; 
sin embargo, se pueden sugerir algunos consejos a manera de guía general, para 
quienes no tienen tanta experiencia en esta materia.  

Así, el planteamiento generalmente se inicia ubicando el tema de estudio dentro 
de un contexto espacio temporal, es decir, el contexto donde tiene lugar la 
situación que ha llamado la atención del tesista. 

  

  
  
TToommaa  NNoottaa  ##  77::  
  
CCoonnsseejjooss  vvaarriiooss  ssoobbrree  llaa  rreeddaacccciióónn  
  
El trabajo final de titulación amerita de parte de quien lo realiza de una atención 
especial a la redacción. La tesis debe tener un porcentaje importante de creación 
original, puesto que, con toda certeza, será evaluada con algún tipo de 
procedimiento antiplagio. 
Así, al momento de redactar es importante, entre otras cosas, tener en cuenta lo 
siguiente: 
El corrector ortográfico de Word es un gran apoyo, pero no es infalible. Puede 
detectar el error en una palabra (letras y acentos), más no su mal uso dentro de la 
oración. Por lo que hay párrafos totalmente incomprensibles pese a no presentar 
faltas de escritura. Se debe estar atento a la ortografía, pero también a la sintaxis 
(unir oraciones lógicamente para expresar nuestro pensamiento).  
Hay oraciones simples (sujeto, verbo y predicado) y compuestas (unión de 
oraciones simples). En la medida de lo posible, usar sólo oraciones simples, 
porque transmiten la idea con más precisión.  
Se recomienda que las oraciones sean cortas y recurrir pronto a la ayuda del punto 
y seguido, para concluir una idea y comenzar otra.  
Dentro de cada oración es clave el uso correcto de los signos de puntuación (sobre 
todo de las comas, del punto y seguido y del punto y aparte), ellos permiten 
transmitir la información de una manera más clara.  
Empezar cada párrafo con la idea principal, luego, las siguientes oraciones, sirven 
para dar apoyo a dicha idea. Una vez que consideres que has completado el 
pensamiento que querías transmitir, cierras el párrafo con el punto y aparte. 
Los párrafos deben ser cortos, entre 4 y 8 líneas (3 a 5 oraciones). 
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Evitar, siempre que se pueda, los adjetivos. O sea, las palabras que describen a 
los sustantivos. Por ejemplo, en la frase: “el carro rojo”, prescindir del adjetivo 
“rojo”, siempre que sea posible.  
Además, no usar frases hechas (como refranes) ni vulgarismos. Tampoco palabras 
poco comunes, a excepción de las propias del vocabulario especializado de la 
disciplina estudiada. 
Al iniciar un párrafo, es necesario usar algún conector gramatical, para ir 
enlazando el discurso lógicamente a lo largo de todo el trabajo. 
En Internet existen infinidad de recursos tecnológicos para apoyar el proceso de 
escritura. Ya se trate de un tratado científico (como la tesis), un guion de cine, 
una obra de teatro, cuentos, poesía y un largo etcétera. Estos recursos van desde 
contadores de palabras, diccionarios de sinónimos (muy importantes), gestores 
bibliográficos (para organizar la bibliografía), correctores de estilo, correctores 
ortográficos, análisis de legibilidad (evalúan la comprensión de lo escrito). Incluso 
hay aplicaciones para ayudar en la concentración del escritor, con música o 
sonidos de fondo y algunas que te desconectan de internet (obligado) durante un 
periodo determinado, para evitar interrupciones. En fin, sólo basta hacer la 
búsqueda respectiva, de acuerdo con la necesidad del momento y aprovechar estas 
herramientas digitales. 
Finalmente, por ahora, se debe revisar lo que se ha escrito una vez, y otra vez, y 
otra vez, y muchas veces. Luego, leerlo en voz alta a alguien; y, finalmente, 
pedirles a otras personas que lo lean y den algunas sugerencias. 
 
Mientras se lee y relee lo escrito, es bueno tener presente estas palabras del autor 
de El Principito, Antoine de Saint Exupery:  
 
 

La perfección no se alcanza cuando  
no hay nada más que añadir,  

sino cuando ya no hay nada más que quitar.  
Es decir, se debe dar mucha importancia a la sencillez y prescindir, en lo que se 
escriba, de todo lo que no se eche de menos si se borra. 

  

YY……  SSeegguurraammeennttee  ssee  eessttaarráánn  pprreegguunnttaannddoo,,  oottrraa  vveezz,,  ppoorr  SSooffííaa,,  ¿¿cciieerrttoo??  BBuueennoo,,  eellllaa  
yyaa  hhaa  ccoommeennzzaaddoo  ssuu  ppllaanntteeaammiieennttoo,,  vveeaammooss  ccoommoo  lloo  hhiizzoo::  

Las creencias cambian con las generaciones. Los jóvenes que, para el 
2021, cursan el último año de bachillerato, pertenecen a un grupo etario 
conocido como Generación Z. Son nativos digitales, con todo lo que ello 

Es decir, se debe dar mucha importancia a la sencillez y prescindir, en lo que se 
escriba, de todo lo que no se eche de menos si se borra.
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implica, tanto a nivel familiar como de escuela. Por el contrario, ellos están 
siendo criados y educados por una generación que ha tenido que hacer 
esfuerzos para ponerse a su nivel, en cuanto al uso de la Internet y de los 
dispositivos electrónicos. 

Dicha generación, la “Z”, comparte más que sólo unas fechas de 
nacimiento dentro de un rango de años. Sin embargo, muchas veces se 
descuidan, o simplemente se ignoran las particularidades que le son 
propias y que los identifican. Por lo que se los termina tratando de una 
manera que quizá no sea la correcta. Sucede así, por ejemplo, con sus 
dogmas de fe; y, además, con sus valores. 

En relación a lo dicho, Calderón y Ortiz (2014), advierten que: “… la falta 
de conocimiento que los docentes tienen sobre sus estudiantes hace que 
se lancen juicios apresurados sobre su accionar y sobre sus creencias; 
creencias que, con frecuencia, se consideran inexistentes” (p. 138). Por 
ello, saber qué piensan acerca del origen del universo los estudiantes que 
cursan estudios dentro de una institución adscrita a la Iglesia católica es 
un comienzo para entender, no sólo sobre su religiosidad, sino también 
acerca de su visión del mundo y sus patrones de conducta. 

  

TTee  ppooddrrááss  ddaarr  ccuueennttaa  qquuee,,  eenn  eessttooss  ttrreess  pprriimmeerrooss  ppáárrrraaffooss,,  SSooffííaa  nnooss  hhaa  pprreesseennttaaddoo  
uunn  aaddeellaannttoo  ddee  lloo  qquuee  sseerráá  ssuu  pprroobblleemmaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  aauunnqquuee  aaúúnn  ééssttee  nnoo  hhaa  
ssiiddoo  ppllaanntteeaaddoo..  AAhhoorraa  ttee  pprreegguunnttoo::  ¿¿CCóómmoo  ccoommeennzzaarrííaass  eell  PPllaanntteeaammiieennttoo  ddeell  
PPrroobblleemmaa  ddee  ttuu  tteessiiss  ddee  ggrraaddoo??  

  

EEnn  bbuussccaa  ddeell  ddeesseeqquuiilliibbrriioo  

En cuanto a precisar cuál es el problema, Pasek de Pinto (2008) señala que dentro 
del contexto analizado existe un “deber ser” del tema. Es decir, un cómo se 
debería ver el tema de interés desde lo que señalan las teorías estudiadas en las 
aulas y los textos académicos. Este “deber ser” ideal servirá de referencia al 
investigador, para determinar si el mismo se cumple o no. 

Tanto si se cumple una teoría, como si no se cumple, es motivo de interés para la 
ciencia y puede dar origen a un problema de investigación. Sin embargo, lo que 
generalmente sucede, como se sabe, es que no se cumpla, que ocurran 
desviaciones o desequilibrios con respecto al deber ser teórico. 
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Es, en ese preciso momento, que se está en condiciones de identificar el 
problema. Se debe responder entonces la interrogante: ¿las teorías estudiadas se 
cumplen? A partir de la respuesta se identifica la desviación, y el problema será, 
justamente, la manifestación del desequilibrio en el contexto estudiado. Ahora se 
puede decir: ¡Ahí está el problema! 

SSooffííaa  yy  ssuu  ddeesseeqquuiilliibbrriioo……  ¿¿HHaabbrráá  eennccoonnttrraaddoo  nnuueessttrraa  aammiiggaa  eessoo  qquuee  hhaaccee  qquuee  ssuu  
tteemmaa  sseeaa  uunn  pprroobblleemmaa??    

VVeeaammooss  ssii,,  eenn  eell  ssiigguuiieennttee  ppáárrrraaffoo,,  lloo  iiddeennttiiffiiccaammooss..  

Pero, ¿en qué creen los jóvenes cursantes del último año de bachillerato, 
de la Unidad Educativa San Juan Bautista, de la ciudad de Guayaquil? Sin 
duda, para los educadores, sería interesante conocer esta dimensión de la 
personalidad de los estudiantes. De esa manera, se puede comprobar si se 
presenta entre ellos, lo que señalan Calderón y Ortiz (2014), “…se piensa 
que los estudiantes no creen en nada y que sus acciones deliberadas son 
el resultado de una vida cimentada en el desenfreno y la inmadurez que 
caracteriza la etapa psicobiológica en la que se encuentran.” (p. 138) 

Sin embargo… 

YY,,  bbiieenn……  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess??,,  ¿¿ssíí  ttiieennee  uunn  pprroobblleemmaa  eennttrree  mmaannooss  SSooffííaa??,,  nnoossoottrrooss  
ppeennssaammooss  qquuee  ssíí.  

Ella, como futura educadora, tiene una inquietud: ¿Qué piensan los jóvenes de 
hoy? No se conforma con lo mucho que han dicho los investigadores acerca de la 
Generación Z, sino que quiere comprobar si esas teorías efectivamente se 
manifiestan entre la gente común, los próximos bachilleres de la Clase 2021, en 
la institución educativa que escogió a manera de laboratorio.  

Entonces, cuando los teóricos afirman: “…se piensa que los estudiantes no creen 
en nada…” Sofía responde: ¡Un momento!, ¿es eso, realmente así?  

Y, a partir de allí, se propone verlo con sus propios ojos, perdón, quise decir: 
probarlo con su propia tesis. 

““SSiinn  eemmbbaarrggoo……””  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ddeebbeerrííaa  eellllaa  aaggrreeggaarr,,  eenn  eessee  ppáárrrraaffoo  qquuee  hhaa  
iinniicciiaaddoo  yy  qquueeddóó  eenn  ssuussppeennssoo??......  
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DDeettaalllleess,,  mmááss  ddeettaalllleess,,  mmuucchhooss  ddeettaalllleess  

A continuación, en el trabajo final de titulación, se describe el problema. Se ponen 
de manifiesto las posibles razones por las cuales las teorías se cumplen o no. Y, 
adicionalmente se plantean las posibles consecuencias, tanto positivas como 
negativas, de la situación estudiada. 

Esta parte del planteamiento debe contener una mayor cantidad de información 
que las precedentes. En ella se requiere brindar una visión, lo más completa y 
clara posible, de la situación problemática.  

De lograrse lo anterior, un lector cualquiera de esta sección de la tesis, no tendrá 
dudas acerca de qué va a tratarse (y cómo se hará) en las siguientes páginas. 
Finalmente, se expone lo que la investigación que se llevará a cabo se propone al 
estudiar el problema planteado, dentro del contexto descrito. 

Durante todos estos pasos, el investigador deberá hacer uso de sus conocimientos 
teóricos acerca del asunto que le inquieta, citando a los autores que se consideren 
autoridades en la materia. Igualmente, deberá exponer lo que otros estudiosos han 
encontrado sobre el problema. De ser posible, también es importante hacer uso 
de cifras, estadísticas, noticias, etc., que justifiquen dar la categoría de problema 
a la cuestión objeto de estudio.  

 

  

  

RReeccuueerrddaa  eenn  ccuuaannttoo  aall  PPllaanntteeaammiieennttoo  ddeell  PPrroobblleemmaa::  

★ Luego de elegido el tema se identifica el problema a estudiar. 

★ El tema es un asunto general; el problema es uno específico. 

★ El planteamiento es afinar la idea (el tema) de investigación. 

★ Consiste en describir de manera amplia la situación a estudiar. 

★ De él se nutren otras secciones de la tesis. 
★ Es un discurso descriptivo de tipo argumentativo. 

★ Requiere que el investigador utilice adecuadamente el lenguaje. 

★ Tendrá una extensión de dos a cinco páginas. 

★ Se inicia ubicando el tema de estudio dentro de un contexto espacio-
temporal; luego se describe el deber ser teórico; a continuación, se 
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identifica el desequilibrio; se describe el problema y, finalmente, se expone 
hasta dónde llegará la investigación, es decir, qué se propone lograr. 

 

 

TToommaa  nnoottaa  ##  88  
UUssoo  ddee  ccoonneeccttoorreess  llóóggiiccooss  aall  rreeddaaccttaarr    
  
Al redactar la tesis, es necesario que expongas los argumentos ordenadamente y 
con claridad. Para hacer una disertación escrita, como la del informe final de 
titulación, se inicia con una oración (la idea principal), a la cual iremos agregando 
otras oraciones, hasta formar un párrafo.  
Entonces, al iniciar el siguiente párrafo, presenta la nueva idea principal al inicio, 
pero esta vez precedida de lo que se conoce como un conector lógico. Si te fijas, 
al inicio de este segundo párrafo, la palabra “Entonces” cumple esa función, es 
un punto de unión entre este bloque de ideas con el precedente (pude haber usado 
otro conector, como “Luego”, por ejemplo).  
Recuerda: hay una gran cantidad de conectores, así que vamos a usarlos, por 
favor.  
Lo más importante, en relación a los conectores, es que siempre inicies un párrafo 
con uno de ellos y que uses el más apropiado para cada momento, de acuerdo a 
la lógica discursiva. 
Por ejemplo, entre los conectores que puedes usar al momento de redactar tu 
tesis, están: 
 
PPaarraa  uunniirr::  y, de igual manera, entonces, asimismo, además, etc. 
PPaarraa  iinnddiiccaarr  ttiieemmppoo::  primero, después de esto, simultáneamente, etc. 
PPaarraa  iinnddiiccaarr  ccaauussaa:: por tal motivo, por consiguiente, de tal manera que, etc. 
PPaarraa  ccoommppaarraarr:: de la misma manera, de igual forma, etc. 
PPaarraa  ccoonnttrraassttaarr::  sin embargo, no obstante, por el contrario, etc. 
PPaarraa  eejjeemmpplliiffiiccaarr:: por ejemplo, es decir, o sea, en otras palabras, etc. 
PPaarraa  ccoonncclluuiirr:: por lo tanto, luego de lo señalado, finalmente, etc. 
YY  hhaayy  mmuucchhííssiimmooss  mmááss..  Te confieso algo: al escribir tengo junto a mí una lista de 
conectores (y un diccionario, claro) para ayudarme en esos momentos en que la 
palabra precisa no me llega a la mente. En Internet puedes encontrar repertorios 
muy completos de conectores lógicos (y de diccionarios). Creo que te serán de 
utilidad, no dudes en hacer la búsqueda y utilizarlos. 
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11..55..  PPrreegguunnttaass  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn..  FFoorrmmuullaacciióónn  yy  SSiisstteemmaattiizzaacciióónn  ddeell  PPrroobblleemmaa   

 
Cuando se quiere saber algo,  

lo mejor que se puede hacer es preguntar. 
Georges Duhamel  

  

FFoorrmmuullaacciióónn  

¿Qué es formular el problema de investigación? Precisamente esto, expresarlo 
como una pregunta. A partir de la descripción del problema, ya realizada en el 
planteamiento, puede encontrarse la información necesaria para la formulación, 
de una manera contextualizada y con fundamento (Díaz Ledesma et al., 2013). 

En la formulación, se resume la investigación a realizar en una (o varias) 
interrogantes. Pero, cuidado con lo que preguntas, porque las incógnitas con las 
que se formula el problema deberán ser respondidas durante el desarrollo del 
estudio. 

Asimismo, esta etapa del proceso permite precisar la situación objeto de análisis, 
hasta llevarla a una dimensión manejable, de acuerdo a las capacidades y los 
recursos disponibles por quien realiza la investigación. A decir de Arias (2006), 
la formulación es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa y 
delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población. 

Es, por tanto, la fase en la que el tesista podrá ajustar su trabajo no tanto a lo que 
debe o a lo que quiere, sino a lo que efectivamente es capaz de hacer. Aunque 
tranquilos, el trabajo del científico no es para nada lineal ni irreversible. Como ya 
se ha dicho con respecto al tema, también se puede volver a formular el problema, 
en caso de no haberlo hecho apropiadamente desde un principio; sin embargo, 
esto podría significar pérdida de tiempo y recursos, que a nadie sobran. 

Ahora bien, aunque el planteamiento puede generar más de una pregunta de 
interés y con posibilidades de convertirse en una investigación, en las tesis de 
grado se acostumbra a manejar una sola interrogante para la formulación. La 
misma será una pregunta corta, de no más de cinco líneas, por lo que debe hacerse 
el esfuerzo de sintetizar la información en la que se basa, que es la información 
contenida en el planteamiento. 
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¿¿YY,,  eennttoonncceess,,  ccóómmoo  ssee  ffoorrmmuullaa  eell  pprroobblleemmaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn??  

No está demás, en este punto, comenzar por atender a la advertencia de Sabino 
(2002), cuando señala que establecer con exactitud y claridad las preguntas de 
investigación es esencial para la buena marcha del estudio, porque a una pregunta 
imprecisa resultará imposible encontrarle una respuesta clara. 

Mientras que, añaden Hernández et al. (2014), las preguntas demasiado generales 
no conducen a una investigación concreta. Luego, si unimos ambas indicaciones, 
puede decirse que la pregunta mediante la cual se formula el problema de 
investigación debe ser redactada con precisión y claridad. 

Otras recomendaciones, al momento de plantear las preguntas de investigación, 
son las señaladas por Díaz Ledesma (2013). Para él, estas interrogantes deben 
tener tres cualidades: claridad, pertinencia y factibilidad. Así, una pregunta está 
claramente planteada cuando permite entender sin ambigüedades lo que se quiere 
saber; es pertinente, si la respuesta a ella arroja como resultado algún tipo de 
conocimiento no disponible previamente; y, es factible, cuando tiene en cuenta la 
disponibilidad de recursos (humanos, materiales y temporales) de los 
investigadores. 

A lo anterior, León y Montero, citado por Hernández et al. (2014), le añaden las 
siguientes condiciones: que no se conozcan las respuestas (si se conocen no vale 
la pena realizar el estudio); y, que puedan ser respondidas usando evidencia 
empírica (datos extraídos del contexto examinado). 

Es importante agregar, a todo lo ya dicho sobre las preguntas de investigación y la 
formulación del problema, lo que puede observarse en la Figura 3, y que Díaz 
Ledesma (2013) llama los errores frecuentes al momento de redactar las 
interrogantes. Según él, las preguntas están mal formuladas cuando se hacen: 
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FFiigguurraa  33::  Preguntas Que NO Debemos Hacer 

  

Nota: Adaptado de Díaz Ledezma (2013) 
 

PPrreegguunnttaass  qquuee  iimmpplliiccaann  jjuuiicciiooss  ddee  vvaalloorr.. Cuando se pregunta acerca de si algo es 
bueno, conveniente, valioso, justo, etc. 

PPoorr  eejjeemmpplloo:: ¿Es bueno que se imparta educación religiosa a los estudiantes de 
último año de bachillerato? 

PPrreegguunnttaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  oo  ffaallssaass  pprreegguunnttaass.. Cuando la respuesta a la pregunta 
puede encontrarse en alguna fuente de información, otras investigaciones, etc., 
que harían innecesario el estudio planteado. 

PPoorr  eejjeemmpplloo:: ¿Cuál es la cantidad de estudiantes, de acuerdo al género, inscritos 
en la Unidad Educativa San Juan Bautista? 

PPrreegguunnttaass  qquuee  aappuunnttaann  aa  llaa  iinntteerrvveenncciióónn.. Cuando la pregunta hace referencia a la 
realización de una acción específica como resultado de la investigación. 
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PPoorr  eejjeemmpplloo:: ¿Qué debe hacerse para mejorar la educación religiosa en la Unidad 
Educativa San Juan Bautista? 

PPrreegguunnttaass  qquuee  ssee  rreessppoonnddaann  ccoonn  uunn  ssíí  oo  uunn  nnoo..  Las interrogantes deben tener un 
cierto grado de complejidad en sus posibles respuestas, las cuales, además deben 
requerir una argumentación para justificarlas. 

PPoorr  eejjeemmpplloo:: ¿Hay diferencias en las opiniones acerca del origen del universo entre 
los estudiantes de bachillerato? 

PPrreegguunnttaass  ffiilloossóóffiiccaass  oo  rreelliiggiioossaass.. Interrogar sobre cuestiones que no pueden ser 
respondidas a través de la contrastación empírica. 

PPoorr  eejjeemmpplloo:: ¿Puede la educación religiosa contribuir a la felicidad de quienes la 
reciben? 

  

CCoonnttiinnuueemmooss  aahhoorraa  aaccoommppaaññaannddoo  aa  SSooffííaa,,  eenn  ssuu  pprroocceessoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  YY  
aapprroovveecchheemmooss  ppaarraa  vveerr  ccóómmoo  hhaa  ffoorrmmuullaaddoo  ssuu  pprroobblleemmaa..  

¿Qué diferencias de opinión existen, en relación a las creencias acerca del origen 
del universo, entre las y los estudiantes de último año de bachillerato, en la Unidad 
Educativa San Juan Bautista, de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 
2020-2021? 

¿¿PPrreegguunnttaarrííaass  lloo  mmiissmmoo??    

CCoommoo  ppuueeddee  oobbsseerrvvaarrssee,,  SSooffííaa  hhaa  sseegguuiiddoo  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  ddaaddaass  ppoorr  llooss  
aauuttoorreess  cciittaaddooss  pprreevviiaammeennttee..  HHaa  hheecchhoo  uunnaa  pprreegguunnttaa  ggeenneerraall,,  ppeerroo,,  aa  llaa  vveezz,,  
iinncclluuyyee  ddaattooss  pprreecciissooss  aacceerrccaa  ddeell  ttiieemmppoo,,  eell  lluuggaarr  yy  llooss  ssuujjeettooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  
AAddeemmááss,,  hhaa  eevviittaaddoo  llooss  eerrrroorreess  ccoommuunneess  ddee  llooss  qquuee  yyaa  ssee  hhaa  hhaabbllaaddoo,,  aall  ffoorrmmuullaarr  
eell  pprroobblleemmaa..    GGrraacciiaass  aa  ttooddoo  eessttoo,,  SSooffííaa  hhaa  ddeejjaaddoo  eell  ccaammiinnoo  ddeessppeejjaaddoo  ppaarraa  
ffoorrmmuullaarr  ssuu  oobbjjeettiivvoo  ggeenneerraall,,  ccoommoo  vveerreemmooss  lluueeggoo..  

    

SSiisstteemmaattiizzaacciióónn  

A partir de la pregunta anterior, es decir, de la pregunta con la que se formula el 
problema, se derivan a su vez otras preguntas más específicas, que permitirán 
cumplir con el siguiente paso del proceso de elaboración de la tesis de grado: el 
de la Sistematización del Problema. 

Así, y de acuerdo con Bernal (2010): 
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Una adecuada formulación de un problema de investigación implica 
elaborar dos niveles de preguntas. La pregunta general debe recoger 
la esencia del problema...  

Las preguntas específicas están orientadas a interrogar sobre aspectos 
concretos del problema y no al problema en su totalidad, pero que en 
su conjunto conforman la totalidad… (p. 89) 

Esta pregunta general, de la que habla el autor citado es, ni más ni menos, la 
pregunta con la que se formuló el problema. La misma servirá, más adelante, para 
redactar el objetivo general de la investigación. Mientras que, las preguntas 
específicas, son parte de la sección del Marco Teórico conocida como 
Sistematización del Problema. Las mismas ayudarán luego a determinar los 
objetivos específicos del estudio y, sus respuestas, servirán para redactar las 
conclusiones de la tesis, lo que puede dar una idea clara de su importancia. 

Sumado a lo dicho, Méndez (1995) señala que la sistematización es descomponer 
o desagregar la pregunta más general de la formulación en pequeñas preguntas, 
de tal manera que las respuestas a estas subpreguntas contribuyan a responder la 
pregunta de la que proceden. Además, continúa el autor, cada una de las 
preguntas formuladas en este apartado deberá contener variables del problema 
planteado; con lo cual, más adelante, servirán para la formulación de los objetivos 
específicos de la investigación. 

Por supuesto, las características óptimas de la pregunta formalizadora del 
problema, que ya vimos en el apartado anterior, son también válidas para las 
sistematizadoras. Nos referimos a la claridad, la pertinencia y la factibilidad. De 
la misma manera, estas preguntas tampoco deben interrogar sobre juicios de valor, 
sobre informaciones ya disponibles en otras fuentes, sobre indicaciones de alguna 
intervención o sobre cuestiones filosóficas y religiosas. 

Ahora bien, el número de preguntas específicas que se pueden generar a partir de 
la pregunta general pueden ser muchas. Sin embargo, en el trabajo de titulación 
se estipula que sean mínimo tres y máximo cinco incógnitas. Como cada una de 
dichas interrogantes se convertirá, a su vez, en un objetivo específico, no es 
conveniente que sean numerosas, porque a ellas debe dársele respuesta durante 
el estudio; además, como ya se ha dicho, de dichas respuestas saldrá la parte más 
sustancial de las conclusiones de la investigación. Eso sí, el conjunto de las 
preguntas de la sistematización deberá abarcar todas las variables contenidas en 
la pregunta de la formalización, por lo que debe evitarse preguntar sólo por cierto 
aspecto del problema, obviando otros.   
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YYaa  eenn  eessttee  ppuunnttoo,,  SSooffííaa  nneecceessiittóó  uunn  ppooccoo  mmááss  ddee  ttiieemmppoo  ppaarraa  rreefflleexxiioonnaarr  yy  llooggrraarr  
uunnaass  bbuueennaass  pprreegguunnttaass  ssiisstteemmaattiizzaaddoorraass..  SSoobbrree  ttooddoo  eenn  llaa  tteerrcceerraa  ddee  eellllaass..  
VVeeaammooss  ccuuáálleess  ffuueerroonn  ééssttaass::  

¿Qué opinión tienen, acerca del origen del universo, las estudiantes de último año 
de bachillerato, en la Unidad Educativa San Juan Bautista, de la ciudad de 
Guayaquil, durante el periodo lectivo 2020-2021? 

¿Qué opinión tienen, acerca del origen del universo, los estudiantes de último año 
de bachillerato, en la Unidad Educativa San Juan Bautista, de la ciudad de 
Guayaquil, durante el periodo lectivo 2020-2021? 

¿Qué diferencias existen en la opinión acerca del origen del universo entre las y 
los estudiantes de último año de bachillerato, en la Unidad Educativa San Juan 
Bautista, de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2020-2021? 

    

RReeccuueerrddaa  ssoobbrree  llaass  PPrreegguunnttaass  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  

FFoorrmmuullaacciióónn  ddeell  PPrroobblleemmaa::  

★ Formular el problema es expresarlo como una pregunta. 
★ La pregunta deberá ser respondida durante la investigación. 
★ La pregunta ayuda a precisar cuál es la situación objeto de análisis. 
★ La pregunta servirá para redactar el objetivo general de la 

investigación. 

★ Todas las preguntas deben tener tres cualidades: claridad, 
pertinencia y factibilidad. 

★ Se deben evitar preguntas que impliquen juicios de valor, de 
información, que apunten a la intervención, cuyas respuestas sean 
sí o no y preguntas filosóficas o religiosas. 

    

SSiisstteemmaattiizzaacciióónn  ddeell  PPrroobblleemmaa  

★ Se hace mediante subpreguntas derivadas de la pregunta 
formalizadora. 

★ Su número varía de tres a cinco interrogantes. 
★ Cada una de ellas deberá contener variables del problema planteado. 
★ Originarán los objetivos específicos y sus respuestas formarán parte 

de las conclusiones del estudio. 
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11..66..  OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn..  GGeenneerraall  yy  EEssppeeccííffiiccooss  

Si no sabes a dónde vas,  
acabarás en otra parte. 

Laurence J. Peter  

  

¿Qué busca el estudio propuesto? En la respuesta a esta interrogante se 
encontrarán los objetivos de la investigación. De acuerdo al Diccionario de la 
Lengua Española (DLE), la palabra objetivo tiene, entre sus significados, uno que 
la ubica dentro del vocabulario castrense, este es: punto o zona que se pretende 
alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar. Mientras que, entre 
sus sinónimos, podemos encontrar pistas adicionales acerca de lo que significa, 
algunos de estos son: meta, finalidad, propósito, intención, fin, deseo, ideal, 
destino. 

Para el caso que nos ocupa, que es la investigación, puede decirse que los 
objetivos buscan dar respuesta a algún problema planteado mediante el 
conocimiento obtenido gracias a procedimientos científicos. Más concretamente, 
se puede definir a los objetivos de la investigación como los propósitos del estudio, 
por lo que, una vez definidos, el desarrollo de la investigación estará orientado al 
logro de los mismos (Bernal, 2010). 

Pero, más allá de que el investigador conozca lo que quiere hacer, es decir, que 
sepa cuáles son los objetivos de su estudio, es necesario que los exponga 
claramente por escrito. Porque, como dicen Hernández et al. (2014), los objetivos 
son las guías de todo el proceso de indagación y hay que tenerlos siempre 
presentes durante su desarrollo. 

En este sentido, Otrocki y Souza (2013), indican que los objetivos: 

Son construcciones del investigador para abordar un problema de 
investigación, esto significa que están en estrecha relación con la 
pregunta de investigación y, de hecho, constituyen la traducción 
propositiva de esta. (p. 72) 

De lo anterior es importante destacar la relación, ya mencionada en el aparte 
dedicado a la formulación y la sistematización, entre los objetivos y las preguntas 
de investigación. Pero, también es destacable el hecho de que los objetivos 
replantean propositivamente dichas preguntas. Porque, aclara Bernal (2010), 
como proponer un objetivo implica especificar la acción mediante la cual se 
logrará el mismo, entonces al redactarlos deben usarse verbos en su forma 
infinitiva. 
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Mientras que Arias (2006) señala que, entre las características principales de los 
objetivos están las siguientes: indican los conceptos que serán estudiados, 
precisan las variables o dimensiones que serán medidas y señalan los resultados 
que se espera alcanzar. 

Mientras que, Folgueiras Bertomeu (2020, diapositiva 15), señala que los 
objetivos de investigación determinan el alcance, la profundidad y la 
direccionalidad del proyecto. Y, más adelante agrega los siguientes aspectos a 
tener en cuenta al momento de plantearlos: 

★ Deben apuntar al logro de resultados concretos que se alcanzarán a través 
del desarrollo de la investigación. 

★ Deben evitarse aquellos que no sean factibles de alcanzar. 
★ Tienen que alcanzarse a través de una acción llevada a cabo por el 

investigador, es decir, sin depender de terceros. 
★ Se expresan mediante un verbo en infinitivo. 

Y añade que son importantes porque: 

★ Una investigación no tiene ningún sentido sin los objetivos. 
★ El desarrollo de la metodología de investigación dependerá de ellos. 
★ Ahorran tiempo y recursos porque enfocan los esfuerzos del investigador y 

evita la recopilación de datos innecesarios. 
★ Proporcionan una guía paso a paso que hace que la investigación esté bien 

planificada. 

Por su parte, Arispe et al. (2020) aporta un dato interesante en cuanto a la 
redacción de los objetivos, y es que estos no incluyen referencias al espacio 
geográfico ni al tiempo de estudio, como sí se hizo en la formulación y 
sistematización del problema. 

