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15Introducción

   Este manual tiene por objetivo contribuir al aprendizaje de las metodologías de 
investigación descriptiva y cualitativa en enfermería para el abordaje de los aspectos 
teórico-prácticos de las asignaturas de investigación con materiales que promuevan 
una visión integrada de cómo se realiza la investigación. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una institución gene-
rosa que pone a disposición de la población múltiples recursos para contar con más 
y mejor investigación con compromiso ético y socialmente responsable. La obra se 
realizó con apoyo de un proyecto PAPIME PE207123 que lleva por título “Materiales 
didácticos digitales para la enseñanza de metodologías de investigación en la licen-
ciatura en enfermería y la licenciatura en enfermería y obstetricia en la modalidad 
e-learning y b-learning”, y como parte de dicho proyecto proponemos la presente 
obra, la que esperamos contribuya a fortalecer el aprendizaje de la investigación y 
de sus metodologías, pero también representa el interés auténtico de que nuestros 
alumnos tengan mejores recursos y materiales para aprender. Los materiales que se 
desarrollaron en el marco del proyecto PAPIME que dio lugar a esta obra, son abier-
tos para la comunidad y en ellos se ha contado con la participación de estudiantes 
de las licenciaturas de Enfermería y de Psicología, quienes hacen acopio de recursos 
como la inteligencia artificial para desarrollar el pensamiento creativo en el marco del 
aprendizaje de la investigación.

Este texto constituye un aporte al eje 3 del Plan de Desarrollo Institucional 2023-
2027 de la Mtra. Rosa A. Zárate Grajales, denominado Docencia de calidad en el 
sistema escolarizado, específicamente al programa 3.2 Fortalecer las estrategias para 
mejorar el desempeño escolar del estudiantado; ambos sirven de marco para valorar 
la pertinencia de materiales didácticos que abonen al aprendizaje, pero también a la 

Introducción
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enseñanza. 

Es una guía para el alumnado y un recurso de apoyo para el profesorado que im-
parte las asignaturas de investigación descriptiva y cualitativa en Enfermería en los 
dos planes de estudios vigentes: 

En esta obra se proponen cuatro innovaciones: la primera es que está inscrito en 
lo que se denomina aprendizaje situado, es decir, el proceso de investigación está 
situado en contextos reales de enfermería, lo que contribuye a que sea posible darles 
sentido y significado a los procesos de la investigación; la segunda es la incorporación 
de esquemas integradores de la información y apoyos para hacer posible la búsqueda 
adicional de información (si así lo demanda la actividad de aprendizaje), pero tam-
bién enfatizar aspectos en los que se debe centrar la atención, es decir, se propicia el 
aprendizaje significativo. La tercera es la presentación de un apartado de reflexión 
y de opinión que pone el acento en la integración de saberes para vincular el pen-
samiento científico. Finalmente, la cuarta innovación consiste en que el proceso de 
aprendizaje se concentre en el alumno, en contraste con las perspectivas tradicionales 
enfocadas en el contenido o en quien enseña.

La presente obra ha sido diseñada pensando en poner al alcance del lector material 
disponible en forma digital, pues los recursos de consulta remiten a sitios validados 
por los autores para potenciar el aprendizaje, ya que las y los estudiantes que hoy en 
día llenan nuestras aulas quieren aprender de manera diferente y con recursos que 
potencien su interés por investigar y navegar en la web. 

Las aulas han cambiado progresivamente en la Universidad. Las tecnologías edu-
cativas que acompañan a las nuevas generaciones han cambiado, ya que, por años, 
las aulas se caracterizaban por agrupar alumnos que estuvieran sentados en sus ban-
cas con la expectativa de conocer a su nuevo profesor y saber qué es lo que iban a 
aprender. Pero hoy día, en las mesas vemos celulares, tabletas, iPods, y un sinfín de 
dispositivos electrónicos que los acompañan. 

Lo anterior trae como consecuencia la pérdida de interés en los procesos de en-
señanza que se limitan a la exposición por parte del docente. En general, este tipo 
de recursos educativos son tradicionales y poco motivadores para el aprendizaje del 
alumnado. Estamos frente a una nueva generación de jóvenes ávidos de tecnología, 
escenario que involucra no sólo un cambio en los contenidos, sino también en la 
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forma en que estos se presentan. Estudios recientes confirman la orientación positiva 
de los actuales estudiantes hacia la tecnología, los medios audiovisuales y el uso de 
dispositivos móviles, sin olvidar que la absoluta mayoría demanda actividades on-li-
ne en su desarrollo formativo (Dahlstrom, 2015).

Esta tecnología se convierte en un dispositivo de aprendizaje si los alumnos son 
llevados de la mano mediante recursos pedagógicos, digitales y científicos para pro-
mover el interés por contenidos de las asignaturas de investigación que los alumnos 
cursan como obligatorias en los planes de estudios vigentes.

Este manual puede ser utilizado de manera autónoma para que el estudiante lo-
gre el estudio independiente; es mayor su potencial si el docente de las asignaturas 
mencionadas lo utiliza como soporte para guiar sus actividades del curso. El material 
de apoyo para las asignaturas se presenta dividido en dos grandes apartados: inves-
tigación cuantitativa e investigación cualitativa, y hemos articulado los apartados 
siguiendo los planes y programas de estudios vigentes de las licenciaturas en Enfer-
mería y en Enfermería y Obstetricia. 

Asimismo, el esquema de organización general en cada capítulo es el siguiente: ob-
jetivos de aprendizaje, contenido y las secciones: Para saber más, que busca propiciar 
actividades de reflexión sobre temas de investigación. De igual forma, con el propósi-
to de resumir y recordar, hay una puntualización de aspectos relevantes, una relativa 
a ejemplos, ejercicios y actividades integradores del aprendizaje y los indicadores de 
evaluación adaptados de García et al. (2006). 

Estructura de la obra

La obra consiste en dos secciones: I. Investigación descriptiva en Enfermería y II. 
Investigación cualitativa en Enfermería. 

Sección I. En ésta se presentan los siguientes capítulos: Capítulo 1. Antecedentes 
filosóficos de la investigación, con los aportes de la ciencia en el mundo medieval 
y las corrientes filosóficas en la investigación cuantitativa relativas al racionalismo 
y empirismo, el positivismo, el post-positivismo, el relativismo sociohistórico y el 
neopositivismo y Circulo de Viena, además de un apartado de referencias y la biblio-
grafía complementaria.
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 Capítulo 2. Elementos conceptuales de la investigación, donde se abordan los 
diseños de estudio, el proceso de la investigación y sus fases, además de la contextua-
lización del problema, la justificación del problema, la elaboración de los objetivos, 
la formulación de hipótesis y las variables de investigación, así como las referencias y 
bibliografía complementaria.

 Capítulo 3. Elementos Metodológicos de la Investigación, en este apartado se 
abordan los contenidos relativos a la identificación de la población y muestra, tipos 
de estudios, técnicas de recolección de la información, elaboración del instrumento 
de recolección, así como técnicas de procesamiento de la información. Al igual que 
en otros apartados, se incluyen las referencias y bibliografía complementaria.

 Capítulo 4. Integración del Informe final, que contiene los tipos de informes, 
sus características y estructura. 

Sección II. En esta parte se abordan contenidos de la investigación cualitativa en 
enfermería con los siguientes capítulos:

 Capítulo 5. Diseño de la investigación cualitativa, describe contenidos re-
lacionados con la definición del problema de investigación, sus objetivos, el marco 
teórico o interpretación de la investigación y un apartado de referencias.

 Capítulo 6. Marco metodológico, en el cual se revisan el diseño, los sujetos de 
estudio, la sensibilización de la población objeto de estudio y los métodos de análisis 
de datos cualitativos, la interpretación de datos y conclusiones.

 Capítulos 7 y 8, Metodología de la investigación cualitativa con dos aparta-
dos: Trabajo de campo I, en el cual se revisan la observación participante y entrevista 
a profundidad, además de las referencias y bibliografía complementaria, y Trabajo de 
campo II, que presenta abordajes de la investigación cualitativa en salud: métodos, 
técnicas y estrategias. Se focaliza en la historia oral, historia de vida, biografía y ge-
nealogía, grupo focal. Además, incluye las referencias y bibliografía complementaria.

 Capítulo 9. Administración de la investigación, donde se abordan temas de 
los recursos humanos, materiales y financieros, aunado al cronograma de activida-
des. 

 Capítulo 10. Consideraciones éticas y legales de la investigación, aborda no-
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ciones transversales de la investigación en salud.

A manera de cierre, vale destacar que estamos enfrentando la transformación de 
nuestras prácticas de acercamiento y producción del conocimiento a través de la in-
teligencia artificial, cuya implementación se convierte en una fortaleza que puede 
contribuir a alcanzar un mayor bienestar. (Instituto para el Futuro de la Educación, 
2023).

Su uso ha permitido modernizar las formas de 
hacer investigación en las ciencias en general. Se 
presentan algunas opciones que pueden ser orien-
tadoras, pero sin olvidar la ética de la citación y 
crédito a los autores para realizarla con responsabi-
lidad social en la universidad. Ingrese al código QR 
para saber más.

Referencias
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Capítulo 1

ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Responsables: Rey Arturo Salcedo Álvarez, Edith Gutiérrez Cruz, Julio 
Hernández Falcón

Corresponsable: Graciela González Juárez

Objetivo

Sintetizar los antecedentes filosóficos de la ciencia y sus aportes para el desarrollo 
teórico, metodológico y conceptual de la ciencia de la enfermería.

Temario

 1.1 La Ciencia en el mundo Medieval

  1.1.1 Aportaciones al conocimiento científico de Sócrates, Platón   
  y  Aristóteles

 1.2 Corrientes Filosóficas en la investigación cuantitativa

  1.2.1 Racionalismo y empirismo
  1.2.2 El positivismo
  1.2.3 El post-positivismo
 1.3 Relativismo Sociohistórico

  1.3.1 Aportaciones de Kuhn
 1.4 Neopositivismo y Círculo de Viena
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ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DE LA CIENCIA

Figura 1.1 Antecedentes filosóficos de la ciencia y sus aportes al desarrollo teórico, metodológico 
y conceptual de la ciencia en enfermería. 
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La metodología estudia las bases filosóficas y epistémicas de la enfermería, que 
abarca desde las epistemologías positivistas hasta las de corte fenomenológico her-
menéutico, así como las de corte sociohistórico. La complejidad del objeto de cono-
cimiento de la enfermería implica abordar enfoques epistemológicos que le permitan 
acceder a la diversidad de dimensiones que lo constituyen.

De ahí que la generación del conocimiento enfermero puede lograrse desde esce-
narios objetivos y claramente definibles, medibles, comparables, evaluables e incluso 
repetibles, hasta escenarios con mayor grado de subjetividad que incluyen determi-
nantes sociohistóricas y culturales, comprensiones, interpretaciones, imaginarios, 
significados, valores, entre otros.

Las bases del cuidado enfermero también integran conocimientos vinculados con 
tales epistemologías, a manera de ejemplo, puede verse la figura 1.2. 

La enfermería como ciencia del cuidado complejo debe albergar las bases generales 
de la investigación científica para aproximarse al objeto de estudio desde la diversi-
dad de enfoques epistemológicos que den cuenta de las múltiples dimensiones del 
fenómeno de cuidado enfermero, los conocimientos y habilidades necesarios para 
contribuir con la evolución de la ciencia enfermera. 

Presentación
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Realidad observada Comprensión

Abstracción, 
emancipación, 

transformación y/o acción 
del cuidado enfermero

Saber del nivel de funciona-
miento físico de una persona y 
de las funciones esenciales del 
cuerpo, como el ritmo cardía-
co, la frecuencia respiratoria, la 
temperatura y la presión arte-
rial (signos vitales).

Cuando la persona refie-
re síntomas como ma-
reo, dolor, náusea, can-
sancio, estado de ánimo, 
entre otros, se hace alu-
sión a un padecimiento 
que puede ser valorado 
subjetiva u objetivamen-
te, pero es referido por 
la comprensión e inter-
pretación de la persona.

El cuidado enfermero in-
cluye prácticas enfocadas 
a la transformación de las 
condiciones de vida de las 
personas, por ejemplo, a 
través de la educación para 
la salud que promueve la 
autonomía y la adaptación 
de la persona a un padeci-
miento crónico, para alcan-
zar mejor calidad de vida y 
desarrollo humano.

Epistemología positivista:
un buen ejemplo del aporte 
del positivismo es el uso de la 
Enfermería Basada en Eviden-
cia (EBE) que, desde la defini-
ción de Granada, España, de 
2002, se define como el “Uso 
consciente y explícito, desde el 
mundo del pensamiento de las 
enfermeras, de las ventajas que 
ofrece el modelo positivista de 
síntesis de la literatura cientí-
fica” (Observatorio EBE, s. f.). 
La EBE (Rodríguez Campo y 
Paravic Klijn, 2011) es un pro-
ceso en el que los problemas 
reales y potenciales que afectan 
la salud de los usuarios se pre-
sentan como preguntas, cuya 
respuesta se busca y evalúa sis-
temáticamente a partir de los 
resultados de la investigación 
científica que sirve de base para 
la toma de decisiones clínicas.

La fenomenología her-
menéutica:
se basa en la búsqueda 
del testimonio y la inter-
pretación del significado 
del fenómeno del cuida-
do, algunas de sus expo-
nentes son V. Hender-
son y J. Watson, quienes 
rescatan la noción de 
intersubjetividad y com-
prensión, elementos 
imprescindibles en la 
relación interpersonal 
que se establece entre el 
profesional de enferme-
ría y la persona para que 
se produzcan cambios 
positivos. J. Paterson 
es también una de sus 
principales exponen-
tes (Paterson y Zderad, 
1988).

Epistemología sociocrítica:
el libro Sociología de una 
profesión: el caso de enfer-
mería, de Latapí y colabora-
dores (1985),
representa avances impor-
tantes de la epistemología 
sociocrítica.
Además, Regina Waldow 
hizo un importante aporte a 
la fenomenología y la teoría 
crítica del cuidado de enfer-
mería (Ramírez et al., 2013).

Figura 1.2. Ejemplos de situaciones de la enfermería y su relación con las epistemologías y su 
orientación. 
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1.1 La ciencia en el mundo medieval

Con el advenimiento del Imperio romano, durante el reinado del emperador Cons-
tantino, se vive una ruptura con el mundo antiguo grecorromano y la paulatina sus-
titución del politeísmo por el cristianismo. El cristianismo desarrolló una forma de 
pensamiento racional sujeto a la fe a través de la filosofía como sierva de la teología, 
es decir, la teología utilizó la herencia filosófica de la Antigüedad para esclarecer las 
verdades de la revelación de las escrituras del cristianismo. 