Mientras que, Otrocki y Souza (2013) aconsejan que no es conveniente utilizar 
cualquier verbo para hacer más grandilocuente una frase, sino que el verbo elegido 
debe expresar concretamente la acción a llevar a cabo para lograr lo que se quiere 
alcanzar. 

Adicionalmente, Hernández et al. (2014) advierten que es posible que durante la 
investigación surjan otros objetivos, se modifiquen los iniciales o se cambien por 
completo, según la dirección que tome el estudio. Por lo que, de acuerdo a Otrocki 
y Souza (2013): 

… Los objetivos tienen que ser revisados en cada una de las etapas 
del proceso de investigación, de manera que se puedan producir los 
ajustes adecuados en caso de que sea necesario hacerlo. Al finalizar 
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la investigación, los objetivos tienen que ser identificables con los 
resultados, es decir que toda la investigación deberá responder a los 
objetivos propuestos. (p. 72) 

A todo lo dicho, Arias (2006) agrega que debe evitarse confundir los objetivos de 
investigación con: 

OObbjjeettiivvooss  pprrááccttiiccooss:: se refieren a aplicar los resultados obtenidos en la 
investigación. Utilizan verbos como capacitar, diseñar, implementar, desarrollar, 
etc. 

MMeettaass  eemmpprreessaarriiaalleess:: su logro no depende de la voluntad del investigador. Utilizan 
verbos como mejorar, incrementar, etc. 

PPrrooppóóssiittooss:: acciones que escapan del alcance de la investigación. Utilizan verbos 
como cambiar, motivar, etc. 

AAccttiivviiddaaddeess:: las tareas propias del proceso de investigación. Utilizan verbos como 
entrevistar, recomendar, etc. 

Asimismo, dicho autor elabora una lista de verbos que pueden servir para plantear 
los objetivos de investigación, de acuerdo a la complejidad del estudio. Estos son: 

Para una investigación de nivel exploratorio (menor complejidad), se puede utilizar 
verbos como: conocer, definir, estudiar, explorar, etc. 

Para una investigación de nivel descriptivo (complejidad media), se recomienda 
utilizar verbos como: analizar, comparar, describir, diagnosticar, examinar, 
identificar, medir, etc. 

Y, para una investigación de nivel explicativo (mayor complejidad), se sugiere el 
uso de verbos como: comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, 
explicar, relacionar, verificar, etc. (p. 44) 

Finalmente, es bueno indicar que el número de objetivos a proponer en una tesis 
de grado es uno general y de tres a cinco objetivos específicos.  

 

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall::  

El objetivo general, a decir de Otrocki y Souza (2013) es el enunciado en el que 
se expresa la acción general o total que se llevará a cabo para responder a la 
pregunta de investigación y no puede exceder lo contenido en ella. Mientras, 
Bernal (2010) agrega que el mismo refleja la esencia del planteamiento del 
problema y la idea expresada en el título del proyecto de investigación. 
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Lo anterior evidencia cómo cada capítulo de la tesis de grado se relaciona con los 
otros capítulos; es decir, cada parte está basada y, a la vez, es fundamento de 
otras partes. Por tal  motivo, en el caso del objetivo general, vemos que a partir 
del planteamiento del problema se deriva el título del trabajo y también la 
pregunta de la formulación, la cual, a su vez, sirve para precisar el objetivo general 
de la investigación. 

  

OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss::  

De acuerdo con Bernal (2010), los objetivos específicos: 

Se desprenden del general y deben formularse de forma que estén 
orientados al logro del objetivo general, es decir, que cada objetivo 
específico esté diseñado para lograr un aspecto de aquél; y todos en 
su conjunto, la totalidad del objetivo general. Los objetivos 
específicos son los pasos que se dan para lograr el objetivo general. 
(p. 99) 

Por ello, los objetivos específicos se expresan de tal manera que indiquen las 
acciones a llevar a cabo para cumplir con el objetivo general. Durante la 
investigación se busca dar cumplimiento a los objetivos específicos, no al general. 
Pero, si están correctamente planteados, el logro de los objetivos específicos 
implica el logro del objetivo general. 

Mientras que, de no alcanzarse alguno de los objetivos específicos dejará un vacío 
que impedirá dar respuestas a las preguntas de investigación; y además, los 
objetivos mal redactados (confusos, inalcanzables, etc.) pueden provocar 
desviaciones en el proceso de investigación y acarrear pérdida de tiempo y 
recursos (Otrocki y Souza, 2013).  

  

CCóómmoo  ccoonnssttrruuiirr  uunn  oobbjjeettiivvoo  ((ggeenneerraall  oo  eessppeeccííffiiccoo))::  

De acuerdo a Folgueiras Bertomeu (2020, diapositiva 16), en la redacción de todo 
objetivo deben estar presentes los siguientes elementos: 

Primero, se escribe el VERBO EN INFINITIVO (indicará la acción a realizar y el 
grado de complejidad del objetivo). 

Luego, se detalla el ASUNTO a estudiar. 

Finalmente, se mencionan los SUJETOS (personas, animales, cosas) sobre las que 
trata la investigación. 
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MMuuyy  bbiieenn……  CCoommoo  SSooffííaa  hhaa  iiddoo  ppaassoo  aa  ppaassoo  ccoonn  ssuu  tteessiiss,,  ppiieennssaa  qquuee  llee  sseerráá  sseenncciilllloo  
ppllaanntteeaarr  ssuu  oobbjjeettiivvoo  ggeenneerraall,,  ¿¿ttúú  qquuéé  ooppiinnaass??    

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall::  Comparar las opiniones, de acuerdo al género, acerca del origen 
del universo, de un grupo de estudiantes de último año de bachillerato, de la 
Unidad Educativa San Juan Bautista. 

  

¿¿YY,,  llooss  eessppeeccííffiiccooss??  

Determinar la opinión que tienen, acerca del origen del universo, las estudiantes 
de último año de bachillerato, en la Unidad Educativa San Juan Bautista 

Determinar la opinión que tienen, acerca del origen del universo, los estudiantes 
de último año de bachillerato, en la Unidad Educativa San Juan Bautista. 

Establecer diferencias acerca de la opinión acerca del origen del universo que 
tienen las y los estudiantes de último año de bachillerato, en la Unidad Educativa 
San Juan Bautista. 

¿Qué te parecen los objetivos de Sofía? Si te fijas bien, ellos se originan 
efectivamente de las preguntas de investigación, en concreto de las preguntas de 
la Sistematización del Problema. Luego, al redactar las conclusiones de la tesis, 
estos mismos objetivos deberán estar presentes en ellas. Además, en las 
conclusiones, se responderán las preguntas de investigación y se dirá si los 
objetivos propuestos fueron alcanzados. 

  

RReeccuueerrddaa  ssoobbrree  llooss  oobbjjeettiivvooss,,  ggeenneerraall  yy  eessppeeccííffiiccooss,,  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn::  

★ Responden a la pregunta: ¿Qué busca el estudio propuesto? 
★ El desarrollo del estudio está orientado al logro de los objetivos. 
★ Son las guías de todo el proceso de indagación. 
★ Son la traducción propositiva de las preguntas de investigación. 
★ Indican los conceptos a estudiar, las variables que serán medidas y los 

resultados que se espera alcanzar. 
★ Determinan el alcance, la profundidad y la direccionalidad del proyecto. 
★ Deben apuntar al logro de resultados concretos. 
★ Deben ser factibles de alcanzar. 
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★ Tienen que alcanzarse a través de una acción llevada a cabo por el 
investigador. 

★ Se expresan mediante un verbo en infinitivo. 
★ Sin ellos, una investigación no tiene ningún sentido. 
★ No incluyen referencias al espacio geográfico ni al tiempo de estudio. 
★ Durante la investigación pueden surgir otros objetivos, o se pueden 

modificar los iniciales. 
★ Se debe plantear un objetivo general y al menos tres (máximo cinco) 

objetivos específicos. 
★ En el objetivo general se expresa la acción que se llevará a cabo para 

responder a la pregunta de la formulación del problema. 
★ Los objetivos específicos, se desprenden del general y deben formularse de 

forma que estén orientados al logro del objetivo general. 
★ El logro de los objetivos específicos implica el logro del objetivo general. 
★ De no alcanzarse alguno de los objetivos específicos dejará un vacío que 

impedirá dar respuestas a las preguntas de investigación. 
★ Los objetivos mal redactados pueden provocar desviaciones en el proceso 

de investigación. 
★ En la redacción de todo objetivo deben estar presentes los siguientes 

elementos: VVEERRBBOO  EENN  IINNFFIINNIITTIIVVOO, el AASSUUNNTTOO  a estudiar y los SSUUJJEETTOOSS  
de estudio. 

  

11..77..  JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  

Las cosas no ocurren porque sí,  
todo tiene una justificación.  

James Dashner 

  

¿Para qué se va a realizar el estudio propuesto? Las respuestas a esta pregunta 
son la base para argumentar, con fundamento, la Justificación de la Investigación, 
siguiente apartado del Marco Teórico de la tesis de grado, al cual, generalmente, 
se le dedica una página escrita. 

En este sentido, Méndez (2015) indica que de la manera como se realiza la 
formulación y los objetivos dependerá, a su vez, la respuesta a la pregunta que 
nos ayudará a justificar la investigación. 

Como se sabe, todo proyecto científico implica la inversión de tiempo y recursos 
(humanos, materiales y monetarios) para su realización. Por lo que debe 
justificarse plenamente y exponer las razones por las cuales vale la pena realizar 
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el estudio. No puede darse, como única motivación, la de cumplir el requisito de 
entregar el trabajo final de grado para obtener un título profesional.  

Por lo anterior, Hernández et al. (2014) señalan que la mayoría de las 
investigaciones se ejecutan con un propósito definido, el cual debe ser lo 
suficientemente importante para justificarla. En esta sección, se debe explicar por 
qué es conveniente la investigación y qué resultados se obtendrán de ella. 

De esta manera, se puede concluir con Díaz (2013), que la justificación es un 
proceso reflexivo, que consiste en sustentar con argumentos firmes, la realización 
de la tesis; y, además, es un ejercicio proyectivo que orienta al futuro y permite 
visualizar para qué y para quiénes se realiza, qué aportará, cuál será su utilidad y 
relevancia. 

    

TTiippooss  ddee  jjuussttiiffiiccaacciióónn::  

De acuerdo a Fernández-Bedoya (2020) pueden identificarse varios tipos de 
justificación, las cuales fueron catalogadas por dicho autor, a partir de la consulta 
de los libros de metodología más citados en el contexto académico 
latinoamericano. 

Así, refiere Fernández-Bedoya (2020), que son siete los tipos de justificación 
encontradas en los textos de metodología revisados, a saber: teórica, práctica, 
metodológica, social, por conveniencia, económica y técnica. A las cuales agrega 
una más: la justificación doctrinaria, propuesta por él. 

Sin embargo, siendo este un texto para guiar a estudiantes en un proceso de 
investigación que concluya en la presentación de una tesis, el enfoque estará en 
los tipos de justificación más acordes con su nivel. Sin dejar por ello de 
conceptualizar el resto e, incluso, agregar la justificación personal. 

Por todo lo explicado hasta ahora, se recomienda argumentar las razones que 
motivan al tesista a realizar la investigación, de acuerdo a los siguientes cuatro 
criterios: 

JJuussttiiffiiccaacciióónn  ppeerrssoonnaall:: ¿¿QQuuéé  mmee  mmoottiivvaa  aa  rreeaalliizzaarr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn??  Para Díaz 
(2013), es legítimo justificar un proyecto desde la perspectiva de los gustos 
personales, lo que se explica porque ayudaría a la motivación imprescindible en 
la ardua tarea de investigar. Pero, además, este tipo de justificación se relaciona 
también con lo que él llama el perfil formativo, ya que los saberes construidos en 
la investigación serán útiles para futuros trabajos académicos o profesionales del 
propio investigador, una vez concluida su etapa de estudiante.  
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JJuussttiiffiiccaacciióónn  pprrááccttiiccaa:: ¿¿AAyyuuddaarráá  aa  rreessoollvveerr  aallggúúnn  pprroobblleemmaa?? Si la investigación 
ayuda a resolver alguna situación problemática o, por lo menos, propone 
estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverla (Bernal. 2010), entonces se 
justifica desde la perspectiva práctica. 

JJuussttiiffiiccaacciióónn  mmeettooddoollóóggiiccaa:: ¿¿SSee  iimmpplleemmeennttaarráánn  nnuueevvooss  oo  mmeejjoorreess  mmééttooddooss  ppaarraa  
aabboorrddaarr  cciieennttííffiiccaammeennttee  uunn  pprroobblleemmaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn??  Se da cuando el proyecto 
que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento válido y confiable (Bernal, 2010). Puede darse a nivel de la 
aplicación de instrumentos, a nivel de nuevos segmentos de población, a nivel de 
la relación entre las variables, etc. 

JJuussttiiffiiccaacciióónn  ssoocciiaall:: ¿¿QQuuiiéénneess  ssee  bbeenneeffiicciiaarráánn  ccoonn  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  
iinnvveessttiiggaacciióónn??,,  ¿¿ddee  qquuéé  mmooddoo?? De acuerdo a Díaz (2013), la tesis no debe estar 
aislada del contexto en el que se está llevando a cabo. Es necesario pensar con 
qué colectivos dialogará, de qué forma contribuirá a la comunidad, para quiénes 
será relevante una vez terminada. La justificación social, encontrará sus 
argumentos en las personas que reciban algún beneficio a partir de los resultados 
del estudio: los obreros de una empresa, los habitantes de una barriada, los 
miembros de un colectivo, etc. 

OOttrrooss  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  jjuussttiiffiiccaarr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn::  

Si es el caso que, en el tema de investigación que se va a trabajar, se presentan 
otros justificantes, los mismos deberán incluirse en la redacción de este apartado. 
Entre los otros criterios que pueden servir para justificar una estudio académico, 
están:  

JJuussttiiffiiccaacciióónn  tteeóórriiccaa:: Para Bernal (2010), es la base de los programas de 
doctorado y algunos de maestría, se presenta cuando el propósito del estudio es 
generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar 
una teoría o hacer epistemología del conocimiento existente. 

JJuussttiiffiiccaacciióónn  ppoorr  ccoonnvveenniieenncciiaa::  De acuerdo a  Hernández et al. (2014) y también 
para Salinas y Cárdenas (2009), citados por Fernández-Bedoya (2020), una 
investigación se justifica cuando expresamos para qué sirve; en otras palabras: su 
utilidad o conveniencia. 

JJuussttiiffiiccaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa:: Fernández-Bedoya (2020), cita a Baena (2017) y 
Tamayo y Tamayo (1999), para aclarar que una investigación puede justificarse 
económicamente cuando se determina claramente si podrá recuperarse el dinero 
que se invierte durante su proceso. Esto es debido a que algunas investigaciones 
están orientadas a que algún producto derivado de la misma pueda ser 
comercializado posteriormente; es el caso, por ejemplo, de las investigaciones 
farmacológicas para el desarrollo de una medicina o una vacuna. 
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JJuussttiiffiiccaacciióónn  ttééccnniiccaa:: Baena (2017), referenciado por Fernández-Bedoya (2020), 
señala que existe una justificación técnica si, como resultado de la investigación, 
es factible generar soluciones operativas innovadoras o nuevos productos. Se 
presenta, sobre todo, en proyectos relacionados con la informática y la ingeniería. 

JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddooccttrriinnaarriiaa::  Fernández-Bedoya (2020), alega que puede haber este 
tipo de justificación cuando la investigación se centra en estudiar algún aspecto 
novedoso de un corpus teórico. Pone el ejemplo de un estudio sobre el 
keynesianismo o el liberalismo en el campo de la economía. Y afirma que, la 
misma se diferenciaría de la justificación teórica, porque no busca modificar la 
doctrina, sino detallarla en algún aspecto. Se trataría, en todo caso, de un estudio 
de tipo hermenéutico o exegético. 

Es importante señalar que, de acuerdo a la naturaleza del estudio que se vaya a 
llevar a cabo, puede tener uno o varios de los tipos de justificación enumerados 
anteriormente. Siempre habrá una de tipo personal y hasta la de tipo social estará 
presente en casi todos los proyectos de investigación. Pero, a partir de allí, 
conforme a las características propias del tema planteado, habrá otros tipos de 
justificaciones para cada tipo de tesis, que no siempre serán las mismas de un 
trabajo de grado a otro.   

FFiigguurraa  44::  Tipos de Justificación  

  

Nota: Adaptado de Fernández-Bedoya (2020) 
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DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuu  tteemmaa,,  yy  aall  PPllaanntteeaammiieennttoo  ddeell  PPrroobblleemmaa  rreeaalliizzaaddoo,,  ppuueeddee  ddeecciirrssee  
qquuee  llaa  JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  SSooffííaa,,  rreessppoonnddee  bbáássiiccaammeennttee  aa  ddooss  
ccrriitteerriiooss……  ¿¿AAddiivviinnaass  ccuuáálleess  ssoonn??  

OOjjaalláá  hhaayyaass  aacceerrttaaddoo..  BBuueennoo,,  ddiicchhoo  eessttuuddiioo  ppuueeddee  jjuussttiiffiiccaarrssee  ddeessddee  uunn  ppuunnttoo  
vviissttaa  ppeerrssoonnaall  yy  oottrroo  ssoocciiaall;;  ¿¿eessttááss  ddee  aaccuueerrddoo??,,  ¿¿ccaammbbiiaarrííaass  oo  aaggrreeggaarrííaass  aallggúúnn  
oottrroo??  

El criterio personal responde a las motivaciones de Sofía, quien por alguna razón 
quiere desarrollar el tema propuesto; el social, es más evidente, se desprende de 
las ventajas que la información extraída del estudio puede aportar. En principio, 
para los docentes de la institución donde se realiza la tesis y, luego, para otros 
docentes a nivel de bachillerato, en otros colegios y ciudades.  

TTúú  ppuueeddeess  hhaacceerr  uunnaa  ppaarrttee  ddee  llaa  JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  tteessiiss  eenn  eessttee  pprreecciissoo  mmoommeennttoo..  
SSoolloo  ccoonn  rreessppoonnddeerr  llaa  pprreegguunnttaa::  ¿¿PPoorr  qquuéé  qquuiieerroo  iinnvveessttiiggaarr  eell  tteemmaa  eelleeggiiddoo??  

YY,,  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  rreeddaacccciióónn,,  SSooffííaa  llaa  iinniicciióó  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::  

Es importante para los docentes conocer lo que hacen sus estudiantes. Pero, sin 
duda, tener un conocimiento de cómo piensan, por pequeño que sea, puede 
contribuir a brindarles una mejor educación; más acorde con las creencias y los 
valores que practican. Por tal motivo, se considera que un estudio de algún 
aspecto de esta dimensión de la personalidad de los alumnos puede ayudar a los 
educadores a ajustar mejor sus estrategias didácticas. Por lo tanto, y siendo la 
Unidad Educativa San Juan Bautista, una institución inspirada en la fe católica, 
es oportuno saber, qué tan comprometido está el alumnado con la misma. 

YY,,  SSooffííaa  ppooddrrííaa  sseegguuiirr……  ¿¿QQuuéé  llee  ffaallttaarrííaa??    

PPoorr  eejjeemmpplloo,,  ppooddrrííaa  aaggrreeggaarr  ddeettaalllleess  aacceerrccaa  ddee  qquuéé  hhaaccee  aa  eessee  tteemmaa  iimmppoorrttaannttee  
ppaarraa  eellllaa;;  yy,,  aaddeemmááss,,  eennuummeerraarr  llooss  ppoossiibblleess  ffrruuttooss  qquuee  ssuu  eessttuuddiioo  bbrriinnddaarrííaa  aa  llaa  
iinnssttiittuucciióónn,,  llooss  ddoocceenntteess,,  llooss  ppaaddrreess  ddee  ffaammiilliiaa  yy  ffiinnaallmmeennttee  llooss  aalluummnnooss..    

RReeccuueerrddaa  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn::  

★ Es la respuesta a la pregunta: ¿para qué se va a realizar el estudio?  
★ La formulación y los objetivos ayudarán a responder dicha pregunta. 
★ Se debe explicar por qué es conveniente la investigación y qué resultados 

se obtendrán. 
★ Es un proceso reflexivo para sustentar con argumentos la realización de la 

tesis. 
★ Existen varios tipos, los cuatro principales para las tesis de grado son la 

personal, la práctica, la metodológica y la social; otros tipos de justificación 
son la teórica, por conveniencia, la económica, la técnica y la doctrinaria. 



¿Cómo hacer un trabajo de investigación?
Camino seguro a la titulación

63

Yoskira Cordero, Karina Alvarado, Héctor Jiménez
 

★ Deben detallarse todos los tipos de justificación a que dé lugar el tema 
planteado. 
 

11..88..  MMaarrccooss  ddee  RReeffeerreenncciiaa  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn..  TTeeóórriiccoo,,  CCoonncceeppttuuaall  yy  OOttrrooss  

Como se dijo, cuando se trató acerca de los antecedentes de la investigación, la 
revisión de la literatura sirve también para desarrollar el llamado marco de 
referencia, el cual dará sustento teórico al estudio. Por ello, los criterios de validez 
y pertinencia de los documentos, artículos y libros consultados para realizar los 
antecedentes, serán también útiles para esta parte de la tesis de grado. 

Dentro del marco referencial, se pueden incluir varias secciones, pero es 
imprescindible que el mismo cuente con, por lo menos dos, el marco teórico y el 
marco conceptual. Adicionalmente, y de acuerdo al problema y a la disciplina 
científica dentro de la cual se desarrolla el estudio, pueden añadirse otros marcos 
referenciales, como el legal, el histórico, el antropológico, el contextual, el 
socioeconómico, el político o cualquier otro que se considere necesario para el 
logro de los objetivos de la investigación. 

  

MMaarrccoo  tteeóórriiccoo  

Todas las teorías son legítimas  
y ninguna tiene importancia.  

Lo que importa es lo que se hace con ellas. 
Jorge Luis Borges 

Para dar una idea de lo que es un marco teórico, se puede precisar primero lo que 
significa la palabra “marco”. De acuerdo a su primera acepción en el Diccionario 
de la Lengua Española (DLE), dicho término hace referencia a la pieza que rodea, 
ciñe o guarnece un cuadro u otra cosa semejante (una ventana o una puerta, por 
ejemplo). De ahí, y por extensión, puede entenderse como “marco” a todo aquello 
que enmarca; es decir, que encierra, circunscribe o limita algo. 

Mientras que, por teoría, se aceptará la definición que de ella hace Kerlinger, 
citado por Arispe et al. (2020); dicho autor, la describe como un conjunto de 
definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que ofrecen un punto de vista 
sistemático acerca de algún fenómeno, para explicarlo y realizar predicciones 
sobre su comportamiento. 

Entonces, queda claro que, cuando se habla de establecer un marco teórico de la 
investigación, es porque se pretende ubicar la misma dentro de las fronteras del 
saber existente sobre el problema objeto de estudio. O, en palabras de Hernández 
et al. (2014), el marco teórico proporcionará una visión sobre dónde se sitúa el 



¿Cómo hacer un trabajo de investigación?
Camino seguro a la titulación

64

Yoskira Cordero, Karina Alvarado, Héctor Jiménez
 

planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos 
“moveremos”. 

Lo que implica pues que, la investigación se realizará enmarcada por una serie de 
postulados científicos (las teorías), considerados válidos como explicación del 
fenómeno estudiado. Y sólo dentro de ese metro cuadrado de la ciencia, no más 
allá, se analizará la situación problemática y tendrán validez los resultados 
obtenidos. 

En este punto es bueno aclarar de nuevo que las tesis de grado no pretenden 
elaborar teorías, como sí es el caso de las de posgrado (Maestría o Doctorado). 
Más bien, las tesis de grado hacen uso de las teorías para explicar el problema 
que se somete a análisis. De lo anterior, se hace evidente la importancia que tiene 
la elaboración del marco teórico dentro de la indagación: al realizarlo, se precisará 
en cuáles teorías se apoyará el tesista para poder llevar a cabo el estudio. 

Así, Bernal (2010) explica que: 

Como la ciencia es una búsqueda permanente del conocimiento 
válido, cada nueva investigación debe fundamentarse en el 
conocimiento existente y de igual manera asumir una posición frente 
al mismo. Por este motivo, toda investigación debe realizarse dentro 
de un marco de referencia o conocimiento previo, es decir, es 
necesario ubicar la investigación que va a realizarse dentro de una 
teoría, un enfoque o una escuela. (p. 124) 

Por su parte, Tresierra, citado por Arispe et al. (2020) define el marco teórico 
como el ordenamiento lógico y secuencial de elementos teóricos obtenidos de 
fuentes bibliográficas que tratan sobre el problema que se está investigando. 

En cuanto a estas fuentes bibliográficas, de las que hablan los autores arriba 
mencionados, es bueno dejar claro que, en el marco teórico, se utilizan obras 
diferentes a las de los antecedentes. De tal manera que, en el primero deben 
consultarse de preferencia libros de texto y autores reconocidos, sin importar tanto 
la actualidad de la fuente, sino más bien su autoridad; es decir, aquellas obras 
que sean en verdad una referencia en la disciplina, aceptadas como válidas por la 
gran mayoría de la comunidad científica. Mientras que, en los antecedentes, los 
mismos están generalmente fundamentados en tesis y artículos científicos, 
prefiriéndose los de fecha más reciente. 

Por otra parte, las teorías, las ideas, los conceptos y los supuestos que sustentarán 
el marco teórico, no son del todo desconocidos para el tesista. En realidad, se 
trata de los saberes que se han revisado durante su carrera, por lo que no amerita 
una búsqueda tan exhaustiva de los tratados académicos que los contienen. A 
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diferencia de los antecedentes, con los cuales, generalmente, se entra en contacto 
por primera vez en la oportunidad de realizar el trabajo de titulación.   

Asimismo, la redacción de cada una de estas secciones es diferente. Como se vio 
con los antecedentes, al redactarlos se parte de la obra seleccionada, y de allí, se 
exponen las razones por las cuales se considera que la misma puede servir de 
apoyo a la investigación. En cuanto al marco teórico, se parte de las teorías 
necesarias para llevar adelante el estudio, se mencionan los aportes de sus autores 
más representativos y, lo más importante, cómo esas teorías explican o ayudan a 
entender el fenómeno examinado. 

Así, para Daros (2002), el marco teórico cumple importantes funciones dentro de 
la investigación, entre ellas se pueden mencionar: 

★ Es el eje integrador y da unidad a todo el proceso de investigación. 
★ Encuadra el problema y orienta el diseño metodológico. 
★ Posibilita describir el problema a estudiar. Algo se convierte en problema 

cuando entra en conflicto con lo que se esperaba que sucediera (la teoría 
previa). 

★ Da sentido a los hechos que se evidencian durante el estudio y facilita la 
organización de los mismos. 

A su vez, añade Bernal (2010): 

★ Delimita el campo del estudio. 
★ Reúne y resume los conocimientos más pertinentes en el área que se va a 

investigar. 
★ Es un insumo crucial para formular las hipótesis y redactar las conclusiones 

del estudio. 

Y, además, Méndez (1995) añade que el marco teórico tiene la importante función 
de precisar y fundamentar el lenguaje técnico que se utilizará en la redacción del 
trabajo investigativo. Finalmente, Arispe et al. (2020) indica que el marco teórico 
es la etapa donde se deja claro la teoría que se seguirá como modelo de la realidad 
a examinar. 

En cuanto a la extensión de este apartado, para una tesis de grado no hay una 
cantidad precisa de hojas a redactar o de libros a consultar. Siendo una parte 
fundamental del informe de investigación, queda a criterio del tesista ajustar estos 
parámetros. Sin embargo, es importante que ninguno de los aspectos involucrados 
en el problema, en las preguntas y en los objetivos de la investigación deje de 
tener una fundamentación en alguna teoría, y cada una de esas teorías debe ser 
incluida en el marco teórico. 
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Ahora bien, es importante aquí atender la recomendación de Hernández et al. 
(2014), en cuanto a que un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas 
páginas, sino el que trata con profundidad cada uno de los aspectos relacionados 
con el problema. Por lo que, para su construcción, no basta con solo reunir 
información sino que ésta se debe relacionar e interpretar, de tal manera de dar 
justificación plena a lo que aporta dentro del marco referencial. 

También debe tenerse en cuenta que, al redactar el marco teórico, no debe 
hacerse un glosario, ni tampoco una sucesión de resúmenes de postulados 
científicos inconexos, sin relación evidente con el problema a investigar. Lo 
aconsejable es que se expongan las teorías en las que se basa el trabajo, a partir 
del enfoque de los autores fundamentales de las mismas, haciendo comentarios y 
vinculándolas con las particularidades del estudio a realizar. 

Por lo anterior, muchas veces no es necesario, para la construcción del marco 
teórico, de una gran cantidad de libros, bastan con aquellos considerados como 
las obras primordiales o clásicas sobre la temática sometida a indagación. Aunque, 
igualmente, puede haber textos recientes, que traten de teorías antiguas, con un 
enfoque apropiado para servir de referencia a la investigación, los cuales son de 
mucha ayuda. 

Ahora bien, Hernández et al. (2014) señalan que pueden darse casos en los cuales 
exista una única teoría completamente desarrollada, capaz de describir, explicar 
y predecir el fenómeno de estudio, por lo que lo mejor aquí, es tomar esa teoría 
como guía para el desarrollo de la investigación. Por otro lado, si hay varias teorías 
o modelos aplicables al problema investigado, recomiendan que se pueda elegir 
una como base y extraer elementos valiosos, a partir de otras teorías. 

Adicionalmente, los autores citados arriba proponen dos métodos a seguir para 
organizar y construir el marco teórico. El primero de ellos es el método de mapeo, 
el cual implica elaborar un mapa conceptual y, a partir del mismo, profundizar en 
la revisión bibliográfica para desarrollar el marco teórico. El otro método es el del 
índice, en el cual se hace una lista tentativa que abarque la mayor cantidad 
posible de elementos involucrados en el problema y, luego, se sustenta cada parte 
de dicha lista con los contenidos teóricos más pertinentes para cada caso. 

AA  vveerr,,  aa  vveerr……  ¿¿SSooffííaa  eellaabboorróó  ssuu  MMaarrccoo  TTeeóórriiccoo??  PPuueess  ssíí,,  eellllaa  ddeecciiddiióó  eemmpplleeaarr  eell  
mmééttooddoo  ddeell  íínnddiiccee  ppaarraa  hhaacceerrlloo,,  ppoorr  lloo  qquuee  ccoommeennzzóó  ppoorr  lliissttaarr  aaqquueellllooss  aassppeeccttooss  
ccllaavveess  ddee  ssuu  eessttuuddiioo,,  llooss  qquuee  llee  ppeerrmmiittiirráánn  ddaarr  rreessppuueessttaa  aa  llaass  pprreegguunnttaass  ddee  
iinnvveessttiiggaacciióónn  yy,,  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  llooggrraarr  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  mmiissmmaa..  

EEll  íínnddiiccee  pprreelliimmiinnaarr,,  ccoonn  eell  qquuee  ccoommeennzzóó,,  yy  qquuee  ppuueeddee  iirr  eennrriiqquueecciieennddoo  ccoonn  
nnuueevvaass  tteeoorrííaass  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  pprrooffuunnddiizzaa  eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa,,  eess  eell  
ssiigguuiieennttee::  
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★ Teorías acerca del origen del universo 
★ Creacionismo: Postulados de acuerdo a las religiones más populares, 

defensores, posición actual de la Iglesia católica. 
★ Evolucionismo: Postulados, defensores, nuevos descubrimientos. 
★ Generación Z: Definición, características, valores compartidos, creencias 

religiosas. 

Como dijimos, Sofía comenzará con este índice, pero seguramente lo irá 
enriqueciendo aún más. Otro aspecto importante es el tipo de libros a consultar. 
En primer lugar debería ser la obra clásica de Darwin El origen de las especies, o 
el tratado de algún autor que lo comente y lo haga más inteligible. Adicionalmente, 
por el lado creacionista, alguna obra que exponga la posición de la Iglesia católica 
(y de las religiones más importantes) a este respecto. Finalmente, es necesario 
también documentar acerca de la Generación Z, a la cual pertenece la población 
objeto de estudio. 

¿¿QQuuéé  ttee  ppaarreeccee??,,  ¿¿ccóómmoo  ppooddrrííaa  mmeejjoorraarrssee??,,  ¿¿yyaa  hhiicciissttee  eell  bboorrrraaddoorr  ddee  ttuu  íínnddiiccee  
pprreelliimmiinnaarr??,,  ¿¿ccuuáálleess  sseerráánn  ttuuss  oobbrraass  ffuunnddaammeennttaalleess  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  eell  MMaarrccoo  
TTeeóórriiccoo??  

    

NNoo  oollvviiddeess  ppuueess  qquuee……  EEnn  ccuuaannttoo  aall  MMaarrccoo  ddee  RReeffeerreenncciiaa::  

★ Se desarrolla a partir de la revisión de la literatura y dará sustento teórico 
al estudio. 

★ Se pueden incluir varias secciones, pero es imprescindible que cuente con 
el Marco Teórico y el Marco Conceptual. 

★ Ayuda a ubicar la investigación dentro de las fronteras del conocimiento 
existente acerca del problema objeto de estudio. 

★ Precisa en cuáles teorías se apoyará el tesista. 
★ Se diferencia de los antecedentes en cuanto al tipo de material 

bibliográfico consultado y al estilo de redacción. 
★ En cuanto a su extensión, no hay una cantidad precisa de hojas a redactar 

o de libros a consultar. 
★ Todos los aspectos del problema, las preguntas y los objetivos deben tener 

una fundamentación en alguna teoría. 
★ Al redactarlo, no debe hacerse un glosario, ni una sucesión de resúmenes 

de postulados científicos inconexos. 
★ No es necesario una gran cantidad de libros, basta con las obras 

fundamentales. 
★ Si existe una única teoría que explica el fenómeno, se toma esa teoría como 

guía. Si hay varias, se elige una como base y se extraen elementos de otras. 
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★ Se sugieren dos métodos para elaborarlo: el de mapeo y el del índice. 

    

EEll  MMaarrccoo  CCoonncceeppttuuaall  

Los conceptos  
y los principios fundamentales de la ciencia  
son invenciones libres del espíritu humano 

Albert Einstein  

El marco conceptual es el complemento indispensable del teórico en el marco de 
referencia de la investigación. Su composición estará en función a las teorías 
incluidas en el marco teórico. De acuerdo a Daros (2020), los conceptos que son 
parte de la teoría deberán ser precisados y, para ello, a partir del marco teórico, 
se elabora el marco conceptual; por ello, no es posible que exista un marco 
conceptual sin uno teórico que lo origine. 

El marco conceptual se realiza a manera de un compendio, de aquellas 
definiciones que serán necesarias para redactar la tesis utilizando un lenguaje 
científico, de acuerdo a la disciplina dentro de la cual se realiza la investigación. 
Además, dichas definiciones son esenciales para entender los postulados teóricos 
que sustentan el estudio. 

Igualmente, el marco conceptual fijará el significado que tendrá cada uno de los 
términos básicos dentro del informe de titulación. Como se sabe, una misma 
palabra puede tener un sentido diferente para distintas ciencias, incluso para 
diferentes teorías de una misma ciencia; sucede así, por ejemplo, con la palabra 
trabajo para la física y para la economía, en las que su definición no tiene nada 
que ver una con la otra. 

Por lo tanto, es importante precisar el sentido con el que se usará la terminología 
técnica en el estudio y, además, es necesario para hacer uso del marco de 
referencia teórico. Con ello, se indica al lector que las palabras incluidas en el 
marco conceptual solo se pueden interpretar de la manera en que se han definido, 
aunque tengan otros significados, en otros contextos (Arispe, et al, 2020). 

Por ello, y como bien señala Méndez (1995), el número de términos por definir 
queda a criterio del investigador; lo importante es no manejar conceptos que den 
lugar a interpretaciones equívocas. Pero, eso sí, debe evitarse redactar el marco 
conceptual a manera de simple glosario, inconexo con el marco teórico y el 
problema analizado. 

En realidad, cada parte del marco conceptual estará en función de lo contenido 
en el marco teórico, por lo que no se debe incluir definiciones sólo a manera de 
relleno. Y, mucho menos, cometer un error muy común en los tesistas, que es el 
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de incluir en el marco conceptual definiciones que se conocen de antemano, que 
son de uso común o que no dan cabida a equívocos al leerlas en la tesis. Por 
ejemplo, en una tesis de turismo, definir agencia de viajes o turismo no sería 
necesario, pero sí turismo de aventura o agente turístico. 

Finalmente, atendamos la recomendación de Daros (2002), que con propiedad 
sostiene que: 

La ciencia se distingue del lenguaje cotidiano, entre otras cosas, 
porque define con precisión los conceptos y palabras que utiliza. Las 
definiciones deben ser las necesarias para entender claramente el 
problema. Si se abusa de ellas se cae en un escolasticismo, donde las 
palabras comienzan a tener más importancia que el problema que se 
desea solucionar. (p. 89) 

EEnnttrree  llaass  ddeeffiinniicciioonneess,,  qquuee  ppooddrrííaann  sseerr  ppaarrttee  ddeell  MMaarrccoo  CCoonncceeppttuuaall  ddee  SSooffííaa,,  
tteenneemmooss::  Evolución, Creacionismo, Supervivencia del más apto, Generación Z, 
nativos digitales, creencia, etc.  ¿¿CCuuááll  aaññaaddiirrííaass??,,  ffaallttaann  aallgguunnaass  mmááss……  

    

MMaarrccoo  LLeeggaall  

De entre todos los posibles marcos de referencia, aparte del teórico y el 
conceptual, en tesis referidas a algunas disciplinas (como derecho, contabilidad, 
impuestos y tributos, comercio exterior, etc.) es necesario añadir un marco de 
referencia legal. En el mismo se detallarán las leyes, decretos, disposiciones 
jurídicas, etc., que de una u otra manera tienen incidencia en el comportamiento 
del fenómeno estudiado. No es una lista de leyes, sino un breve estudio comentado 
de las mismas, especificando cómo cada ordenanza se relaciona con el problema 
de investigación. 

Los otros marcos referenciales, mencionados al principio de este capítulo 
(histórico, antropológico, etc.) deberán incluirse siempre que el buen desarrollo 
de la investigación lo amerite. 

  

  NNoo  oollvviiddeess  ppuueess  qquuee……  EEnn  ccuuaannttoo  aall  MMaarrccoo  CCoonncceeppttuuaall::  

★ Es complementario del teórico. 
★ Su contenido está supeditado a lo desarrollado en el marco teórico. 
★ Los conceptos que son parte de la teoría deberán ser precisados. 
★ Se incluyen las definiciones necesarias para redactar la tesis utilizando un 

lenguaje científico. 



¿Cómo hacer un trabajo de investigación?
Camino seguro a la titulación

70

Yoskira Cordero, Karina Alvarado, Héctor Jiménez
 

★ Fijará el significado que tendrá cada uno de los términos básicos dentro 
del informe final. 

★ Una misma palabra puede tener un sentido diferente para distintas 
ciencias. 

★ El número de términos por definir queda a criterio del investigador. 
★ No se debe redactar a manera de simple glosario. 
★ No se debe incluir definiciones sólo a manera de relleno. Ni incluir aquellos 

términos, cuyo significado es conocido de sobra o no da lugar a dudas al 
leerlo dentro de la tesis. 

★ La ciencia se distingue del lenguaje cotidiano porque define con precisión 
los conceptos que utiliza. 

★ En tesis de algunas disciplinas, es necesario añadir otros marcos de 
referencia, como el legal. 

★ Los otros marcos referenciales (histórico, antropológico, etc.) deben 
incluirse siempre que el buen desarrollo de la investigación lo amerite. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO::  

LLOO  PPEERRMMIITTIIDDOO  PPOORR  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA  

  

Equipado con sus cinco sentidos,  
el hombre explora el universo que lo rodea  

y a sus aventuras las llama ciencia 
  

EEddwwiinn  PPoowweellll  HHuubbbbllee  
  

  

El capítulo dos de las tesis de grado, generalmente se dedica a describir “el cómo” 
de la investigación. Es decir, se detallan las estrategias diseñadas para abordar el 
problema planteado, dar respuesta a las interrogantes iniciales y alcanzar los 
objetivos del estudio. Este segundo gran apartado complementa al anterior, el 
teórico, y recibe el nombre de Marco (o Fundamento) Metodológico. 

Por ello, hay varios aspectos de la investigación que se hace necesario desarrollar 
en este capítulo. Entre ellos el enfoque, el diseño, el alcance, el método, la unidad 
de análisis, la población y la muestra, las hipótesis, las variables de estudio, las 
técnicas de recolección y procesamiento de los datos, así como la discusión y 
análisis de los resultados obtenidos. 

Ahora bien, puede que haya algo de confusión por parte de los tesistas al iniciar 
esta sección, motivada a que los diferentes autores en el campo de la metodología 
llaman y ordenan de distinta forma cada uno de los elementos antes señalados. 

Sin embargo, a continuación, te sugerimos un patrón a seguir al momento de 
realizar este capítulo. El mismo está basado en las fuentes principales 
consultadas. Aunque nunca está de más recordar que puede haber diferencias en 
los nombres y en el orden de ciertos términos; pero, al final, los significados, el 
resultado, el fondo, será muy parecido. 

Por cierto, cuando se presentan situaciones cómo la detallada en el párrafo 
precedente, donde diferentes autores señalan distintas maneras de hacer algo. Lo 
más sano y juicioso es decidirse por uno o dos de ellos, los de mayor autoridad en 
la materia, citándolos debidamente, para dar a tus argumentos la credibilidad 
necesaria. En caso contrario, podría perderse tiempo valioso dando vueltas entre 
los numerosos textos, sin saber cuál de ellos está en lo correcto.  

Capítulo II



¿Cómo hacer un trabajo de investigación?
Camino seguro a la titulación

72

Yoskira Cordero, Karina Alvarado, Héctor Jiménez
 

22..11..  EEnnffooqquuee,,  AAllccaannccee  yy  DDiisseeññoo  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  
  

EEnnffooqquuee  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

Cuando hablamos de enfoque estamos aceptando como guía a Hernández et al. 
(2014), quienes definen de esta manera lo que podríamos llamar también 
paradigmas de la investigación. De acuerdo con los autores citados, todas las 
corrientes de pensamiento que han propuesto estrategias para la búsqueda del 
conocimiento terminan abordando los problemas de estudio desde alguna de dos 
grandes perspectivas teóricas: el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. 
Incluso, es posible que, de ser necesario, se combinen aspectos de ambas para 
generar lo que se conoce como el enfoque mixto de investigación. 

Ambos paradigmas, el cuantitativo y el cualitativo, abordan los problemas de 
investigación mediante una serie de etapas parecidas, aunque se diferencian luego 
en los procedimientos que se llevan a cabo para dar solución a dichos problemas. 
Las etapas que comparten ambos paradigmas son, de acuerdo con Hernández et 
al. (2014): observar el fenómeno; suponer a partir de la observación; demostrar 
que lo supuesto es correcto; revisar las suposiciones cuando no sean ciertas; y, 
sacar conclusiones, para dar respuesta al fenómeno estudiado. 

DDee  sseegguurroo  ttee  eessttááss  pprreegguunnttaannddoo  eenn  eessttee  mmoommeennttoo::  ¿¿QQuuéé  eennffooqquuee  uuttiilliizzoo  eenn  mmii  
iinnvveessttiiggaacciióónn??  

Antes de responder esa interrogante, es importante que tengas en cuenta lo 
siguiente: NNIINNGGÚÚNN  EENNFFOOQQUUEE  EESS  MMEEJJOORR  QQUUEE  OOTTRROO, tan válidos y dignos de 
consideración son los estudios de tipo cuantitativo como los de tipo cualitativo. 
En los siglos XIX y XX dominó el primer enfoque, pero, actualmente, son cada vez 
más frecuentes los del segundo. Lo importante es que, cualquiera sea el 
paradigma que se escoja, la investigación se lleve a cabo correctamente, 
cumpliendo los pasos y recomendaciones dadas por los profesores, los tutores y 
los autores, quienes tienen más experiencia y conocimientos sobre estos temas. 

PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  SSooffííaa::  ¿¿QQuuéé  eennffooqquuee  ccrreeeess  qquuee  ddeebbee  uuttiilliizzaarr??  

Aunque mejor te propongo que, previamente, veamos algunas características de 
cada uno de ellos para que puedas contestar con buen criterio a esta pregunta. 

En cuanto al enfoque cuantitativo podemos decir, de acuerdo a Bonilla citado por 
Arispe et al. (2020) que: “… se encuentra basado en el paradigma positivista, 
donde lo que interesa es la medición y la cuantificación, puesto que a través de 
la medición se pueden obtener tendencias, plantear nuevas hipótesis y de esa 
manera construir teorías. Este enfoque utiliza la estadística como herramienta 
para la cuantificación” (p. 58). 

Mientras que, para Niglas citado por Arispe et al. (2020), el enfoque cualitativo 
“… examina los hechos y revisa los estudios previos de manera simultánea, de tal 
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forma que se genera una teoría relacionada con lo que se está observando. En este 
enfoque, al igual que en el cuantitativo se plantea un problema, pero éste no es 
tan específico. Este enfoque va construyendo los eventos al mismo tiempo que se 
va ejecutando el estudio” (p. 59). 

Ahora bien, es bueno saber que hay fenómenos, sobre todo en el campo de las 
ciencias sociales, cuyo estudio puede ser abordado tanto desde el punto de vista 
cuantitativo como del cualitativo, dependiendo de lo que decida el investigador y 
cómo planifique el estudio de los mismos. Otros problemas, sobre todo en el 
campo de las ciencias puras, como es el caso de la biología, la ingeniería, la 
computación, etc., deberán abordarse desde el punto de vista cuantitativo la 
mayoría de las veces. 

SSiieennddoo  qquuee  SSooffííaa  ppllaanntteeóó  ssuu  pprroobblleemmaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ccoonnoocceerr  
yy  ccoommppaarraarr  llaass  ooppiinniioonneess,,  ddee  aaccuueerrddoo  aall  ggéénneerroo,,  ddee  uunn  ggrruuppoo  ddee  aalluummnnooss;;  ddeebbeerráá  
pprriimmeerroo  iinnddaaggaarr  aacceerrccaa  ddee  lloo  qquuee  ppiieennssaann  llooss  yy  llaass  eessttuuddiiaanntteess  aacceerrccaa  ddee  llaa  
ccuueessttiióónn  aa  ccoonnssuullttaarr..    

LLuueeggoo,,  ppooddrráá  ccoommppaarraarr  ccuuáánnttooss  aalluummnnooss  ((ddee  uunnoo  yy  oottrroo  ggéénneerroo))  ppiieennssaann  ddee  uunnaa  
mmaanneerraa  yy  ccuuáánnttooss  ddee  oottrraa..  PPoorr  lloo  qquuee,,  uunnaa  vveezz  oobbtteenniiddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  llaa  mmiissmmaa  
ddeebbeerráá  sseerr  pprroocceessaaddaa  ppaarraa  ssaabbeerr  ssii  eexxiissttee  uunnaa  tteennddeenncciiaa,,  ddee  uunnoo  ddee  llooss  ggéénneerrooss  
ssoobbrree  uunnaa  ooppiinniióónn  eenn  ppaarrttiiccuullaarr..    

CCoommoo  ppuueeddeess  vveerr,,  llaa  mmaanneerraa  ccoommoo  SSooffííaa  ppllaanntteeóó  ssuu  eessttuuddiioo  ddeessddee  eell  iinniicciioo,,  llaa  hhaa  
ccoonndduucciiddoo  aa  aabboorrddaarrlloo  ddeessddee  eell  eennffooqquuee  ccuuaannttiittaattiivvoo,,  hhaacciieennddoo  uussoo  ddee  llaass  
eessttaaddííssttiiccaass  ppaarraa  ppooddeerr  ccuummpplliirr  ccoonn  llooss  oobbjjeettiivvooss  qquuee  ssee  ppllaanntteeóó..  

Pero podrías preguntarte si ese mismo estudio de Sofía puede ser realizado con 
otro enfoque, el cualitativo; o con una combinación de ambos, el mixto. La 
respuesta es sí, pero sería necesario planificarlo de una manera diferente. Por 
ejemplo, plantear los objetivos no para cuantificar y comparar lo que piensan los 
alumnos, sino más bien para conocer cómo piensan. Porque, los estudios 
cualitativos, precisamente buscan ahondar en los pensamientos y sentimientos de 
los sujetos estudiados. 

FFííjjaattee  bbiieenn  eenn  eessttaa  ssuuttiill  ddiiffeerreenncciiaa::  

EEnn  eell  eessttuuddiioo  ddee  ttiippoo  ccuuaannttiittaattiivvoo  ppllaanntteeaaddoo  ppoorr  SSooffííaa,,  ¿¿ccuuááll  eess  eell  oobbjjeettoo  aannaalliizzaaddoo??  

Sí, exacto: el objeto analizado es una idea (la opinión acerca del origen del 
universo). Ella está interesada en la idea, quiere saber cuántos estudiantes 
comparten la teoría creacionista y cuántos la evolucionista. No le interesa saber, 
por ejemplo, el por qué un determinado alumno asume la teoría evolucionista en 
vez de la creacionista; y tampoco le interesa averiguar lo que opina un estudiante 
sobre aquellos compañeros que piensan distinto de él. Si esto último fuera su 
intención, entonces la investigación debería plantearse como un estudio 
cualitativo. ¿Si lo ves? 
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Entonces, el enfoque de investigación va a depender del fenómeno a analizar; así 
como de las estrategias planteadas para abordar el estudio y también de los 
objetivos que se pretendan alcanzar con el mismo.   

 

AAllccaannccee  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

Otro aspecto, en el diseño metodológico de una investigación, es el alcance de la 
misma. Para Arias (2006), que lo denomina nivel de la investigación, el mismo se 
refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno de estudio. 

Por otra parte, para Hernández et al. (2014), el alcance de una investigación va a 
depender de dos factores: el conocimiento que se tenga del fenómeno, luego de 
la revisión de la literatura; y lo que el investigador aspira a conseguir con el estudio 
a realizar; es decir, hasta dónde está dispuesto a llegar con la indagación, lo que 
también estará influenciado por factores como el tiempo y los recursos 
disponibles, por cierto. Además, señalan los autores: del alcance que se proponga 
lograr, dependen a su vez otros aspectos de la estrategia para abordar el problema 
de investigación, como se verá más adelante. 

Tanto Arias (2006) como Hernández (2014) identifican cuatro niveles o alcances 
que puede tener un estudio científico, los mismos son, ordenados de acuerdo a la 
complejidad de los resultados que se generan en cada uno de ellos, los que 
muestra la Figura 5: 

FFiigguurraa  55::  Niveles o Alcances de la Investigación 

 

Nota: Adaptado de Arias (2006) y Hernández et al (2014) 
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IInnvveessttiiggaacciióónn  eexxpplloorraattoorriiaa::  Para Arias (2006), “… es aquella que se efectúa sobre 
un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 
constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir un nivel superficial 
de conocimientos” (p. 23). 

Una investigación exploratoria podría ser, por ejemplo, la que se realiza para 
conocer las características principales de una nueva enfermedad, de la que no hay 
investigaciones previas y se conoce poco. Aunque no brindará la cura de la misma, 
estos primeros estudios son importantes porque servirán de referencia y fuente de 
datos a los subsiguientes, incluso de aquellos que, finalmente, encuentren la cura 
para el padecimiento.    

Mientras Hernández et al. (2014) señalan que es apropiada cuando la revisión 
bibliográfica no aporta datos contundentes sobre el fenómeno sino vagas 
referencias al mismo; o, también, en caso de que el tema sí haya sido estudiado 
anteriormente, pero queramos darle una perspectiva diferente a las usadas hasta 
el momento. Agregando más adelante los mismos autores: 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en 
sí mismos. Generalmente determinan tendencias, identifican áreas, 
ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones 
potenciales entre variables; o establecen el “tono” de 
investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas 
indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en su método en 
comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas, y 
son más amplias y dispersas. Asimismo, implican un mayor “riesgo” 
y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del 
investigador. (p. 91) 

  

IInnvveessttiiggaacciióónn  ddeessccrriippttiivvaa:: “… consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 
nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” 
(Arias, 2006, p. 24). 

Una investigación de esta naturaleza podría ser, por ejemplo: “Estudio de las 
características socioeconómicas de los estudiantes de Bachillerato General 
Unificado del colegio El Buen Pastor, de la ciudad de Guayaquil, para el año 
2021”. 

Asimismo, Hernández et al. (2014) señala que estos estudios sirven para mostrar 
con precisión las particularidades de un fenómeno. En ellos el investigador debe 
ser capaz de definir exactamente qué se medirá (qué conceptos, variables, 
componentes, etc.) y de dónde extraerá los datos (personas, grupos, comunidades, 
objetos, animales, hechos). 
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Es importante agregar a lo anterior que, si bien en una investigación con alcance 
descriptivo se puede evaluar más de una variable, en ningún momento se plantean 
como objetivo establecer las relaciones entre ellas, lo que quiere decir que se 
describen las variables por separado, sin profundizar en la manera como una de 
ellas podría afectar a las otras. 

IInnvveessttiiggaacciióónn  ccoorrrreellaacciioonnaall::  Busca conocer cómo se relacionan entre sí dos o más 
variables. Un ejemplo de este tipo de estudio podría ser: Relación entre las horas 
de estudio y calificaciones obtenidas en una determinada asignatura por parte de 
un grupo de estudiantes. 

Aunque lo más común es establecer la relación entre dos variables, sobre todo 
cuando se trata de una investigación que conduzca a la elaboración de una tesis 
de grado, existen estudios donde puede analizarse el grado de influencia mutua 
que se presenta entre tres, cuatro, diez o muchas más variables. Los avances en 
materia de ciencias de la computación y el procesamiento de datos, así como de 
la estadística, permiten plantear proyectos ambiciosos donde se busca establecer 
cómo se influyen entre sí múltiples variables. Como, por ejemplo, en el campo de 
la climatología, donde pueden generarse modelos donde se incluyen muchos 
elementos. 

Como complemento a lo dicho, Hernández et al. (2014) señala que la utilidad de 
estas investigaciones es: 

“… saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer 
el comportamiento de otras variables vinculadas… Si dos variables están 
correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tienen bases 
para predecir, con mayor o menor exactitud, el valor aproximado que 
tendrá una variable, al saber qué valor tienen las otras”. (p. 93) 

  

IInnvveessttiiggaacciióónn  eexxpplliiccaattiivvaa::  Es la más elaborada y la de mayor grado de complejidad 
entre las investigaciones que hemos mencionado. Sus resultados constituyen un 
nivel profundo de conocimiento porque busca encontrar las causas que producen 
los fenómenos estudiados. En palabras de Arias (2006), una investigación 
explicativa: “… se encarga de buscar el por qué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa-efecto…” (p. 26). Un ejemplo de este tipo 
de estudios podría ser el análisis de las causas que provocan depresión en los 
jóvenes. 

A su vez, Hernández et al. (2014) agregan que:   

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de 
los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 
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indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 
y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o 
más variables. (p. 93) 

Ahora bien, una tesis de grado debe superar el nivel o alcance exploratorio, que 
es más propio de algunos artículos científicos; por otra parte, no tiene porqué ser 
una investigación con alcance explicativo, el cual generalmente queda reservado 
a tesis de maestría o doctorado y a investigaciones de alto perfil. Por lo que, casi 
siempre, el trabajo final de grado tendrá un nivel o alcance descriptivo o 
correlacional. 

AAssíí,,  ssii  rreeppaassaammooss  llooss  oobbjjeettiivvooss  qquuee  ssee  hhaa  ppllaanntteeaaddoo  aallccaannzzaarr  SSooffííaa  eenn  ssuu  tteessiiss,,  nnooss  
ddaarreemmooss  ccuueennttaa  qquuee  eell  mmiissmmoo  sseerráá  uunn  eessttuuddiioo  ccoonn  aallccaannccee  ddeessccrriippttiivvoo,,  yyaa  qquuee  
iinnddaaggaarráá  aacceerrccaa  ddee  llaa  ooppiinniióónn  ssoobbrree  eell  oorriiggeenn  ddeell  uunniivveerrssoo  qquuee  ttiieenneenn  llaass  yy  llooss  
jjóóvveenneess  ccuurrssaanntteess  ddeell  úúllttiimmoo  aaññoo  ddee  bbaacchhiilllleerraattoo  ppaarraa  uunn  mmoommeennttoo  ddeetteerrmmiinnaaddoo..  
AA  ppaarrttiirr  ddee  aallllíí,,  ppooddrráá  ssaabbeerrssee  aa  ccuuááll  ddee  llaass  ddooss  tteeoorrííaass  ssee  aaddhhiieerreenn  mmááss  llooss  cchhiiccooss  
yy  aa  ccuuááll  llaass  cchhiiccaass..  

  

DDiisseeññoo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

Se refiere al plan o estrategia concebida por parte del investigador para obtener 
los datos necesarios que le permitan cumplir con los objetivos y responder a las 
preguntas de investigación. 

Hernández et al. (2014), clasifica en dos grandes grupos los posibles diseños de 
investigación. De acuerdo a ellos, cualquier estudio que nos propongamos llevar a 
cabo tendrá un diseño experimental o uno de tipo no experimental. 

Ahora bien, una investigación experimental, de acuerdo a Arias (2006) es aquella 
que consiste en someter a un objeto o un grupo de individuos (variable 
independiente) a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos para 
observar los efectos que se producen en una o más variables dependientes. 
Mientras que, de acuerdo a Hernández et al. (2014) un diseño de investigación 
no experimental es aquel que se realiza sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
analizarlos. 

Dentro de la investigación experimental, se pueden identificar tres posibles 
diseños (Arias, 2006): 

PPrreeeexxppeerriimmeennttaall::  es una prueba o ensayo que se realiza antes del experimento 
verdadero. Su grado de control y manipulación de las variables es mínimo. Es útil 
como un primer acercamiento a la realidad estudiada. 

CCuuaassiieexxppeerriimmeennttaall::  es casi un experimento, no llega a haber un control total de 
los factores que intervienen y hay manipulación de la variable independiente. 
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EExxppeerriimmeennttaall  ppuurroo::  es un experimento propiamente dicho. Se controlan todos los 
factores que pudieran afectar el resultado de las pruebas y hay manipulación de 
la variable independiente. 

Por otra parte, un diseño de investigación no experimental puede variar 
dependiendo de si los datos se recogen en un momento único o si, por el contrario, 
se realiza a través del tiempo. En el primer caso, estaremos hablando de un diseño 
de investigación no experimental de tipo transversal y, en el segundo, longitudinal. 

Además, de acuerdo a Hernández et al. (2014), los diseños transversales pueden 
ser exploratorios, descriptivos y correlacionales; mientras que los diseños 
longitudinales son los de tendencia, los de análisis evolutivo, los de grupo 
(cohorte) o los de diseños de panel. Dichos diseños son descritos, por los autores 
citados, como sigue: 

DDiisseeññoo  nnoo  eexxppeerriimmeennttaall  ttrraannssvveerrssaall  ddee  ttiippoo  eexxpplloorraattoorriioo::  cuando se realiza una 
exploración inicial en un momento específico, sin ahondar demasiado en el 
conocimiento y explicación del fenómeno. 

DDiisseeññoo  nnoo  eexxppeerriimmeennttaall  ttrraannssvveerrssaall  ddee  ttiippoo  ddeessccrriippttiivvoo::  Indagan la incidencia de 
las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población y 
en un momento determinado. 

DDiisseeññoo  nnoo  eexxppeerriimmeennttaall  ttrraannssvveerrssaall  ddee  ttiippoo  ccoorrrreellaacciioonnaall::  Describen relaciones 
entre dos o más categorías, conceptos o variables, ya sea en términos 
correlacionales, o de causa-efecto. 

DDiisseeññoo  nnoo  eexxppeerriimmeennttaall  lloonnggiittuuddiinnaall  ddee  tteennddeenncciiaa::  analiza cambios al paso del 
tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de algún grupo 
poblacional. 

DDiisseeññoo  nnoo  eexxppeerriimmeennttaall  lloonnggiittuuddiinnaall  ddee  eevvoolluucciióónn  ddee  ggrruuppoo  ((ccoohhoorrtteess))::  examina 
cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. 

DDiisseeññoo  nnoo  eexxppeerriimmeennttaall  lloonnggiittuuddiinnaall  ddee  ppaanneell::  la misma población o grupo es 
seguida a través del tiempo. 

En este punto es importante señalar que, en las tesis de grado, se debe informar 
con argumentos acerca de la ruta metodológica seguida para alcanzar los objetivos 
planteados. Para ello se específica en primer lugar, qué tipo de enfoque se empleó 
(cuantitativo, cualitativo o mixto), explicando el porqué de esa decisión. Luego, se 
detalla acerca del nivel de la investigación (descriptiva o correlacional) y, 
finalmente si el diseño de la investigación fue experimental o no experimental 
(con sus posibles variaciones). 

Toda la información anterior se organiza en el inicio del capítulo segundo de la 
tesis, en un apartado que puede llevar por título “Métodos de investigación”, por 
ejemplo. El mismo tendrá una extensión de una a dos páginas aproximadamente. 
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AAhhoorraa  bbiieenn,, UUNNAA  VVEEZZ  FFIINNAALLIIZZAADDAA,,  llaa  tteessiiss  ddee  SSooffííaa::  

Tendrá un enfoque  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOO..  

Con un alcance  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVOO  (porque busca información acerca de un aspecto 
específico entre los miembros de un grupo determinado). 

Presentará además un  DDIISSEEÑÑOO  NNOO  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  (sin manipulación de los 
elementos que intervienen en el fenómeno). 

Y, estaremos de acuerdo en que como el estudio fue en un momento específico 
(año lectivo 2020-2021), y se tomaron los datos una sola vez, el mismo será 
TTRRAANNSSVVEERRSSAALL..      

OO  sseeaa,,  eessttee  ttrraabbaajjoo  ffiinnaall  ddee  ttiittuullaacciióónn  sseerráá::  uunn  eessttuuddiioo  ccuuaannttiittaattiivvoo  ddeessccrriippttiivvoo  ccoonn  
ddiisseeññoo  nnoo  eexxppeerriimmeennttaall  ddee  ttiippoo  ttrraannssvveerrssaall..  

  

NNoo  oollvviiddeess  ppuueess  qquuee……  EEnn  ccuuaannttoo  aall  EEnnffooqquuee,,  AAllccaannccee  yy  DDiisseeññoo  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  

★ Todos los problemas de investigación pueden ser abordados desde el 
enfoque cuantitativo, el cualitativo o el mixto. 

★ NINGÚN ENFOQUE ES MEJOR QUE OTRO. 
★ El enfoque dependerá del fenómeno a analizar, las estrategias planteadas 

y los objetivos.  
★ El alcance es la profundidad con que se aborda el fenómeno de estudio. 
★ El alcance puede ser: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional o Explicativo. 
★ Casi siempre, el trabajo final de grado tendrá un nivel o alcance descriptivo 

o correlacional. 
★ Diseño de la investigación: plan o estrategia del investigador para obtener 

los datos necesarios. 
★ Hay dos tipos de diseño de investigación: experimental y no experimental. 
★ Un diseño de investigación no experimental puede ser de tipo transversal o 

de tipo longitudinal. 
★ En las tesis de grado, se debe informar con argumentos acerca de la ruta 

metodológica seguida para alcanzar los objetivos planteados. 
  