En el siglo IV, la teología de San Agustín sostiene que el ser humano posee tres 
facultades: memoria, inteligencia y voluntad o amor. El amor a la verdad define la 
vida y es la búsqueda de la verdad en la labor concreta y personal. A la verdad se va 
por medio del amor. Su filosofía del conocimiento deriva del pensamiento platónico 
y supone una síntesis de la mente: la intuición intelectual, la intuición sensitiva y la 
razón discursiva. A través de esta síntesis se supera la inmediatez del animal. La va-
lidez del conocimiento se asienta en la experiencia sublime de acercar al ser humano 
con la divinidad. El conocimiento sensible ocupa el lugar más bajo que genera doxa 
u opinión, el cual es conocimiento cambiante y efímero del que se puede derivar el 
conocimiento inmutable a través del ejercicio de la razón para alcanzar las verdades 
universales (Arenas, 2020).

Para Santo Tomás de Aquino, el entendimiento y la voluntad son potencias del 
intelecto cuya meta es el encuentro con la verdad. Aquino desarrolla un sistema filo-
sófico integral o summa, siguiendo el sistema lógico de Aristóteles, en el que resalta el 
concepto de alma o psique como intelecto, ya que es a través del alma que es posible 
conocer. Las ideas que podemos alcanzar a través del entendimiento son diferentes 
de las formas materiales y se distinguen de éstas. El conocimiento humano de las 
cosas materiales será un conocimiento en potencia y se tendrá que hacer reflexión 
de su imagen sensible para alcanzar la verdad del conocimiento (Marimón, 1977). 
Tomás asume que el conocimiento de la naturaleza es importante porque la existen-
cia del mundo sensible es muestra de la existencia creadora de Dios, y permite a las 
facultades humanas acercarse paulatinamente a la certeza de Dios como fuente de la 
que procede todo lo que existe.

Contexto en el que se ubica la investigación con enfoque cuantitativo 

La ciencia se define tanto por su contenido como por su metodología y estatus 
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epistemológico, y puede definirse en general como el conjunto de enunciados que 
componen teorías que coinciden con hechos empíricos y que son aceptados por una 
comunidad científica (García, 2007). La ciencia se encuentra en permanente cambio 
que se sostiene por las investigaciones de las comunidades científicas. Sin embargo, 
es importante conocer los antecedentes del desarrollo científico actual porque es des-
de ellos que se va construyendo una interpretación actual. 

La invención de la escritura representa uno de los pasos más importantes de la 
humanidad y la ciencia a partir del registro de las tradiciones orales y con ello el de-
sarrollo de la actividad filosófica. En la Grecia de los siglos VI y V a. C., la escritura y 
su difusión contribuyó al desarrollo de la filosofía y su enseñanza (Lindberg, 2002). 
La ciencia antigua en general se enfoca al conocimiento de la naturaleza, e incluía 
en su estructura la magia, la religión, el misticismo y la mitología. Son los primeros 
filósofos de la Antigüedad quienes tomarán la tarea de sustituir el mito por la filosofía 
y desde ahí buscar la explicación racional del mundo y sus fenómenos. Su labor se 
podía referir a la historia, la filosofía, la medicina, la astronomía o la biología, ya que 
no existía aún una definición disciplinar.

A continuación, se explicarán brevemente algunas de las ideas de los principales 
filósofos de la Antigüedad cuyas aportaciones contribuyeron al proceso de desarrollo 
del conocimiento científico.

1.1.1 Aportaciones al conocimiento de Sócrates, Platón y Aristóteles

Presocráticos

Los primeros filósofos, 
denominados presocrá-
ticos, transitan del mito 
al logos, siendo precur-
sores de la filosofía y de 
la ciencia moderna. Sus 
intereses incluyen la ex-
plicación del origen del 
mundo y la realidad de 
las cosas (Schneider, 
2005). El asombro y la 

El origen de la filosofía es también el origen 

de la ciencia en el sentido de saber racional 

sobre el mundo, por eso los presocráticos 

son importantes, ya que fueron los primeros 

en abandonar el mito para darse a la bús-

queda de las verdades racionales de la filo-

sofía y la ciencia.

Para recordar
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curiosidad engendraron en los presocráticos el deseo por la búsqueda del saber y la 
sabiduría, y con ello, el tránsito de la curiosidad a la ciencia. Su propuesta está ligada 
a la observación de la naturaleza y la disponibilidad de instrumentos técnicos de la 
época que se reflejan en explicaciones que están entre la teoría y la analogía natural. 

Sócrates

La ciencia de Sócrates es una ciencia humana que busca lo que es justo y lo que la 
vocación divina le exige, y coloca la primera piedra en torno a la metafísica de la in-
terpretación del fenómeno humano (Echeverría, 2016). En su reflexión, se pregunta 
por la naturaleza del conocimiento, por ejemplo: ¿qué significa saber algo?, ¿creer es 
lo mismo que conocer? Sócrates no se interesa en el estudio de la naturaleza, ya que 
su preocupación central es el comportamiento del ser humano y la justicia, ya que el 
conocimiento y la verdad son importantes en la medida que permiten tener una vida 
virtuosa tanto en lo individual como en lo colectivo. 

Este filósofo busca demostrar que existen normas absolutas y universales que cons-
tituyen la base del conocimiento y de la recta acción, ya que quien conoce el bien, 
no puede actuar mal. Para la filosofía socrática, el obstáculo principal para llegar al 
conocimiento es creer que se sabe y no darse cuenta de la propia ignorancia. Los seres 
humanos no podemos conocerlo todo, dada la finitud de nuestras facultades, por lo 
que siempre nos encontramos a medio camino entre algún tipo de saber y la igno-
rancia. Así, el ser humano debe liberarse de la ilusión del falso saber (Villar, 1997) y 
tomar conciencia de los límites del conocimiento que puede alcanzar, eso es lo que 
significa la sentencia “Sólo sé que nada sé”. 

El debate y la confrontación de ideas entre Sócrates y los sofistas fue una constante, 
ya que las diferencias entre ellos abarcaban los métodos y contenidos de conocimien-
to. Para los sofistas, el conocimiento debía tener utilidad práctica para persuadir a 
los demás mediante la oratoria y la retórica y la oratoria empleada en las asambleas 
de la ciudad y en los tribunales. Para Sócrates, el conocimiento debía orientar a los 
seres humanos sobre lo verdadero, lo bueno y lo bello, para alcanzarlo a través de las 
acciones. 

El método socrático consiste en hacer las preguntas correctas que permitieran a 
los seres humanos examinar su alma y encontrar la verdad, de ahí que su método se 
denomina mayéutica, término derivado del griego maieutiké, partera. El arte de la 
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partera es saber emplear los ungüentos y pociones que permiten dar a luz al cuerpo, 
y se parece al de Sócrates en que, en lugar de pociones, usaba preguntas para ayudar 
al discípulo a dar a luz las ideas que guardaba en su interior. 

Una vez que las ideas salían del alma del discípulo, era necesario analizarlas y sa-
ber si eran verdaderas o si se trataba de falsedades que debía desechar. La clave de 
la mayéutica radica en que el filósofo haga preguntas adecuadas para ayudar a dar a 
luz el conocimiento, hacer preguntas a los discípulos para que, mediante el ejercicio 
racional, estos fueran capaces de llegar por sí mismos a las verdades universales. 

Para Sócrates, la ley es el orden natural que se expresa tanto en el pensamiento hu-
mano como en la organización social. Conocer las leyes inmutables de la naturaleza 
a través del intelecto hace posible aplicarlas en la organización social y moral de los 
seres humanos.

PARA SABER MÁS

     

En la página de National Geographic es posible 
profundizar en la vida y pensamiento de Sócrates: 
Sócrates, el maestro de Grecia. 

En este video se observa en qué consistió el pensa-
miento del filósofo Sócrates. Unboxing Philosophy. 
Sócrates. 
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Platón

El camino propuesto por Platón para alcanzar el conocimiento es el diálogo y la 
polémica como lucha de ideas que se oponen entre sí para llegar a la elucidación del 
conocimiento universal que supera la contradicción. Tradicionalmente, este méto-
do se conoce como dialéctica, y consiste en el diálogo con posiciones muchas veces 
contrarias; es el arte de pensar ligado al lenguaje, como una gramática de las ideas, 
elaboración técnica de los conceptos y de sus relaciones.

Para Platón, existe oposición entre forma y materia, es decir, entre esencia y apa-
riencia. Estas distinciones ontológicas producen diferentes tipos de conocimiento, 
pues el conocimiento de la esencia conduce a la verdad y a la ciencia o episteme, 
mientras que el conocimiento de la apariencia es imperfecto y conduce a la opinión 
o doxa. El verdadero conocimiento no se basa en las apariencias que son variables y 
cambiantes, sino que debe basarse en aquello que no cambia y es universal, es decir, 
en la esencia o eidos. Por ello, la ciencia no puede basarse en apariencias ni opiniones, 
sino que debe enfocarse en el conocimiento de lo esencial, de lo que no cambia y se 
mantiene constante a pesar de los diferentes puntos de vista.

 PARA SABER MÁS

El video que se propone da una panorámica de las 
ideas filosóficas más relevantes, en particular las de 
Platón: This is Philosophy. Capítulo 1: Platón (Vladi-
mir Sosa, 2022).

Aristóteles

Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, propone una interpretación diferente de 
la dualidad entre apariencia y realidad, entre doxa y episteme, entre conocimiento y 
opinión. Este filósofo no rechaza tajantemente la opinión, sino que le reconoce valor 
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al considerar que puede ser la base del conocimiento cuando la opinión coincide con 
la realidad y se explica con buenas razones.

Tampoco niega el valor de la percepción, por lo contrario, asume que el ser huma-
no tiene una tendencia innata a conocer y que la percepción sensible es la primera y 
más universal forma de conocimiento. 

Posteriormente, plantea la importancia de la memoria como facultad que permite 
la construcción paulatina y acumulativa de conocimiento derivado de la experiencia 
y la percepción, y la identifica como elemento indispensable para ejercitar el pensa-
miento y el raciocinio. Aristóteles propone diferentes niveles de conocimiento: epis-
teme o ciencia y arte o techné. La ciencia es el conocimiento racional de las causas que 
tiene por finalidad simplemente alcanzar la verdad sin ninguna otra utilidad, mien-
tras que el arte es el conocimiento racional práctico para satisfacer las necesidades de 
la vida (Gómez, 2016).

Para Aristóteles, la ciencia es un sistema de enunciados que son verdaderos en la 
medida en que coincidan o correspondan con la esencia de los objetos a los que se 
refieren. Según el filósofo, hay que demostrar la episteme a través de la facultad ra-
cional, encontrando en las propiedades esenciales de los objetos aquello que permita 
captar lo que es y cómo es el objeto, aquello que lo hace ser lo que es.

En la gnoseología o teoría del conocimiento aristotélico, el verdadero objeto de co-
nocimiento es la realidad —formada por materia y forma— accesible para su conoci-
miento tanto a los sentidos como a la razón. Las cosas tienen esencia y a través de la 
razón es posible conocerla, así como es posible expresar su verdad desde las palabras. 
Por tanto, la verdad no está en las cosas, sino en el lenguaje que expresa la esencia de 
las cosas. La razón y la percepción sensible acceden a la esencia y la expresan como 
conocimiento mediante el enunciado que corresponde con la realidad y se rige por la 
lógica como leyes del pensamiento correcto para transferir la verdad de un enuncia-
do a otro en el razonamiento correcto. Así, la verdad o falsedad no se dan en las cosas, 
sino en el pensamiento y en los enunciados con los que se expresa el pensamiento, 
por lo que Falso es, en efecto, decir que lo que es, no es, y que lo que no es, es; verdadero, 
que lo que es, es, y lo que no es, no es.

Mientras Platón rechazaba el conocimiento del mundo material por ser cambiante 
y engañoso, Aristóteles sí lo consideraba digno de ser estudiado, ya que lo podía ver, 
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tocar y entender. Para Aristóteles, el ser humano tiene la tendencia natural de buscar 
el conocimiento, ya que inicia con las percepciones, y como éstas son agradables, 
motivan al ser humano a buscar el conocimiento, elevándose poco a poco desde la 
percepción y sensaciones, a través de la memoria que posibilita el aprendizaje, hasta 
el conocimiento racional abstracto propio de la episteme o filosofía o ciencia. 

La ciencia o episteme tiene como finalidad alcanzar el conocimiento racional que 
no presta ninguna utilidad salvo la de conocer las causas de lo que existe. Además de 
la episteme, Aristóteles plantea una forma de conocimiento que también conoce las 
causas, pero se enfoca a la satisfacción de las necesidades prácticas de la vida; a tal 

Para Aristóteles, la episteme es la ciencia capaz de conocer las causas 

y los rasgos esenciales de los objetos mediante la razón. La episteme 

es conocimiento racional y ciencia que se expresa como un sistema de 

enunciados sobre determinados objetos de conocimiento, y su fin último 

es la búsqueda de la verdad. El arte es también conocimiento racional 

que conoce las causas y lo esencial de las cosas, pero se aplica en sa-

tisfacer las necesidades de la vida. 

Para recordar

conocimiento lo denomina arte o techné. Aunque se le recuerda como filósofo, Aris-
tóteles también dedicó gran parte de su estudio a la biología, la botánica y la medici-
na, e incluso es reconocido en el ámbito de las ciencias sociales y la filosofía práctica 
desde la vertiente ética, política y estética, las cuales fueron de gran relevancia para la 
tradición filosófica. Lo polifacético de sus intereses y su apego a la realidad y al estu-
dio práctico de las cosas, marcó un punto de inflexión no sólo en la filosofía, sino en 
el conocimiento en general. Su legado fue recogido por los romanos, los árabes y los 
persas, fue modelo en el medioevo y llegó hasta la Italia del Renacimiento.

PARA SABER MÁS

Consulta los siguientes videos sobre la filosofía del conocimiento de Aristóteles:
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1.2 Corrientes filosóficas en la investigación cuantitativa

La investigación cuantitativa sienta sus bases en la Modernidad con filósofos como 
René Descartes, quien cuestiona los métodos heredados de Aristóteles y el tomismo 
medieval para proponer la racionalidad matemática como modelo de conocimiento.

Una de las corrientes de pensamiento más fuertes de la Antigüedad, el pitagorismo, 
es antecedente importante para la visión cuantitativa de la ciencia. Para el pensa-
miento pitagórico, los números son la esencia de la realidad, todo lo que existe lo 
hace en función de la medida y la cantidad, todas las cosas tienen un orden mate-
mático subyacente. De ahí que para conocer la realidad es indispensable conocer las 
matemáticas como vía hacia el descubrimiento de la esencia de la naturaleza y de 
todo cuanto existe. El concepto del orden numérico matemático llega con gran fuerza 
hasta el Renacimiento, y autores como Galileo consideran que la naturaleza está es-
crita en lenguaje matemático, por lo que para conocerla es indispensable entender su 
lenguaje. Las matemáticas son el principio fundamental que constituye la realidad, y 
comprender las propiedades de los números y sus relaciones es la vía al conocimiento 
verdadero de la naturaleza. Los sentidos se pueden equivocar, las opiniones también, 
pero el orden matemático de la naturaleza es algo objetivo que se puede alcanzar 
conociendo el lenguaje propio de la naturaleza, esto es, la matemática (Covarrubias 
et al., 2012).