22..22..  UUnniiddaadd  ddee  AAnnáálliissiiss,,  PPoobbllaacciióónn  yy  MMuueessttrraa  
  
La unidad de análisis en una investigación es aquella que nos dará la información 
necesaria para llevarla a cabo. Pueden ser personas, animales o cosas y depende 
del planteamiento del problema y de los objetivos del estudio. Identificar la unidad 
de análisis es importante porque, a partir de allí, se podrá identificar a la población 
objeto de estudio, de la cual se extraerá la muestra, en caso que se requiera. 
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En este sentido, nos dicen Hernández et al. (2014) que “Una vez que se ha 
definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, se procede a delimitar la 
población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 
resultados” (p. 174). Mientras que, Arias (2006) define a la población, o como él 
prefiere llamarla, “población objetivo”, de un estudio, al “… conjunto finito o 
infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 
las conclusiones de la investigación” (p. 81). 

AAhhoorraa  bbiieenn,,  ccoommoo  ddiiccee  AArriiaass  eenn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  aanntteerriioorr,,  hhaayy  ppoobbllaacciioonneess  qquuee  ppuueeddeenn  
sseerr  ffiinniittaass,,  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  eell  nnúúmmeerroo  ddee  eessttuuddiiaanntteess  ddeell  úúllttiimmoo  aaññoo  ddee  
bbaacchhiilllleerraattoo  eenn  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ccoolleeggiioo,,  eenn  uunnaa  cciiuuddaadd  eenn  eessppeeccííffiiccoo  yy  ppaarraa  uunn  
mmoommeennttoo  ddaaddoo,,  ¿¿lleess  ssuueennaa  ccoonnoocciiddoo??  ¡¡CCllaarroo!!,,  uunn  eejjeemmpplloo  ddee  ppoobbllaacciióónn  ffiinniittaa  sseerrííaa  
llaa  qquuee  ssee  ppllaanntteeaa  eessttuuddiiaarr  SSooffííaa  ccoonn  ssuu  tteessiiss  ddee  ggrraaddoo..  

Sin embargo, lo cierto es que no siempre es así. Es común que haya poblaciones 
cuyo tamaño es muy grande, como por ejemplo, la producción de tuercas en una 
fábrica; que, si bien podemos saber cuántas son, digamos unas 10.000 diarias, 
en caso de requerir un estudio de control de calidad para saber si tienen las 
medidas correctas, no podría hacerse revisando una por una. Es por tal razón que 
se dice, en términos estadísticos, que la población es infinita. 

Cuando se presenta dicha situación, una población muy grande para estudiar cada 
uno de sus componentes, se recurre a la toma de una muestra de dicho universo, 
la cual debe ser representativa de la misma. Así, para Arias (2006), una muestra 
representativa es aquella que “… por su tamaño y características similares a las 
del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la 
población con un margen de error conocido” (p. 82). 

Por supuesto, tomar una muestra tiene su procedimiento y, según Arispe et al. 
(2020), puede haber dos tipos de muestreo: el probabilístico y el no probabilístico. 
El primero de ellos tiene mayor rigor científico, pues cumple con los principios de 
probabilidad y requiere dedicarle más tiempo y recursos. Por otro lado, los no 
probabilísticos siguen otros procedimientos, basados en el criterio del 
investigador, por lo cual los resultados pueden estar sesgados; sin embargo, tienen 
la ventaja de ser más rápidos, más económicos y menos complejos. 

Además, nos dice el autor citado que, dentro del muestreo probabilístico se 
encuentran, entre otros, los siguientes tipos: 

EEll  mmuueessttrreeoo  aalleeaattoorriioo  ssiimmppllee::  es sencillo y rápido; para aplicarlo se necesita contar 
con el listado de toda la población, y a partir de ella seleccionar la muestra. 

EEll  mmuueessttrreeoo  ssiisstteemmááttiiccoo::  no es necesario contar con el listado de toda la 
población; para aplicarlo se define un intervalo “k” y, entonces, a cada intervalo 
se escoge un integrante de la muestra. Es el caso, por ejemplo, de un estudio de 
opinión efectuado en una calle cualquiera, si k = 5, eso implica que cada vez que 
pasen cinco personas, la siguiente es encuestada. 
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EEll  mmuueessttrreeoo  eessttrraattiiffiiccaaddoo:: Se utiliza cuando la población está agrupada de acuerdo 
a ciertos parámetros; luego de definidos los estratos a considerar, entonces, en 
cada uno de ellos puede extraerse partes de la muestra mediante el muestreo 
aleatorio simple. 

Por otra parte, de acuerdo al mismo autor, algunos tipos de muestreo no 
probabilístico, son: 

EEll  mmuueessttrreeoo  iinntteenncciioonnaall::  se basa en el juicio del propio investigador, en su 
experiencia y conocimiento de la población. Exige que se detalle cómo se 
seleccionó la muestra. 

EEll  mmuueessttrreeoo  ppoorr  ccuuoottaass:: en poblaciones estratificadas se decide el número y las 
cualidades de los integrantes de la muestra. 

EEll  mmuueessttrreeoo  ppoorr  bboollaa  ddee  nniieevvee:: el investigador o algún informante clave escoge un 
elemento de la muestra. Luego, este primer elemento refiere o recomienda a un 
segundo y así sucesivamente. 

EEll  mmuueessttrreeoo  aacccciiddeennttaall:: utiliza voluntarios. 

Con respecto al muestreo, es fundamental tener claro que los estudios 
cuantitativos usarán casi siempre muestreos de tipo probabilístico; mientras que 
las investigaciones cualitativas se basarán en muestreos de tipo no probabilístico. 
Al momento de escoger el tipo de muestreo, el cual dependerá de la población a 
estudiar (que depende del problema planteado), es necesario consultar textos 
especializados para llevarlo a cabo de la mejor manera. No olvidemos que, de la 
muestra seleccionada, se obtendrán los datos cuyo análisis permitirá alcanzar los 
objetivos y responder las preguntas de investigación.    

EEll  ttaammaaññoo  ddee  llaa  mmuueessttrraa:: actualmente existen sitios en línea que permiten el 
cálculo del tamaño de la muestra al introducir unos pocos datos, tales como el 
margen de error (un 5% es lo usual); el nivel de confianza (95%) y el número de 
elementos que conforman la población. Aunque, la manera más formal de hacerlo 
es mediante el uso de paquetes estadísticos, introduciendo la información 
requerida por los mismos. En todo caso, cualquiera que sea el método escogido 
para determinar el número de componentes de la muestra, el mismo deberá ser 
debidamente especificado y descrito en el trabajo de investigación, para dar fe de 
que la dimensión muestral no es caprichosa sino basada en criterios científicos 
rigurosos. 

Al momento de escoger un tamaño de muestra hay que equilibrar dos aspectos 
básicos. El primero es la seguridad de que siempre que tengamos muestras 
grandes tendremos mejores resultados porque hay mayor representatividad de la 
población; pero, he aquí el segundo aspecto, muestras grandes generan mayor 
inversión de tiempo y recursos para la recolección de información. Por lo tanto, es 
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necesario buscar un punto medio entre estas dos situaciones (Hernández et al., 
2014). 

  
NNoo  oollvviiddeess  ppuueess  qquuee……  EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  uunniiddaadd  ddee  aannáálliissiiss,,  llaa  ppoobbllaacciióónn  yy  llaa  
mmuueessttrraa::  

★ La unidad de análisis es aquella que nos dará la información para llevar a 
cabo la investigación. Pueden ser personas, animales o cosas. 

★ A partir de la unidad de análisis se identifica a la población objeto de 
estudio, de la cual se extraerá la muestra. 

★ La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes. 

★ Una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características 
similares a las de la población, permite hacer inferencias o generalizar los 
resultados de la investigación. 

★ Puede haber dos tipos de muestreo: probabilístico y no probabilístico. 
★ Los estudios cuantitativos usarán, generalmente, muestreos de tipo 

probabilístico; las investigaciones cualitativas, los de tipo no probabilístico. 
★ Cualquiera que sea el método escogido para determinar la muestra, deberá 

ser especificado y descrito en el trabajo de investigación. 
★ Muestras grandes arrojan mejores resultados porque hay mayor 

representatividad de la población. 
★ Pero, muestras grandes requieren de más tiempo y recursos para la 

recolección de la información. 

  
22..33..  HHiippóótteessiiss  yy  VVaarriiaabblleess  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  
  

HHiippóótteessiiss::  

En algunos estudios se deberán formular y comprobar hipótesis. Las mismas son 
conjeturas que hace el investigador acerca de las posibles soluciones al problema 
que se está estudiando. De acuerdo a Arias, una hipótesis es “… una suposición 
que expresa la posible relación entre dos o más variables, la cual se formula para 
responder tentativamente a un problema o pregunta de investigación” (p. 47). Por 
su parte, Hernández et al. (2014) nos dice que las hipótesis indican lo que 
tratamos de probar, se derivan de la teoría y deben formularse a manera de 
proposiciones. 

Con respecto a esto último, recordemos que los objetivos de investigación están 
redactados con un verbo en infinitivo, lo que les permite especificar la acción que 
se debe llevar a cabo para alcanzarlo. De la misma manera, las hipótesis se 
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redactan estableciendo claramente una consecuencia derivada de la interrelación 
de dos variables. 

Por ejemplo, una hipótesis podría ser: 

“Una buena alimentación contribuye a un mejor rendimiento escolar”. 

Como se ve, en la oración anterior se combinan dos variables (alimentación y 
rendimiento escolar) y se supone un posible resultado (mejor rendimiento escolar). 

A partir de la hipótesis anterior, podríamos suponer que pertenece a un estudio 
que se ha planteado como tema “Calidad de la alimentación y resultados 
escolares”, por ejemplo. Igualmente, un objetivo de esa investigación podría ser: 
“Determinar cómo influye una buena alimentación en el rendimiento educativo”; 
y, además, la pregunta al formular el problema podría ser: ¿Cómo influye una 
buena alimentación en las calificaciones de los alumnos? Finalmente, a esta 
pregunta, la hipótesis de la que venimos hablando: “Una buena alimentación 
contribuye a un mejor rendimiento escolar”, le da una respuesta provisional, es 
algo que suponemos, pero que deberemos probar. 

Por lo tanto, una manera práctica de plantear las hipótesis en una tesis de grado, 
cuando estas lo requieran, es dando una posible respuesta a la pregunta que surge 
al formular el problema de investigación. Pero, no puede hacerse de cualquier 
manera; porque, si nos fijamos bien en el ejemplo anterior, la hipótesis es 
congruente con lo que dice la teoría acerca del tema y con las variables de 
investigación. 

Es decir, la hipótesis formulada tomó en cuenta las investigaciones que se han 
hecho previamente, las cuales han podido comprobar que existe un vínculo entre 
la alimentación y el desempeño intelectual. Entonces, el investigador, al formular 
la hipótesis supone que ese vínculo también estará presente en su estudio. 

Aquí, seguramente te preguntarás: ¿Si ya sabemos lo que va a pasar, por qué 
estudiar acerca de eso? Buena pregunta. La respuesta es que pueden haber 
infinitas variaciones alrededor de la teoría que predice que una buena 
alimentación contribuye positivamente con el rendimiento escolar. 

Por ejemplo, se podría hacer un estudio que trate de probar que esa relación se 
presenta de igual manera en dos escuelas. Una, en una zona rural, otra en una 
zona urbana, y compararlas. O, también, estudiar qué alimentos contribuyen en 
mayor medida a mejorar el rendimiento escolar; así como analizar la dieta de los 
estudiantes más aventajados, en un nivel educativo específico, en las escuelas de 
una zona determinada, etc. 

Estarás de acuerdo en que todas las investigaciones señaladas anteriormente se 
fundamentarían en la misma teoría y que, además, son estudios que vale la pena 
llevar a cabo porque aportarían información valiosa. Finalmente, y como dato 
curioso, muy posiblemente cada una de esas supuestas investigaciones tendrán 
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hipótesis muy parecidas, adaptando cada caso particular a la hipótesis ya 
señalada: “Una buena alimentación contribuye a un mejor rendimiento escolar”. 

  

¿¿SSiieemmpprree  ssee  ffoorrmmuullaann  hhiippóótteessiiss??  

No siempre, depende del alcance del proyecto. Para Hernández et al. (2014), los 
estudios exploratorios y descriptivos no necesitan formular hipótesis; mientras que 
los de nivel correlacional o explicativo siempre tendrán que hacerlo. En este 
sentido, Bernal (2010) afirma lo siguiente: “… todo proyecto de investigación 
requiere preguntas de investigación, y sólo aquellos que buscan evaluar relación 
entre variables o explicar causas requieren la formulación de hipótesis” (p. 136). 

 

PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  SSooffííaa,,  ddeebbiiddoo  aall  ppllaanntteeaammiieennttoo  ddee  ssuu  pprroobblleemmaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  ccuuyyoo  
nniivveell  eess  ddeessccrriippttiivvoo,,  nnoo  nneecceessiittaarráá  ffoorrmmuullaarr  hhiippóótteessiiss,,  ¿¿eessttááss  ddee  aaccuueerrddoo??  

Además, las hipótesis son importantes porque, de acuerdo a Arias (2006): 

★ OOrriieennttaann  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn.. A partir de ellas el investigador puede saber 
dónde y cómo buscar la información que necesita. 

★ IInnddiiccaann  uunnaa  ppoossiibbllee  rreessppuueessttaa  aall  pprroobblleemmaa ppllaanntteeaaddoo  eenn  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn.. 
★ PPrreecciissaann  llaass  vvaarriiaabblleess  qquuee  sseerráánn  mmeeddiiddaass.. Esto es porque, por definición, 

las hipótesis relacionan variables. Entonces, a partir de su formulación, el 
autor del estudio tendrá que centrarse en las variables que forman parte de 
la hipótesis planteada. 

★ SSiirrvveenn  ttaannttoo  ppaarraa  eexxpplliiccaarr  ccoommoo  ppaarraa  pprreeddeecciirr  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  hheecchhoo, de 
acuerdo al problema de investigación. 

★ SSiirrvveenn  ppaarraa  pprroobbaarr  tteeoorrííaass  yy  ppaarraa  ggeenneerraarrllaass, cuando alguna suposición es 
verificada mediante la investigación. 

  

RReeccoommeennddaacciioonneess  ppaarraa  ffoorrmmuullaarr  hhiippóótteessiiss::  

Siendo un punto crucial durante el desarrollo de la investigación, nos parece clave 
atender algunas sugerencias dadas por Méndez (1995), a la hora de redactar las 
hipótesis. Las mismas son las siguientes: 

★ La hipótesis debe presentar propuestas provisionales al problema de 
investigación. 

★ Debe haber congruencia entre el marco teórico de la investigación y la 
hipótesis planteada. 

★ Debe ser formulada de tal manera que su enunciado pueda ser sometido a 
prueba, lo que será posible mediante la recolección de información y su 
análisis posterior. 
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★ Debe ser formulada en términos de relación o causalidad. Identificando las 
variables que intervienen: la independiente y la dependiente. 

★ Debe ser planteada de la forma más sencilla posible. 
★ Debe responder a una realidad objetiva; no puede nacer de las creencias o 

juicios de valor del investigador, sino de la teoría que sustenta el estudio. 
★ Una hipótesis contiene: las variables, la unidad de análisis y conectores 

lógicos; así como expresiones predictivas, de tiempo y de espacio. 

  

TTiippooss  ddee  hhiippóótteessiiss::  

Lo más común es que, en las tesis de grado, sea necesario establecer tres tipos 
de hipótesis: la de investigación o trabajo, la alternativa y la nula. Veamos en qué 
consisten cada una de ellas de acuerdo a lo que nos indica Arias (2006): 

HHiippóótteessiiss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  oo  ddee  ttrraabbaajjoo  ((HHii))::  es la suposición principal, la que se 
aspira comprobar o negar, sirve para intentar demostrar que existe efectivamente 
una relación entre las variables de investigación. Por ejemplo: “Limitar el consumo 
de azúcares en los alumnos de bachillerato contribuye a mejorar sus niveles de 
atención en el salón de clases”. 

HHiippóótteessiiss  NNuullaa  ((HHoo))::  niega lo supuesto en la hipótesis de trabajo. La razón de 
formular Ho es simplemente para servir a los efectos de los procedimientos 
estadísticos de pruebas de hipótesis. Por ejemplo, la Ho, que se origina de la 
anterior Hi es: “Limitar el consumo de azúcares en los alumnos de bachillerato 
NNOO contribuye a mejorar sus niveles de atención en el salón de clases” 

HHiippóótteessiiss  AAlltteerrnnaattiivvaa  ((HHaa))::  en una investigación puede que no haya Ha, pero 
siempre debe haber Hi y Ho. Las Ha plantean opciones distintas a la hipótesis de 
trabajo. Por ejemplo: “Limitar el consumo de azúcares en los alumnos de 
bachillerato contribuye a mejorar su descanso en las horas de sueño nocturno”. 

  

LLaass  hhiippóótteessiiss  hhaayy  qquuee  pprroobbaarrllaass::  

Siempre que se planteen hipótesis de trabajo las mismas deberán ser probadas a 
través de procedimientos estadísticos, los cuales se apoyarán en los datos 
obtenidos durante la fase de recolección de la información. Por ello, cada detalle 
de una investigación debe ser cuidadosamente ejecutado, puesto que, en caso de 
una mala selección de la muestra o una deficiente recogida de datos, se generará 
información de poca calidad y esto, durante la fase de prueba de hipótesis, puede 
ocasionar que se tomen decisiones equivocadas, como aceptar la hipótesis de 
trabajo cuando debería ser rechazada o viceversa. 

Otro punto importante, que subrayan Hernández et al. (2014) es que no 
necesariamente la hipótesis planteada debe ser cierta, es decir, puede ocurrir que 
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los resultados de la investigación indiquen que lo que se suponía que debía 
suceder no sucedió. En este caso, simplemente se justificará con argumentos las 
razones que llevan a negar la hipótesis inicialmente construida. 

Igualmente, como afirman Arispe et al. (2020), para probar las hipótesis en una 
investigación se debe realizar un procedimiento de inferencia estadística. 
Agregando los autores citados que hay varias técnicas para probar las hipótesis y, 
cada una de ellas, usa una fórmula distinta a la que se conoce como estadígrafo. 
Entre los estadígrafos más utilizados tenemos los siguientes: la t de Student, la r 
de Pearson, la Chi cuadrada, la F del análisis de varianza, etc.  

Finalmente, la elección del estadígrafo para la prueba de hipótesis dependerá del 
diseño de la investigación, la naturaleza de los datos recabados y del tipo de 
variables a estudiar. Como pasa con el cálculo de la muestra, las pruebas de 
hipótesis también pueden ser realizadas mediante softwares estadísticos, o 
incluso, en sitios web que ofrecen esa posibilidad en línea. 

  

VVaarriiaabblleess::  

Cuando hablamos de hipótesis mencionamos insistentemente el término variables. 
Ahora veremos en detalle de qué se trata el mismo. Arias (2006), las define de la 
siguiente manera: “… es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que 
puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o 
control en una investigación” (p. 57).  

Por su parte, Hernández et al. (2014) agregan que “Las variables adquieren valor 
para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, 
es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría…” (p. 105).  

Mientras que para La Nuez Bayolo, et al., citados por Townsend (2021, p. 587), 
las variables de investigación son las características del objeto o fenómeno 
estudiado que se examinan, miden, describen e interpretan a partir de sus 
propiedades cuantitativas o cualitativas porque su valor varía respecto a las 
unidades de observación.  

Ejemplos de variables pueden ser: el género, la edad, el peso, la estatura; los 
precios de los productos de primera necesidad o del petróleo; el color o las marcas 
de los automóviles; la temperatura, la presión atmosférica o el nivel de salinidad 
del suelo; la preferencia de las personas por un producto, por un programa de 
televisión o por un determinado político, etc. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las variables pueden ser de 
diferentes tipos. A continuación, de acuerdo a Arispe et al. (2020) se detallan los 
tipos de variables más comunes en las investigaciones que llevan a la presentación 
de una tesis de grado. 
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DDee  aaccuueerrddoo  aa  ssuu  nnaattuurraalleezzaa, las variables pueden ser: 

VVaarriiaabblleess  CCuuaannttiittaattiivvaass:: se expresan en valores numéricos, como el precio de un 
producto o la edad. 

Las variables cuantitativas, pueden ser, a su vez: 

★ DDiissccrreettaass::  asumen valores enteros, como el número de trabajadores de una 
fábrica. 

★ CCoonnttiinnuuaass::  pueden asumir valores decimales, como la temperatura 
corporal. 

VVaarriiaabblleess  CCuuaalliittaattiivvaass:: son atributos y se expresan de manera no numérica, como 
colores, gustos, emociones, etc. 

Las variables cualitativas, pueden ser, a su vez: 

★ DDiiccoottóómmiiccaass::  se dan al presentarse en sólo dos categorías (productos 
nacionales e importados). También, al ser consideradas en su relación de 
paridad casual o causal (satisfacción personal y calidad de vida). 

★ PPoolliittóómmiiccaass::  se presentan en múltiples categorías. Por ejemplo, marcas de 
vehículos. 

DDee  aaccuueerrddoo  aa  ssuu  ffuunncciióónn, las variables pueden ser: 

★ VVaarriiaabbllee  IInnddeeppeennddiieennttee:: es la que provoca cambios en otras variables 
(dependientes). En el caso de la relación entre la alimentación y el 
rendimiento escolar, la variable independiente es la alimentación, porque 
de ella depende el desempeño de los alumnos en la escuela. 

★ VVaarriiaabbllee  DDeeppeennddiieennttee::  se modifica por la acción de la variable 
independiente. En el caso descrito arriba, puede notarse que la variable 
dependiente es el desempeño escolar. 

Ahora bien, un aspecto significativo acerca de las variables dentro de una 
investigación es la posibilidad de medirla de alguna manera, ya sea cuantitativa o 
cualitativamente. En este sentido, hay variables que no presentan mayor problema 
en su conteo, ya que las mismas se manifiestan a través de un indicador o unidad 
de medida, como el peso o la edad.  

Sin embargo, como dice Espinoza citado por Townsend (2021): “Hay variables 
complejas que requieren ser transformadas en dimensiones, subdimensiones, 
indicadores y subindicadores …” (p. 588). Una variable compleja puede ser 
“satisfacción del cliente”, por ejemplo. Dicha variable no puede medirse 
cuantitativamente, sino que debe descomponerse en dimensiones (trato del 
personal, servicio postventa, tiempo de respuesta, etc.) las cuales deben ser 
evaluadas y medidas en el estudio, a través de indicadores.  
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Por lo anterior, es importante saber qué es un indicador y qué es una dimensión. 
El primero, de acuerdo a Arias (2006) es una unidad de medida que permite 
cuantificar una variable, como la distancia que separa a los restaurantes de 
comida rápida en una determinada zona, aquí, el indicador serán los metros (o 
kilómetros). 

Mientras que una dimensión es, de acuerdo al mismo autor, un elemento 
constitutivo de la variable, que resulta de su descomposición. Aunque una variable 
pueda tener muchas dimensiones, el investigador podrá escoger específicamente 
cuáles de ellas son las más relevantes para su estudio, de acuerdo a los objetivos 
planteados. 

Por lo tanto, cada dimensión debe asociarse con un indicador que permita la 
medición de la variable a través de la medición de las dimensiones. Si 
continuamos con el caso de la variable “satisfacción del cliente”, en la cual 
habíamos dicho que una de sus dimensiones podría ser “trato del personal”, 
podremos establecer como indicadores los siguientes: “Bueno” o “Malo”; y así, 
para cada una de las dimensiones escogidas para explicar la variable, asignaremos 
un indicador. Además, cada una de las dimensiones podrá tener indicadores muy 
diferentes; habrá con indicadores cualitativos (como el caso anterior) y con 
cuantitativos, como por ejemplo: “tiempo de respuesta a un reclamo”. 

  

NNoo  oollvviiddeess  ppuueess  qquuee……  EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaass  HHiippóótteessiiss  yy  VVaarriiaabblleess  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn::  

LLaass  hhiippóótteessiiss::  
★ Son conjeturas que hace el investigador acerca de las posibles soluciones 

al problema planteado. 
★ Indican lo que tratamos de probar, se derivan de la teoría y deben 

formularse a manera de proposiciones. 
★ No siempre se formulan, depende del alcance del proyecto.       
★ Los estudios exploratorios y descriptivos no requieren de su formulación; 

mientras que, los de nivel correlacional o explicativo, siempre lo requieren. 
★ Deben ser congruentes con el marco teórico de la investigación. 
★ Deben ser sometidas a prueba. 
★ Deben ser formuladas en términos de relación o causalidad. 
★ Se deben identificar las variables que intervienen: independiente y 

dependiente. 
★ Deben ser planteadas de la forma más sencilla posible. 
★ Deben responder a una realidad objetiva; no a las creencias del 

investigador. 
★ Deben contener: las variables, la unidad de análisis, conectores lógicos y 

expresiones predictivas (de tiempo y espacio). 
★ Pueden ser de tres tipos: de trabajo (Hi); nula (Ho) y alternativa (Ha). 
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★ Deberán ser probadas a través de procedimientos estadísticos. 
★ No necesariamente deben ser ciertas, puede ocurrir que lo que se suponía 

que debía suceder no sucedió. 
★ La elección del estadígrafo para la prueba de hipótesis dependerá del 

diseño de la investigación, la naturaleza de los datos recabados y del tipo 
de variables a estudiar. 

  
  
VVaarriiaabblleess::  

★ Característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, 
y que es objeto de análisis. 

★ Adquieren valor para una investigación cuando forman parte de una 
hipótesis. 

★ Pueden ser cuantitativas (se expresan en número) o cualitativas (son 
atributos). 

★ Pueden ser independientes (influyen en las otras variables) o dependientes 
(son influidas por una variable independiente). 

★ Lo más importante de ellas es la posibilidad de medirlas de alguna manera, 
cuantitativa o cualitativamente. Se hace a través de indicadores y 
dimensiones. 

★ Un indicador es una unidad de medida que permite cuantificar una 
variable. 

★ Una dimensión es un elemento constitutivo de la variable, que resulta de 
su descomposición. 

★ Cada dimensión de una variable deberá ser medida por un indicador. 
  
  
22..44..  OOppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  VVaarriiaabblleess  

Lo más importante, en relación a las variables, es que estas son las partes del 
fenómeno estudiado susceptibles de ser cuantificadas y analizadas a través de un 
proceso de observación o de recolección de datos. 

A partir de la información recabada mediante encuestas, entrevistas o revisión de 
documentos, pueden aplicarse procedimientos estadísticos (enfoque cuantitativo); 
o, un proceso de agrupamiento, análisis y síntesis (enfoque cualitativo), que 
permitirán verificar las hipótesis, dar respuesta a las preguntas de investigación, 
alcanzar los objetivos planteados y servirá, además, de base a las conclusiones y 
recomendaciones finales. Pero, como bien sentencia Galicia, citado por Townsend 
(2021): “Sin el proceso de operacionalización de las variables es imposible 
elaborar los instrumentos de recolección de datos” (p. 589). 

Por tal razón, Arispe et al. (2020), señalan que: 
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Las variables deben ser descompuestas en dimensiones y estas a su 
vez traducidas en indicadores que permitan la observación directa y 
la medición... llevar una variable desde un nivel abstracto a un plano 
más concreto. La función básica es precisar al máximo el significado 
que se le otorga a una variable en un determinado estudio. También 
debemos entender el proceso, como una forma de explicar cómo se 
miden las variables que se han seleccionado. (p. 50) 

Ahora bien, la etapa de la investigación en la que se efectúa el procedimiento 
descrito por los autores arriba citados, se conoce como operacionalización de las 
variables; el cual, a decir de Gavarotto, citado por Townsend (2021): 

La operacionalización… se define como el proceso lógico de llevar 
una variable de investigación desde un nivel abstracto a un plano 
concreto o empírico susceptible de ser medido a partir de la 
definición de la dimensión de la variable, su indicador, su escala y 
finalmente se procede a redactar la pregunta del instrumento que se 
va a utilizar. En una definición general la operacionalización es un 
paso necesario para la construcción de un instrumento de medición 
debido a que el investigador desea medir una serie de conceptos no 
observables por lo que acude a indicadores empíricamente 
observables. Finalmente operacionalizar la variable teórica es 
someterla a la contrastación empírica o vincular la teoría con los 
hechos observables... (p. 588) 

Este momento del estudio es trascendental pues, a partir de la operacionalización 
de las variables, el científico sabrá qué va a preguntar a su población objetivo 
durante el acopio de datos. Lo anterior quiere decir, ni más ni menos, que los 
instrumentos de recolección de información se diseñarán en función de las 
variables ya operacionalizadas, tanto la dependiente como la independiente. 

Es también destacable, como dato ilustrativo de la importancia del proceso de 
operacionalización de las variables, su ubicación dentro de la estructura de la tesis 
de grado. Con la operacionalización concluye la parte teórica del estudio  (que 
debe haber cubierto todos los aspectos de las variables de investigación) y, 
anuncia al mismo tiempo, el inicio de la parte metodológica y el trabajo de campo. 

Por otra parte, la operacionalización generalmente se presenta en un cuadro, tabla 
o matriz, y su construcción se hace en varias etapas. Las mismas son descritas 
por Arias (2006), como se detalla a continuación: 

★ DDeeffiinniicciióónn  nnoommiinnaall,,  ccoonncceeppttuuaall  oo  ccoonnssttiittuuttiivvaa  ddee  llaa  vvaarriiaabbllee.. Se nombra la 
variable (generalmente primero la independiente) y se conceptualiza 
basado en la teoría (puede citarse la definición dada por un autor clave). 
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Por ejemplo: 

Variable independiente: Motivación laboral (Definición:  hace referencia a  
la capacidad que tiene una empresa de mantener implicados a sus 
empleados para ofrecer el máximo rendimiento). 

★ DDeeffiinniicciióónn  rreeaall  ddee  llaa  vvaarriiaabbllee:: Se descompone la variable en las 
dimensiones que se tomarán en cuenta en el estudio. 

En relación a la variable independiente Motivación laboral, entre sus 
muchas dimensiones, pueden estudiarse: Salario, Ambiente de trabajo e 
Incentivos.  

★ DDeeffiinniicciióónn  ooppeerraacciioonnaall  ddee  llaa  vvaarriiaabbllee:: Establece los indicadores para cada 
dimensión, así como los instrumentos y técnicas de medición y recolección 
de información. 

Como ya vimos, los indicadores para cada una de las dimensiones de la 
variable Motivación laboral son: 

DDiimmeennssiióónn::                                        IInnddiiccaaddoorr::  

Salario                             Cantidad de dólares mensuales 

Ambiente de Trabajo       Agradable – No agradable 

Incentivos                       Monto de bonos por cumplimiento de metas 

Ahora bien, de acuerdo a Townsend (2021):  

El proceso de construcción de la matriz [de operacionalización] 
requiere conceptualizar, identificar, descomponer, medir, validar y 
presentar los resultados de cada una de las variables sobre el objeto 
de estudio y constituye el punto más crítico en los trabajos de 
investigación siendo la problemática incorporar en la matriz los 
aspectos metodológicos esenciales en el proceso de transformación 
de la variable teórica o constructo a un plano concreto para que 
puedan ser observadas las particularidades y analizadas de forma 
operativa a partir de técnicas e instrumentos utilizados. (p. 587) 

En la Tabla 1 se describen cada uno de los aspectos que, mediante el proceso de 
operacionalización de las variables, nos llevará desde un “plano teórico a un plano 
empírico” (Townsend, 2021).  
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TTaabbllaa  11..  Ejemplo de Matriz de Operacionalización de las Variables 

VVaarriiaabbllee  DDiimmeennssiioonneess  IInnddiiccaaddoorreess  IInnssttrruummeennttooss  

Nombre de la Variable 
Independiente 

  
Se define 

conceptualmente 
la variable 

independiente 

Se establecen las 
dimensiones a 
evaluar de la 

variable 
independiente 

A través de qué 
indicador se 

medirá cada una 
de las 

dimensiones de la 
variable 

independiente 

Qué instrumento de 
recolección de información 
se utilizará para recabar la 
información que permitirá 

medir, a través de los 
indicadores, cada una de las 
dimensiones de la variable 

independiente: 
Encuesta 
Entrevista 

Revisión Documental 
Etc. 