Teoría del conocimiento de 
Aristóteles. Tuercas y Torni-
llos

El Conocimiento en Aristóte-
les. Unboxing Philosophy
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1.2.1 Racionalismo y empirismo

Racionalismo y empirismo son comúnmente denominadas corrientes epistemoló-
gicas y constituyen parte del debate sobre el problema del origen del conocimiento. 
Ambas corrientes se preguntan por el origen del conocimiento, esto es, se interesan 
por averiguar cuál es la fuente de la que proviene. En términos generales, el racio-
nalismo propone que el conocimiento proviene del ejercicio del razonamiento y las 
facultades intelectuales, mientras que el empirismo propone que el conocimiento 
proviene de la experiencia y la percepción sensible.

Racionalismo

El racionalismo es la teoría epistemológica que plantea que el conocimiento se pue-
de lograr independientemente de la percepción y la experiencia, a través del pen-
samiento racional. Con ello, se cuestiona la ciencia vieja de la tradición escolástica 
medieval. Hay un rechazo a la doctrina escolástica, que comparaba opiniones de los 
antiguos maestros del género y se basaba en la interpretación canónica de las Escri-
turas para garantizar la verdad. El racionalismo considera a la razón, del latín ratio, 
como la única fuente confiable de conocimiento humano, ofreciendo así una alterna-
tiva a la idea medieval de la fe y la revelación como vías de acceso al conocimiento.

La epistemología racionalista se desarrolla a través de los trabajos de filósofos que 
también eran matemáticos, como Descartes, Leibniz y Spinoza, a quienes se les con-
sidera como los tres grandes racionalistas del siglo XVII, de ahí que en la vertiente 
racionalista podemos rastrear los orígenes de la ciencia cuantitativa moderna. El ra-
cionalismo se basa en la deducción como forma de razonamiento que parte de los 
principios generales del pensamiento y la lógica, vinculados con las matemáticas. Su 
filosofía anticipa la lógica moderna y la filosofía analítica.

Descartes criticaba los métodos de pensamiento establecidos en la filosofía medie-
val, por lo que su pensamiento marcó el paso del mundo medieval al mundo de la 
modernidad filosófica. Muchos trabajos y conceptos filosóficos llevan hoy el adjetivo 
“cartesiano” para indicar su origen en los postulados de este pensador. Sus obras gi-
ran en torno a la crítica de los métodos de pensamiento de la tradición aristotélica 
y escolástica, y se enfocan en la construcción de un nuevo método para dar con la 
verdad, a través de la duda metódica, y el ego cogito o “yo pienso” como facultad cog-
noscitiva autoevidente del sujeto pensante.
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En El discurso del método, Descartes plantea una concepción de la razón humana 
distinta a la del pensamiento medieval. El conocimiento se adquiere no por la habili-
dad personal, sino por el empleo del método, el cual habrá de allanar el camino al co-
nocimiento, y es el instrumento para que la razón humana alcance el saber a prueba 
de dudas. Por ello, Descartes procede a diseñar un método de conocimiento racional 
basado en la duda, el análisis, la síntesis y la verificación. El ego cogito proviene de 
la sentencia cartesiana cogito ergo sum, “pienso, luego existo”, en donde el ego cogito 
afirma la presencia de una subjetividad yoica pensante y se convierte en la primera 
verdad autoevidente del racionalismo: el sujeto de conocimiento se da cuenta de que 
piensa y puede conocer. 

El mundo como cosa extensa (o res extensa, en latín), el cuerpo e incluso los senti-
dos cumplen un papel secundario frente a la evidencia e inevitabilidad del ego pen-
sante cartesiano: aun cuando dude, pueda ser engañado o incluso se equivoque, es 
innegable y necesario que el yo pensante exista para que pueda padecer cada una de 
estas afecciones intelectuales.

El método cartesiano establece cuatro reglas para orientar el intelecto en su camino 
hacia la verdad, caracterizada como claridad y distinción como criterios de verdad. 
Sostiene que para conocer es indispensable primero dudar de todas las certezas que 
se han aceptado previamente, y entonces analizar parte por parte los conocimientos 
previamente adquiridos. La duda metódica consiste en dudar de todo aquello que 
no se muestra de manera evidente, es decir, clara y distintamente a la mente atenta y 
abierta, por lo que la evidencia es el paso indispensable para ponerse en camino del 
conocimiento. Esto implica aceptar como verdadero sólo aquello que sea evidente, y 
rechazar como falsas todas las ideas que no se muestren con claridad y distinción, es 
decir, que no sean evidentes a la mente atenta y abierta.

Posteriormente, es indispensable distinguir o separar las partes de un todo para 
poderlo conocer en profundidad, éste es el paso del análisis, para ello es necesario 
dividir todas las dificultades y examinar las partes tanto como sea posible a través 
del análisis, ordenar los pensamientos para distinguir los objetos más simples para 
ir luego ascendiendo hacia los más complejos (Labastida, 1990). Descartes propone 
que toda realidad se compone de partes simples que se aprehenden por intuición 
inmediata, que luego son susceptibles de armado y desarmado mediante la facultad 
racional.
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Una vez realizado el análisis de los aspectos o elementos, es necesario realizar la 
síntesis, es decir, reintegrar y reordenar las partes del todo, organizando y jerarqui-
zando de lo más simple a lo compuesto, lo que constituye el paso de la síntesis. La 
última fase del método consiste en hacer enumeraciones completas y exactas que 
permitan reintegrar la totalidad del objeto de conocimiento para asegurar que no 
falten elementos.

Por su parte, Leibniz plantea que las verdades derivadas del razonamiento son ver-
dades necesarias. Tal es el caso, por ejemplo, de los denominados principios lógicos, 
como el de no contradicción, que establece que A no puede ser no A al mismo tiempo 
y en el mismo sentido, esto es, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O 
bien, el principio lógico de la exclusión del término medio, o tercero excluido, que 
significa que las afirmaciones son verdaderas o falsas, y no pueden ser al mismo tiem-
po verdaderas y falsas. 

Los principios lógicos anteriores fueron planteados por Aristóteles, pero son ejem-
plo de la necesidad de las verdades racionales que proponía Leibniz. También dis-
tinguió las verdades de hecho, que no son necesarias, pero que están supeditadas a 
la experiencia; el principio de razón suficiente permite establecer racionalmente las 
causas de lo que existe, es decir, algo existe porque existe razón suficiente para su 
existencia. 

Para el racionalismo es posible acceder al conocimiento sin tener experiencias 
perceptivas, pues el conocimiento sigue una lógica racional con leyes y reglas del 
razonamiento que no requieren de la experiencia sensible. Las leyes lógicas del ra-

Para el racionalismo, el conocimiento se alcanza a través del pensa-

miento y del ejercicio intelectual que no requiere de la experiencia de los 

sentidos para conocer, sino que todo conocimiento se basa en el uso del 

razonamiento para alcanzar verdades necesarias que sean evidentes, 

claras y distintas. El conocimiento racional se basa en las leyes lógicas 

que de manera innata se encuentran en la facultad intelectual del sujeto 

de conocimiento.

Para recordar
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zonamiento son innatas y se encuentran en el intelecto desde el momento en que 
nacemos, por lo cual son la base para el desarrollo de las matemáticas que obedecen 
al ejercicio de la razón sin interferencia de la percepción y la experiencia. Descartes, 
Leibniz y Spinoza anticipan la lógica y la filosofía analítica y lingüística del siglo XX.

Empirismo

A la inversa del racionalismo, el empirismo plantea que es indispensable confiar en 
la experiencia sensible como fuente de ideas y conocimiento. Más específicamente, el 
empirismo es la teoría epistemológica que establece que el

conocimiento proviene de la sensibilidad, la percepción y la experiencia. Ello sig-
nifica que nada puede conocerse sin que primero haya pasado por la experiencia de 
los sentidos.

El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, y 
enfatiza la importancia de la evidencia empírica en la formación de ideas. Para esta 
postura, las ideas innatas no existen como tales, sino que toda idea, incluso las ideas 
lógicas, se forman gracias a la experiencia y a la costumbre, es decir, se derivan de 
relaciones de experiencias sensoriales previas. 

El empirismo en la filosofía de la ciencia enfatiza la evidencia derivada de la obser-
vación y la experimentación, por lo que las hipótesis y teorías surgen de la observa-
ción de la naturaleza y no del razonamiento y la intuición desprovisto de experien-
cia sensible. El empirismo se vinculó con los primeros científicos naturales porque 
satisface el modelo de la ciencia natural que se basa en la observación de los hechos 
de la naturaleza para poderlos conocer, aunque sus leyes tienen carácter tentativo y 
probabilístico, sujeto a continuas revisiones y verificaciones. Empiristas modernos 
son Bacon, Locke, Berkeley y Hume. En el siglo XX, los principios del empirismo 
fueron extendidos y aplicados por los filósofos pragmáticos y los positivistas lógicos. 
Para Locke, el alma como facultad de conocimiento es una página en blanco cuyas 
letras, que son el conocimiento, se escriben a través de la experiencia. 

El conocimiento sólo es representación de las cosas, ya que todas las ideas proceden 
de la experiencia de las cosas, sea esta experiencia interna o externa, siendo que la 
mente pasiva se limita a recibir las impresiones de los sentidos. La mente construye 
ideas complejas a partir de ideas simples, y se agrupan por semejanza, contigüidad o 
causa-efecto. 
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La verdad puede ser de hecho, basada 
en la experiencia directa; y de razón, es 
decir, como fruto del juicio necesario 
del pensamiento. Para Locke, al nacer, 
la mente es una pizarra en blanco o ta-
bula rasa y todo conocimiento resulta 
de experiencias que ingresan a la men-
te desde las experiencias del cuerpo. El 
conocimiento de las ideas es posible 
porque las ideas son representaciones 
de cosas experimentadas. Pero si las re-
presentaciones son copias de nuestras 
experiencias, ¿qué tan precisas son? 
Locke distingue las cualidades prima-
rias y secundarias de un objeto de la 
experiencia y problematiza cuán pre-
ciso podría ser el conocimiento de los 
sentidos.

Para Hume, sólo la experiencia y la 
experimentación son válidas para el entendimiento humano, no es posible conocer 
al margen de la experiencia, por lo que el conocimiento procede de los hechos y de 
las impresiones que estos producen en las facultades del sujeto de conocimiento. En 
la vida normal se confirma nuestro conocimiento, se establece un nexo causal y sólo 

Locke distingue las propiedades 

que estaban en o con el objeto y 

las que existían dentro de la men-

te del sujeto de la experiencia. Por 

ejemplo, el objeto tiene una textu-

ra, pero la idea de “suavidad” está 

en el sujeto. El objeto tiene cierta 

propiedad que se puede denomi-

nar temperatura, pero lo “calien-

te” y lo “frío” son ideas en el suje-

to de conocimiento.

Un ejemplo

El racionalismo y el empirismo responden de manera contraria al pro-

blema sobre el origen del conocimiento, ya que para el racionalismo la 

razón es la fuente del conocimiento, mientras que para el empirismo lo 

es la experiencia y la percepción. Para el racionalismo, la percepción y 

la experiencia no son vías confiables para alcanzar conocimiento; mien-

tras que, para el empirismo, incluso las ideas y la lógica se forman en la 

mente humana a partir de las experiencias y la percepción.

Para recordar
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se tiene la impresión de un fenómeno a otro; una sucesión constante de un fenómeno 
a otro produce el orden lógico del pensamiento. Así, la noción de causa, por ejemplo, 
no es innata, sino que se produce gracias a la experiencia. 

Hume coincidió con Locke en que el alma como facultad de conocimiento es una 
pizarra en blanco, tabula rasa, y que todo conocimiento se origina de los sentidos, 
pero pensó que era difícil llegar a alcanzar la certeza del conocimiento, por lo que su 
postura incluye un grado de escepticismo. Para él, las percepciones producen impre-
siones en el pensamiento, por lo que no es posible tener ideas sin impresiones sen-
soriales. Así, el razonamiento puro, al margen de la experiencia sensible, no conduce 
realmente al conocimiento, porque carece de las impresiones sensoriales de la expe-
riencia y la percepción, las cuales son prueba de una realidad externa independiente, 
que es la base para conocer.

La síntesis kantiana entre empirismo y racionalismo

En el siglo XVIII, también llamado Siglo de las Luces, se alcanza un mayor desa-
rrollo del conocimiento por parte de las ciencias naturales, por ejemplo, a través de la 
física de Newton y las leyes de la gravitación universal. Kant se cuestionó por qué la 
ciencia era capaz de progresar mientras que la filosofía se encontraba enfrascada en 
la discusión entre el empirismo y el racionalismo. En el afán de comprender a qué se 
debía el progreso de las ciencias naturales, Kant se dio cuenta de que era indispensa-
ble replantear el problema, y en lugar de cuestionar por el origen del conocimiento, 
como lo hacían tanto empiristas como racionalistas, se preguntó por cuáles son las 
condiciones de posibilidad del conocimiento, con lo que dio cuenta de que el progreso 
de la ciencia requiere de la inclusión tanto de la percepción y la experiencia sensible 
como de la razón.

Kant (2003) postula que la razón pura es la facultad que genera el conocimiento 
universal y necesario del sujeto de conocimiento. En la razón pura se encuentran las 
formas puras de la sensibilidad y las formas puras del entendimiento, y en ellas se 
encuentran el espacio-tiempo y las categorías; son innatas, universales y necesarias 
para la creación del conocimiento.

En las formas puras de la sensibilidad se encuentran tanto el espacio como el tiem-
po, los cuales permiten darle orden y sentido a la experiencia, ya que todo lo que se 
puede conocer se da en dichos elementos. Sería imposible que el sujeto de conoci-
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miento pudiese tener experiencia sensible de objetos que no estuvieran en las coor-
denadas de espacio y tiempo. Estos son formas puras de la sensibilidad porque son 
las condiciones que hacen posible que se pueda tener alguna experiencia sensible o 
percepción, esto es, todo lo que puede percibirse, se percibe como fenómeno que se 
encuentra en algún lugar y con una persistencia temporal.

Por otra parte, en las formas puras del entendimiento se encuentran las catego-
rías, que son grandes conceptos que permiten organizar el pensamiento, y en última 
instancia, son conceptos puros que se aplican a los contenidos de la experiencia y la 
percepción para poder conocer. Antes de Kant, Aristóteles planteó la existencia de las 
categorías como parte de la lógica, esto es, de las leyes del razonamiento. Kant (2003), 
por su parte, organiza las categorías como se muestra a continuación.

Categoría Formas de 
entendimiento Categoría Formas de

entendimiento

De la cantidad
Unidad

Pluralidad
Totalidad

De la relación

Inherencia y subsistencia 
(sustancia y accidentes)

Causalidad y dependencia 
(causa y efecto)

Comunidad (acción recí-
proca entre el paciente y el 

agente)

De la cualidad
Realidad
Negación

Limitación
De la modalidad

Posibilidad-imposibilidad
Existencia-no existencia
Necesidad-contingencia

Figura 1.3. Categorías y formas de entendimiento según Kant. Fuente: Encyclopaedia Her-
der (2017).

Las categorías son formas puras del entendimiento porque son las estructuras lógi-
cas que posibilitan la formación de conocimiento. El sujeto de conocimiento nunca 
puede ir más allá o alejarse de las categorías del entendimiento, pues éstas dan forma 
y organizan la experiencia y la percepción porque el conocimiento requiere como 
condición para su existencia tanto de la razón como de la experiencia y de la percep-
ción. El conocimiento tiene forma y contenido, la forma proviene de las categorías 
y conceptos de la razón pura, mientras que el contenido proviene de la sensibilidad, 
la experiencia y la percepción. Para que exista conocimiento se requiere de ambas: 
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de la percepción que se da a través del espacio-tiempo, así como de las categorías del 
entendimiento, que son los conceptos lógicos que le dan forma a los contenidos de 
la experiencia.

El conocimiento de los fenómenos requiere de los contenidos que proporcionan los 
sentidos y que son ordenados por las categorías o formas puras del entendimiento. 
Así, la razón pura, que está en todo sujeto de conocimiento posible, desempeña un 
papel activo al organizar los objetos de la experiencia y de la percepción para darles 
forma y coherencia lógica racional.

La sensibilidad por sí misma no hace posible pensar los objetos, se necesita de la 
comprensión que proporcionan los conceptos para poder pensar los contenidos de 
las percepciones. Por ello, sin la percepción y la experiencia, los pensamientos esta-
rían vacíos, pero sin las categorías y conceptos del entendimiento, las experiencias y 
las percepciones no tendrían sentido ni orden alguno, ni podrían ser pensadas. De 
esta manera, la experiencia perceptiva proporciona los contenidos al intelecto, y el 
intelecto aplica las categorías a los contenidos de la experiencia. 

Para el pensamiento de Kant no es posible conocer algo que no pueda ubicarse en 
las coordenadas espaciotemporales, porque no sería posible percibirlo, de ahí que el 
espacio-tiempo es un límite del conocimiento, ya que todo lo que caiga fuera de las 
categorías espacio temporales no puede conocerse. Entonces, solamente podemos 
conocer de los objetos aquello que pueda ser aprehensible por la percepción de lo 
espacio temporal, y aquello que pueda ser asequible a través de las categorías puras 

La teoría del conocimiento de Kant sintetiza elementos del racionalismo 

y el empirismo para hablar de las condiciones de posibilidad del cono-

cimiento. Kant plantea que existen límites del conocimiento, pues no es 

posible conocer las cosas como son en sí mismas, no es posible acceder 

directamente a la realidad en sí y verla tal como es mediante la percep-

ción, sino que al percibir se pone en acción al mismo tiempo la razón 

que filtra los contenidos de la experiencia, los organiza y les da forma a 

través de los conceptos y categorías.

Para recordar



41Antecedentes filosóficos de la investigación

del intelecto, pero es imposible conocer cómo son y qué son las cosas en sí mismas. 
Kant afirmaba que sólo puede conocerse aquello que el sujeto pone en los objetos 
de conocimiento, es decir, las formas puras de la sensibilidad y las formas puras del 
entendimiento. El conocimiento de las cosas nunca podrá ir más allá de las formas 
puras de la percepción y del entendimiento que dan forma e influyen en todo lo que 
experimenta el sujeto que conoce. Gracias a las formas puras del entendimiento que 
aplica la razón pura a los objetos de la experiencia, se hace posible el pensamiento y 
los juicios o enunciados que expresan el pensamiento y construyen el conocimiento 
de la ciencia.

1.2.2 El positivismo

El positivismo es una filosofía de la ciencia que se genera en la tradición racionalis-
ta y empirista, y se expresa principalmente en el pensamiento de Augusto Comte en 
el siglo XIX, entre otros autores. El positivismo privilegia el conocimiento científico, 
especialmente de las ciencias naturales, debido a su método que permite partir de la 
observación hacia la experimentación y a la postulación de leyes capaces de explicar 
y predecir los hechos y sus causas. Si bien el método experimental se origina en las 
ciencias naturales, con el positivismo se hace aplicable también al conocimiento de 
los hechos humanos y sociales.

Para Comte, el conocimiento de la humanidad ha transcurrido sucesivamente por 
tres estados teóricos diversos: el estado teológico o ficticio; el estado metafísico o 
abstracto; el estado científico o positivo. En el estado teológico, el conocimiento se 
explica los hechos como causados por la intervención de seres divinos o sobrenatu-
rales, mientras que en el estado metafísico el conocimiento se produce por la abs-
tracción de las potencias divinas que tiene lugar en la mente humana. Por ejemplo, la 
idea aristotélica del motor inmóvil es en realidad una abstracción de la idea de Dios. 
Finalmente, Comte plantea que la fase más alta y desarrollada del conocimiento es 
el estado positivo, porque el conocimiento se forma a partir del ejercicio de la razón 
mancomunadamente con la percepción y la experiencia.

Para el positivismo, el sujeto descubre el conocimiento, tiene acceso a la realidad a 
través de la razón y los sentidos, y los sentidos garantizan el acceso al conocimiento 
de los hechos de la realidad, ya que los hechos son externos y ajenos al sujeto de cono-
cimiento, y la garantía del acceso a su verdad se da a través de la experiencia empírica. 
El conocimiento es, entonces, la correspondencia empírica racional entre el sujeto y 
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el objeto de conocimiento (Martínez, 2009). El conocimiento positivo, pasado por el 
tamiz de la razón, la percepción y la experiencia, se enfoca en el conocimiento de las 
causas que producen hechos para hallar así las regularidades del mundo que permi-
tan deducir las leyes de la naturaleza para aplicarlas a hechos desconocidos y poder 
predecir su ocurrencia con base en leyes generales de la naturaleza. Comte plantea 
una jerarquía del conocimiento que va de las ciencias más simples o generales, hacia 
las más específicas (Pérez Tamayo, 1998):

Figura 1.4 Jerarquía de las ciencias según Comte, elaboración propia con información de Pérez 
Tamayo (1998).

Desde esta perspectiva, las matemáticas son el conocimiento más simple, pero so-
bre todo, una herramienta para conocer científicamente, un instrumento de trabajo 
del científico del cual no se debe abusar. En la secuencia, cada ciencia depende de los 
hechos y leyes establecidos por la ciencia anterior, por lo que no son ciencias separa-
das, sino formas progresivas de conocimiento que se va haciendo cada vez más espe-
cífico. Debido a la especificidad de cada ciencia, se hace necesario no un solo método, 
sino la adaptación de un método científico general que incluye la observación, la 
experimentación y la comparación. La sociología es para Comte el punto culminante 
del progreso científico al tener como objeto de estudio a la sociedad. La sociología 
como ciencia de la sociedad debe ser una especie de física social, capaz de explicar los 
hechos sociales sin las fantasmagorías de la teología y de la metafísica.

El positivismo como filosofía de la ciencia tuvo su auge en el siglo XIX, la misma 
época en que Florence Nightingale (1990) menciona en sus Notas sobre enfermería 
que “la enfermera que no fuera capaz de observar no tenía nada que hacer en la en-
fermería”, con lo que claramente se muestra el enorme impacto del positivismo en la 
naciente ciencia de enfermería decimonónica.
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PARA SABER MÁS

En el siguiente recurso es posible analizar con 
mayor profundidad el enorme impacto que el posi-
tivismo ejerció sobre las teorizaciones y visiones del 
mundo propias del origen de la ciencia enfermera. 
Influencia del positivismo en la enfermería de la Fa-
cultad de Enfermería y Obstetricia.

El Círculo de Viena

A finales del siglo XIX y principios del XX, se extendió la influencia del positivismo. 
Al inicio del siglo XX, Viena y Berlín eran centro del desarrollo de todas las áreas de 
conocimiento, con un espíritu antimetafísico que buscaba el desarrollo de la ciencia. 
El pensamiento de Ernst Mach fue el punto de partida del denominado Círculo de 
Viena y la idea de la ciencia unificada, es decir, un modelo de desarrollo científico en 
donde las divisiones entre ciencias como matemáticas, física, psicología, entre otras, 
quedaran eliminadas por ser meras divisiones arbitrarias y artificiales. Mach rechaza-
ba tajantemente cualquier intuición metafísica o puramente racional, y pugnaba por 
un empirismo sensualista como base de todo conocimiento, al rechazar todo saber 
que no se derive de las sensaciones y la percepción (Pérez Tamayo, 1998).

Las ideas de Mach fueron inspiración para el grupo de filosofía de la ciencia deno-
minado Círculo de Viena, que buscaba unificar el dominio de la ciencia y extender 
su conocimiento a todas las formas y áreas del saber a través del trabajo colectivo de 
los científicos y los filósofos de la ciencia. Fue un grupo de destacados científicos de 
diversas ramas del saber, con gran interés por los problemas lógicos, matemáticos y 
epistemológicos. 

Las ideas leídas y discutidas al interior del círculo incluyeron: el positivismo, los 
fundamentos y métodos de las ciencias empíricas, su logística y aplicación en la rea-
lidad y la sociología positiva. El Círculo buscaba establecer una concepción científica 
del mundo a partir de la ciencia unificada que permitiese alcanzar el saber total libre 
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de errores. 

Para el Círculo de Viena, la ciencia debe depurar su propio lenguaje para alcanzar 
verdaderos conocimientos libres de presuposiciones metafísicas o incluso filosóficas. 
De ahí que una parte de su método incluye el análisis lógico del lenguaje para eli-
minar los falsos problemas heredados de la tradición filosófica. Por ello, la filosofía 
del Círculo de Viena también se denomina empirismo lógico, positivismo lógico o 
neopositivismo. Dado que la ciencia trabaja con enunciados derivados de la obser-
vación, la ciencia se debe asegurar de que los enunciados que utiliza para la forma-
ción del conocimiento estén en concordancia con los hechos observados y libres de 
presuposiciones y prejuicios teológicos y metafísicos. Es decir, la ciencia debe tener 
criterios claros de demarcación que distinga entre los enunciados de las ciencias em-
píricas y los enunciados de orden metafísico. 

A través del análisis lógico del lenguaje es posible superar no sólo a la metafísica 
en el sentido clásico del término, en especial a la metafísica escolástica y a la de los 
sistemas del idealismo alemán, sino también a la metafísica escondida en la filosofía 
moderna y en el pensamiento de Kant (Lorenzano, 2002). El análisis lógico de los 
conceptos fundamentales de la ciencia permite refinar los conceptos metafísicos es-
trechamente vinculados a ellos desde tiempos remotos, por ejemplo, conceptos como 
espacio, tiempo, sustancia, causalidad y probabilidad tendrían que separarse de su 
orientación metafísica para alcanzar su carácter descriptivo de hechos naturales o 
sociales.

Para el positivismo lógico, la base del conocimiento son las observaciones en tanto 
sensaciones, y los enunciados a los que dan lugar las observaciones se llaman enun-
ciados observacionales. Tales enunciados son la base para la formación de las expli-
caciones, hipótesis, teorías y leyes científicas. La forma de validar tales enunciados 
es a través de la comprobación, que consiste en verificar si un enunciado describe 
un hecho del que no se haya tenido conocimiento previamente. Lo veremos con el 
siguiente ejemplo:

Observación 1 En la ventana hay un cuervo negro

Observación 2 Ayer pasó por aquí un cuervo negro

Observación 3 En la jaula hay un cuervo negro

Por lo tanto Los cuervos son negros (hipótesis)
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Una vez que se deriva una hipótesis de los enunciados observacionales, esta hipó-
tesis plantea que, dado que todos los cuervos son negros, siempre que se observe un 
cuervo, éste será de color negro. La manera de verificar la hipótesis es aplicándola a 
cada caso de cuervo que se observe para determinar si es negro, y si lo es, entonces 
ello permite establecer que la hipótesis es correcta y se ha verificado. Cuando una 
hipótesis general da cuenta de un hecho particular, se dice que tal hipótesis ha sido 
comprobada por el hecho en específico. Entonces, la ciencia progresa a través de la 
explicación de nuevos hechos que se realiza a través de hipótesis derivadas de obser-
vaciones previas y convertidas en enunciados generales aplicables a cualquier caso 
semejante en el futuro.

1.2.3 El post-positivismo

A mediados del siglo XX, el post-positivismo se da como reacción a la tendencia 
empirista cuantitativa de la ciencia, y plantea la viabilidad de objetos de conocimien-
to propios del mundo humano. Hay una reivindicación de los significados, las estruc-
turas sociales y los horizontes axiológicos de los fenómenos. Se deja de lado el objeto 
como hecho natural y se plantea como fenómeno o acontecimiento que tiene lugar 
en el mundo humano. Es en esta época que se construyen enfoques metodológicos 
cualitativos.

El falsacionismo

El filósofo de la ciencia, Karl Popper (según Pérez Tamayo, 1998), establece una 
postura crítica al positivismo lógico y su empirismo como base para verificar o com-
probar las hipótesis científicas. Para Popper, eliminar los presupuestos e ideas sin 
fundamento suficiente de la ciencia resulta ser una idea ingenua, ya que el conoci-
miento científico consiste en aprender de los errores al examinarlos y rectificarlos. 
Popper no es un empirista, pues no considera que el conocimiento científico tenga 
como eje las observaciones y experiencias sensibles, por lo contrario, plantea que la 
ciencia trabaja a través de conjeturas audaces y ricas en contenido que sean capaces 
de explicar hechos, pero que a su vez resistan los intentos de refutación con nuevos 
enunciados observacionales. 

Así, la ciencia progresa gracias a las conjeturas y las refutaciones, y los enunciados 
derivados de la observación tienen como tarea buscar refutar o falsear las hipótesis, 
pero no comprobarlas. Una conjetura es una explicación atrevida sobre algún hecho, 
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y es el punto de partida de la tarea científica. Como tal, la conjetura es un producto 
del pensamiento racional, y no de la observación o de la experiencia empírica. Por 
ello, Popper no es un empirista lógico, sino un racionalista crítico.

El conocimiento científico no surge de la observación directa de los hechos, sino 
del razonamiento que explica los hechos mediante conjeturas racionales. Popper dice 
que la hipótesis debe contrastarse con los hechos con la finalidad de que sea refutada, 
esto es, falsada, en lugar de comprobar o verificar una hipótesis a contrastar con los 
hechos, como lo hace el positivismo lógico y el positivismo en general.

Popper resumió este modo de pensar en el concepto falsacionismo. La idea es así: 
una afirmación o hipótesis es falsable si es que es posible (aunque sea sólo en teoría) 
diseñar un experimento detallado y lleno de contenido tal que uno de los potenciales 
resultados de ese experimento es que la afirmación o hipótesis sea falsa. Los esfuer-
zos de la tarea científica entonces consisten en diseñar experimentos para refutar o 
falsear la hipótesis, y si ésta resiste el intento de refutación, se considera exitosa por 
el momento, hasta en tanto siga resistiendo los sucesivos intentos de refutación. Y 
así sucesivamente, al refutar la hipótesis surgen nuevos problemas que no se habían 
considerado y que se convierten en objeto de la investigación científica.