 Nombre de la Variable 
Dependiente 

 Definición Conceptual 

 
Se repite el procedimiento efectuado 

para la variable independiente 

Nota: Adaptado de Arispe et al. (2020) 

En la tabla anterior pueden incluso agregarse, a la derecha, columnas adicionales 
en caso de querer ser aún más concretos. En estas nuevas divisiones puede 
detallarse, por ejemplo, los ÍÍtteemmss  (preguntas que capten el indicador), las FFuueenntteess  
de donde se obtendrán los datos, las TTééccnniiccaass  empleadas para la captura de la 
información y las EEssccaallaass  ddee  mmeeddiicciióónn de cada indicador (Townsend, 2021). 
Aunque, en la mayoría de las tesis de grado, se realiza la operacionalización de 
las variables, con las cuatro columnas mostradas en la Tabla 1.  

Un punto que es necesario destacar es que, para cuantificar las variables, se 
deberá hacer mediante lo que se conoce como escalas de medición. Las cuales, 
de acuerdo a Arias (2006) es el tipo de escala que permite asignar un valor a una 
variable o a un indicador y de ella dependerá la técnica estadística empleada para 
el análisis de los datos obtenidos. 

Por supuesto, existen varios tipos de escala y, Arispe et al. (2020), las catalogan 
como sigue: 

EEssccaallaa  NNoommiinnaall.. Se usa en la medición de variables estrictamente cualitativas que 
se miden por categorías (categóricas). Por ejemplo: el sexo, admite dos clases: 
Masculino y Femenino; la nacionalidad, admite muchas categorías: ecuatoriano, 
polaco, mexicano, venezolano, argentino, chino, etc. Por su carácter 
eminentemente cualitativo los resultados se cuantifican a partir de la frecuencia 
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o el número de casos perteneciente a cada categoría (cuántos hombres y cuántas 
mujeres hay en un grupo, por ejemplo). 

EEssccaallaa  OOrrddiinnaall.. Se usa en la medición de las variables continuas y permite 
ubicarlas en cierto orden jerárquico, sea de mayor a menor o de menor a mayor. 
Puede usarse la escala ordinal para agrupar a los sujetos de acuerdo a su peso o 
a su salario mensual. 

EEssccaallaa  ddee  IInntteerrvvaalloo.. Mide variables continuas que, además de tener un orden, 
presentan una equidistancia entre sí y para lo cual puede iniciarse con un cero 
relativo y mantener un intervalo de separación. Por ejemplo: la escala usada para 
medir la temperatura. 

 

¡¡AAhhoorraa  ssíí……  OOppeerraacciioonnaalliicceemmooss!!  

CCoommeenncceemmooss  ppoorr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  qquuee  lllleevvaarráá  aa  ccaabboo  SSooffííaa,,  ¿¿rreeccuueerrddaann  ssuu  tteemmaa,,  
ssuu  pprroobblleemmaa,,  ssuuss  oobbjjeettiivvooss  yy  ssuuss  pprreegguunnttaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn??,,  ¿¿ssíí??,,  ¡¡qquuéé  bbuueennoo!!    

Entonces, estaremos de acuerdo en que las dos variables que ella estudiará son 
el género y las teorías acerca del origen del universo. Recordemos, además, que 
el estudio de Sofía no es correlacional sino descriptivo.  

Por lo que su trabajo hará énfasis en la comparación no en la correlación. Lo cual 
implica que ella no supone que una variable (el género) influye en la otra (opinión). 
Aunque luego, en caso que haya más chicos que asuman una postura 
evolucionista, por poner un caso, se podría considerar la elaboración de otro 
estudio, con un mayor nivel de profundidad, que busque probar la hipótesis 
siguiente: Los estudiantes de bachillerato de sexo masculino son partidarios de la 
teoría evolucionista. Pero eso se lo dejaremos a Sofía, para cuando curse su 
Maestría. 

Por lo pronto volvamos a las variables de su tesis de grado. En este caso, las 
mismas son de tipo cualitativas dicotómicas, que pueden, además, ser medidas a 
través de una escala nominal. Así: 

VVaarriiaabbllee  11::  GGéénneerroo  

Dimensiones (e indicadores) de la variable 1: Masculino o Femenino. 

VVaarriiaabbllee  22::  OOppiinniióónn  aacceerrccaa  ddeell  oorriiggeenn  ddeell  uunniivveerrssoo  

Dimensiones (e indicadores) de la variable 2:  Evolucionista o Creacionista. 

Es el caso, como puede observarse, que estas variables pueden ser desagregadas 
en dos dimensiones cada una; siendo, además, que los indicadores que permitirán 
medirla es la presencia de esas dimensiones en los sujetos (estudiantes) que 
formen parte de la población objetivo. En este trabajo en particular, la 
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nomenclatura de las dimensiones coincide con las de los indicadores que sirven 
para medirlas. 

Finalmente, se denominan las variables como 1 y 2, porque como ya se dijo, se 
estudian por separado y sin suponer que hay una interrelación entre ellas. No 
obstante, si el estudio fuera correlacional, se identificaría claramente cuál es la 
variable independiente y cuál la dependiente. En la Tabla 2, se muestra la matriz 
de operacionalización, de este caso en particular: 

TTaabbllaa  22..  Operacionalización de Variables de Sofía 

VVaarriiaabbllee  DDiimmeennssiioonneess  IInnddiiccaaddoorreess  IInnssttrruummeennttooss  

VVaarriiaabbllee  11::  
GGéénneerroo  

De los estudiantes 
del último año de 
bachillerato del 

Colegio San Juan 
Bautista de la ciudad 
de Guayaquil para el 
año lectivo 2020-

2021 

 
MASCULINO 

  
  

FEMENINO 

 
Número de estudiantes 
de género masculino 

  
Número de estudiantes 

de género femenino 

 
Registros del 

Colegio 
  

Registros del 
Colegio 

VVaarriiaabbllee  22::  
OOppiinniióónn  aacceerrccaa  ddeell  
oorriiggeenn  ddeell  uunniivveerrssoo  
De los estudiantes 
del último año de 
bachillerato del 

Colegio San Juan 
Bautista de la ciudad 
de Guayaquil para el 
año lectivo 2020-

2021 

 
CREACIONISTA 

  
  
 

EVOLUCIONISTA 

  
Número de estudiantes 
de acuerdo con la teoría 

creacionista 
  

Número de estudiantes 
de acuerdo con la teoría 

evolucionista 

 
Encuesta 

 
  
  

Encuesta 

  Nota: Cordero, Alvarado y Jiménez (2021) 

Dado el tema, enfoque y diseño de la investigación, se genera un cuadro de 
operacionalización sencillo, del que podemos comentar que cuando la variable es 
el sexo, la edad, el peso o cualquier otra cuya definición es obvia, no se coloca un 
concepto de la misma en el cuadro. Asimismo, en la variable 1 (género), se afirma 
que se conocerá a través de los registros del colegio. Pero es posible que pueda 
obtenerse la información vía encuesta. Por esto es que, en el cuadro de 
operacionalización, se especificará el instrumento a utilizar para reunir los datos. 

Tenemos otro ejemplo en la Tabla 3, con una variable un poco más compleja, la 
de Motivación laboral, que consideraremos una variable dependiente. Si nos 
fijamos bien, este segundo caso tiene un poco de todo y, aunque solo se hace con 
una variable, el procedimiento para la otra (o las otras) será similar al siguiente: 
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TTaabbllaa  33..  Ejemplo de operacionalización de variable dependiente 

VVaarriiaabbllee  DDiimmeennssiioonneess  IInnddiiccaaddoorreess  IInnssttrruummeennttooss  

VVAARRIIAABBLLEE  
DDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  

MMoottiivvaacciióónn  llaabboorraall  
  

DDeeffiinniicciióónn  
ccoonncceeppttuuaall::  

Hace referencia a  la 
capacidad que tiene 

una empresa de 
mantener implicados 
a sus empleados para 

ofrecer el máximo 
rendimiento 

 
Salario 

  
Cantidad de dólares 

mensuales 
  

 
Encuesta 

 
Ambiente de trabajo 

  
Agradable 

No Agradable 
  

 
Entrevista 

Incentivos  Monto de bonos por 
cumplimiento de metas 

Nómina de la 
Empresa 

 Nota: Cordero, Alvarado y Jiménez (2021) 

 
Finalmente, nos dice Townsend (2021) que:  

La elaboración de la matriz de operacionalización de variables debe 
ser parte del proceso metodológico que va desde el tema de tesis, el 
planteamiento, sus objetivos, su marco conceptual, su marco 
metodológico convirtiéndose en un elemento central, clave e 
indispensable en el proceso de investigación que permite dar el paso 
al trabajo de campo del investigador. 
… Es un instrumento obligatorio y de rigor científico que al aplicarse 
de manera adecuada y correcta evita el cometimiento de errores en 
el momento de medir las variables que van a ser objeto de estudio; 
y siempre debe ser un referente y apoyo en la realización de 
cualquier proyecto de investigación. (p. 594) 

  
NNoo  oollvviiddeess  ppuueess  qquuee……  EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  OOppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  vvaarriiaabblleess::  

★ Operacionalizar es descomponer las variables en dimensiones y estas a su 
vez traducidas en indicadores que permitan su observación y medición. 

★ A partir de la operacionalización de las variables, el científico sabrá qué va 
a preguntar a su población objetivo. 

★ Los instrumentos de recolección de información se diseñarán en función 
de las variables operacionalizadas. 
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★ Para cuantificar las variables se hace mediante escalas de medición. Escala 
Nominal (por categorías); Escala Ordinal: (por orden jerárquico); Escala de 
Intervalo (mide variables continuas). 

★ Etapas de la operacionalización de las variables: Definición conceptual (en 
base a la teoría), Definición real (se descompone en dimensiones); 
Definición operacional (se establecen los indicadores). 

★ La operacionalización de las variables debe mostrarse en una tabla, cuadro 
o matriz. 

  
  
22..55..  TTééccnniiccaass  ee  IInnssttrruummeennttooss  ddee  RReeccoolleecccciióónn  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  
  
Una vez operacionalizadas las variables, el tesista sabrá qué aspectos específicos 
(indicadores) deberán ser preguntados a la población objetivo y mediante qué 
instrumentos, con el fin de obtener los datos necesarios para el desarrollo del 
estudio. Según Méndez (1995), la información es la “materia prima” gracias a la 
cual el científico puede llegar a explorar, describir y explicar los fenómenos que 
analiza. 

Mientras que, para Hernández (2014) recopilar información “implica elaborar un 
plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un 
propósito específico” (p. 198). Agregando más adelante que, en dicho plan, se 
consideran aspectos tales como: 

★ ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Personas, 
animales, objetos, documentos, etc. 

★ ¿En dónde se localizan tales fuentes? 

★ ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Podría ser 
mediante encuestas, formularios de observación, entrevistas, registros 
fotográficos, etc. 

★ ¿De qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y 
respondamos al planteamiento del problema? 

Básicamente, la recolección de información tiene como propósito la medición de 
las variables de investigación a través de los datos reunidos, mediante las técnicas 
y los instrumentos más adecuados para tal fin. Siendo que la medición, de acuerdo 
a Bernal (2010) consistiría en “el proceso de asignar números o marcadores a 
objetos, personas, estados o hechos, según reglas específicas para representar la 
cantidad o cualidad de un atributo” (p. 246).  

De lo anterior se desprende que, los instrumentos de recolección de información 
deben ser vistos más bien como instrumentos de medición, es decir, como un 
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“Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 
variables que tiene en mente” (Hernández, 2014, p. 199). 

  

DDiiffeerreenncciiaa  eennttrree  ttééccnniiccaass  ee  iinnssttrruummeennttooss  

Ahora bien, nos parece oportuno aclarar, porque siempre se presta a confusión, lo 
que es una técnica y lo que es un instrumento de recolección de información. En 
este sentido, Arias (2006), nos dice que una técnica es el procedimiento o forma 
particular de obtener los datos; mientras que un instrumento es cualquier recurso, 
dispositivo o formato que se utilice para registrar y almacenar la información 
obtenida mediante la técnica que haya sido empleada. 

Por ejemplo, la observación es una técnica muy usada, y los datos que el 
investigador obtiene a través de ella pueden ser registrados en una libreta de 
notas, en un formulario de observación o en una lista de cotejo, siendo estos tres 
últimos, algunos de los instrumentos que podría emplear la observación para la 
búsqueda de los datos. 

Es importante mencionar en este punto que cada enfoque de investigación, ya sea 
el cuantitativo o el cualitativo, tendrá asociadas sus técnicas específicas para la 
recolección de los datos, y cada una de esas técnicas tendrá, por supuesto, unos 
instrumentos que empleará para el registro y el acopio de la información. 

Por ello, a continuación y de acuerdo a Arispe et al. (2020) revisaremos a través 
de qué medios puede abordarse la búsqueda de datos, en cada uno de los 
enfoques de investigación. 

 TTééccnniiccaass  ee  iinnssttrruummeennttooss  uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa  llaa  rreeccoolleecccciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

★ PPaarraa  llaa  ttééccnniiccaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn, los instrumentos pueden ser la libreta de 
notas, el diario del investigador, las fichas, los formularios, los registros 
audiovisuales o fotográficos, la lista de frecuencia, la escala de estimación 
etc. 

★ PPaarraa  llaa  ttééccnniiccaa  ddee  aannáálliissiiss  ddooccuummeennttaall  oo  ddee  ccoonntteenniiddoo, el instrumento 
puede ser la libreta de notas, la grabadora de audio, las fichas y la 
computadora. 

★ PPaarraa  llaa  eennttrreevviissttaa,  se puede utilizar como instrumentos la guía de 
entrevista, la grabadora de audio y la de video. 

★ PPaarraa  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  llaa  eennccuueessttaa  yy  eell  ccuueessttiioonnaarriioo,  el instrumento es el 
mismo para ambos, el  formulario de  preguntas. La diferencia entre estas 
dos técnicas de recolección de información es que la encuesta es aplicada 
por el investigador al encuestado, puede ser cara a cara o por teléfono; 
mientras que, el cuestionario, la puede hacer el sujeto estudiado sin 
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presencia del investigador, es decir, es autoadministrado, como los que se 
responden vía correo electrónico. 

A continuación, se detalla en qué consisten cada una de las técnicas de 
recolección de información mencionadas arriba. Así que, empecemos con una de 
las más utilizadas por los científicos. 

LLaa  oobbsseerrvvaacciióónn::  

Para Sabino, citado por Méndez (1995): 

“… es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería 
imposible rastrear. A través de sus sentidos el hombre capta la 
realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente… puede 
definirse como el uso intelectual de nuestros sentidos en la 
búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema 
de investigación” (p. 144). 

Una de sus principales ventajas es que los hechos se toman directamente de la 
realidad, sin intermediarios. 

En relación a la observación, Arias (2006), nos dice que la misma puede realizarse 
de dos maneras: 

La primera de ellas es la oobbsseerrvvaacciióónn  ssiimmppllee  oo  nnoo  ppaarrttiicciippaannttee, que se da cuando 
el sujeto que observa permanece neutral ante los hechos, sin involucrarse en el 
medio o realidad en la que se realiza el estudio. 

La segunda, se trata de la oobbsseerrvvaacciióónn  ppaarrttiicciippaannttee, donde el observador se 
involucra e interactúa con los sujetos u objetos observados, en el escenario donde 
se produce el fenómeno que se estudia. 

  

AAnnáálliissiiss  ddooccuummeennttaall  oo  ddee  ccoonntteenniiddoo::  

Algunas investigaciones requieren extraer sus datos de fuentes escritas, como 
libros, contenido de redes sociales, noticias aparecidas en medios de 
comunicación, en texto, audio o video; bien que hayan sido publicadas en medios 
tradicionales (prensa, radio o televisión) o en medios digitales. 

Cuando eso sea así, pueden emplearse las técnicas de análisis documental, que 
analiza más que todo textos, ya sea en soporte físico o electrónico; o también, 
puede emplearse la técnica del análisis de contenido, la cual se relaciona más 
con fuentes de tipo audiovisual. Ambas técnicas permitirán estudiar cualquier tipo 
de comunicación (oral, escrita, visual, material, artística) de una manera objetiva 
y sistemática (Arispe et al., 2020). 
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LLaa  eennttrreevviissttaa  

No es un interrogatorio, sino más bien una conversación cara a cara (puede ser 
también por teléfono o videoconferencia), entre el investigador y el sujeto 
entrevistado. Se realiza sobre unos temas y unas condiciones previamente 
acordados (pauta de la entrevista); lo que permite a la persona que va a ser 
consultada prepararse de mejor manera para que pueda brindar información de 
mayor calidad. Generalmente, una entrevista se hace a personas con cierta 
autoridad en algún campo, ya sea el gerente de una empresa o un doctor 
especialista en el tema que se examina (Hernández et al., 2014).. 

Asimismo, una entrevista requiere ser preparada con antelación, con preguntas 
relevantes que aporten información específica relacionada con las dimensiones y 
los indicadores establecidos en el cuadro de operacionalización de las variables. 
De igual manera, siendo que la persona entrevistada reúne ciertas cualidades en 
particular es muy probable que tenga restricciones en su agenda, que sea una 
persona ocupada mejor dicho, en tal sentido el investigador deberá ajustarse a 
dicha agenda. 

Otro aspecto interesante de esta técnica es que, en los estudios cuantitativos 
aporta información complementaria, pues debido al tipo de preguntas que se 
hacen y a la cantidad de personas entrevistadas, no es posible realizar un 
tratamiento estadístico de las mismas. Sin embargo, son una de las técnicas de 
recolección de información más utilizadas y de mayor utilidad en los estudios de 
enfoque cualitativo (Arispe et al., 2020).  

Adicionalmente, y de acuerdo a Arias (2006) hay tres tipos de entrevistas: 

★ EEnnttrreevviissttaa  eessttrruuccttuurraaddaa  oo  ffoorrmmaall::  se realiza a  partir de una guía prediseñada 
(pauta) que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado.     

★ EEnnttrreevviissttaa  nnoo  eessttrruuccttuurraaddaa  oo  iinnffoorrmmaall::  no se dispone de una pauta previa a 
la conversación. Este tipo de entrevista exige del entrevistador mucha 
habilidad para evitar que las respuestas se desvíen del objetivo de la 
investigación. 

★ EEnnttrreevviissttaa  sseemmiieessttrruuccttuurraaddaa::  existe una pauta, pero también hay libertad 
para que el entrevistador introduzca algunos tópicos adicionales.  Esto es 
importante porque muchas veces sucede que una respuesta del 
entrevistado propicia otras preguntas, que llevan a un mayor nivel de 
profundidad. 

  

LLaa  eennccuueessttaa  yy  eell  ccuueessttiioonnaarriioo  

En el caso de la primera, quien recoge la información es el encuestador; en el 
segundo, en cambio, es autoadministrado, es decir, el sujeto a quién se aplica el 
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cuestionario responde por su cuenta las preguntas, sin necesitar la presencia del 
encuestador (Arias, 2006). 

Por lo demás, y de acuerdo a Hernández et al. (2014), tanto la encuesta como el 
cuestionario son técnicas de recolección de información que se aplican a una 
muestra seleccionada. Tienen la ventaja de que pueden recoger una gran cantidad 
de datos en muy poco tiempo. Son empleadas más que todo en estudios de 
enfoque cuantitativo, ya que el tipo de preguntas que se hacen en ellas son 
factibles de procesar estadísticamente para luego hacer proyecciones a toda la 
población de donde se extrajo la muestra.    

Asimismo, la encuesta y el cuestionario pueden ser aplicados presencialmente o 
a distancia. En el caso de la encuesta presencial, sería cara a cara, mientras que 
si es a distancia se haría por teléfono o por videollamada. En ambas alternativas, 
el encuestador coloca las respuestas recibidas en un formulario de preguntas, que 
puede estar en papel o en formato digital.  

Igualmente, un cuestionario puede ser realizado presencialmente, entregando una 
hoja con las interrogantes a ser respondidas; aunque, lo más común es que el 
cuestionario sea enviado por correo electrónico o a través de algún servicio de 
mensajería de tipo digital: Messenger, WhatsApp o cualquier otra modalidad 
virtual. 

Lo dicho permite al investigador bastante flexibilidad a la hora de planificar la 
recolección de los datos. Aunque cada caso particular va a depender, como ya se 
ha dicho, del diseño de la investigación, el cual indicará en última instancia dónde 
y cómo se buscará la información. 

  

LLaass  pprreegguunnttaass  eenn  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ddee  rreeccoolleecccciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

Puede haber dos tipos de preguntas en un instrumento de recolección de 
información (guía de entrevista o formulario de preguntas). Las preguntas cerradas 
y las preguntas abiertas; por supuesto, pueden combinarse preguntas cerradas con 
abiertas en un mismo instrumento. 

Así, de acuerdo a Hernández et al. (2014) las preguntas cerradas son aquellas 
que: 

… contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 
previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de 
respuesta a los participantes, quienes deben limitarse a éstas. 
Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir 
varias opciones de respuesta. (p. 217) 

Por ejemplo: 

¿Qué tipo de bebida caliente prefiere después del almuerzo? 
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a)    Té: ____ 

b)    Café: ____ 

Cuando se incluyan preguntas cerradas con más de dos opciones, se debe hacer 
la aclaratoria junto a la pregunta si se requiere que se escoja solo una (selección 
simple) o más de una opción (selección múltiple). 

Por otra parte, “… las preguntas abiertas no delimitan de antemano las 
alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy 
elevado; en teoría, es infinito, y puede variar de población en población” 
(Hernández et al., 2014, p. 220). 

Por ejemplo: 

¿Qué opinión le merecen las nuevas medidas económicas? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Cada una de estas clases de preguntas tiene sus ventajas y desventajas que, a 
continuación detalla Hernández et al. (2014): 

VVeennttaajjaass  ddee  llaass  pprreegguunnttaass  cceerrrraaddaass::  

★ Son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. 

★ Requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados. 
★ Toma menos tiempo contestar. 

★ Cuando el cuestionario se envía por correo, se tiene un mayor grado de 
respuesta porque es fácil de contestar y completarlo requiere menos 
tiempo. 

★ Se reduce la ambigüedad de las respuestas y se favorecen las 
comparaciones entre las mismas. 

DDeessvveennttaajjaass  ddee  llaass  pprreegguunnttaass  cceerrrraaddaass::  

★ La principal es que limitan las respuestas de la muestra y, en ocasiones, 
ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las personas tienen 
en mente. 

★ Su redacción exige mayor laboriosidad. 

VVeennttaajjaass  ddee  llaass  pprreegguunnttaass  aabbiieerrttaass::  

★ Proporcionan una información más amplia. 

★ Son muy útiles cuando no tenemos información sobre las posibles 
respuestas de las personas o la que tenemos es insuficiente. 
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★ Sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos 
de un comportamiento. 

DDeessvveennttaajjaass  ddee  llaass  pprreegguunnttaass  aabbiieerrttaass::  

★ Son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. 

★ Llegan a presentarse sesgos derivados de distintas fuentes. 

★ Son más difíciles de responder por parte de los encuestados, los cuales de 
tener dificultades para expresarse en forma oral y por escrito quizá no 
respondan con precisión a lo que en realidad desean, o generen confusión 
en sus respuestas. 

★ Responder a preguntas abiertas requiere más tiempo. 

 

EEssccaallaass  ddee  mmeeddiicciióónn  ddee  aaccttiittuuddeess  

En cuanto a las preguntas cerradas, también puede darse la circunstancia de que 
las variables estudiadas se descompongan en dimensiones cuyos indicadores sean 
muy difíciles de captar mediante interrogantes convencionales.  

Cuando este sea el caso, es necesario recurrir al auxilio de las llamadas escalas 
de medición de actitudes. Entre las más utilizadas están la escala de Likert, el 
diferencial semántico y la escala de Guttman, definidas por Hernández et al. 
(2014) como sigue: 

EEssccaallaa  ddee  LLiikkeerrtt::    Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la opinión de los participantes. En 
la práctica, el investigador plantea al encuestado un ítem, y se le pide que 
manifieste su postura ante la situación planteada en dicho ítem eligiendo una de 
las alternativas (generalmente 5, aunque puede variar) que se le presentan. A cada 
alternativa se le asigna un valor numérico, por lo que es necesario compilar todos 
los valores obtenidos por participante al responder todas las preguntas que se 
hayan planteado con este método. En el cuestionario puede haber pregunta 
tradicionales junto a ítems tipo Likert. 

Un ejemplo puede ser el siguiente: 

Los alumnos que estudian en colegios católicos están de acuerdo con la teoría de 
la creación del origen del universo: 

1. Totalmente de acuerdo: ____ 
2. De acuerdo: ____ 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo: ____ 
4. En desacuerdo: ____ 
5. Totalmente en desacuerdo: ____ 
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DDiiffeerreenncciiaall  sseemmáánnttiiccoo::  “Consiste en una serie de adjetivos extremos que califican 
al objeto de actitud, ante los cuales se solicita la reacción del participante” 
(Hernández et al., 2014, p. 247). 

Por ejemplo: 

LLaa  tteeoorrííaa  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  aacceerrccaa  ddeell  oorriiggeenn  ddeell  uunniivveerrssoo  eess,,  aa  mmii  ccrriitteerriioo::  

FFaallssaa:__X__ : _____: _____:  VVeerrddaaddeerraa  

En el ítem anterior, uno de los encuestados, al ser preguntado por su criterio 
acerca de la teoría de la evolución coloca una “X” lo más cerca posible de la 
opción que la califica como “Falsa”; si estuviera de acuerdo con la misma, la “X” 
estaría al lado de la opción “Verdadera”; por otro lado, si estuviera indeciso entre 
una y otra, colocaría la “X” en el centro de ambas alternativas. 

EEssccaallooggrraammaa  ddee  GGuuttttmmaann::  “... al igual que la escala de Likert, se fundamenta en 
afirmaciones o juicios respecto del concepto u objeto de actitud, ante los cuales 
los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o 
categorías de la escala respectiva” (Hernández et al., 2014, p. 251). Su diferencia 
con la escala de Likert es la intensidad de la actitud en cada una de los ítems. 

Por ejemplo: 

En la Unidad Educativa San Juan Bautista de la ciudad de Guayaquil se considera 
hacer obligatorio el debate, entre los alumnos del último año de bachillerato, con 
respecto a las teorías crecionista y evolucionista acerca del origen del universo. 
Ante la medida descrita, su posición es (señale la respuesta con la que esté más 
de acuerdo): 

1. Es una pérdida de tiempo un debate entre los estudiantes sobre esos temas. 
2. Puede ser interesante un debate entre los estudiantes sobre esos temas. 
3. Debería ser obligatorio un debate entre los estudiantes sobre esos temas. 

Como se ve en el ejemplo, la intensidad va aumentando en cada una de las 
opciones; el encuestado marca con la que se sienta identificado. 

 

En todo caso, ya se trate de entrevistas, encuestas o cuestionarios; o si las 
preguntas son cerradas o abiertas. Lo más importante es la manera cómo se va a 
solicitar la información a las personas que formen parte de la muestra. Es decir, 
la manera cómo se pregunta.  

En relación a lo anterior, Arias (2006), nos da una serie de recomendaciones: 

★ Las preguntas no se inventan caprichosamente. Deben corresponderse con 
los objetivos específicos de la investigación y deben ser un producto del 
cuadro de operacionalización de las variables, tomando en consideración 
las dimensiones y los indicadores establecidos. 
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★ Se debe preguntar desde lo más general a lo más particular, en este orden. 
★ Evitar preguntas que requieren esfuerzos para recordar algo por parte de 

los encuestados. 
★ Evitar preguntas sobre temas o conocimientos especializados. 
★ No plantear preguntas de tal manera que las mismas induzcan a una 

posible respuesta. 
★ Omitir preguntas que originen múltiples interpretaciones. 
★ Evitar preguntas dobles. Hacer una pregunta por cada asunto. 
★ Incluir preguntas de control. Aquellas que permiten verificar respuestas 

anteriores. 
★ Emplear frases de enlace cuando sea necesario. 
★ Utilizar escalas de rangos cuando se hacen preguntas sobre asuntos muy 

personales: edad, salario, etc. 

  

VVaalliiddeezz  yy  ccoonnffiiaabbiilliiddaadd  

VVaalliiddeezz::  

Una vez construido el formulario con las preguntas y la guía de la entrevista, es 
recomendable aplicar una prueba piloto a un grupo de personas que no formen 
parte de la muestra pero que compartan sus características. Dicha prueba tendrá 
varias funciones, el primero y más inmediato de ellos es observar si las preguntas 
son comprensibles para los encuestados durante la prueba. Igualmente, se 
recomienda consultar a expertos en el tema de la tesis, por lo menos dos, para 
conocer su opinión acerca de los instrumentos a aplicar, dejando constancia de 
este proceso en una rúbrica donde se detallen los aspectos analizados y las 
observaciones suministradas por los especialistas consultados. 

Además de lo ya señalado, otra de las funciones de las pruebas piloto de los 
instrumentos de recolección de información es ayudar a determinar su grado de 
validez y confiabilidad. De acuerdo a Arias (2006), la validez de un instrumento 
de recolección de información se refiere al grado de correspondencia que tengan 
las preguntas con los objetivos y las variables de investigación. Es decir, las 
interrogantes deben ser hechas para preguntar sólo por aquello que se pretende 
conocer. 

Mientras que, Hernández et al. (2006) afirman que la validez es un concepto del 
cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. Así, los autores identifican 
varios tipos de validez que deben evaluarse en un instrumento de recolección de 
datos, examinando si el mismo cumple con: 

★ VVaalliiddeezz  ddee  ccoonntteenniiddoo:: grado en el que la medición representa a la variable 
medida.. 
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★ VVaalliiddeezz  ddee  ccrriitteerriioo::  se establece al comparar los resultados con los de algún 
criterio externo que pretende medir lo mismo. 

★ VVaalliiddeezz  ddee  ccoonnssttrruuccttoo:: está vinculado con la teoría y se refiere a qué tan 
bien un instrumento representa y mide un concepto teórico. 

 

Por su parte, Arispe et al. (2020) señalan que existen factores que pueden afectar 
la validez del instrumento y, por lo tanto, debemos evitarlos al elaborar y aplicar 
una encuesta, un cuestionario o una entrevista. Los mismas son: 

★ LLaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  iinnssttrruummeennttoo:: mala construcción de las oraciones, 
preguntas mal diseñadas, cuestionarios con pocos reactivos, orden 
inadecuado en los ítems, ambigüedad en las preguntas. 

★ AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  iinnssttrruummeennttoo:: poco tiempo para responder, subjetividad 
en las puntuaciones. 

★ SSeelleecccciióónn  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess:: El instrumento debe ser aplicado para los 
sujetos que fue diseñado. 

★ RReessppuueessttaass  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess:: sesgos de recuerdo o bloqueo de los 
participantes para responder. 

    

CCoonnffiiaabbiilliiddaadd  

Se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes en una 
muestra (Arispe et al., 2020). 

Mientras que Fuentes, citado por Arispe et al. (2020), menciona que entre los 
métodos para determinar la confiabilidad se pueden mencionar: 

★ MMééttooddoo  TTeesstt--RReetteesstt:: En este método el cuestionario es aplicado dos veces 
al mismo grupo, después se correlacionan los valores de las puntaciones 
halladas. El coeficiente hallado se denomina: coeficiente de estabilidad y 
se obtiene por la correlación r de Pearson. 