El enunciado no es falsable dado 

que es demasiado general y no da 

detalles de día, hora, intensidad, 

características específicas u otros 

elementos de la erupción del Po-

pocatépetl, y por la generalidad de 

la afirmación, lo que dice puede 

suceder cualquier día o dentro de 

unos años, dado que no establece 

las condiciones específicas que 

tendría la predicción.

Un ejemplo

De acuerdo con Mhoni Vidente, además de 

que el volcán Popocatépetl va a continuar 

bastante activo, éste haría erupción. Mho-

ni Vidente revela qué día de mayo debería-

mos orar para que el volcán Popocatépetl 

no explote. 
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Según Popper, las hipótesis falsables son afirmaciones detalladas, capaces de expli-
car minuciosamente un hecho, mientras que las afirmaciones no falsables son dema-
siado generales, sin especificidad en lo que intentan explicar. Como tales, las afirma-
ciones no falsables dan lugar a las llamadas pseudociencias y no permiten aprender 
nada sobre el mundo. Prácticas como la astrología, por ejemplo, están apoyadas en 
enunciados no falsables que por lo mismo no pueden considerarse como enunciados 
de carácter científico (Jiménez, 2018).

El modelo de comprobación de hipótesis basado en enunciados observacionales 
presenta algunos problemas de carácter lógico que tienen que ver con la forma de 
ser de la realidad. A partir del ejemplo de los cuervos anteriormente enunciado, el 
falsacionismo procedería de manera inversa al positivismo lógico, es decir, en lugar 
de buscar casos para comprobar la hipótesis, la tarea científica procedería a buscar 
aquellos casos que permitieran refutarla (Pérez Tamayo, 1998), como se muestra en 
el siguiente ejemplo:

El falsacionismo establece que a la ciencia no le deben interesar los casos que per-
mitan comprobar la hipótesis, sino que la verdadera tarea científica debe buscar 
aquellos casos que permitan refutar la hipótesis. Si la hipótesis es refutada, se debe 
desechar y encontrar otra que explique mejor los hechos. Si la hipótesis no es refu-
tada, entonces se considera verdadera por el momento, pero siempre estará en posi-
bilidad de ser refutada por nueva información observacional (Pérez Tamayo, 1998).

La postura falsacionista establece que el progreso de la ciencia se da gracias a la re-
futación de las hipótesis, porque ello permite buscar nuevas explicaciones, mientras 
que un modelo de ciencia basada en la comprobación de hipótesis no evoluciona ni 
promueve el progreso científico, pues se contenta con recopilar hechos que comprue-
ben las hipótesis ya conocidas.
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1.3 Relativismo sociohistórico

En la primera mitad del siglo XX, se vive la enorme influencia del pensamiento de 
tradición marxista que pone en el centro del conocimiento científico las dinámicas 
sociales, las formas de vida y del trabajo como condiciones materiales que determi-
nan el desarrollo del conocimiento científico en particular. 

Para esta visión, el conocimiento depende de la situación social, de las formas de 
vida y trabajo, de la organización económica y social sobre una base material. De esta 
forma, el conocimiento científico depende de las formas de producción del conoci-
miento científico, y será diferente según sea la organización social y económica que 
lo produzca (Mardones y Ursúa, 2005).

El conocimiento científico no es producto neutro y depurado de la racionalidad y 
la experiencia empírica pura, sino que es producto de las condiciones sociales de su 
producción. La ciencia es entonces una empresa humana que produce conocimiento 
en contextos social e históricamente determinados, desde los intereses y necesidades 
de la sociedad que lo produce.

La corriente filosófica denominada Teoría crítica propuesta en 1937 por Max Hor-
kheimer, integrante de la llamada Escuela de Frankfurt, trata de reinterpretar las ideas 
marxistas y generar un nuevo cuerpo teórico contrario a la corriente de pensamiento 
basada en los postulados del positivismo. Entre los principios más importantes que 
integran la teoría crítica se encuentra la oposición a la separación entre la realidad 
y el sujeto. Según esto, cualquier conocimiento está relacionado con el contexto his-
tórico y con la experiencia desde la cual el sujeto produce conocimiento, por lo que 
no existiría una teoría pura ni un conocimiento neutro (Mardones y Ursúa, 2005). 
Lo anterior implica que la ciencia y el conocimiento sistematizado evolucionan si-
guiendo los cambios sociales, políticos e históricos (Ávila, 2012). La teoría crítica da 
la máxima importancia al contexto social y se muestra contraria a cualquier tipo de 
teoría cerrada al margen de sus condiciones de producción. 

En el plano epistémico, los partidarios de la Escuela de Frankfurt rechazan la pos-
tura positivista sobre la separación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Los 
positivistas pensaban que los investigadores no debían involucrarse en el asunto que 
estuvieran estudiando para que el resultado fuera objetivo, neutral y verificable. La 
teoría crítica, por lo contrario, señalaba que esa postura provocaba que se perdiera el 
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aporte del sujeto en la formación de la ciencia. La teoría crítica cuestiona el carácter 
conservador del positivismo, para el que los hechos son absolutos. 

La teoría crítica, en contraparte, propone que los hechos son dialécticos, esto es, 
cambiantes desde una lógica propia. Adorno, otro integrante de la Escuela de Frank-
furt (Mardones y Ursúa, 2005), propuso la dialéctica negativa que excluía todo tipo 
de concepto definitivo que por su carácter constituía un obstáculo para captar el pro-
ceso de la realidad. La dialéctica, como método de acceso al conocimiento, se sus-
tenta en la comprensión crítica de las contradicciones de la realidad material, esto 
es, las formas de vida y trabajo de los seres humanos en un contexto socio histórico 
determinado, como la única forma de alcanzar un conocimiento que permitiera la 
transformación de los contextos sociales. 

Con base en la concepción marxista (Ávila, 2012), la ciencia no sólo debe interpre-
tar el mundo, sino que también debe transformarlo. Así, el conocimiento científico 
no debe contentarse con ser un mero afán de conocer por conocer, sino que tiene la 
responsabilidad de transformar las condiciones de vida de los seres humanos y pro-
mover el proceso de emancipación y humanización que permita superar la alienación 
y la injusticia.

Habermas, otro integrante de la Escuela de Frankfurt (Mardones y Ursúa, 2005; 
Ochoa, 2007), sostiene que el cambio social tiene que presentarse en un ámbito teóri-
co, en el campo de la comunicación y en el entendimiento entre los individuos. Para 
este autor, el conocimiento científico se orienta hacia algún interés que va de acuerdo 
con sus métodos y formas de proceder ligadas a un tipo de ciencia. Habermas plantea 
que las ciencias poseen tres tipos de orientaciones e intereses cognoscitivos, a saber:

Orientación
cognoscitiva Interés Características

Empírico-analítica
Técnico

instrumental

Se da en las ciencias naturales, cuya finali-
dad es la identificación de las causas de los 
hechos, el planteamiento de leyes que los ex-
pliquen y permitan predecir los hechos para 
controlar las causas y los efectos.
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Fenomenológico
hermenéutica

Práctico
Se da en las ciencias que buscan la compren-
sión interpretativa de lo humano y sus sig-
nificados.

Crítica Emancipatorio

Se da en las ciencias que buscan transformar 
las condiciones de vida y trabajo de los seres 
humanos, que promueven la humanización y 
la liberación de lo humano desde la crítica de 
la alienación provocada por las condiciones 
materiales de vida.

Figura 1.5. Tipos de orientaciones e intereses cognoscitivos. Fuente: elaboración propia con in-
formación de Ochoa (2007) y Mardones y Ursúa (2005).

Así, para Habermas, la ciencia en realidad tiene tres orientaciones que van de acuer-
do con los intereses cognoscitivos que le son propios, el último de los cuales asume 
que la ciencia tiene una responsabilidad no sólo respecto del conocimiento de la 
realidad, sino con la emancipación de la humanidad. 

PARA SABER MÁS

Es posible revisar el recurso La ciencia y sus in-
tereses. Se explican con mayor detalle las ideas de 
Habermas sobre los intereses de la ciencia.

1.3.1 Aportaciones de Kuhn

Como parte de la tendencia crítica del positivismo, en la segunda mitad del siglo 
XX encontramos a Thomas S. Kuhn (2004) con una explicación historicista sobre el 
desarrollo y evolución de la ciencia. Este autor plantea que la ciencia tiene fases de 
desarrollo dependiendo del grado de maduración de sus realizaciones científicas. Las 
fases históricas de desarrollo de la ciencia dependen de la posición que tenga el para-
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digma en la ciencia. Un paradigma, tal como lo define Kuhn, es el conjunto de las rea-
lizaciones que alcanza una ciencia y que incluye sus teorías, modelos, instrumentos, 
hipótesis, experimentos, procedimientos. Como tal, un paradigma puede entenderse 
como una disciplina científica en su totalidad en la integración de la totalidad de sus 
realizaciones. De ahí que un paradigma no es una teoría ni un conjunto de teorías, 
sino la totalidad cosmovisional implícita en la ciencia de una época. Por ello, un 
paradigma se expresa en los libros de texto producidos por cada disciplina científica 
como parte del trabajo de investigación de las comunidades epistémicas o comunida-
des científicas. Las grandes fases de desarrollo de la ciencia son, según Kuhn.

Fase de desarrollo Características

Pre-ciencia o pre-para-
digma

En esta fase, el conocimiento de una ciencia aún no está for-
mado plenamente, está en proceso de acumulación y su fun-
cionamiento se define poco a poco.

Ciencia normal o para-
digmática

Es la fase de pleno desarrollo de una ciencia, donde ya hay un 
cuerpo de conocimiento propio y plenamente aceptado por 
una comunidad científica, con sus propias teorías y modelos 
explicativos de un determinado campo de fenómenos de inte-
rés. En esta fase, las teorías y modelos se aplican mediante ex-
perimentos para explicar la realidad y su aplicación produce 
conocimientos que se van acumulando por su utilidad para la 
resolución de nuevos problemas planteados por la comuni-
dad científica.

Revolución científica

Cuando una ciencia en fase normal es incapaz de resolver 
nuevos problemas que surgen de la investigación, y estos pro-
blemas se convierten en anomalías que no tienen solución 
dentro del modelo de ciencia normal establecido, entonces 
sobreviene una crisis en las explicaciones que puede aportar 
el paradigma dominante y sobreviene una revolución cien-
tífica, en donde un modelo de ciencia se sustituye por otro 
y con ello se pueden responder las anomalías que no tenían 
solución a la luz del paradigma anterior.

Nuevo paradigma

La capacidad para resolver problemas del nuevo modelo pa-
radigmático transforma la totalidad del conocimiento de una 
disciplina y ésta entra en una fase de desarrollo de nuevos 
modelos, teorías, instrumentos, experimentos, y en general, 
sufre una transformación cosmovisional.

Figura 1.6. Fases de desarrollo de la ciencia según Kuhn (2004).
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La ciencia normal no tiende hacia novedades fácticas o teóricas y, cuando tiene 
éxito, no descubre ninguna, simplemente aplica los conocimientos ya establecidos 
para ampliar el horizonte de una ciencia. En la fase de ciencia normal existe un para-
digma dominante desde el que sigue un proceso de difusión entre los interesados por 
el fenómeno estudio y tratan de profundizar en él a través de la investigación cientí-
fica, y por ello se incrementa la producción y la publicación de textos que amplían y 
profundizan el campo explicativo del paradigma dominante. Sin embargo, aunque en 
la fase de ciencia normal hay un paradigma dominante desde el cual se realiza la in-
vestigación científica, existen paradigmas en competencia que están relegados, pero 
que son de enorme importancia cuando el paradigma dominante entra en crisis y se 
produce una revolución científica.

La revolución científica es producto del descubrimiento de nuevos e inesperados 
problemas que, al no poderse responder desde el horizonte del conocimiento esta-
blecido, impulsan a la creación de nuevas teorías y nuevas formas de hacer ciencia 
desde un enfoque radicalmente diferente al que era común en el paradigma anterior. 
El tránsito de un paradigma a otro se denomina revolución científica (Kuhn, 2004). 
Cuando los problemas que se plantea una ciencia no tienen solución desde el cono-
cimiento establecido, entonces los paradigmas que había sido relegados y estaban en 
competencia pueden aportar visiones novedosas para la resolución de problemas, y 
en un momento dado, alguno de ellos podría convertirse en paradigma dominante e 
iniciar así una nueva fase de ciencia normal.

La historia indica que de esta forma evolucionan las ciencias. El paradigma en com-
petencia que es capaz de explicar las anomalías se convierte poco a poco en ciencia 
normal, y reinicia una nueva fase de acumulación y desarrollo del conocimiento has-
ta alcanzar la plena maduración del paradigma ganador. El nuevo paradigma obliga a 
los científicos a investigar alguna parte de la naturaleza de una manera tan detallada 
y profunda que sería inimaginable en las condiciones que existían en el paradigma 
anterior (Rabadán, 2017). De esta forma, el proceso de desarrollo de las ciencias es 
cíclico, ya que, a una fase de ciencia normal, como la acumulación de problemas o 
anomalías que no se pueden resolver desde su horizonte, conduce a una revolución 
paradigmática, cuyo nuevo paradigma se acepta poco a poco por la comunidad cien-
tífica y se enriquece y amplía a través de la investigación.

En el ámbito de la investigación disciplinar y siguiendo la propuesta de Kuhn (Sal-
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cedo-Álvarez, 2018), las preguntas de investigación que se hacen, en su mayoría, es-
tán ubicadas en un espacio de transición entre la pre-ciencia y la ciencia normal. Las 
preguntas tendientes para reflexionar sobre el quehacer de la disciplina orientadas a 
lograr un cambio de paradigma son aún muy escasas.

PARA SABER MÁS

Puedes revisar el recurso La ciencia, en donde se 
explica con mayor detalle las etapas de desarrollo de 
la ciencia que plantea Kuhn en relación con la en-
fermería de la Facultad de Enfermería y Obstetricia.

1.4 Neopositivismo y Círculo de Viena

La investigación cualitativa

Frente a la prospectiva de la investigación cuantitativa y su visión basada en el 
modelo metodológico de las ciencias naturales, centrado en la matematización de 
los hechos naturales para su explicación causal, predicción y control, la investigación 
cualitativa surge de la crítica a los modelos positivistas y su pretensión de objetividad 
matemática. La investigación cualitativa precisa una formación intelectual diferente 
del desarrollo de habilidades probabilísticas o cuantitativas. Se trata del estudio de los 
contenidos o representaciones de las personas respecto de los fenómenos de carácter 
histórico, cultural, para captar y comprender el significado de las palabras, las prác-
ticas y las formas de vida.

En términos generales, los enfoques cualitativos se sustentan en epistemologías de 
corte hermenéutico y fenomenológico, cuya finalidad es aproximarse a la facticidad 
del mundo de la vida (Ángel, 2011), a partir del reconocimiento de la crisis de la ra-
zón y de la ciencia. Tanto la fenomenología como la hermenéutica buscan encontrar 
horizontes de conocimiento diferentes de los planteados por el positivismo, que sean 
capaces de enfrentar la crisis del sujeto de conocimiento que por siglos fue el funda-
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mento de la filosofía y de la ciencia (González-Valerio et al., 2004). Estos enfoques de 
investigación producen hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 
estadísticos o cuantificadores para la matematización de la realidad, sino que se in-
teresan por la vida de la gente, sus experiencias vividas, comportamientos, emocio-
nes y sentimientos, así como las formas de organización colectiva, los movimientos 
sociales, los fenómenos culturales y el significado que se encuentra en la diversidad 
de textos y experiencias humanas (Strauss y Corbin, 2002, citado en Alveiro Restre-
po-Ochoa, 2013). 

La fenomenología, derivada de la tradición hegeliana del siglo XIX, pretende 
constituir la ciencia 
de la experiencia de 
la conciencia a través 
de la actividad y el 
esfuerzo, para pasar 
del concepto puro a la 
concreción de la totali-
dad del conocimiento. 
Para la fenomenología 
planteada por Hegel 
(2003), es necesario 
captar la esencia de los 
fenómenos para pe-
netrar en su dinámica 
interna, y comprender 
cómo se despliegan 
los fenómenos para 
captarlos en su desen-
volvimiento. Tal es la 
tarea de la ciencia, que 
como es evidente, no 
es la ciencia natural, 
sino una ciencia dife-
rente que se enfoca en 
el conocimiento de lo 

La historia es un proceso total en donde se muestran 

objetos a la conciencia, pero la conciencia no está se-

parada del proceso histórico desde el cual aprehende 

al objeto. Así, cuando pensamos en hechos del pasado, 

como la Guerra de Independencia de México, la pensa-

mos desde nuestro propio momento histórico actual, y 

ello nos lleva a pensar que gracias a ella se inicia el 

México moderno del cual somos resultado quienes ha-

bitamos este país en el siglo XXI. Pero seguramente no 

pensaban eso mismo quienes, en el siglo XIX, sentían 

la amenaza de que Miguel Hidalgo invadiera la Nueva 

España, pues su conciencia les hacía comprender la 

guerra iniciada por dicho personaje como un atentado 

contra la autoridad de la Corona española. Estas dife-

rencias en la comprensión de un mismo hecho depen-

den del lugar y la relación del sujeto como conciencia 

con el objeto de conocimiento, con lo que es claro que 

el sujeto y el objeto de conocimiento dependen uno del 

otro, de co-determinan dialécticamente y ejercen in-

fluencia recíproca en su forma de ser y comprenderse.

Para recordar
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que acontece. La fenomenología pregunta cómo un objeto de conocimiento es tal 
para un sujeto que conoce, para una conciencia (Mardones y Ursúa, 2005).

Es indisoluble y dialéctica la relación entre sujeto y objeto, pues ambos se determi-
nan mutuamente. La historia es el proceso en el cual el objeto se convierte en objeto 
de la conciencia, y ésta se hace consciente de sí misma mediante el objeto que apre-
hende en su experiencia total. 

De esta forma, la fenomenología en Hegel está ligada a la historia como devenir y 
desarrollo de la totalidad del ser, en la que sujeto y objeto son dimensiones indispen-
sables que se pertenecen porque se necesitan entre sí en su relación dialéctica. Esto 
es, sujeto y objeto se determinan mutuamente en el proceso histórico dialéctico, y se 
necesitan como momentos de un mismo proceso (Neumann, 2010). Hay que señalar 
que es el campo de lo histórico en donde se muestra la fenomenología como método 
de conocimiento, y como tal, el eje de su interés incluye fenómenos como la historia, 
el derecho, la ética, el arte, entre otros.

Otra vertiente de la fenomenología se establece en el pensamiento de Husserl (Cas-
tillo, 2021), al inicio del siglo XX. Para este autor, la ciencia debe conducirse fenome-
nológicamente e ir a las cosas mismas, y desde ahí captar a los objetos tales como es-
tos son. El fenómeno es lo que muestra, lo que aparece, no solamente en el mundo de 
la vida, sino también lo que aparece como conocimientos. El aparecer mismo como 
posibilidad de la conciencia del sujeto, es también un fenómeno. De ahí que se puede 
hacer reflexión fenomenológica sobre las cosas del mundo, pero también sobre los 
fenómenos de la conciencia, esto es, lo que pensamos, conocemos, las experiencias y 
vivencias (Husserl, 2015). 

La fenomenología procede a través de ciertas fases que permiten la captación esen-
cial de los fenómenos, por ejemplo, la epoché, que consiste en poner entre paréntesis 
las creencias y conceptos previos para que la conciencia pueda captar plenamente al 
fenómeno en tanto tal, y desde ella conocer lo universal del objeto mediante la reduc-
ción eidética, es decir, reducir los fenómenos a sus ideas esenciales. De esta forma, se 
revela la intencionalidad a partir de la captación total o intuición general del fenóme-
no de la vivencia de cada persona, al tiempo que el investigador se desprende de los 
prejuicios y preconceptos que de manera habitual filtran su experiencia cognoscitiva. 

La investigación basada en el método fenomenológico busca ir a lo más original de 
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la experiencia cognitiva para aprehender lo esencial del fenómeno, por lo que purifi-
ca la experiencia vivida en el proceso de conocer, con miras a acercarse al fenómeno 
y cumplir así el lema de ir a las cosas mismas. En ese sentido, cualquier aspecto del 
mundo de la vida, vivencia o experiencia puede investigarse fenomenológicamen-
te (Castillo, 2021). Como parte de la investigación cualitativa, la fenomenología se 
enfoca en captar los objetos de conocimiento tal como son dados a la conciencia, y 
destaca las experiencias de las personas con respecto a fenómenos como la salud y el 
cuidado, por ejemplo.

La hermenéutica, por su parte, es la investigación cualitativa basada en la com-
prensión e interpretación de los discursos y de los productos culturales para captar 
el sentido del mundo y de las subjetividades individuales y colectivas en su contexto 
cotidiano. Si bien la hermenéutica como enfoque epistemológico metodológico se 
remonta a los trabajos de autores como A. Humboldt y su teoría del lenguaje, y W. 
Dilthey en el siglo XIX, abarca también las obras de Heidegger y de Gadamer en el 
siglo XX. Humboldt planteaba que la condición de toda experiencia humana es el 
lenguaje, ya que éste es el ámbito desde el cual se muestran los objetos y el mundo, 
y el ser humano vive entre los objetos a partir de la manera en que el lenguaje se los 
muestra. Ello significa que hay una relación esencial entre el lenguaje y la compren-
sión del mundo, y lo que es más, el mundo se comprende siempre en términos del 
lenguaje que posibilita la experiencia del mundo (Lindig Cisneros, 2004). 

Así, la investigación desde la hermenéutica se centra en el lenguaje, o bien, en ob-
jetos que pueden equipararse con el lenguaje y pueden ser interpretados en su signi-
ficado desde donde se comprende el sentido del mundo de los seres humanos en sus 
contextos fácticos cotidianos. La hermenéutica describe el significado y el sentido de 
las experiencias, vivencias, prácticas, creencias, pensamientos y estados de ánimo de 
los seres humanos, a través de la comprensión que interpreta la facticidad de su vida 
cotidiana.

Dilthey, por su parte, establece que la comprensión del curso de la vida y las vi-
vencias se dan a través de la sucesión temporal pasado-presente-futuro, y que tales 
dimensiones de la temporalidad constituyen una totalidad que muestra el carácter 
histórico del ser humano. Pasado-presente-futuro no constituyen una sucesión li-
neal, sino que se complican en toda comprensión e interpretación de las experiencias 
y del curso de la vida. Dilthey mismo establece un ejemplo al respecto, el cual se 
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plantea aquí con modificaciones: Una persona se encuentra preocupada una noche 
por si a su edad podrá terminar los trabajos que ha comenzado, y reflexionar sobre lo 
que habrá de hacer.

Como tal, ésta es una vivencia en total, ya que, en una etapa tardía de la vida, la per-
sona se retrotrae a lo que ha hecho, lo interpreta desde su presente en el que se ve a sí 
mismo como una persona anciana, y se angustia o preocupa por la perspectiva futura 
de no terminar los trabajos que se ha propuesto. De esta forma, toda vivencia se da en 
el campo de la temporalidad, implica la reflexión o al menos la intuición, y contiene 
una emocionalidad. Así, cada vivencia se enraíza en la totalidad de los momentos sig-
nificativos de la vida y los reinterpreta a la luz del momento actual, con orientación 
al futuro. A esta concepción de la hermenéutica le corresponde el relato, la narración, 
las historias de vida, la entrevista que escucha las vivencias y sus significados a la luz 
del pasado-presente-futuro (Maldonado, 2004).

Heidegger, filósofo fundamental del siglo XX, como teórico de la hermenéutica, 
plantea que ésta es inseparable de la fenomenología, ya que al ir a las cosas mismas 
de la experiencia cotidiana (fenomenología), se encuentra implícita la comprensión 
del mundo y la vida (hermenéutica). Aún más, no podemos tener experiencia directa 
de los fenómenos en sí, pues los fenómenos siempre se muestran cómo mundo, desde 
un horizonte de sentido, que conecta estructuralmente la totalidad de lo que existe, 
incluyendo la comprensión del ser que existe con la forma del ser humano. 

Para Heidegger, el ser humano es un ser-en-el-mundo, es decir, un ser cuya exis-
tencia acontece en un lugar y se despliega temporalmente entre el nacimiento y la 
muerte. Es propio del ser humano comprenderse a sí mismo y a los otros, compren-
der el mundo, los entes que hay en él, así como las posibilidades de su existencia. El 
ser humano, o Dasein para Heidegger, comprende el mundo a través de los estados 
de ánimo y del habla. De ahí que la fenomenología-hermenéutica es capaz de acer-
carse a lo esencial del ser humano, al dar cuenta de que su esencia es la posibilidad de 
comprender, de hablar y de tener estados de ánimo. El habla y el estado de ánimo no 
son obstáculos para el conocimiento, sino que toda comprensión profunda implica al 
habla y al estado de ánimo (Heidegger, 1983).

Finalmente, Gadamer, en el siglo XX, establece una reflexión hermenéutica sobre 
la salud, en donde ésta, cuando se encuentra presente, paradójicamente se encuentra 
oculta, es decir, no nos damos cuenta de que perdemos la salud hasta el momento en 
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que ya no la tenemos. Asimismo, la salud se busca no porque se le quiera conservar 
como un bien, sino que la salud es la posibilidad de la posibilidad de ser, es decir, es la 
posibilidad de poder ser, de la libertad y de seguir siendo según el modo de cada uno. 
La salud es una experiencia desde la que se vive según el máximo de las posibilidades 
humanas, es la condición que abre la libertad de ser, mientras que la enfermedad es 

la amenaza a la posibi-
lidad de ser (Gadamer, 
2001).

De esta forma, la fe-
nomenología y la her-
menéutica son las ba-
ses epistemológicas de 
diversas ciencias hu-
manas y sus métodos 
de aproximación al 
conocimiento de obje-
tos que no son suscep-
tibles de ser conocidos 
mediante los métodos 
de las ciencias natu-
rales, sino que por su 
naturaleza requieren 
de enfoques que per-
mitan aproximarse a 
la profundidad de su 
significado.

La antropología y 
las ciencias antropo-
lógicas son ejemplo 
de aplicación de los 
enfoques fenomenoló-
gico y hermenéutico, a 
través del estudio de la 
semántica y la lingüís-

Un ejemplo

A finales del siglo XVIII, la investigación científica se 

interesa por la vida y la perspectiva de las personas, 

particularmente de las clases menos favorecidas y di-

ferentes de la cultura europea hegemónica en los siglos 

XVI y XVII, quienes son consideradas para su estudio. El 

interés de los intelectuales por el mundo de la vida de 

los pobres y de las culturas diferentes se incrementó 

en el siglo XIX. La investigación cualitativa incluye es-

tudios de campo, de hábitos, de conductas, creencias y 

opiniones de las personas en la vida real. Llama la aten-

ción el hecho de que la antropología surge como disci-

plina derivada de la necesidad de conocer a pueblos no 

hegemónicos en los entornos coloniales de las grandes 

potencias imperialistas. La antropología, a través de los 

estudios etnográficos, emplea la investigación cuali-

tativa. Es así que el relato etnográfico tomó fuerza en 

el estudio de los otros como diversos. Por ello, no es 

azaroso que Inglaterra y Estados Unidos hayan sido paí-

ses donde se sentaron las bases de la antropología. Del 

estudio de los pueblos primitivos, la antropología pasó 

al desarrollo de metodologías y dispuso de horizontes 

epistemológicos para acercarse al estudio de lo huma-

no en general, y no solamente de las minorías culturales 

colonizadas (Pino Díaz, 1991).

Un ejemplo
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tica, taxonomías, estudios de casos e historias de vida (Balderas, 2013). La etnogra-
fía, por ejemplo, genera descripciones de las culturas a través de entrevistas y ob-
servaciones que realiza el investigador sobre la dinámica de vida de un grupo social 
para descubrir normas o supuestos que se encuentran implícitos o explícitos en los 
comportamientos y prácticas de los grupos sociales. Para el siglo XX cobran impor-
tancia los estudios sociológicos donde el investigador acude directamente al campo 
para obtener datos, con clara influencia de la antropología.

Por otra parte, la teoría fundamentada en datos es una propuesta más que permi-
te determinar cuál es el núcleo central de las representaciones sociales y sobre qué 
fundamento se estructuran. La representación tiene un doble sistema: un sistema 
central, en donde se halla el núcleo duro de la representación, y un sistema periférico 
de elementos que lo protegen, facilitando su anclaje en la realidad y la apropiación 
individual de la representación.

La investigación histórica establece hechos y relaciones a partir de sucesos pasa-
dos, buscando una valoración objetiva de las fuentes de información. Los estudios de 
caso se integran a partir del estudio de un sujeto del cual se registra la información 
—entrevista en profundidad— durante un periodo específico. El estudio de caso es 
una estrategia de investigación que se centra en la comprensión de las dinámicas que 
se presentan en escenarios particulares (Eisenhardt, 1989).

La investigación cualitativa permite reconocer la subjetividad no sólo de los seres 
humanos estudiados, sino también de los investigadores a través de su trabajo cien-
tífico, ya que deben decidir, encauzar y comprender la información generada, y ser 
conscientes de sus prejuicios y preconcepciones durante el proceso de investigación. 
La investigación cualitativa es de enorme importancia para la construcción de la en-
fermería humanista, pues valora la voz de las personas y su expresión libre, ya que la 
comprensión de las formas de vida, las prácticas y las experiencias humanas facilitan 
la interpretación de las necesidades, las concepciones y las prácticas de cuidado de las 
personas y los grupos sociales en contextos sociales y epocales determinados. 
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PARA SABER MÁS

Se puede revisar la siguiente Unidad de Apoyo 
para el Aprendizaje sobre Técnicas de la Metodo-
logía Cualitativa, donde se explican brevemente al-
gunas estrategias de utilidad para incursionar en la 
investigación cualitativa de la Coordinación de Eva-
luación, Innovación y Desarrollo Educativos. 