★ MMééttooddoo  ddee  ddiivviissiióónn  ppoorr  mmiittaaddeess:: En esta prueba se computan las 
puntuaciones de las correlaciones de las dos mitades del test. Aquí se 
supone que los dos test son paralelos y tienen igual varianza, para ello se 
utiliza la confiabilidad de Spearman-Brown. 

★ CCooeeffiicciieennttee  aallffaa  ddee  CCrroonnbbaacchh:: Permite evaluar la homogeneidad de las 
preguntas, cuando las respuestas del cuestionario están formuladas en 
escala tipo Likert o politómicas. Los valores van desde cero (0): 
confiabilidad nula, a uno (1): confiabilidad total. 
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Mientras menor sea la variabilidad en las respuestas, mayor homogeneidad y por 
tanto más alta será la confiabilidad. La interpretación del coeficiente de 
confiabilidad puede verse en la Tabla 4. 

 

TTaabbllaa  44..    Coeficiente de confiabilidad por Alfa de Cronbach 

CCooeeffiicciieennttee  ddee  ccoorrrreellaacciióónn  MMaaggnniittuudd  

0,81 a 1,00 Muy Alta Confiabilidad 

0,61 a 0,80 Alta Confiabilidad 

0,41 a 0,60 Moderada Confiabilidad 

0,21 a 0,40 Baja Confiabilidad 

0,01 a 0,20 Muy Baja Confiabilidad 

Nota: Adaptado de Arispe et al. (2020) 

 

Como vemos, la elaboración de los instrumentos de recolección de datos debe ser 
realizada con criterios científicos. Si se realiza de este modo, el procesamiento de 
los datos obtenidos a partir de la aplicación de dichos instrumentos podrá generar 
información confiable y válida, que permitirá dar la mejor respuesta posible al 
problema de investigación planteado. 

  

NNoo  oollvviiddeess  ppuueess  qquuee……  EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaass TTééccnniiccaass  ee  iinnssttrruummeennttooss  ddee  rreeccoolleecccciióónn  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn::  

★ La información es la “materia prima” para explorar, describir y explicar los 
fenómenos. 

★ La recolección de información tiene como propósito la medición de las 
variables de investigación a través de los datos reunidos. 

★ La medición es el proceso de asignar números o marcadores a objetos, 
personas, estados o hechos, para representar la cantidad o cualidad de un 
atributo. 

★ Los instrumentos de recolección de información deben ser vistos más bien 
como instrumentos de medición. 

★ Una técnica es el procedimiento o forma particular de obtener los datos. 
★ Un instrumento es cualquier recurso, dispositivo o formato que se utilice 

para registrar y almacenar la información obtenida. 
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★ Algunas técnicas de recolección de información son: la observación, el 
análisis documental, el análisis de contenido, la entrevista, la encuesta, el 
cuestionario, etc. 

★ Puede haber dos tipos de preguntas en un instrumento de recolección de 
información: las cerradas y las abiertas. 

★ Ya se trate de entrevistas, encuestas o cuestionarios, lo más importante de 
cada uno de ellos es la manera cómo se va a solicitar la información 

★ La validez de un instrumento de recolección de información es el grado de 
correspondencia de las preguntas con las variables de investigación. 

★ La confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes en una muestra 

★ La elaboración de los instrumentos de recolección de datos debe ser 
realizada con criterios científicos. 

  

22..66..  PPrroocceessaammiieennttoo  ddee  llooss  DDaattooss  

Una vez aplicadas las técnicas de recolección de datos más convenientes de 
acuerdo al diseño de investigación que se haya concebido para abordar el 
problema planteado, se obtendrá una cantidad de información que deberá ser 
procesada y, a partir de allí, se obtendrán las respuestas a las interrogantes 
iniciales. 

Actualmente, el procesamiento de los datos, tanto en investigaciones de enfoque 
cualitativo como de enfoque cuantitativo, se hace mediante el uso de 
computadoras, aplicando paquetes estadísticos. Claro, dichos programas 
computacionales deben ser “alimentados” correctamente y con información de 
calidad, para que puedan obtenerse los resultados más precisos posibles. Por lo 
tanto, el tesista deberá recabar la información correctamente, organizarla, 
instruirse en el manejo del software a utilizar y “vaciar” en él los datos requeridos. 

De acuerdo a Bernal (2010): 

Esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los 
datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la 
población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene 
como finalidad generar resultados (datos agrupados y ordenados), a 
partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos y las 
hipótesis o preguntas de la investigación realizada, o de ambos. (p. 
198) 

Y agregan Arispe et al. (2020) que, durante el procesamiento de la información, 
el tesista deberá cumplir con cada una de las siguientes fases:   
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SSeelleecccciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  aannáálliissiiss  ddee  ddaattooss.. Existen varios softwares entre los 
cuales escoger, tanto si el enfoque es de tipo cuantitativo (SPSS, Stata, MiniTab, 
etc) o cualitativo (ATLAS.ti, Etnograph, Aquad, etc.). Además de ser todos muy 
completos y de funcionamiento sencillo, en la web puede accederse a recursos y 
tutoriales que podrán mejorar el desempeño del usuario. 

RReeaalliizzaarr  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  ddaattooss.. Verificar que no existan errores en el 
llenado de la base de datos o errores en la codificación. 

RReeaalliizzaarr  llooss  aannáálliissiiss  ddee  vvaalliiddeezz  yy  ccoonnffiiaabbiilliiddaadd.. Debe hacerse para cada uno de los 
instrumentos utilizados en la investigación. 

AAnnáálliissiiss  eexxpplloorraattoorriiooss  yy  ddeessccrriippttiivvooss  ddee  llooss  ddaattooss.. Es como un procesamiento 
preliminar, del cual se obtienen más que todo resultados descriptivos: 
magnitudes, porcentajes, proporciones, etc. 

CCoommpprroobbaacciióónn  ddee  llaa  hhiippóótteessiiss  yy  ccrruuccee  ddee  vvaarriiaabblleess.. Es el análisis inferencial, 
aplicado de tal manera que se pueda generalizar a la población lo que se obtuvo 
a partir de la muestra. 

PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss.. Se deben organizar los resultados, primero los 
análisis descriptivos y luego los inferenciales. En esta presentación, se utilizan 
recursos visuales como tablas, dibujos, esquemas, diagramas, gráficos, figuras, 
etc. Con base en ella, se realizará la siguiente etapa de la investigación, la 
discusión y análisis de los resultados. 

  

  

22..77..  DDiissccuussiióónn  yy  aannáálliissiiss  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  

Del procesamiento de los datos se obtendrá una gran cantidad de insumo para 
realizar el siguiente paso pero, primero los resultados deberán ser sometidos a 
análisis. Para ello se utilizan diversas herramientas estadísticas que permiten 
extraer de los datos recolectados los indicadores que permitan medir las variables 
por separado y, también, la relación entre ellas, para lo cual se utilizan los mismos 
paquetes estadísticos mencionados antes. 

En este sentido, para analizar los resultados, de acuerdo con Bernal (2010) se 
pueden utilizar recursos como los siguientes: 

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ffrreeccuueenncciiaass  yy  rreepprreesseennttaacciioonneess  ggrrááffiiccaass:: la distribución de 
frecuencias es el agrupamiento de datos en categorías que muestran el número 
de observaciones de cada categoría. Por otra parte, entre las representaciones 
gráficas tenemos: histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de barras o de 
pastel. 
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MMeeddiiddaass  ddee  tteennddeenncciiaa  cceennttrraall::  la media, la mediana, la moda. 

MMeeddiiddaass  ddee  ddiissppeerrssiióónn:: varianza y las desviaciones estándares. 

PPrruueebbaass  eessttaaddííssttiiccaass:: t de Student, Prueba Z, Análisis de varianza, Análisis de 
covarianza, Chi cuadrado, Análisis de regresión y correlación, Análisis de factores, 
Análisis multivariado de varianza (Manova). 

Cada uno de los estadígrafos mencionados anteriormente permiten dilucidar un 
aspecto en particular de las variables investigadas. En consecuencia, debe quedar 
claro que el análisis se refiere al uso de los resultados obtenidos de las 
herramientas informáticas, para describir con mayor profundidad las variables de 
investigación y las relaciones que entre ellas puedan establecerse. 

Ahora bien, cuando hablamos de la discusión de los resultados, la misma trata de 
comentarios que hace el investigador sobre los hallazgos que surgen del 
procesamiento y posterior análisis de los datos pero, teniendo mucho cuidado en 
no repetir con palabras lo que muestran los números, cada comentario siempre 
debe aportar algo más. No deben confundirse nunca con las conclusiones, las 
cuales consisten en dar respuestas a las preguntas de investigación para probar 
que con el estudio se alcanzaron (o no) los objetivos planteados (Hernández et al., 
2014).. 

Para ejemplificar lo anterior, si revisamos una tesis de grado podremos ver que el 
autor en este apartado coloca una tabla, por ejemplo, y debajo de ella hace la 
discusión de esta, señalando muy concretamente sus aspectos más notables: que 
valor es mayor, cual es menor, etc. Así hará igualmente para el caso de las gráficas 
y las figuras; como también para los valores estadísticos obtenidos, a cada uno de 
los cuales deberá acompañar de una reflexión breve pero significativa, que esté 
relacionada con las variables, sus dimensiones o indicadores.   

En relación con lo dicho, valgan las siguientes recomendaciones de Escamilla Ortiz 
(2018): 

La discusión es tan importante como todas las demás secciones, y 
tal vez más, puesto que, en ella, el autor interpreta y valida sus 
resultados más allá de la estadística. 
… no es para repetir lo que ya se presentó en los resultados, es la 
sección que da más libertad, pero también el mayor reto al escribir…  
… Es preciso hacer énfasis en lo que sí se encontró, no en lo que se 
hubiese esperado encontrar… 
…No hay que ocultar datos, ni dar una interpretación propia si no 
está plenamente justificada por los resultados obtenidos. (p. 1) 
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NNoo  oollvviiddeess  ppuueess  qquuee……  EEnn  ccuuaannttoo  aall  PPrroocceessaammiieennttoo  ddee  llooss  ddaattooss  yy  aa  llaa  DDiissccuussiióónn  
yy  aannáálliissiiss  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss::  

  

PPrroocceessaammiieennttoo::  

★ La información recabada mediante los instrumentos deberá ser procesada, 
para extraer las respuestas a las interrogantes iniciales. 

★ El procesamiento de los datos, tanto en investigaciones de enfoque 
cualitativo como de enfoque cuantitativo, se hace mediante el uso de 
computadoras, aplicando paquetes estadísticos. 

★ Los programas computacionales deben ser “alimentados” correctamente y 
con información de calidad. 

★ El tesista deberá recabar la información correctamente, organizarla, 
instruirse en el manejo del software a utilizar y “vaciar” en él los datos 
requeridos. 

 AAnnáálliissiiss  

★ Los resultados deberán ser sometidos a análisis, para lo cual se utilizan 
diversas herramientas estadísticas que permiten extraer de los datos 
recolectados los indicadores que ayuden a medir las variables por separado 
y también la relación entre ellas. 

★ Para analizar los resultados se pueden utilizar: gráficos y distribuciones de 
frecuencia; medidas de tendencia central o de dispersión y pruebas 
estadísticas. 

★ El análisis se refiere al uso de los resultados obtenidos para describir más 
profundamente las variables de investigación y las relaciones que entre 
ellas puedan establecerse. 

DDiissccuussiióónn  

★ Se trata de comentarios que hace el investigador sobre los hallazgos que 
surgen del procesamiento y posterior análisis de los datos. 

★ No se trata de repetir con palabras lo que muestran los números, cada 
comentario siempre debe aportar algo más. 

★ No debe confundirse nunca con las conclusiones, las cuales consisten en 
dar respuestas a las preguntas de investigación. 

★ El tesista deberá acompañar cada tabla, figura o diagrama de una reflexión 
breve pero significativa, que esté relacionada con las variables, sus 
dimensiones o indicadores. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

EELL  AALLFFAA  YY  EELL  OOMMEEGGAA..  SSEECCCCIIOONNEESS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

  

33..11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

La introducción es el comienzo de la parte expositiva de la tesis y tiene como 
función brindar una panorámica general de todo el trabajo. La misma viene 
inmediatamente después del Índice, siendo la primera página que se enumera con 
números arábigos; es la página número uno (1), y así se coloca tanto en el índice 
como en la hoja del preámbulo. 

Por los motivos anteriores, no debe ser tomada de manera relajada, como algo 
protocolario. Más bien, debe ser asumida desde el punto de vista de la oportunidad 
que tiene el autor, de “hacer click” en los lectores para ganar su atención con 
respecto a lo que se va exponer a continuación… Y ya sabemos lo que dicen de 
las primeras impresiones. 

Generalmente, es un apartado corto, que puede ir de una a cinco páginas. Lo 
importante es que, independientemente de su extensión, en ella se desarrolle todo 
lo que debe contener un prefacio de un trabajo de investigación. Así, sobre este 
aspecto, UTEG (2020) señala en sus lineamientos de tesis, lo que se debería 
mencionar en la Introducción de un trabajo de titulación, a saber: 
“Contextualización e importancia del tema, propósito general de la investigación, 
breve descripción de los apartados que componen el trabajo” (p. 2). 

Aunque debe hacerse en la introducción de la tesis un discurso preciso y fluido, 
el mismo no debe caer en detalles pormenorizados, que son propios de las 
siguientes secciones del desarrollo del informe de investigación. Para aclarar lo 
anterior podemos decir que, aunque en el prólogo se debe hablar, como ya se dijo, 
del “propósito general de la investigación”, la misma no debe constituir una 
descripción minuciosa de los objetivos del estudio. 

Además, de acuerdo a Vidal (s/f), para cumplir sus propósitos la introducción de 
un texto como la tesis de grado debiera organizarse en los siguientes pasos: 
describir el tema dentro; reportar el vacío o la falta de conocimiento que el texto 
intenta resolver; proponer las preguntas u objetivos que guiarán el discurso; y 
anticipar la organización interna de todo el trabajo. Estos pasos deben 
encadenarse unos a otros para producir una introducción eficiente.  

Capítulo 3
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Más adelante, la misma autora explica que en la descripción del tema se debe 
indicar al lector lo más claramente posible de qué se va a tratar en las páginas 
siguientes; luego, para reportar un vacío de conocimiento, nos aconseja que 
primero “hacemos referencia a lo que han dicho otros autores respecto del tema 
que abordamos, valorando su aporte para luego indicar qué dimensiones no se han 
explorado o han sido exploradas deficientemente desde nuestro punto de vista” 
(p. 2). 

En cuanto a proponer preguntas u objetivos, como parte de la introducción de un 
texto académico continúa Vidal (s/f) su explicación señalando que este aspecto 
tiene la función de generar expectativas en el lector, por lo que se debe tener 
cuidado en satisfacer la curiosidad que se despierte en ellos, siendo necesario 
para lograrlo que, “…cuando planteemos las preguntas u objetivos estas sean 
consistentes con lo que efectivamente vamos a ofrecer [en nuestro trabajo de 
investigación]” (p. 3). 

Mientras que, en relación a anticipar la organización interna de todo el texto, la 
misma permite facilitar la lectura, pudiendo ser de ayuda para su elaboración el 
uso de marcadores discursivos, por ejemplo: “En primer lugar”; “Un segundo 
apartado”; “En tercer término”, y así sucesivamente. También, y mucho más 
ilustrativo, puede recurrirse a la misma ordenación capitular del trabajo: “En el 
Capítulo I se tratará de X”; “En el Capítulo II abordaremos Y”, siguiendo siempre 
este mismo patrón. 

Un aspecto esencial, que debe ser incluido en la introducción de una tesis de 
grado, es referirse a la metodología que se empleó para realizar el proceso de 
investigación. Además, cuando sea necesario, no se debe dudar en citar o hacer 
referencias a autores que sustentan alguno de los tópicos abordados. 

Ahora bien, un consejo práctico para redactar la introducción, es la de responder 
preguntas, cada una de las cuales corresponde a una pieza que luego conformará 
un todo coherente. Las preguntas, pueden ser las siguientes: 

★ ¿Cuál es el tema tratado en la investigación? 
★ ¿Cuál fue el interés que motivó investigar el problema planteado? 
★ ¿Cuál fue la metodología o estrategia empleada? 
★ ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo del trabajo de investigación? 
★ ¿Cómo se organizan y qué se aborda en cada una de las diferentes 

secciones del documento? 

Finalmente, aunque es un consejo recurrente de todos los autores, no deja de ser 
muy válido. Se trata de redactar la introducción luego que se haya concluido con 
todas las demás divisiones de la tesis, esto permitirá al autor contar con toda la 



¿Cómo hacer un trabajo de investigación?
Camino seguro a la titulación

113

Yoskira Cordero, Karina Alvarado, Héctor Jiménez
 

información necesaria para satisfacer todas las condiciones que la misma debe 
cumplir. 

 

 

33..22..  PPRREELLIIMMIINNAARREESS  

En las tesis de grado, antes del índice, se incluyen algunas páginas con un 
propósito muy específico. A las mismas se les da el nombre de preliminares, o 
también de páginas protocolarias, pues son parte de las normas o lineamientos 
para la presentación de los trabajos de titulación en todas las instituciones de 
educación superior del mundo. 

Para Bernal (2010): 

Estas secciones del documento de trabajo de grado anteceden al 
contenido o cuerpo del trabajo o texto del documento y son: tapa 
o pasta, cubierta, guarda, portada, página de aceptación, 
dedicatoria, agradecimientos, tabla de contenido, listas 
especiales (tablas, figuras, anexos), glosario si lo hay, abstract (es 
el mismo resumen escrito en inglés) y resumen. De los 
preliminares, la portada, la tabla de contenido, el abstract y el 
resumen son indispensables, los otros son opcionales. 

En el caso de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), en 
sus Lineamientos de Tesis 2020 establece que los preliminares de los trabajos de 
titulación a ser presentados por sus tesistas deberán contener las siguientes 
partes: 

CCaarrááttuullaa  eexxtteerrnnaa.. En ella se colocan los datos que identifican a la institución, a la 
carrera y título al que se opta con la tesis; además, se refleja en ella el tema 
(título) de la tesis y los datos del autor, del tutor, además del lugar y la fecha de 
presentación. Esta Carátula externa, que viene a ser una portada, no se le coloca 
número de página. 

DDeeccllaarraacciióónn  EExxpprreessaa.. Va luego de la portada y es la primera hoja en ser numerada, 
pero se hace en números romanos (página I). Esta ordenación diferenciada se hace 
para distinguir el contenido de la tesis propiamente dicha (que se compagina con 
dígitos arábigos) de la parte protocolaria. En la Declaración Expresa, el autor 
asume la responsabilidad por el contenido de la tesis, manifestando asimismo que 
es de su propia creación y, además, cede los derechos intelectuales de la 
investigación realizada a la universidad. 
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Luego de la Declaración Expresa, viene la DDeeddiiccaattoorriiaa (página II) y los 
AAggrraaddeecciimmiieennttooss  (página III). Estas partes no son obligatorias y, aunque no es algo 
que ocurra con mucha frecuencia, cualquier tesista puede prescindir de dedicar y 
agradecer, si así lo decide. 

Ahora bien, la siguiente parte del protocolo sí es obligatoria y es muy importante. 
Se trata del RReessuummeenn (página IV), al que dedicaremos su propio apartado; y, luego 
viene el AAbbssttrraacctt (página V). Cada uno de los anteriores se acompaña de las 
PPaallaabbrraass  CCllaavveess y las KKeeyywwoorrddss, respectivamente. Hasta aquí llega la parte 
protocolaria. 

Luego del Abstract se debe incluir el ÍÍnnddiiccee  GGeenneerraall. El mismo puede ser de una 
a cinco páginas, donde se relaciona todo el contenido de la tesis de grado. El 
índice también se ordena con números romanos a partir del Abstract, es decir, 
que inicia en la página VI. 

Luego del Índice General, pueden agregarse: el ÍÍnnddiiccee  ddee  TTaabbllaass, el ÍÍnnddiiccee  ddee  
FFiigguurraass y el ÍÍnnddiiccee  ddee  CCuuaaddrrooss, si los hubiera. Se enumeran consecutivamente, en 
dígitos romanos, a partir de la última página del Índice General. 

En algunos trabajos puede que se haga necesario incluir un ÍÍnnddiiccee  ddee  
AAbbrreevviiaattuurraass, así como también un GGlloossaarriioo  ddee  TTéérrmmiinnooss  BBáássiiccooss (o TTééccnniiccooss); 
cuando así sea el caso, vendrán después de los índices anteriormente reseñados. 

  

33..33..  RREESSUUMMEENN    

El resumen no solo forma parte de los llamados preliminares de una tesis de grado, 
sino que también es parte imprescindible de los artículos científicos. En el caso 
que nos ocupa, el de la tesis, viene a condensar en una extensión reducida, que 
puede ir de 200 a 300 palabras, algunos aspectos relevantes y muy puntuales de 
la investigación realizada. Y esto último, lo que se incluye en el resumen, es de 
suma importancia y lo que justifica su elaboración cuidadosa por parte del tesista. 

Muchas veces, se hace el resumen de la tesis con cierta displicencia, aunque nos 
esforzamos por completar la cuota de palabras. Cuando las tesis y artículos 
científicos son publicados, el resumen tiene una función muy importante para la 
comunidad científica. Es bueno saber que, para otros investigadores, un resumen 
de cortas líneas puede ser tan valioso como uno de 300 palabras; lo importante, 
al fin y al cabo, es el contenido, el cual debe comunicar con eficacia justo lo que 
el lector espera encontrar en él para, a partir de allí, decidir si incluye ese 
documento entre las lecturas que lo ayudarán en su búsqueda de datos y 
referencias para su propia investigación. 
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Para el lector experimentado, como son los jurados evaluadores de tesis, una 
lectura del resumen les bastará para imaginar lo que encontrarán en las siguientes 
páginas, ya sea bueno o no tan bueno. Por tal razón, no debes elaborarlo como si 
fuera una página más, de obligatoria redacción o parte del protocolo de 
publicación del trabajo final de grado. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, Tapia et al. (2017) nos dicen que: “El 
resumen constituye la carta de presentación del trabajo realizado, es la primera y 
a veces la única oportunidad que tiene el investigador frente al lector para tratar 
de mostrar la relevancia de su estudio y despertar su interés por el trabajo” (p. 
41). Agregando luego: “El resumen se ha convertido en un apartado fundamental 
sobre todo con el crecimiento explosivo de la información. Los investigadores 
deben leer numerosos artículos científicos por día. La función del resumen es 
orientar a quien lee para identificar el contenido básico de forma rápida y exacta” 
(p. 42). 

Además, el celo que pongan los tutores a la hora de revisar la tesis en general y el 
resumen en particular es muy importante, y no debe ser percibida en ningún 
momento como excesiva por parte del tesista, porque, como explican Tapia et al. 
(2017): 

En la actualidad, las tesis de grado se suben a repositorios digitales 
en Internet, por lo tanto, están a la vista y juicio crítico de todo el 
mundo. La calidad de educación que ofrecen las universidades a sus 
estudiantes se ve reflejada en la calidad de los trabajos investigativos 
de titulación. Es muy importante entonces que los resúmenes estén 
bien redactados y cumplan con los estándares internacionalmente 
establecidos porque son la imagen de la universidad a la que 
pertenece la publicación. (p. 50) 

En cuanto a los aspectos relacionados con la redacción del resumen de la tesis de 
grado, podemos empezar hablando de su ubicación. Así, el mismo es la última 
página de los preliminares o parte protocolaria del trabajo de titulación; es decir, 
el resumen es la cuartilla que va justo antes del Índice, por lo que no se incluye 
en el mismo. 

Además, algunos autores han propuesto diferentes estructuras para elaborar un 
resumen, entre ellas están las siguientes: 

IIMMRRaaDD: Introducción – Métodos – Resultados y Discusión. 

IIMMRRCC: Introducción – Métodos – Resultados y Conclusiones. 

OOMMRRCC: Objetivos – Métodos – Resultados y Conclusiones. 
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Por su parte, la Organización Internacional de Normalización propuso en 1976 
una estructura de resumen, la cual está reseñada en la regulación codificada como 
ISO 214-1976. La misma, es descrita por Tapia et al. (2017, p. 44), como sigue: 

★ PPrrooppóóssiittoo:: indica los principales objetivos y el alcance del estudio o las 
razones por las que el documento fue escrito. 

★ MMeettooddoollooggííaa:: describe las técnicas o enfoques sólo en la medida necesaria 
para la comprensión. 

★ RReessuullttaaddooss:: describe los hallazgos de forma tan concisa e informativa como 
sea posible. 

★ CCoonncclluussiioonneess:: describe las implicaciones de los resultados y sobre todo 
cómo éstos se relacionan con el propósito de la investigación o de la 
elaboración del documento. Las conclusiones pueden estar asociadas con 
recomendaciones, evaluaciones, sugerencias, nuevas relaciones e 
hipótesis. 

★ IInnffoorrmmaacciióónn  ccoollaatteerraall:: incluye hallazgos o información relacionada al tema. 
Se debe informar claramente, pero de una manera tal que no distraigan la 
atención del tema principal. 

Ahora bien, si reunimos todas las propuestas señaladas anteriormente, un 
resumen tendrá siempre una estructura como la que presentamos a continuación: 

★ Una parte iinnttrroodduuccttoorriiaa que hable del propósito (objetivos) del estudio y 
del problema planteado. 

★ Una parte que describa la mmeettooddoollooggííaa empleada. 
★ Una parte que describa los hhaallllaazzggooss  ((rreessuullttaaddooss)) relevantes, sin ser 

excesivamente numérico sino más bien general. 
★ Una parte que describa las ccoonncclluussiioonneess, sólo las más importantes. Pueden 

agregarse algunas rreeccoommeennddaacciioonneess, las que representen soluciones 
decisivas al problema planteado, y que hayan surgido del estudio realizado. 

En cuanto a cómo escribir el resumen, basados en Pinto (2014) y Tapia et al. 
(2017), proponemos las siguientes recomendaciones: 

★ La primera frase es fundamental para dar una idea clara del contenido de 
todo el documento. 

★ Se debe evitar comenzar con lugares comunes como: “En la presente 
investigación…”, “Este artículo”, “Este documento”, “El autor”. Tampoco 
iniciar el resumen con las mismas palabras del título de la investigación. 

★ Redactar en un solo párrafo. No sobrepasar el número de palabras 
estipuladas por la institución a la que se presenta la tesis (un promedio de 
250 palabras). 

★ Tiene que tener una estructura coherente: inicio, desarrollo, cierre. 
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★ Utilizar frases cortas, completas, con sentido propio; pero a la vez evitar el 
estilo telegráfico 

★ No utilizar palabras ambiguas, cuyo significado se preste a confusión; no 
utilizar exageradamente tecnicismos, y no incluir palabras rebuscadas. 

★ Evitar superlativos y adjetivos innecesarios. 
★ Emplear correctamente los signos de puntuación y las normas de ortografía.   
★ Redactar en tercera persona. Impersonal: “se explica”, “se analiza”, “se 

expone”, etc. 
★ Preferir la forma verbal activa sobre la pasiva, en tiempo pasado. Evitando 

mezclar los tiempos verbales. 
★ Evitar frases inútiles y expresiones vagas. Por ejemplo: “de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el estudio realizado…”, puede sustituirse por un 
simple y contundente: “se concluye que…”. 

★ No recoger ejemplos, no utilizar abreviaturas o siglas de instituciones (a 
menos que sean muy conocidas, como ONU, UNESCO, etc.). 

★ No hacer referencias a gráficos o imágenes que se encuentren dentro del 
trabajo de investigación. 

★ No se debe incluir información o alegaciones que no figuran en el propio 
documento. 

★ Se debe entender por sí mismo, sin tener que consultar el artículo o tesis, 
porque el resumen “tiene vida propia”. 

★ Evitar la redundancia, aclaraciones innecesarias o información obvia y 
conocida. 

★ Evitar juicios personales. 
★ No colocar excesivos datos numéricos o resultados estadísticos. 
★ No incluir referencias bibliográficas. 

Luego de las indicaciones dadas, esperamos que ya estés en capacidad de hacer 
el resumen de tu tesis de grado. Pero ahora toca señalar un punto adicional, 
también fundamental, y es que además del resumen en español se debe añadir 
una versión del mismo en inglés. El Abstract, es decir, la versión en inglés del 
resumen no debe ser hecha con traductores en línea. Por ello, en caso de que la 
universidad no cuente con expertos para llevar a cabo esta tarea, entonces el autor 
deberá solicitar el auxilio de algún intérprete profesional, o hacerlo por su cuenta, 
si sus conocimientos del idioma inglés son suficientes. 

 

33..44..  PPAALLAABBRRAASS  CCLLAAVVEE  

Una vez redactado el resumen, se deberán escoger las palabras claves, tanto para 
la versión en español como para el Abstract, en el cual recibirán el nombre de 
Keywords. Dichas palabras, son términos integradores que están presentes en todo 
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el discurso de la tesis. Van inmediatamente después del párrafo del resumen, o 
más bien al pie de éste. Usualmente se escogen de tres a cinco vocablos o frases 
significativas dentro del estudio; siendo que las que se utilicen en español deberán 
traducirse al inglés para el Abstract. O sea, deben ser las mismas palabras claves, 
pero en cada idioma. 

La Biblioteca del Campus Gandía - CRAI (2019), de la Universidad Politécnica de 
Valencia señala que la correcta redacción tanto del resumen como de las palabras 
clave sirven para: 

★ Su localización de manera más eficaz por parte de los buscadores web. 
★ Para situar el trabajo académico junto a otros de similar materia, y  
★ Para aumentar la visibilidad de la tesis dentro de las bases de datos 

documentales. 

Asimismo, recomienda la citada institución que, al momento de escoger las 
palabras clave, se debe tener presente: 

★ No limitarse a repetir las palabras que figuran en el título. 
★ Elegir conceptos ligados al tema del trabajo: tanto términos generales 

como específicos. 
★ Utilizar preferentemente sustantivos o frases sustantivadas. Ejemplo: 

Biodiversidad. 
★ En cuanto a los términos compuestos, si pueden descomponerse en 

varios términos individuales mejor utilizarlos por separado, por ejemplo: 
en vez de la palabra clave “construcción de edificios”, mejor usar: 
construcción, edificios. 

★ Pero, si descomponerlos supone una pérdida de significado, se debe 
mantener el término compuesto, por ejemplo: “Series televisivas”. En 
estos casos, sin importar el número de vocablos que contenga la frase, 
se contará como UNA SOLA PALABRA CLAVE. 

★ Se recomienda no utilizar adjetivos y adverbios por sí solos, los adjetivos 
han de calificar a un sustantivo (contaminación acústica, cine 
documental, turismo cultural). 

★ Tampoco utilizar palabras vacías como pronombres y adverbios. Ni 
palabras poco significativas, como análisis, descripción, investigación. 

★ Evitar infinitivos y participios, es mejor usar frases verbales 
sustantivadas. Por ejemplo, administración, es mejor que administrar. 

★ No utiliza siglas o acrónimos, a no ser que el trabajo de investigación 
se refiera a ellas especialmente.  
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33..55..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

Cuando ya hemos completado el proceso de investigación, desde la elección del 
tema hasta la recolección y tratamiento de los datos para corroborar las hipótesis 
planteadas, debemos anunciar a la comunidad científica nuestros hallazgos. Se 
hace mediante los títulos de CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. Lo más 
importante de ellas, en todo caso, es que no surgen de improviso o 
caprichosamente, sino que nacen articuladas con todo lo que ya se ha realizado 
durante el desarrollo del estudio. 