EJERCICIOS

• Reflexiona una o varias biografías de los filósofos presentados en el capítu-
lo.

• Elabora cuadro comparativo de autores filosóficos y sus principales aportes.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

1. Comprende el texto y de los antecedentes filosóficos de la ciencia y sus apor-
tes para el desarrollo teórico, metodológico y conceptual de la ciencia de la 
enfermería.

2. Revisa los materiales audiovisuales y resumen de ideas principales.
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Capítulo 2

ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACIÓN

Responsables: Laura Jiménez Trujano y Graciela González Juárez

Objetivos

• Comprende los elementos conceptuales y las fases de la investigación en En-
fermería.

• Identifica la adecuada presentación de objetivos generales y específicos de la 
investigación.

• Plantea hipótesis como posible explicación al problema de la investigación.

• Integra elementos conceptuales de investigación en un protocolo cuantitativo.

• Identifica y operacionaliza las variables de la investigación y las escalas de me-
dición correspondientes.

Temario

 2.1 Diseños de estudios de investigación cuantitativa

  2.1.1 Investigación descriptiva (objetivo y alcances)
 2.2 El proceso de la investigación y sus fases

  2.2.1 Fase conceptual
  2.2.2 Fase metodológica
  2.2.3 Fase empírica
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 2.3 Elementos conceptuales de la investigación

  2.3.1 Selección de un tema
  2.3.2 Búsqueda y revisión bibliohemerográfica
  2.3.3 Formulación del problema
 2.4 Contextualización del problema

 2.5 Formulación de la Justificación

  2.5.1 Consecuencias del desarrollo de la investigación
  2.5.2 Beneficios del desarrollo de la investigación
 2.6 Elaboración de los objetivos

  2.6.1 Alcances del estudio: deseados y factibles
  2.6.2 Concreción de los objetivos
 2.7 Hipótesis

  2.7.1 Tipos y usos de hipótesis
  2.7.2 Formulación de hipótesis
 2.8 Variables de Investigación

  2.8.1 Identificación de variables
  2.8.2 Clasificación de variables
  2.8.3 Operacionalización de variables

Nota: En este capítulo se abordan los temas integrados para los planes de estudios 
de licenciatura en Enfermería y licenciatura en Enfermería y Obstetricia, y se han 
adaptado los contenidos para cumplir los subtemas de forma general, por lo que 
invitamos tanto al alumnado como al profesorado, a recuperar estos contenidos con 
la orientación respectiva. Los contenidos filosóficos son base fundamental para cum-
plir con el rigor de la investigación científica y se abordan en el capítulo 1. 
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Presentación

En este capítulo abordaremos los diseños de estudios con orientación hacia la in-
vestigación cuantitativa, sus objetivos y alcances, lo que permitirá al estudiante iden-
tificar lo que cada tipo aporta al conocimiento y elegir el diseño adecuado al plantea-
miento del problema de investigación. Se revisarán las características de los estudios 
exploratorios, descriptivos, correlacionales y experimentales.

Se continúa con el proceso de la investigación cuantitativa, que sigue una serie de 
pasos y, para su mejor comprensión, se organiza en fases ordenadas, las cuales con-
llevan procesos que aportan y definen el proceso de la investigación cuantitativa, a 
saber: conceptual, metodológica y empírica; su estudio y análisis permitirán que el 
estudiante construya y operacionalice un proyecto de investigación que dé respuesta 
a las interrogantes planteadas. En este apartado se revisarán de manera particular los 
elementos conceptuales de la investigación, iniciando con la selección de un tema, la 
búsqueda y revisión bibliográfica, la formulación del problema, el cual surge como 
una idea, pero que progresa hacia la definición del planteamiento del problema y su 
contextualización.
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TIPO DE DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA 

 
 

Correlacional 
 

Descriptivo 
 

Explicativo 
 

Exploratorio 

Son secuenciales 

Sus Alcances 
 

Realizar lo 
planeado 

Empírica Metodológica Conceptual 

• • Definición del 
problema  

• • Búsqueda de 
información 

• • Organización de la 
información 

• • Análisis de la 
información 

• • Formulación del 
problema  

Búsqueda y 
revisión 

bibliográfica 

Planear el 
cómo 

Selección de 
un tema 

Contextualización 
del problema. 

Inicia con 

Conduce a 

Se realiza 

Proceso de la investigación y sus fases 
 
 

Figura 2.1 Tipos de diseños de investigación cuantitativa 
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Figura 2.2 Planeación y desarrollo de la investigación. Fuente: García (2009)
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2.1 Diseños de estudios de investigación cuantitativa

2.1 Investigación descriptiva (objetivo y alcances)

Los estudios identificados en la metodología cuantitativa son de tipo exploratorio, 
descriptivo, correlacional y explicativo (Hernández y Mendoza, 2018), su nombre in-
dica el alcance que tienen, es decir, hasta dónde permite avanzar en el conocimiento, 
de la misma forma, se determina la metodología o diseño de investigación a seguir y 
está orientado por el objetivo del estudio a realizar; es así que desde la fase concep-
tual, el investigador orienta el proceso de la investigación desde uno de los paradig-
mas existentes y da coherencia a todos los elementos que la componen y sustentan.

El investigador enfoca su estudio hacia aquello que le interesa conocer del proble-
ma de investigación, por ello es necesario definir cuál es el alcance en la realización 
de cada uno de ellos.

Los estudios exploratorios se realizan cuando el problema a investigar es poco co-
nocido, puede ser un tema de reciente aparición o que ha sido poco investigado, del 
cual se encuentran pocos estudios antecedentes, así como información insuficiente 
de teorías relacionadas con el asunto. Por tanto, tienen la posibilidad de identificar 
variables, conceptos, proponer hipótesis para dar posibles respuestas ante el fenóme-
no, es decir, su alcance es explorar.

Estos estudios presentan algunas de las características siguientes: su metodología es 
más flexible en compa-
ración con los otros tres 
tipos de diseños men-
cionados con anterio-
ridad, también pueden 
ser más amplios, pues 
como se ha mencionado, 
en ellos el fenómeno ha 
sido poco investigado; 
sin embargo, sienta las 
bases para estudios pos-
teriores que pueden ser 

más rigurosos.

Un ejemplo reciente puede ser el impac-

to emocional que ha causado la pandemia 

de COVID-19 entre el personal de salud que 

atendió a la población en la fase crítica de 

la emergencia, cuando la mortalidad era ele-

vada.

Un ejemplo
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Los estudios descrip-
tivos son aquellos cuyo 
alcance es dar cuenta 
de las características o 
propiedades de un fenó-
meno, situación, pobla-
ción, objetos o sujetos. 
El investigador indaga 
sobre las variables que 
caracterizan al objeto de 
su estudio, así como sus 
dimensiones y concep-
tos relacionados con su 
definición y caracteriza-
ción en un contexto de-
terminado. 

Los estudios correla-
cionales son aquellos 
que relacionan variables 
en la presencia de un 
fenómeno o problema 
de estudio. Se trata de 
identificar cómo influye 
una variable o propie-
dad sobre otra, es decir, 
se desconoce dicha rela-
ción (Boswell y Cannon, 
2023), asimismo, surge 
la necesidad de plantear 
una hipótesis, en la cual 
se proponga la relación 
de dos o más variables 
(Ramos-Galarza, 2020). 

En los estudios experi-

Se pueden describir los factores de riesgo 

que tiene una población de adultos jóvenes 

que laboran en una empresa de alta compe-

titividad, con tendencia a presentar síndro-

me de Burnout.

Un ejemplo

Se puede relacionar la lactancia materna ex-

clusiva en lactantes con el estado de salud 

(crecimiento, desarrollo y frecuencia de en-

fermedades) que tienen en sus primeros seis 

meses de vida.

Un ejemplo

En el caso de una intervención educativa, se 

investiga el efecto que tiene la intervención 

que controla el investigador sobre el apren-

dizaje de algún tema de un programa de es-

tudios.

Un ejemplo
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mentales, se establece la relación causa-efecto y se ocupa de buscar, comprobar, con-
frontar, negar o confirmar teorías. Su propósito es comprobar una hipótesis (Niño, 
2019). Se coloca un objeto de estudio sujeto de investigación (variable independiente) 
a la influencia de ciertas variables en un ambiente controlado (variable dependiente) 
por el investigador y se observan los resultados que la o las variables producen en el 
objeto (Guevara et al., 2020). 

2.2 El proceso de la investigación y sus fases

Los estudios de tipo cuantitativo poseen la característica de ser secuenciales, ini-
cian con una idea que surge de alguna problemática identificada por los investiga-
dores, sigue un orden que va derivando en etapas subsecuentes y se indagan datos 
objetivos que puedan ser medidos, es así que se identifican etapas en este proceso. A 
continuación, se revisarán las fases de la investigación: conceptual, metodológica y 
empírica.

2.2.1 Fase conceptual

La fase conceptual de la investigación inicia desde que el investigador tiene una 
problemática que investigar, indagar y documentar acerca del tema y se plantea ob-
jetivos de investigación que pretende alcanzar con el estudio. Es la fase inicial del 
proceso de investigación y surge como una idea a partir de diferentes fuentes, por 
ejemplo, el investigador, en su campo de dominio, puede observar una situación pro-
blema, o bien, el tema a indagar puede surgir de escritos o vacíos de conocimiento en 
un campo disciplinar.

Según Hernández y Mendoza (2018), la idea o tema de investigación puede surgir 
de fuentes tan diversas como las que se mencionan a continuación: necesidades y 
experiencias individuales, materiales escritos (libros, artículos de revistas científicas 
o de divulgación popular, periódicos y tesis), elementos audiovisuales, programas de 
radio y televisión, información disponible en internet (dentro de su amplia gama, 
como páginas web, foros de discusión, redes sociales y otras), descubrimientos, de-
sarrollos tecnológicos, observaciones de eventos, creencias e incluso intuiciones, es 
así que una vez que se tiene definido un tema de estudio, es importante delimitar el 
problema de investigación, pues inicialmente puede ser amplio y ello dificultar su 
realización, así, se hace necesario formular la pregunta de investigación.
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2.2.2 Fase metodológica

Esta fase consiste en definir cómo se va a realizar el estudio, es decir, los métodos a 
seguir para llegar a las respuestas de la pregunta de investigación. Se elegirá el diseño 
de investigación con base en lo que se pretende lograr: si sólo se explorará un fenó-
meno, se pretende describirlo, o bien, si se identificarán asociaciones entre hechos 
o sus diferencias. Además, se debe definir la población que se estudiará; se especi-
ficarán las variables de estudio; se identifican o construyen las herramientas para la 
recogida de información, identificando que cumplan con la confiabilidad y validez; 
además, es necesaria la realización del estudio piloto cuando los instrumentos son 
construidos para la investigación y nunca han sido evaluados.

2.2.3 Fase empírica

Como se ha mencionado, en esta etapa se lleva a la práctica lo planeado en las fa-
ses anteriores, es decir, se realiza la recogida de datos, lo que implica garantizar los 
procedimientos para acceder a la población de estudio; una vez obtenidos, la infor-
mación se prepara para el análisis estadístico, se organizan los datos y se realizan las 
pruebas correspondientes, que fueron definidas en la etapa antecedente, para conse-
guirlo, se utilizan técnicas de la estadística descriptiva e inferencial. Inmediatamente 
después, se pasa a la interpretación y luego a la comunicación de resultados, a partir 
de estos se pueden proponer nuevas líneas de investigación (Guillén et al., 2015). La 
comunicación de resultados la realizan los investigadores en eventos científicos o 
mediante la publicación de sus hallazgos en revistas científicas. 

PARA SABER MÁS

En este video es posible identificar las etapas de la 
investigación cuantitativa.
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2.3 Elementos conceptuales de la investigación

La metodología de la investigación, como su nombre lo indica, plantea una serie de 
pasos secuenciales y ordenados cuyo punto de partida es la fase conceptual, en ella se 
colocan las bases que guiarán el proceso de investigación. A continuación, se definirá 
cada una de las subetapas que se desarrollan en la fase conceptual de la investigación.

2.3.1 Selección de un tema

En primer lugar, el investigador elige un tema para indagar, el cual puede tener 
diferentes orígenes; inicialmente, surge como una idea que proviene de la realidad 
observada en el campo disciplinar en que se desempeña. El contexto intelectual y 
profesional opera como un disparador de intereses temáticos, asimismo, el campo de 
experiencia laboral es una fuente de ideas, pero además, la lectura de publicaciones 
científicas antecedentes fortalece y agrega solidez al tema.

Jamieson et al. (2023) señalan una característica que deben tener los investigado-
res: la reflexividad, que se refiere al reconocimiento activo y consciente de los propios 
sistemas de creencias, prejuicios y juicios antes, durante y después del proceso de 
investigación real; se menciona que actualmente, al definir conflictos de intereses, 
esta dimensión toma importancia, por lo que debe estar presente desde las etapas 
iniciales de un proyecto cuantitativo, es decir, desde la etapa conceptual hasta las con-
clusiones de una investigación, incluso desde que surge la idea de investigación. Cabe 
mencionar que, si bien esta característica ha sido analizada en estudios cualitativos, 
se requiere también en la investigación cuantitativa.

Las ideas también pueden tener diversas fuentes, surgir de la revisión documental 
de otras investigaciones, esto puede ser llevado a cabo de manera tradicional acu-
diendo a las bibliotecas físicas o realizar la revisión documental aprovechando los 
avances de la tecnología, a través del uso de internet para acceder a revistas cientí-
ficas electrónicas, tesis, publicaciones científicas, blogs, redes sociales que aportarán 
información reciente.

Otra fuente de ideas puede ser la consulta a expertos en el campo disciplinar y de 
investigación, a quienes se puede contactar en eventos científicos como foros, con-
gresos, seminarios, a donde los investigadores acuden a presentar sus hallazgos y 
avances de investigación, lo que promueve la difusión de estudios que pueden re-
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Un enfermero que atiende a personas con una enfermedad crónica, 

como la diabetes, puede observar que un paciente acude a consulta con 

regularidad y refiere tomar sus medicamentos con orden diariamente, 

sin embargo, presenta cifras elevadas de glicemia, ¿qué sucede con el 

cuidado integral que debe tener la persona en cuanto a alimentación y 

actividad física? Entonces, resulta fundamental identificar los factores 

involucrados en el autocuidado de la persona, de donde puede surgir la 

idea inicial de investigación.

Un ejemplo

plicarse en contextos diversos o pueden ser punto de partida para su investigación 
(Mousalli-Kayat, 2015).

 En el caso del campo de Enfermería, existe una gran diversidad de situacio-
nes a investigar; cuando los estudiantes acuden a las prácticas y están en contacto 
con los profesionales de enfermería expertos, pueden cuestionarlos sobre posibles 
interrogantes de la práctica que se puedan abordar desde la investigación. 