Según Bernal (2010): 

Conclusiones y recomendaciones es el capítulo final de todo 
documento de trabajo de investigación. Debe mostrar una síntesis 
de los resultados obtenidos en la investigación, respondiendo a los 
objetivos y las hipótesis si las hubo; y debe finalizar con 
recomendaciones tanto desde la perspectiva de la validez y 
confiabilidad de los resultados, como de consideraciones para tener 
en cuenta en futuras investigaciones sobre el tema. (p. 240) 

Primero se redactan las CONCLUSIONES, que, de acuerdo con Gallegos Pérez 
(s/f): 

… están en directa relación con algo que se admitió, propuso o 
evidenció anteriormente en la introducción y el desarrollo del texto… 
se reitera la tesis que se defendió en el texto o la idea que se abordó 
en el trabajo; se da respuesta a las preguntas iniciales o se revisa el 
cumplimiento de los objetivos presentados a la luz de lo elaborado 
en el desarrollo. (p. 1) 

Retomando a Bernal (2010), este autor establece dos “niveles” de conclusiones. 
Unas, que llama generales, donde se habla de los resultados del trabajo de campo, 
de los hallazgos reveladores durante la elaboración del marco teórico, así como 
algún componente anecdótico o personal del tesista acerca de su experiencia en 
su rol de investigador. Luego habla de unas conclusiones más específicas, las 
mismas estarán ancladas a los objetivos del estudio (generales y específicos), las 
preguntas de investigación y las hipótesis formuladas.   

Por su parte Arispe et al. (2020), nos dice que “Las conclusiones son las 
respuestas a los objetivos y pueden consignarse cuantitativamente o 
cualitativamente” (p. 120). Y, a continuación, el autor nos informa que: 

★ Debe haber tantas conclusiones como objetivos. 
★ Deben ser listadas, NO redactadas en un solo párrafo. 
★ Deben ser “concluyentes” y expresarlas sin rodeos. 
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★ Deben referirse a lo más importante de la investigación, dejando lo 
secundario y tangencial. 

★ Deben guardar estrecha relación con el problema, la hipótesis, los 
objetivos y el marco teórico. 

★ Deben ser expresadas de tal manera que sean afirmaciones categóricas, 
convincentes, siempre que la información así lo permita. 

★ Deben desprenderse lógicamente de la información recogida y su 
análisis. 

★ Deben ser expresadas en forma precisa, específica y breve. 
★ Deben expresar aquellos otros descubrimientos que surgen de la 

investigación, no previstos inicialmente. 
★ También puede incluirse un breve comentario sobre posibles 

perspectivas del autor. 
★ No deben ser una repetición de los resultados sino hacer énfasis en lo 

más importante de acuerdo a los objetivos. 
★ En los trabajos descriptivos se debe indicar si se alcanzaron los objetivos 

propuestos. 
★ Cada conclusión debe contestar cuando menos a un objetivo, es decir 

que cada conclusión es la respuesta a la pregunta planteada a partir del 
objetivo. 

★ No se deben incluir opiniones ni suposiciones, tampoco tópicos no 
investigados, aunque se desprendan del estudio realizado. 

★ El autor debe ejercitar su capacidad de síntesis y concluir únicamente 
en lo importante y trascendente. 

Se recomienda listar las conclusiones en función de los objetivos planteados o de 
las preguntas a que dan respuesta, por ejemplo: 

“En relación con el objetivo específico (pregunta de investigación) número 1: Se 
redacta el objetivo (pregunta), se ha encontrado que: …, por lo que podemos 
afirmar que el mismo fue alcanzado (respondido) satisfactoriamente” 

Esta manera de estructurar las conclusiones tiene la ventaja de hacer su lectura 
mucho más sencilla para los evaluadores de la tesis, ya que un punto crucial de 
sus observaciones será sí, efectivamente, se han alcanzado los objetivos 
planteados en el estudio. 

Por último, se hacen algunas reflexiones finales del autor con respecto a los 
descubrimientos o soluciones a los problemas que el estudio ha logrado. 
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33..66..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

Puede decirse que este apartado es un poco menos rígido que el de las 
conclusiones, pues en él se tiene la oportunidad de expresarse con más libertad, 
aunque sin abandonar el tono formal que corresponde al colofón de la tesis de 
grado. 

En este sentido, Arispe (2020) nos dice que: 

… las recomendaciones se definen como un apartado de alta 
relevancia dentro de un trabajo de investigación, porque le da 
coherencia y cohesión a los resultados, discusión y conclusiones del 
mismo que permiten comprender con mayor fluidez las intenciones 
y objetivos alcanzados durante las pesquisas. Así, un buen apartado 
de recomendaciones permite seguir contribuyendo al campo de 
estudio de nuestro quehacer profesional e investigativo. (p. 126) 

Explicando también que, las mismas: 

Son propuestas o consejos que, como resultado de la experiencia 
adquirida en el trabajo de investigación, se hacen a quienes de una 
manera u otra están vinculados o interesados con los resultados de 
la misma con el fin de que puedan aplicarlos y continuar la 
investigación hacia niveles de mayor amplitud y profundidad para 
solucionar o mejorar, la problemática relacionada con el trabajo 
efectuado, reconociendo las limitaciones de la investigación 
realizada. (p. 124) 

Entre las recomendaciones al momento de redactarlas, tenemos las siguientes 
(Arispe, 2020): 

★ No deben ser extensas. 
★ Recomendar solo cosas factibles sobre el tema. 
★ Deben ser realistas, tomando en cuenta las características del lugar o 

institución donde se realizó la investigación y los recursos disponibles. 
★ Se incluyen las propuestas para la solución del problema investigado o 

bien para su estudio más profundo. 
★ Puede recomendarse cuáles podrían ser las siguientes investigaciones 

en el área temática con el fin de conocer mejor el objeto de estudio. 
★ Evitar expresiones ambiguas como “hacer conciencia”. Utilizar 

expresiones que indiquen acciones concretas a realizar, así como el 
lugar y el tiempo para efectuarlas. 

★ Son la oportunidad propicia para tejer un puente intelectual entre el 
autor y sus lectores; así como con el resto de la comunidad científica 
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para dejar establecidos los alcances, límites y potencialidades de los 
hallazgos obtenidos. 

★ Las recomendaciones se pueden expresar desde los planos 
metodológicos, académicos y prácticos.  

 

 

33..77..  RREEFFEERREENNCCIIAASS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS  

Las referencias bibliográficas son una relación de los documentos que fueron 
consultados para apoyar el desarrollo de la investigación. Para Durán, Gómez & 
Sánchez (2016): “… constituyen una lista final de las obras citadas a lo largo del 
trabajo. Deben aparecer en riguroso orden alfabético, según el primer apellido de 
los autores” (p. 38).  

Por su parte Sánchez (2019), nos dice que las referencias son un listado de 
materiales que han sido citados en el texto por lo que conforman el fundamento 
científico de la investigación. Además, nos recuerda que deben incluirse sólo 
referencias que tengan datos recuperables, por lo que no son parte de las mismas 
las cartas personales o conversaciones sostenidas o escuchadas por el autor. Esto 
es así porque, al fin y al cabo, la razón de ser de las referencias bibliográficas es, 
además del ya señalado cimiento teórico que otorga al estudio, el de servir de hoja 
de ruta en caso de que, en algún momento, algún científico pretenda realizar un 
estudio de similares características al nuestro. 

Con respecto a la elaboración de las referencias bibliográficas, el vocablo 
“documento” debe entenderse en su sentido más amplio posible, por lo que 
pueden ser referenciados materiales de muy distinta índole. Por ejemplo, pueden 
ir desde los tradicionales libros y diccionarios en formato físico, a los ya más 
comunes libros en formato digital consultados en línea; también los artículos 
científicos; las páginas web, ya sea de portales oficiales, sitios de noticias, blogs 
académicos o especializados; y, pueden añadirse hasta publicaciones en redes 
sociales (tweets, post en Facebook o Instagram, fotos, videos, podcast, etc.); 
también pueden ser referenciadas obras de arte (pinturas o esculturas) y 
fotografías. 

Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que sea cual sea el tipo de fuente 
de información revisada, ésta debe ser incluida en las referencias bibliográficas. 
Igualmente, cada tipo de documento tendrá una distinta forma de registrarlo de 
acuerdo a las normas APA, por lo que es necesario consultar cada caso en 
particular a la hora de agregar cualquier material informativo dentro de las 
referencias.  
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Por supuesto, actualmente el trabajo de hacer cada reseña de alguna publicación, 
una por una, ha sido aligerada por el uso de los gestores bibliográficos. Los mismos 
son programas que permiten crear automáticamente citas, notas al pie y la lista 
de referencias de una manera sencilla y automática, a medida que se avanza en 
la redacción del trabajo de investigación. Los más conocidos son: Mendeley, 
Zotero, Citavi, EndNote Online, Reference Manager, RefWorks, etc., los cuales 
pueden ser descargados en línea, junto con su respectiva guía de uso.  

 

33..88..  AANNEEXXOOSS  

Los anexos son una parte complementaria del trabajo de grado. Deben hacerse, al 
igual que toda la tesis, con mucho criterio, cuidando incluir en ellos contenido de 
calidad, que enriquezca la publicación de la tesis. No es el lugar para colocar lo 
que “sobró” o lo que no “cabe” en el desarrollo del informe. La Universidad La 
Salle Victoria (2016) los define como cualquier material que complementa el 
trabajo de investigación y que por su contenido no es susceptible de integrarse en 
la parte expositiva. 

Es la última parte de la tesis y van luego de la bibliografía. Se inician titulando la 
sección con la palabra ANEXOS, pero luego no se debe añadir material 
indiscriminadamente, sino que cada uno de los complementos deberá ser 
numerado e identificado, de esta manera: “Anexo 1. Encuesta”; “Anexo 2. 
Entrevista”, etc. Esto es con el fin de ubicarlos fácilmente por parte del lector, 
cuando sean citados en el cuerpo del trabajo. 

Por otra parte, pueden formar parte de los anexos: los instrumentos de recolección 
de información, registros fotográficos, información numérica o contable, listas de 
elementos, corridas de programas estadísticos, fórmulas y cálculos, imágenes y 
capturas de pantalla que ilustran algún aspecto de la investigación, entre otros. 

Para sustentar lo dicho hasta ahora, nos parece valioso citar a Durán Gómez & 
Sánchez (2016), quienes nos indican lo siguiente: 

Los anexos se utilizan para recoger aquellos materiales 
complementarios que no se considera procedente incluir en el 
cuerpo del trabajo, ya sea porque no son esenciales para su 
comprensión, porque ocupan mucho espacio o porque podrían 
distraer del hilo de la exposición. Cada elemento incluido en los 
anexos debe contar con su propia numeración, su título y la fuente 
de la que procede… 

Todo anexo debe aparecer citado al menos una vez en el texto. 
Además, su encabezamiento indicará claramente en qué consiste su 
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contenido. No tiene sentido añadir anexos cuya conexión con el 
trabajo no resulte evidente. Asimismo, en ningún caso se deben 
utilizar los anexos para incluir apartados del trabajo que, debido al 
límite de páginas impuesto por la normativa del centro académico, 
no han cabido en el texto principal. (p. 37) 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

  

TTIIPPOOSS  DDEE  TTEEXXTTOOSS  YY  SSUUSS  FFOORRMMAATTOOSS  DDEE  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN..  

VVAALLOORR  AALL  DDIISSCCUURRSSOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  

 

 
Escribir es invitar al lector a dar un paseo  

por lo más profundo de nuestra mente 
RRoobbeerrttoo  MMaarrttíínneezz  GGuuzzmmáánn  

 
 
A continuación, compartimos una serie de reflexiones que tienen como objetivo 
profundizar acerca de los aspectos discursivos y de redacción de los trabajos 
académicos, ya se trate de un artículo, un ensayo, una monografía o una tesis, a 
los fines de fortalecer este aspecto tan importante a la hora de realizar un informe 
final de investigación, en cualquiera de los formatos antes mencionados. 
  
 
44..11..  TTiippooss  ddee  tteexxttoo  yy  ffoorrmmaattooss  ddee  pprreesseennttaacciióónn..  EEss  ttuu  ddiissccuurrssoo  
 
Como sabes, existe en la literatura un sinnúmero de investigaciones sobre la 
comunicación y sus aspectos principales, como son los denominados modelos de 
la comunicación.  Los modelos teóricos de la comunicación se clasifican en: 
lineales, circulares y reticulares principalmente.  
 
Ahora bien, es preciso tener presente que, según McQuail (1997), el modelo lineal 
concibe la comunicación como un proceso unidireccional, el modelo circular 
contempla la retroalimentación entre los actores del proceso comunicativo y, 
finalmente, el modelo reticular concibe la comunicación como un proceso en red. 
  
Además, es bueno recordar que una de las condiciones para que se genere la 
comunicación, es que el mensaje pueda ser decodificado por el receptor, 
indistintamente del canal que utilice, porque el mensaje puede sostenerse en el 
lenguaje verbal, sea oral o escrito.  
 
En este sentido, al dirigirnos a otra persona o audiencia, la finalidad y el propósito 
comunicativo se puede apoyar en textos cuyos formatos principales de 

Capítulo IV
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presentación son: nnaarrrraattiivvooss,,  ddeessccrriippttiivvooss,,  eexxppoossiittiivvooss  yy  aarrgguummeennttaattiivvooss..  A 
continuación, revisaremos cada uno de ellos. 
  
aa))  NNaarrrraattiivvooss:: aquellos que nos permiten contar un suceso real o un hecho ficticio, 
que se produce en un lugar y espacio de tiempo determinado; siempre existe un 
narrador, quien organiza y relata los hechos. Los textos narrativos pueden incluir 
secuencias descriptivas, dialogadas, entre otras. 

  
La estructura básica del texto narrativo contempla el inicio, el nudo y el desenlace. 
En el inicio se presenta a los personajes y la situación en la cual se encuentran 
estos inmersos, sea algún conflicto o problema. 
 
Por otra parte, el nudo es la parte más extensa de la narración. En el nudo se 
desarrollan los acontecimientos que se han planteado en el inicio del texto, es 
decir la narrativa de los personajes en su entorno y la solución a la problemática 
planteada. Todos los personajes actúan en función del objetivo que se persigue. 
El desenlace presenta la resolución del conflicto o problema que se planteó al 
inicio. 
  
En este punto, es importante tener en cuenta que podemos encontrarnos frente a 
un texto narrativo objetivo, como una tesis de grado o un artículo de revista; pero 
también podrían narrarse sucesos subjetivos como los literarios. En este último 
tipo de narración los acontecimientos son ficticios y existe por parte del autor una 
intencionalidad poética o estética.  
  
Además, la narración no literaria (objetiva), a la que se hizo referencia al inicio de 
esta sección, es la que se usa con frecuencia en la vida cotidiana para contar 
cualquier anécdota o asunto. El propósito de este tipo de narración es informar y 
hacer partícipe al destinatario de determinados hechos, por ejemplo, una noticia, 
una crónica o un reportaje.  
  
bb))  DDeessccrriippttiivvooss::  como su nombre lo indica, buscan presentar con claridad y de 
manera fiel los elementos de la historia. Para realizar la descripción es preciso: 
observar atentamente, ordenar los elementos seleccionados y redactar la 
descripción sin perder de vista la finalidad del texto, ya sea ésta objetiva o 
subjetiva.     
  
Asimismo, la descripción objetiva tiene que ver con el ámbito técnico o científico, 
como es el caso de un trabajo de investigación, un documental para la televisión 
o un reportaje periodístico. La descripción subjetiva se refiere a los textos literarios 
que utilizan recursos como percepción de objetos, situaciones o el mismo sujeto. 
Guarda estrecha relación con la visión de cómo se transmite la información, donde 
prima la parte estética y poética. 
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De este modo, la estructura de los textos descriptivos consta de una introducción 
en la cual se identifica el objeto, persona o lugar que se va a describir; seguido 
del desarrollo, que detalla con profundidad el objeto, presentando aspectos que 
van de la generalidad a la particularidad y; finalmente, la conclusión, en la que se 
realiza un resumen de la descripción para cerrar la caracterización del objeto, 
sujeto o lugar. 
  
Dicho lo anterior, no debemos perder de vista las siguientes características de los 
textos descriptivos al momento de escribir un trabajo de investigación, ya sea un 
artículo científico o una tesis: 
  

★ Buscan presentar de manera fiel los elementos narrados. 
★ Pueden describir algo físico como una persona y, también, lo no físico, 

como una situación, una idea, una opinión, etc. 
★ Usan el detalle para transmitir información valiosa que forme una idea 

clara. 
★ Puede recurrirse al uso de licencias literarias, como la hipérbole, pero no 

debemos abusar de ellas. 
★ Sus funciones principales son las de definir, explicar e incitar. 
★ En el contenido suele primar la lógica al enumerar características. 

     
cc))  EExxppoossiittiivvooss:: este tipo de texto suele usarse cuando se hace una publicación 
para exponer un hecho, cuyo mensaje busca reflejar la realidad y no la subjetividad 
del emisor. Su objetivo principal es transmitir información, ya sea de forma 
científica, de divulgación o didáctica.  
  
Por ello, su estructura responde a la finalidad de lo que se busca transmitir y 
podemos utilizar la estructura de secuencia, de descripción, de comparación, de 
enumeración, de causa–efecto y de problema–solución. Indistintamente se 
enmarcan en una introducción, en la que se enuncia y delimita el tema a tratarse; 
un desarrollo, donde se expone toda la información y, la conclusión, que resumen 
las ideas más importantes que se han abordado en el escrito. 
  
Adicionalmente, existe una clasificación importante en este tipo de texto que debe 
tomarse en cuenta: 
  

★ SSeeggúúnn  eell  ttiippoo  ddee  ppúúbblliiccoo:: tenemos la ddiivvuullggaattiivvaa (informa algún tema de 
interés dirigido a un público que puede ser muy diverso, se utilizan palabras 
muy sencillas) y la eessppeecciiaalliizzaaddaa  (requiere que el lector tenga 
conocimientos previos de un tema en específico, la utilización de palabras 
es más técnica). 
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★ SSeeggúúnn  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa:: puede ser  eexxppoossiicciióónn  oobbjjeettiivvaa (el autor no da su 
opinión, explica los hechos como suceden, con rigor y razonamiento y uso 
de palabras técnicas) o  eexxppoossiicciióónn ssuubbjjeettiivvaa (se expresan opiniones del 
expositor, se mezclan datos e información con la opinión y punto de vista 
del expositor). 

    
dd))  AArrgguummeennttaattiivvoo::  es la variedad del discurso con la cual se pretende convencer 
al lector de una tesis o idea, defendiendo la opinión o postura sobre un tema 
específico. La estructura de este tipo de texto es similar a los anteriores, consta 
de una introducción, donde se plantea la tesis y se realiza una breve exposición 
del tema que se va a tratar; el desarrollo, que incorpora todos los argumentos, 
acompañado de las ideas que el autor va a defender y, finalmente, la conclusión, 
que es la síntesis de las ideas principales que han sido expuestas. Se puede 
concluir el escrito con alguna pregunta o frase creativa que le dé un buen cierre 
al texto. 
 
También, se debe tomar en cuenta que para la redacción del texto en este formato, 
se debe cumplir con un proceso que consta de tres fases: 

★ LLaa  tteessiiss::  idea que se defiende, breve y clara.    
★ LLooss  aarrgguummeennttooss::  razones que validan la tesis. Los ejemplos ayudan a 

comprender mejor. 
★ LLaa  ccoonncclluussiióónn::  se retoma la tesis y se emplean los argumentos. 

 
    
44..22..  TTeexxttooss  AAccaaddéémmiiccooss::  NNiivveelleess  EEssttrruuccttuurraalleess  
    
En el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el ámbito académico 
es en donde más encontramos este tipo de textos. Son redacciones cuya naturaleza 
intelectual busca abordar un tema particular o profundizar en él de una manera 
formal.  
 
Al igual que otros tipos de textos, el académico persigue como objetivo comunicar, 
difundir e intercambiar conocimiento. Además como elemento diferenciador, 
discutir acerca de éste conocimiento. Son textos muy rigurosos al momento de 
recabar información, ésta debe estar debidamente sustentada y referenciada. 
  
Como parte de este tipo de textos, encontramos la monografía, la tesis y el libro; 
entre los más importantes. En el caso particular de nuestro interés, que es el 
desarrollo de una tesis o trabajo final de grado, el mismo es un escrito que amplía 
o profundiza en un área de conocimiento específico, aportando una novedad o 
revisión crítica de algún tema, siguiendo determinadas normas metodológicas con 
reconocimiento científico. 
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Por lo tanto, para la construcción de este informe escrito, denominado tesis, es 
importante recordar los siguientes aspectos: 

★ La búsqueda asertiva y elección de un tema. 
★ La formulación de un proyecto o anteproyecto. 
★ Llevar a cabo la ejecución del trabajo de investigación apegado a un 

cronograma. 
★ Ser exigentes en la elaboración o desarrollo de la tesis. 
★ Cada párrafo narrado debe tener su idea principal e ideas secundarias. 
★ En el desarrollo, no olvidar incluir el planteamiento de la tesis y su 

argumentación al respecto. 
★ Hacer uso de recursos como: comparaciones, definiciones, datos 

estadísticos, datos históricos. 
★ Las citas textuales y paráfrasis de otros autores siempre deben asegurar el 

mérito de ellos. 
★ Prepararse con responsabilidad para la defensa o presentación final. 

    
A continuación, profundizaremos en la compresión de varios aspectos técnicos 
que deben ser tenidos muy en cuenta al momento de escribir. Conforme al 
lingüista Van Dijk (2005), el texto es un “constructo teórico”, un concepto 
abstracto que se concreta a través de distintos discursos y dimensiones, que tienen 
interacción con los niveles textuales.    
 
A su vez la lingüística  es la ciencia que estudia el origen, la evolución y la 
estructura del lenguaje, es decir, el uso de las palabras dentro de una proposición 
ya sea de manera oral o escrita. El significado de un texto se elabora a través de 
la estructura semántica de sus postulados, o sea, al significado de las 
proposiciones dentro del texto. Van Dijk (2005), definió un conjunto de niveles 
estructurales, que pueden apreciarse en la Figura 6:  
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  FFiigguurraa  66.. Niveles estructurales semánticos 
 

  

Nota:    Adaptado de  Teun Van Dijk (2005) 
    
aa))  LLaa  mmiiccrrooeessttrruuccttuurraa:: se refiere a la vinculación semántica entre los términos y 
proposiciones establecidas dentro de un párrafo, buscando siempre la coherencia 
y la cohesión. Se refiere a las oraciones que escribimos y la secuencia de textos. 
  
Dentro de la microestructura encontramos las oraciones temáticas, que son 
aquellas que contienen la idea principal del párrafo; las oraciones secundarias, 
las que dependen en su estructura y significado de la oración principal y las 
oraciones conclusivas, que funcionan como conclusión de lo expuesto. 
  
bb))  LLaa  mmaaccrrooeessttrruuccttuurraa:: se trata del contenido semántico global que muestra el 
sentido del texto y sus párrafos, se busca articular el significado de cada párrafo 
con la idea principal, sin descuidar la relación existente entre el párrafo que 
antecede. 
    
Cabe destacar la revisión de las macrorreglas textuales que el autor Teun Van Dijk 
(2005) desarrolló en su obra; estas son las operaciones cognitivas que realiza el 
lector u oyente con el fin de extraer la información relevante de un texto y poder 
comprender el tema que trata.  

★ LLaa  ssuupprreessiióónn  uu  oommiissiióónn; suprime cierta parte de información que no 
contribuye al momento de interpretar el texto. Ejemplo: Pasó una chica. 
((lllleevvaabbaa  uunn  vveessttiiddoo  vviioolleettaa)).. De repente, tropezó. Se puede suprimir la 
proposición, llevaba un vestido violeta, porque el resto del discurso no 
necesita esta información para la interpretación de las oraciones, por ende 
no estará en la macroestructura del texto. 
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★ LLaa  sseelleecccciióónn:: determina la información más relevante del texto y permite 
seleccionar ciertas oraciones o proposiciones dentro del sentido global del 
discurso. 
 

★ GGeenneerraalliizzaacciióónn; extrae las características particulares y que es común entre 
una y otra situación, objeto o persona. Ejemplo: En el suelo había un 
peluche y un carrito de madera. En este ejemplo se puede plantear una 
macroproposición  como: En  eell  ssuueelloo  hhaabbííaa  jjuugguueetteess, que constituye el 
tema del discurso a partir de la generalización. 
  

★ IInntteeggrraacciióónn  oo  ccoonnssttrruucccciióónn;; se integran dos conceptos constitutivos, el 
concepto que resume la secuencia no necesariamente tiene que estar 
presente en el texto, porque forma parte del conocimiento del mundo. 
Ejemplo: Fui al aeropuerto. Compré un pasaje. Me acerqué a la puerta de 
embarque. Subí al avión. El avión despegó,  al aplicar la regla de 
construcción se obtiene la siguiente macroposición: VViiaajjéé  eenn  aavviióónn.. 

    
cc))  LLaa  SSuuppeerreessttrruuccttuurraa::  Se trata del modo en el que se organizan los contenidos 
semánticos macroestructurales del texto, es decir, la manera de interrelacionar 
las ideas. Un texto puede ser organizado de diferentes formas, debido a que 
poseen fines comunicativos como los revisamos en el apartado anterior: narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. 
  
Adicionalmente, es importante conocer sobre la estructura profunda y superficial, 
que forman parte de la teoría científica conocida como la gramática generativa o, 
más recientemente, conocida como biolingüística, desarrollada por Noam 
Chomsky (1980), quien  intenta explicar los principios más profundos del 
lenguaje. Esta teoría postula la existencia de una teoría mental innata que permite 
la comprensión de cualquier frase. 
  
Se debe recordar que todas las oraciones poseen una estructura profunda que está 
constituida por proposiciones en forma de sujeto-predicado, la cual contiene el 
significado de la oración y una estructura superficial, que es la representación 
mental de una cadena lingüística que es interpretada para generar los sonidos 
correspondientes, según la cual se presenta la oración al ser dicha o escrita.   
  
Por ejemplo, en la frase: “Dios invisible creó el mundo visible”, la estructura 
profunda consiste en un sistema de tres proposiciones: “que Dios es invisible”, 
“que Él creó el mundo”, “que el mundo es visible” (Chomsky, 1992, p. 40). La 
estructura superficial sería la representación mental de la frase. 
  
¡¡RReeccuuéérrddaalloo  aall  mmoommeennttoo  ddee  ccoonnssttrruuiirr  ttuu  ddiissccuurrssoo!!  
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44..33..  PPrrooppiieeddaaddeess  ddeell  TTeexxttoo::  AAddeeccuuaacciióónn,,  CCoohheerreenncciiaa  yy  CCoohheessiióónn    
 
El texto es un conjunto coherente de enunciados, expresa la totalidad de 
contenidos que se desea transmitir. Los enunciados que lo forman están unidos 
por una relación de coherencia, mediante mecanismos de cohesión y adecuado a 
las normas. Algunos autores consideran que la adecuación, coherencia y cohesión 
son tres de las propiedades básicas de un texto.  

    
AAddeeccuuaacciióónn:: es la propiedad del texto que cumple las normas sociales, personales 
y lingüísticas que regulan un acto comunicativo. 

  
Aspectos a considerar: presentación del texto (tipografía, disposición, márgenes, 
sangría, etc.; el registro (formal o informal, depende de la relación emisor–
receptor); género y tipología textual (expositivo, argumentativo, narrativo, etc.); 
canal (el espacio en el cual vamos a transmitir ese texto). 
 
Tomar en consideración que tu texto será adecuado si:  

★ Se adapta al tema del que va a hablar. 
★ Se acomoda a la persona que lo emite y a la persona que lo recibe. 
★ Se adecúa a la finalidad. 
★ Se ajusta el tono o nivel de formalidad. 
★ Respeta las normas de un grupo social. 
★ Se adapta a la lengua en la que se desarrolla la comunicación. 

  
CCoohheerreenncciiaa:: es la propiedad que permite comprender el texto como una unidad, 
es decir, el sentido que un texto posee, no sólo cuando se toma en cuenta la 
manera en la cual se organiza gramaticalmente, sino también cuando ésta 
estructura compagina con el discurso (García de Díaz, 2005). 
  
Existe la coherencia global, en la cual se presenta un tema central, cuyas ideas 
principales y secundarias están relacionadas entre sí conformando un todo;  forma 
parte de la macroestructura semántica, en términos de Van Dijk (2005). 
  
También, al momento de escribir, podemos hacer uso de la coherencia local, en 
la cual se articulan cada una de las ideas que componen un texto. Es la secuencia 
interna que permite comprender el texto y forma parte de la microestructura. 
  
A manera de resumen, un texto es coherente cuando:  

★ Está directamente relacionado con el sentido y el valor semántico de las 
unidades que lo constituyen. 



¿Cómo hacer un trabajo de investigación?
Camino seguro a la titulación

133

Yoskira Cordero, Karina Alvarado, Héctor Jiménez
 

★ Existe continuidad, otorga sentido a lo escrito y una jerarquía semántica 
(las ideas se presentan desde la más importante a la menos importante).  

★ Tiene coherencia global y local o también llamada lineal. 
    
CCoohheessiióónn:: es la propiedad que permite comprender de una forma rápida qué es lo 
que nos quiere transmitir el texto, es el efecto producido por la conexión existente 
entre las palabras de función y de contenido de un texto, a través de la  
organización de las ideas y de relaciones lógicas entre oraciones. 
  
El efecto causado por la cohesión ayuda al lector u oyente a cooperar mutuamente 
en el proceso de comunicación, proveyendo información relacionada con 
identificar todas las partes que faltan en un texto pero que son necesarias para su 
comprensión (García de Díaz, 2005). 
  
Así, la cohesión permite que el escritor establezca relaciones entre enunciados y 
frases, lo que permite unir las oraciones en un todo denominado texto (Nunam, 
1992), es decir, que las relaciones establecidas entre estos elementos usados en 
la escritura puedan brindar una idónea interpretación en el lector o escritor. 
  
Existen varios mecanismos que permiten incorporar la cohesión en nuestro 
discurso, algunos de ellos son los procedimientos léxicos, los conectores, los 
signos de puntuación, los mecanismos de cohesión para enunciados y los 
mecanismos de cohesión para párrafos. 
  
aa))  PPrroocceeddiimmiieennttooss  llééxxiiccooss:: dicta que el uso de la repetición léxica debe ser 
moderada, debe existir sustitución léxica y también precisión al momento de usar 
las palabras (economía de las palabras).  
  
bb))  LLaa  ccoonneexxiióónn  oo  ccoonneeccttoorreess:: las ideas sucesivas del discurso deben aparecer 
sustentadas y relacionadas unas con las otras, las mismas deben apoyarse y dar 
paso a otras ideas. Para tal efecto, los conectores funcionan como un instrumento 
clave, permitiendo unir de manera lógica un texto, siendo su principal función 
asegurar la fluidez entre las ideas presentes dentro del párrafo. Adicionalmente, 
permiten al lector comprender de mejor manera el texto. 
  
Los mencionados conectores pueden ser agrupados en cinco tipos según su 
función, tal como se presenta a continuación, con algunos ejemplos: 
  

★ AAddiicciióónn:: Agrega nueva información al desarrollo de una idea u oración 
Ejemplos: y, además, así también, igualmente, de igual manera, del mismo 
modo, también, es más, más aún, incluso, así mismo. 
  

★ OOppoossiicciióónn:: Expresa una oposición entre ideas 



¿Cómo hacer un trabajo de investigación?
Camino seguro a la titulación

134

Yoskira Cordero, Karina Alvarado, Héctor Jiménez
 

Ejemplos: a pesar de, ahora bien, en cambio, sin embargo, aún así, 
mientras que, por el contrario, de todas formas, no obstante. 
  

★ CCaauussaalleess:: Introduce ideas que se erigen como causa. 
Ejemplos: ya que, debido a que, a causa de, dado que, porque, pues, 
puesto que, en vista de que. 
  

★ CCoonnsseeccuueenncciiaa:: Enuncia una consecuencia o efecto. 
Ejemplos: por lo tanto, por tanto, por consiguiente, así pues, de hecho, en 
efecto, por ende, en consecuencia. 
  

★ RReeffoorrmmuullaacciióónn::  Proporciona claridad y énfasis a una idea 
Ejemplos: en definitiva, es decir, dicho de otra manera, en suma, en 
síntesis, esto es, vale decir, en otras palabras. 

  
cc))  LLooss  ssiiggnnooss  ddee  ppuunnttuuaacciióónn:: se los utiliza en el texto como marcadores de la 
estructuración semántica y sintáctica. El correcto uso de las normas de 
puntuación garantiza una idónea comprensión e interpretación del texto. 
  
dd))  MMeeccaanniissmmooss  ddee  ccoohheessiióónn  ppaarraa  eennuunncciiaaddooss::  Consiste en una adecuada 
estructuración sintáctica, cuyos elementos deben estar ordenados dentro del 
enunciado y, a su vez, estos enunciados deben estar ordenados dentro del párrafo, 
finalmente, la extensión del enunciado debe ser la adecuada. 
  
ee))  MMeeccaanniissmmooss  ddee  ccoohheessiióónn  ppaarraa  ppáárrrraaffooss:: contempla la adecuada estructuración 
o conformación (la forma del párrafo), la proporcionalidad y extensión y el orden 
de los párrafos dentro de un texto.  
 
Algunos detalles importantes para tener en cuenta, en relación a lo antes dicho:  

★ Evitar los desequilibrios entre los párrafos. 
★ Evita las repeticiones innecesarias que generan desorden. 
★ Evitar párrafos de una sola frase. 
★ Evitar párrafos que no contribuyan al desarrollo de la idea principal del 

escrito. 
  
A manera de resumen, la coherencia se presenta en el plano del contenido, en la 
estructura profunda; es decir guarda relación con el significado del texto, en su 
componente semántico y está presente en cada una de las proposiciones. 
  
Por otro lado, la cohesión se presenta en el plano de la forma o expresión, se 
preocupa de la estructura superficial, puesto que el mismo significado lo podemos 
explicar de diferentes formas aplicando los mecanismos de cohesión; está 
implícito el componente sintáctico y léxico semántico. 
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44..44..  TTiippooss  ddee  ppáárrrraaffooss  
El párrafo es una unidad comunicativa formada por un conjunto de 
oraciones principales y secundarias, que abordan un mismo tema y deben 
mantener un sentido lógico y de coherencia, por lo cual las oraciones 
deben referirse a una misma idea y debe entenderse lo que escribimos. 
  
Entre sus características tenemos: cada párrafo inicia con mayúscula, 
están formados por más de una oración que a manera de secuencia expone 
una idea o argumento; se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de 
cada párrafo y continuar con el siguiente. Deben poseer unidad, 
adecuación y coherencia entre las oraciones que lo componen, para que 
la redacción pueda ser comprendida de forma clara y sin ambigüedades. 
  
Existen algunas clasificaciones de los párrafos según su contenido, como 
son: el lugar que ocupan dentro de la estructura general del escrito, cómo 
se presenta la información y de qué manera los podemos estructurar para 
que tengan una mayor receptividad por parte del lector.  
 
Es así que tenemos los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión, 
tal como se puede ver en la Figura 7. 
     

FFiigguurraa  77:: Tipos de Párrafos 

 

Nota:    Adaptado de  María Teresa Serafini (2007) 
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aa))  PPáárrrraaffooss  iinnttrroodduuccttoorriiooss:: también llamados de apertura, son aquellos con los que 
se inicia un texto, a través del cual se presenta la temática general, en contextos 
específicos. Entre sus elementos tenemos: tema o contexto, planteamiento del 
problema, justificación y tesis. Su objetivo es mostrar dónde inicia el trabajo y su 
enfoque. 
  
Dentro de los párrafos introductorios encontramos los siguientes: de síntesis 
(resume el tema o la tesis); de anécdota (hechos, historias que captan la atención 
del lector); de cita (proverbios, versos de poetas o frases); de interrogante 
(planteamiento) y de analogía (comparación del tema y otra situación particular).  
  
En el desarrollo de una tesis, por ejemplo, es común utilizar el párrafo de 
interrogante puesto que plantea un problema, posteriormente describe su 
desarrollo y añade otras interrogantes de diferentes aspectos de la cuestión inicial. 
  
bb))  PPáárrrraaffooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo::  se clasifican según su estructura lógica y según su 
contenido. En los primeros, se trata de cómo presentamos la información y entre 
ellos encontramos los de enumeración, de secuencia, de comparación–contraste, 
de causa–efecto, de desarrollo de conceptos y de cita. Según su contenido (guarda 
relación con la narrativa que le damos) encontramos a los párrafos argumentativos, 
narrativos, expositivos y descriptivos. 
  
A continuación, se ofrece una breve explicación de cada uno de los párrafos 
mencionados arriba: 
  

★ PPáárrrraaffoo  ddee  eennuummeerraacciióónn::  Está constituido por una lista de propiedades que 
describen un mismo objeto, hecho o idea y por una frase organizadora, que 
indica al lector la estructura del párrafo. Ésta puede ir al principio o al final 
y puede ser de tres tipos: frase-recuento, frase-síntesis y frase-
encuadramiento. 
  
LLaa  ffrraassee––rreeccuueennttoo, es la frase organizadora que indica cuántos elementos 
la siguen o preceden.  
Ejemplo: Tengo tres razones para estar contento: la primera es ..., la 
segunda es…, y la tercera es… 

  
LLaa  ffrraassee––ssíínntteessiiss, es la frase organizadora que va a anticipar los contenidos 
del listado, presentando cada elemento de forma breve. 
Ejemplo: Las posturas en contra de la contaminación ambiental provienen 
de varios grupos, como son: el Ministerio de Ambiente y los Activistas del 
país. El Ministerio de Ambiente ha puesto en marcha una campaña con 
toda la población para el cuidado del medio ambiente. Por su parte, los 
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grupos activistas arremeten muy agresivamente contra las grandes 
transnacionales contaminantes. 

  
LLaa  ffrraassee––eennccuuaaddrraammiieennttoo, en este caso es la frase organizadora que permite 
intuir que se va a sintetizar una lista, pero no determina el número que se 
va a presentar. 
Ejemplo: Dieciocho millones a Guadalupe, en México; cinco a Lourdes, en 
Francia; cuatro a Fátima, en Portugal y más de tres millones a Loreto, en 
Italia. El mundo está lleno de santuarios marianos, y cada año acuden a 
ellos un flujo interminable de peregrinos. 

     
★ PPáárrrraaffoo  ddee  sseeccuueenncciiaa::   Es aquel cuyos elementos se presentan por separado 

y se ordenan de manera temporal o según criterio explícito, como puede 
ser el cronológico.  
Ejemplo: Para el proceso de las elecciones del año 2021 se llevó a cabo 
por parte de los partidos políticos: 

1. La elección de los participantes. 
2. La inscripción de los candidatos electos por el partido político. 
3. La aceptación de inscripción de los candidatos por parte del CNE. 

Lo anterior refleja una secuencia lógica que se va a cumplir, de 
acuerdo con el tema que estamos escribiendo. Por lo tanto, este tipo 
de párrafo está compuesto por un procedimiento y las fases 
principales.  

  
★ PPáárrrraaffoo  ddee  ccoommppaarraacciióónn––ccoonnttrraassttee::  Es de los más comunes y utilizados en 

el desarrollo de un texto; en éste, se puede indicar las semejanzas y 
diferencias entre dos o más objetos, situaciones, ideas o personas, entre 
otros, comparándolos según un determinado número de categorías. 
Ejemplo:  Actualmente, en el mercado existen una inmensidad de 
dispositivos de computación, pero no todos brindan el mismo soporte ni 
tienen las mismas funciones. Algunas computadoras, por sus 
características, son más utilizadas en casa para fines académicos y hay que 
diferenciarlas de aquellas que cumplen otros fines, como ser utilizadas en 
las empresas como servidores porque procesan gran cantidad de datos. 

  
★ PPáárrrraaffoo  ddee  ccaauussaa––eeffeeccttoo::  También es bastante comune, dado que 

normalmente se presenta una situación que lo causa, seguido de las 
razones que lo han ocasionado. Se contraponen frases, períodos o razones 
que generaron las causas y efectos. 
Ejemplo:  A finales del año 1999, Ecuador entró en una profunda crisis 
financiera (causa) gestada por la mala administración bancaria, falta de 
regulación, créditos vinculados, entre otros. Como consecuencia  se produjo 
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el incremento de migración (efecto) hacia España y se sumó la adopción 
del sistema cambiario de dolarización por parte del Gobierno Nacional. 
  

★ PPáárrrraaffoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ccoonncceeppttooss::  Está constituido por una idea principal 
que puede establecerse al principio o al final del párrafo. Los elementos 
que desarrollan este tipo de párrafos están constituidos por palabras 
aisladas, frases breves, períodos enteros o incluso párrafos complejos, lo 
que hace necesario explicarlos y dotarlos de una mayor comprensión. 
Ejemplo: La mayoría de los ecuatorianos prefieren hacer las compras 
mensuales de víveres en varias cuotas, antes que comprarlos en un solo 
pago. Según la  encuesta de Trade Market, el 78 % de los consumidores 
ecuatorianos compra con pago futuro en cuotas, pero solo si no incluyen 
intereses. El otro 22% respondió que prefiere comprar en un solo pago, 
para poder planificar y medir  mejor sus gastos. 

    
★ PPáárrrraaffoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  cciittaa::  Utiliza la cita como elemento para sustentar 

la idea que se plantea de un tema específico; para el efecto, debe existir 
un contexto previo a la cita y una explicación de esta. Se utilizan términos 
como: “Según”, “De acuerdo con”, entre otros. Es importante mencionar 
que una cita por sí sola no constituye un párrafo. 
Ejemplo: De acuerdo con Jorrinsky (2015), el consumo cultural en América 
Latina alcanza su grado máximo en relación con el flujo de discursos 
políticos y mercantiles en 1980, y no, como en Europa, articulado a partir 
de los Estados-nación en los años sesenta. 

  
La clasificación de los párrafos según el contenido es similar a la diferenciación 
de los tipos de textos que se presentó al inicio de este capítulo; recordemos: 
  

1. PPáárrrraaffoo  AArrgguummeennttaattiivvoo::  Presenta una idea con el objetivo de convencer al 
lector sobre lo que afirma o niega en la exposición del tema. El autor 
fundamenta su postura en relación con una idea, estableciendo la premisa 
o tesis y señalando las razones. La extensión del párrafo dependerá de la 
información con la que se cuente y también cómo se haga el planteamiento 
o presentación. 

2. PPáárrrraaffoo  NNaarrrraattiivvoo::  Consiste en el relato de hechos, de forma cronológica. 
Los párrafos narrativos son característicos de novelas, crónicas, cuentos, 
textos periodísticos, entre otros. No significa esto que sean aislados o 
exclusivos, porque también son utilizados cuando se incluyen en otro tipo 
de textos.  

3. PPáárrrraaffoo  EExxppoossiittiivvoo::  Su principal función es brindar información sobre 
diferentes sucesos sin incluir en ellos su opinión individual y subjetiva. Su 
propósito es dar a conocer los acontecimientos sin enfocarse en el 
convencimiento del lector. 
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4. PPáárrrraaffoo  DDeessccrriippttiivvoo::  Estos nos ayudan a brindar información en detalle de 
un objeto, persona o situación que se va a desarrollar. Al describir, se debe 
seguir un orden lógico, de lo general a lo particular o específico. Si la 
descripción es acerca de un proceso temporal se puede describir desde el 
pasado al presente o viceversa.  

  
cc))  PPáárrrraaffoo  ddee  ccoonncclluussiióónn::  Tiene similitud con las herramientas que se emplean 
para los párrafos de introducción, puede ser de síntesis que es un breve resumen  
de las principales ideas expuestas;  también se usan los de anécdota, mediante 
el cual se recupera el hilo del texto a través de elementos narrativos, por ejemplo 
la narración de un evento que engloba todo lo expuesto; encontramos también los 
de interrogante, que plantea al final del escrito cuestiones no resueltas o hipótesis 
a futuro; finalmente, el párrafo de conclusión por analogía, que establece una 
comparación entre el tema y otra situación; o sea, explica el problema 
aprovechando el contexto similar para atraer la atención del lector. 
  
 
44..55..  CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eevvaalluuaarr  ttuu  ddiissccuurrssoo    
    
El proceso de escritura contempla la Pre–escritura, que no es otra cosa que la 
planeación, la Escritura y la Pos–escritura, donde nos enfocamos en la corrección 
y la edición. 
  
RReeccoommeennddaacciioonneess  aa  sseegguuiirr  eenn  llaa  ppllaanneeaacciióónn::  

★ Siempre se debe establecer el horizonte del escrito: ¿Cuál es el tema del 
que queremos hablar?, ¿Quién es nuestro público objetivo?, ¿Cuál es la 
intención comunicativa que estamos desarrollando? 

★ Importantísimo, reunir información: es la materia prima para la generación 
del texto que sirve para desarrollar las ideas y, a posterior, los párrafos que 
se elaborarán. 

★ El autor es el generador de ideas, no lo olvides: las ideas servirán para la 
construcción de los párrafos y de los capítulos que finalmente se plasmarán 
en el informe y se expondrán a la audiencia. 

★ Conviértete en organizador de las ideas: bajo la estructura que deseas 
desarrollar o aquella que establece la institución educativa, tomando en 
consideración el tipo de texto que se va a elaborar. 

  
Es importante definir qué se va a utilizar en cada parte de la estructura del texto, 
por lo cual la definición de las partes está asociada a la estructura del trabajo de 
investigación. Qué información utilizamos en la introducción, qué se va a 
incorporar en el desarrollo o cuerpo del texto, los subtemas que se elaboran, así 
como las ideas primarias y secundarias a presentarse. 
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El material de apoyo es lo que obtenemos de nuestra revisión bibliográfica, como 
las citas, ejemplos, gráficos, entre otros. La definición del orden se alinea a la 
estructura del trabajo de investigación. Algunas de las técnicas más utilizadas 
para la organización de las ideas son el mapa conceptual y los esquemas. 

  
En el caso específico de un trabajo de investigación o tesis, se utilizan los 
esquemas, en el cual se presentan las ideas siguiendo un orden y jerarquía. Se 
eligen los temas globales y posteriormente se le designa las ideas de segundo 
nivel; el esquema tiene gran similitud con una tabla de contenido o un índice. 
    
RReeccoommeennddaacciioonneess  aa  sseegguuiirr  eenn  llaa  eessccrriittuurraa::  

★ Utilizando los recursos obtenidos con las técnicas de la escritura, se 
desarrolla un primer borrador. 

★ Tras pulir el primer borrador se re-trabaja en su contenido paso a paso y se 
construye un razonamiento lógico. 

★ Analice la construcción lógica del texto desde la perspectiva del lector. 
★ Evite detalles inútiles y repeticiones o redundancias. 
★ Desarrolle las ideas clave. 
★ Introduzca cifras, citas, gráficos, entre otros, que aporten al tema en 

desarrollo. 
 

RReeccoommeennddaacciioonneess  aa  sseegguuiirr  ppaarraa  llaa  ccoorrrreecccciióónn  ddeell  tteexxttoo::  
★ Precisión de los términos. 
★ Claridad del texto. 
★ Mejorar partes confusas o disonantes. 
★ Comprobar la gramática, ortografía y puntuación. 
★ Verificar que no existan frases o párrafos difíciles de entender. 

  
 
44..66..  LLaa  CCoohheessiióónn::  GGrraammaattiiccaall,,  MMeeddiiaannttee  CCoonnjjuunncciioonneess  yy  LLééxxiiccaa..  CCoommpprreennddeerr  lloo  
qquuee  EEssccrriibbiimmooss  
La cohesión es aquella por la que los enunciados de un texto se relacionan de 
manera satisfactoria desde una perspectiva léxico–gramatical. Es la propiedad de 
un texto que permite una fácil y rápida comprensión, gracias a la organización de 
las ideas. 
 
Existen tres recursos dentro de la cohesión que permiten comprender de mejor 
manera lo que escribimos. Según Halliday (1976), la cohesión se clasifica en: la 
cohesión gramatical, mediante conjunciones y léxica; esta última asociada a la 
parte externa del texto y la gramatical a la parte interna. 
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LLaa  ccoohheessiióónn  ggrraammaattiiccaall, es aquella que toma en cuenta ciertos ítems a los que se 
les puede dar una interpretación semántica, pero que tienen que ser descifrados 
conjuntamente con información adicional dentro o fuera del texto, esta 
información adicional tiene la propiedad de “referencia”, que es la que se necesita 
para el entendimiento a partir del “referente” (Gómez & Reyes, 2015). 
 
La cohesión gramatical se subdivide en tres tipos importantes, tal como se muestra 
en la Figura 8, a continuación. 

    
FFiigguurraa  88:: División de Cohesión Gramatical 

 
 

Nota: Adaptado de Gómez J. y Reyes P. (2015) 
 
 

CCoohheessiióónn  mmeeddiiaannttee  ccoonnjjuunncciioonneess::  Las conjunciones también son conocidas como 
conectores, con la diferencia de cuando debemos utilizarlos; en el caso de los 
conectores es para las oraciones y las conjunciones se utilizan preferentemente 
entre párrafos; son las palabras que indican el tipo de relación lógica existente 
entre dos oraciones, y permiten conectar una idea con otra. 
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De conformidad con Gómez y Reyes (2015), las conjunciones también son 
consideradas como una partícula gramatical invariable, que puede establecerse 
como una frase idiomática que se comporta como una unidad, debido a que puede 
o no estar entre los ítems que conecta. 
  
Las conjunciones son usadas para indicar una conexión entre dos oraciones de 
manera coordinada o subordinada. A continuación, en la Figura  9, se presenta el 
detalle de las conjunciones de las que se puede hacer uso al momento de escribir: 

    
FFiigguurraa  99:: Tipos de Conjunciones 

  

Nota: Información adaptada de Gómez J. y Reyes P. (2015). 
  

  
LLaa  ccoohheessiióónn  llééxxiiccaa, se presenta por medio del efecto producido por el vocabulario 
usado en un texto. García de Díaz (2005), manifiesta que este tipo de cohesión 
posee ciertos objetivos, como son: evitar que se origine la redundancia, permitir 
que se aprenda nuevo vocabulario sin recurrir al diccionario porque se utiliza el 
contexto, e inferir el significado de una palabra tomando en cuenta las otras 
palabras cercanas.  
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Debido a lo anterior, dentro de un texto, las palabras y sus referentes están 
relacionados entre sí cuando se habla de un mismo tema. Este tipo de cohesión 
se subdivide en: reiteración, el uso de sinónimos, el uso de superordinadas y 
colocación.  
  

★ RReeiitteerraacciióónn:: implica la repetición del significado de la palabra, que ha sido 
usada previamente. 

★ UUssoo  ddee  ssiinnóónniimmooss:: uso de términos que poseen un mismo o parecido 
significado. 

★ UUssoo  ddee  ssuuppeerroorrddiinnaaddaass:: relación taxonómica que categoriza por clase y 
orden diferentes términos, dicho en otras palabras, los términos 
superordinados son aquellos que se refieren a la categoría en el nivel más 
alto. 

★ CCoollooccaacciióónn:: consiste en la co-ocurrencia de varios elementos léxicos que 
se relacionan de algún modo al manifestarse en un mismo marco dentro de 
un texto. 

    
  
44..77..  NNoorrmmaass  AAPPAA::  ¿¿QQuuéé  ssoonn??,,  ¿¿PPaarraa  qquuéé  nnooss  ssiirrvveenn??  AAsseegguurraarr  eell  MMéérriittoo  ddee  OOttrrooss  
    
¿¿QQuuéé  ssoonn  llaass  nnoorrmmaass  AAPPAA  yy  ppaarraa  qquuéé  nnooss  ssiirrvveenn??  
Es un conjunto de estándares creados por la American Psychological Association, 
a fin de unificar la forma en la que se presentan los trabajos escritos a nivel 
internacional, diseñadas especialmente para documentos de investigación 
científica o proyectos de grado académico, que requieren citar material consultado 
de otros autores. Su uso se ha extendido a las Ciencias Sociales, las Humanísticas, 
las Ciencias Administrativas y, en algunos casos, a las Ciencias de la Salud. 
  
Existen otras normas y estilos para escritura de textos académicos, como el 
Manual de Estilo Chicago, el más común respecto a su uso en Estados Unidos. 
Existen también las Normas Vancouver, que son utilizadas principalmente para la 
redacción de textos relacionados con el área de medicina. Otro de los estilos 
utilizados para la escritura de textos académicos son las Normas ICONTEC-NTC 
1486, correspondiente a la entidad responsable para la normalización en 
Colombia. Finalmente, tenemos el formato MLA que pertenece a la Asociación de 
Lenguas Modernas, este es más utilizado en el área de literatura, filosofía, 
estudios culturales y áreas afines, la guía más reciente fue publicada en el año 
2016. 
  
En consecuencia, es necesario resaltar los siguientes detalles importantes a tener 
en cuenta sobre estas normas: 

★ Las normas APA surgen por primera vez en Estados Unidos en 1929. 
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★ Se buscaba dar un estilo estandarizado a la producción de textos 
académicos y científicos. 

★ Actualmente estas normas cuentan con la séptima edición, publicada en 
el 2019, la cual fue revisada y ampliada en 2020. 

★ Todos los trabajos académicos de la Institución se rigen por Normas APA. 
 
 
 
 
 
¿¿QQuuéé  eess  cciittaarr??  ¿¿PPoorr  qquuéé  eess  iimmppoorrttaannttee  cciittaarr??  ““AAsseegguurraarr  eell  mméérriittoo  ddee  oottrrooss””    
  
Las normas APA nos permiten atribuir la autoría de ideas que no son nuestras. Al 
no citar al autor o grupo de autores, dentro de nuestro trabajo académico o 
científico, se está cometiendo plagio.  
  
Esto quiere decir que las citas corresponden a las ideas que se toman de otras 
fuentes de información en un texto, las mismas buscan dar una correcta atribución 
de los créditos de autoría. Las normas APA establecen el sistema Autor-Fecha 
para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de 
las fuentes se incorporan en el apartado de referencias. 
 
PPaarraa  ssuu  aaddeeccuuaaddaa  uuttiilliizzaacciióónn  ssee  rreeccoommiieennddaa::  

★ Citar de manera preferente fuentes primarias y sólo en casos necesarios 
acudir a las secundarias. 

★ Utilizar fuentes confiables de información en la construcción de los textos. 
★ Dar soporte a los datos específicos como cifras y definiciones con las citas. 
★ Dar preferencia al parafraseo y minimizar el uso de citas textuales. 
★ Para el parafraseo procure disminuir el uso de sinónimos y privilegiar la 

comprensión de las ideas, a fin de reelaborarlas con las propias palabras. 
★ Validar la correspondencia entre citas y referencias. 

  
Existen dos tipos de citas, aquellas textuales o directas y las parafraseadas o 
indirectas, cuyas características podemos detallar en la Figura 10, según su 
formato y extensión. 
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FFiigguurraa  1100:: Tipos de Citas 

 
 

Nota: Información tomada del Centro de Escritura Javeriano (2020) 
  

  
Las citas, en general, pueden ser cortas o largas y, a su vez, tienen dos formas de 
realizarse, dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. Por una parte 
tenemos la citación narrativa y, por la otra, las citas parentéticas. 
  

★ SSeeggúúnn  ssuu  eexxtteennssiióónn  
Cortas: hasta 40 palabras 
En bloque: más de 40 palabras, se utiliza sangría en el texto a citarse. 

  
★ SSeeggúúnn  eell  ffoorrmmaattoo  oo  eessttiilloo::  

NNaarrrraattiivvaass::  el énfasis es en el autor, a quien se le incluye en la redacción 
del párrafo y la fecha se pone entre paréntesis; ejemplo: Melendi (2021). 
PPaarreennttééttiiccaa:: el énfasis es en el texto; se menciona la idea seguida de  los 
datos del autor con la fecha, los cuales aparecen entre paréntesis; ejemplo: 
(Melendi, 2021). 

  
★ CCiittaa  tteexxttuuaall  oo  ddiirreeccttaa: son aquellas en las que se recoge la idea tal como la 

ha expresado otro autor; siempre deben ir acompañadas por comillas 
dobles. Se recomienda utilizarlas sólo en casos particulares, por ejemplo, 
la inclusión de una definición exacta, datos numéricos o ideas precisas que 
después se vayan a contrastar. 
 
EEjjeemmpplloo  ddee  cciittaa  tteexxttuuaall  ccoorrttaa  --  nnaarrrraattiivvaa::  
Para SSaavvaatteerr  ((22000055)),,  la ira es una simple reacción humana, y el pecado de 
la ira depende del grado en que se manifieste: ““Cuando el movimiento 
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instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos 
convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, 
pero yo creo que un punto de cólera es necesario””  ((ppáágg..  8811))..  

  
En la cita parafraseada uno decide si coloca o no el número de página, no 
es obligación incluirla de acuerdo con las normas APA. 
  
EEjjeemmpplloo  ddee  cciittaa  tteexxttuuaall  ccoorrttaa  ––  ppaarreennttééttiiccaa::  
La ira es considerada como una simple reacción humana, y el pecado de la 
ira depende del grado en que se manifieste: ““Cuando el movimiento 
instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos 
convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, 
pero yo creo que un punto de cólera es necesario” ((SSaavvaatteerr,,  22000055,,  ppáágg..  
8811))..  
  
EEjjeemmpplloo  ddee  cciittaa  tteexxttuuaall  llaarrggaa  ––  nnaarrrraattiivvaa:: 
Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón 
por la cual el dolor físico se deposita en el cuerpo. SSeeggúúnn,,  KKaappllaann  yy  SSzzaappuu  
((22001199))::  

Al parecer, cuando no se encuentran alternativas para transitar 
el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una 
válvula de escape. La sensación de alivio obtenida mediante 
los cortes en el cuerpo parece reemplazar un dolor (social) por 
otro (físico), aunque sea por un lapsus de tiempo corto. ((pp..  
111111))  

  
EEjjeemmpplloo  ddee  cciittaa  tteexxttuuaall  llaarrggaa  ––  ppaarreennttééttiiccaa::  
Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la 
razón por la cual el dolor físico se deposita en el cuerpo.  

Al parecer, cuando no se encuentran alternativas para transitar 
el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una 
válvula de escape. La sensación de alivio obtenida mediante 
los cortes en el cuerpo parece reemplazar un dolor (social) por 
otro (físico), aunque sea por un lapsus de tiempo corto. 
((KKaappllaann  yy  SSzzaappuu,,  22001199,,  pp..  111111))  

  
★ CCiittaa  ppaarraaffrraasseeaaddaa  oo  iinnddiirreeccttaa::  son aquellas en las que se recoge la idea de 

otro autor y se elabora con las propias palabras el escrito manteniendo su 
sentido original. En este tipo de citas es necesario tomar en cuenta que: 

1. Resume o sintetiza información de una o más fuentes y contrasta 
detalles.  

2. Permite ajustar el material al contexto del trabajo. 
3. Se estila su uso de manera narrativa o parentética. 
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EEjjeemmpplloo  ddee  cciittaa  ppaarraaffrraasseeaaddaa  ––  nnaarrrraattiivvaa::  
Finalmente, DDiirrvveenn  eett  aall..,,  ((22001111)) definen la ruralidad a partir del desarrollo 
rural, en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones 
marginadas, vulnerables, desarticuladas, etcétera. 
 
En este tipo de cita es opcional incluir el número de páginas. A 
continuación, puede apreciarse un ejemplo que sí lo incluye: 

  
WWeebbsstteerr––SSttrraattttoonn  ((22001166)) escribió un ejemplo de caso de una niña de 4 
años que mostró un apego inseguro hacia su madre; al trabajar con la diada 
familiar, el terapeuta se centró en aumentar la empatía de la madre por su 
hijo ((pppp..  115522  115533))..  

  
  
  
EEjjeemmpplloo  ddee  cciittaa  ppaarraaffrraasseeaaddaa  ––  ppaarreennttééttiiccaa::  
Finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural, en el cual se 
contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, 
desarticuladas, etcétera DDiirrvveenn  eett  aall..,,  ((22001111)). 

  
EEjjeemmpplloo  ddee  cciittaa  ppaarraaffrraasseeaaddaa  llaarrggaa  ––  ppaarreennttééttiiccaa::  
Las autolesiones como el auto golpearse, el cortarse, la tricotilomanía, entre 
otras, podrían mostrar cómo el entorno social influye en la vivencia psíquica 
de un individuo.  
Los individuos pueden representar sus emociones con lo que marcan en su 
piel; por ejemplo, los tatuajes, piercing y las formas de vestir transmiten 
información susceptible de ser juzgada por la sociedad y este juicio puede 
generar rechazo social y, con ellos, un sentimiento de inferioridad y pérdida 
de autoestima. Así, con las autolesiones se desplaza el dolor social al dolor 
físico..  ((KKaappllaann  yy  SSzzaappuu,,  22001199))..    

  
RReeffeerreenncciiaass  ¿¿PPaarraa  qquuéé  ssiirrvveenn??    
Son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son 
necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría y la confirmación 
de la información en el caso de que un lector quiera acudir a las fuentes que 
sustentan el trabajo. Estas se colocan en la cita de referencias incluidas al final 
de un trabajo. 
  
Las referencias deben responder a cuatro preguntas principales, que a su vez son 
los elementos que la conforman: 

1. AAuuttoorr:: ¿Quién? Se identifica la persona u organización creadora del recurso 
citado. 
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2. FFeecchhaa:: ¿Cuándo? Se indica la fecha de publicación del recurso. 
3. TTííttuulloo:: ¿Qué? ¿Cómo se titula el recurso? ¿Cuál es la edición? ¿Cuál es el 

formato? 
4. FFuueennttee:: ¿Dónde? ¿Cuál es la editorial? ¿En qué revista apareció el artículo? 

¿En qué dirección web puedo recuperar el recurso? 
  
A continuación, en la Figura 11, podemos diferenciar las partes que siempre 
deben estar presentes al referenciar una obra: 

FFiigguurraa  1111::  Partes de una Referencia Bibliográfica 

 
Nota: Información tomada del Centro de Escritura Javeriano (2020) 

  
Lo anteriormente presentado, es apenas una síntesis de algunos aspectos 
importantes de las normas APA. Se recomienda consultar la siguiente fuente como 
guía oficial al momento de realizar tu trabajo https://normas-apa.org/ y visitar la 
fuente oficial del Manual de Publicaciones APA ingresando a 
https://apastyle.apa.org/ para revisar las actualizaciones. 
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AA  MMAANNEERRAA  DDEE  EEPPÍÍLLOOGGOO  

    

Y bien, hemos llegado al final… A todos los que hasta aquí nos han acompañado 
queremos agradecerles su interés en la lectura de estas líneas. 

Ante todo hemos querido que el conocimiento y la experiencia, nuestra y de los 
autores citados, fueran transmitidos mediante un discurso ameno y cercano al 
lector. Los hemos imaginado frente a nosotros en todo momento, esperamos que 
ustedes hayan sentido asimismo nuestra compañía durante la lectura. 

La investigación científica que conlleva a la presentación de sus resultados en una 
tesis de grado es, muchas veces, temida sin razón por parte de los alumnos.  

Eso hemos tratado de transmitirles; además de querer convencerlos de que todos 
son capaces de realizar un excelente trabajo de titulación. Y no sólo de eso son 
capaces, sino de mucho más.  

No duden que, todo lo que se propongan lograr en este mundo lleno de 
oportunidades, para los que se esfuerzan en alcanzar sus metas, pueden hacerlo 
realidad. 

Ustedes son grandiosos… Deben creerlo.    

 

El único verdadero viaje de descubrimiento  
consiste en no buscar nuevos paisajes,  

sino en mirar con nuevos ojos 
 

Marcel Proust  

 

    

YYoosskkiirraa  CCoorrddeerroo,,  KKaarriinnaa  AAllvvaarraaddoo  yy  HHééccttoorr  JJiimméénneezz  
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