Como se puede notar, la idea puede surgir de la observación cuidadosa que realice 
el investigador acerca de su entorno, de la realidad social de las personas a quienes 
atiende en lo cotidiano. También es necesario mencionar que la idea inicial de inves-
tigación puede ser general y posteriormente delimitar y definir los aspectos que el 
estudio abordará conforme el investigador conozca más del tema, lo que orienta al 
trabajo a la siguiente etapa, donde se realiza la investigación documental.

2.3.2 Búsqueda y revisión bibliohemerográfica

La búsqueda y revisión bibliográfica es un proceso que está presente en la investi-
gación científica. En la fase conceptual del proceso se recurre constantemente a ella 
desde el momento mismo en que surge la idea de investigación, pues de la revisión 
de bibliografía puede surgir el problema inicial y continuar en el planteamiento del 
problema, ya que el investigador requiere estar retroalimentando su definición con 
base en la investigación documental, además de los datos empíricos que observe en 
la práctica. 
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La revisión bibliográfica o estado del arte es una etapa fundamental del proyecto 
de investigación, su manejo y organización resulta ser una tarea compleja debido a 
que existe un universo amplio de materiales documentales, sin embargo, se plantea la 
metodología de tres pasos que puede ser aplicada a cualquier tema de investigación 
para determinar la relevancia e importancia de éste y asegurar la originalidad de una 
investigación. 

La búsqueda debe ser orientada y delimitada; actualmente, se aplican términos cla-
ve que aporten al proyecto. Las fuentes de información son diversas, como libros, 
artículos científicos, actas de eventos científicos y pueden tener formato físico o vir-
tual, a partir de la búsqueda en línea. Para estas últimas, es recomendable seguir una 
estrategia de búsqueda, utilizar palabras clave y operadores booleanos en ciencias 
de la salud. Se encuentran disponibles descriptores específicos como Decs y Mesh 
(títulos médicos o descriptores en ciencias de la salud) que arrojan las palabras clave 
de uso en artículos provenientes de revistas indexadas, lo que garantiza encontrar 
publicaciones científicas. 

Además, es necesario que la consulta se realice en las bases de datos adecuadas, 
como PubMed, MEDLINE, Resources Guide, Scielo, que arrojarán artículos especí-
ficos del área de la salud, cabe mencionar que la búsqueda se puede realizar en inglés 
o español, según sea el idioma en que se albergue la base de datos. 

El investigador también debe ser cuidadoso con la información que obtiene, pues 
debe asegurarse de la calidad científica de las publicaciones que consulta, así como 
de su vigencia; los dos elementos mencionados pueden ser de ayuda para analizar y 
seleccionar la información encontrada, ya que es fácil perderse en el mar de la infor-
mación, sin embargo, una vez que se ha finalizado la búsqueda, daremos paso a la 
siguiente etapa.

Sistemas de Inteligencia Artificial Generativa ¿Qué 
son, cómo funcionan?
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Organización de la información bibliográfica

En esta fase, la información encontrada se organiza de manera sistemática. Existen 
dos formas para realizarlo: la primera es cuando el mismo investigador organiza los 
documentos encontrados, ya sea en hojas de cálculo en donde destacarán los datos 
bibliográficos del documento, los hallazgos más importantes y lo que aporta a su 
estudio.

Otra forma de hacerlo es con ayuda de programas o aplicaciones que se encuentran 
disponibles en la web, algunas incluso de acceso gratuito, como: Zotero, Mendeley, 
EndNote, entre los más conocidos, cuya utilización permite organizar de manera más 
rápida los elementos requeridos por el investigador, como datos bibliográficos; una 
ventaja de utilizar estos programas es que generan la bibliografía de forma rápida 
y organizada. Es ampliamente divulgada la aplicación de los gestores bibliográficos 
como facilitadores del proceso de gestión bibliográfica de forma automatizada. End-
Note es un gestor de referencias necesario para la recopilación, almacenamiento y 
organización bibliográfica, que brinda la posibilidad de gestionar una base de datos 
personalizada (Rodríguez y López, 2021).

Análisis de la información

Una vez que se cuenta con la información ya organizada, se hace el análisis desta-
cando jerárquicamente los documentos que más aportan a la temática de estudio. En 
esta etapa, se requiere analizar y reflexionar de manera crítica acerca de los materia-
les encontrados, los cuales pueden afianzar el planteamiento del problema, o bien, 
permiten identificar que se debe delimitar el planteamiento. Se propone hacer un 
análisis cualitativo del contenido de los artículos respecto a si abordan una temática 
semejante a la planteada. También se pueden identificar las citas que se anotan en los 
documentos, lo que permite destacar a los autores más citados. 

 Además, se puede hacer un análisis cuantitativo, conduciendo incluso a la 
clasificación de los documentos encontrados y la proporción de estos, ya que, como 
se mencionó anteriormente, la calidad de los artículos se relaciona con el tipo de do-
cumentos y su procedencia. La búsqueda de información bibliográfica y hemerográ-
fica se realiza en diferentes momentos y con diversas finalidades, una de ellas —como 
se mencionó al principio— es aportar elementos para la formulación del problema, 
como a continuación se revisará.
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2.3.3 Formulación del problema: un ejercicio de problematización

Plantear o formular el problema de investigación es el punto de partida de la inves-
tigación en sí, lo que requiere que el investigador realice una búsqueda de la literatura 
acerca de lo que hasta el momento se conoce del objeto de estudio. Diversos autores 
conceden un lugar central al planteamiento del problema, al que mencionan como 
resultado de una profunda reflexión. 

Al respecto, Espinoza (2018) plantea que el investigador, al hacer uso del razona-
miento y problematizar la situación a estudiar, va definiendo, cuestionando, plan-
teando preguntas para desencadenar el camino al conocimiento, es decir, hace de la 
problemática un problema de investigación, pero sin olvidar que se tiene como punto 
de partida la revisión de antecedentes teóricos y empíricos. Por su parte, Arias (2020) 
sostiene que el planteamiento del problema es aquella situación que las personas son 
capaces de observar y, para resolverla, es necesario exponerla de forma ordenada y 
precisa por medio de criterios teóricos y empíricos.

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), la definición del problema implica 
afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, su planteamiento se realiza a 
través de los siguientes elementos que se encuentran relacionados entre sí: los objeti-
vos que pretende una investigación, la formulación de las preguntas de investigación, 
la justificación del estudio, su viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el co-
nocimiento del problema. Deben señalar con claridad lo que se pretende lograr con 
la investigación. Se requiere iniciar con un verbo que señale la magnitud de lo pre-
tendido, para su desarrollo, se sugiere tomar como referente la taxonomía de Bloom 
(Peñaloza-Carreón et al., 2022).

La redacción de la pregunta permite al investigador identificar lo que necesita para 
responder la interrogante. Elizondo y González (2021) la denominan como la colum-
na vertebral de la investigación que, para su redacción, necesita cierta flexibilidad en 
el ir y venir entre la teoría y los datos empíricos. Referente a la justificación, en este 
apartado se deben identificar y exponer los argumentos que fundamentan las razones 
para realizar el estudio, sustentados en estudios previos.

En la evaluación de las deficiencias o vacíos en el conocimiento del problema, es 
indispensable la revisión de la bibliografía, donde pueden ser incluidos estudios an-
teriores realizados por otros autores o que tengan situaciones aún por explorar, pues 
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se debe mostrar que lo que se pretende indagar en realidad se desconoce.

Según Naupas et al. (2018), la importancia del planteamiento del problema reside 
en las cuatro funciones que desempeña, a saber:

1. Abre las puertas de la investigación, ya que sin planteamiento del problema 
no hay investigación; el problema también debe ser significativo, tanto para la 
academia como para la sociedad.

2. Motiva al investigador a consultar la teoría y a observar la realidad empírica 
para formularla adecuadamente.

3. Sirve de base para el planteamiento de objetivos e hipótesis.

4. Permite delimitar el universo de investigación.

2.3.4 Definición del problema

La claridad en el planteamiento conducirá a una búsqueda bibliográfica que res-
ponda a las necesidades y pretensiones del investigador, ya que por una parte aclara 
el escenario en que el estudio se plantea y por otra permitirá la posterior retroalimen-
tación de la investigación.

PARA SABER MÁS

Revise la guía para el planteamiento del proble-
ma, puede ser útil para diseñar el protocolo.

2.4 Contextualización del problema

De acuerdo con la Real Academia Española (2022), contextualizar es situar algo en 
un determinado contexto, ambiente, escenario, es decir, el problema debe ubicarse 
en el tiempo, espacio y contexto, diferenciándolo de otros asuntos similares.   
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 En el planteamiento deben estar explicados sus componentes y los elementos 
que se abordarán en la investigación. El investigador debe indagar lo que se conoce 
hasta el momento respecto al tema de investigación elegido, debe buscar estudios que 
le antecedan y que muestren vacíos o la necesidad de indagar aún más; su búsqueda 
se dirige a aquella información teórica que contenga el tema, incluso el objetivo de 
ésta. En la búsqueda, el investigador se dirige a un proceso de indagación y revisión 
de información que lo conducirá inicialmente a revisar temas generales que se irán 
delimitando gradualmente con base en la selección del material bibliográfico consul-
tado.

Un aspecto importante en la contextualización del problema es la coherencia entre 
sus elementos, es decir, el título, los objetivos y la pregunta o preguntas de investiga-
ción deben ir en la misma línea, tener relación y coherencia entre sí, dicha revisión 
permitirá ir definiendo o incluso replanteando el problema de investigación.

La investigación con enfoque cuantitativo es rigurosa en sus métodos y 

procedimientos, es así que su método determina lo que se realiza en cada 

fase desarrollada, desde la conceptual a la empírica, también tiene la carac-

terística de ser secuencial, es decir, que se va desarrollando gradualmente, 

por lo que el investigador novel requiere guiar sus avances orientándose 

con los procedimientos que se realizan en cada etapa y en particular en 

la fase conceptual, que representa los cimientos de la investigación, pues 

inicia con una idea y se va desarrollando conforme se indaga en las fuentes 

empíricas y bibliográficas hasta lograr el planteamiento del problema y los 

elementos que lo conforman, para continuar hacia la fase metodológica y 

posteriormente la aplicación empírica.

¿Qué opina?
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2.5 Formulación de la justificación del problema 

2.5.1 Consecuencias del desarrollo de la investigación

La comprensión del proceso de investigación implica fases y momentos conceptua-
les que, además de dar contexto, ofrecen sustento para la planeación metodológica de 
una investigación en situaciones reales. La fase conceptual implica el acercamiento al 
problema de investigación a partir de la integración de un marco que contextualiza y 
sustenta el problema seleccionado, así como sus beneficios y alcances. Las variables 
del estudio se sustentan en el problema y los objetivos que son la guía en el desarrollo 
del proyecto de investigación. En este apartado encontrará la siguiente información:

1. Formulación de la justificación. Se presenta información relativa a las conse-
cuencias y beneficios sociales para el desarrollo de la investigación.

2. Elaboración de objetivos. Los objetivos dan cuenta de los alcances del estudio, 
por lo que su definición y concreción son fundamentales para guiar el proceso 
de investigación.

3. Hipótesis. Se revisan los tipos, usos y formulación de las hipótesis.

4. Variables de investigación. En este apartado se consideran la identificación, 
definición, clasificación y operacionalización de las variables del estudio y su 
relación con los instrumentos de medición (figura 2.3).

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 51), “la justificación de 
la investigación indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por me-
dio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante”. 
Así también, los beneficios que derivan de ella para el desarrollo de la enfermería en 
términos de la relevancia que menciona García (2009) con respecto a la pertinencia:

• La relevancia social. Se refiere a la trascendencia y alcance del estudio para la 
sociedad y para quienes se benefician del estudio.

• La relevancia teórica. Con la investigación se busca llenar un vacío teórico o 
conceptual de Enfermería, analizar si se pueden generalizar los resultados, re-
plicar la investigación.

• La relevancia metodológica. La investigación aporta algún instrumento válido 
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y confiable, coadyuva a medir un concepto o variable o su relación entre ellas, 
sugiere el estudio adecuado de una población y permite la generalización en el 
campo de la salud. 

Las consecuencias de la investigación tienen que analizarse en el marco de la ética 
del investigador acerca de las consecuencias del estudio y las repercusiones positivas 
o negativas que éste implica en los ámbitos ético y estético. Una pregunta que debe 
realizarse el investigador es: ¿cómo va a afectar el trabajo a los participantes de una 
comunidad específica?

2.5.2 Beneficios del desarrollo de la investigación

Entre los beneficios del desarrollo de la investigación están: generar evidencia cien-
tífica en Enfermería, crear nuevos conocimientos para su desarrollo disciplinar con 
responsabilidad social y ética. Además, la investigación colaborativa reúne una am-
plia gama de conocimientos y habilidades interprofesionales en el ámbito de la salud 
y en beneficio de la calidad de vida de las personas.

Figura 2.3 Planteamiento del problema descriptivo. Fuente: elaboración propia
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2.6 Elaboración de los objetivos

2.6.1 Alcances del estudio: deseados y factibles

Los objetivos de investigación tienen la finalidad de señalar a lo que aspira la inves-
tigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías de estudio (Hernández 
et al., 2006). Los objetivos deben expresarse de manera clara y precisa con verbos en 
infinitivo. Cabe aclarar que durante la investigación pueden surgir objetivos adicio-
nales, modificarse o sustituirse en función de la dirección que tome la investigación 
(García, 2009).

Los objetivos pueden ser generales o específicos y son la guía del estudio, por lo 
que, si su redacción es clara, el camino representará menos dificultades para conducir 

A más de dos décadas de operación el Programa Único de Especializa-

ciones en Enfermería ha mostrado mayor demanda de ingreso de estu-

diantes y ha incrementado a16, los campos de conocimiento que ofrece. 

Los docentes clínicos participan tanto en sedes metropolitanas como 

foráneas en algunas entidades del país. 

El presente estudio mostrará un diagnóstico de competencias de los do-

centes clínicos por campo de conocimiento, es decir, identificar áreas 

de fortalezas y de oportunidad para establecer un plan estratégico que 

coadyuve a la mejora en el aprendizaje del alumnado.  Para lograrlo, se 

diseñarán instrumentos válidos y confiables dirigidos tanto a los tutores 

clínicos como al alumnado del Programa Único de Especializaciones en 

Enfermería de la UNAM. Por lo cual, se está en condiciones de afirmar 

que el estudio aportará datos útiles tanto a la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia como a la División de Estudios de Posgrado y coadyuvará al 

diseño de acciones dirigidas a la mejora continua del docente clínico. 

Un ejemplo de justificación metodológica es el 
siguiente
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Una investigación reportada por Martínez-Ávila y colaboradores (2023) 

muestra el objetivo general de la investigación como sigue: Objetivo: El 

presente trabajo realiza una adaptación de la Escala de Motivación Aca-

démica (EMA) para ser utilizada en la formación profesional de enferme-

ría (EMA-Enf) y evaluar sus propiedades psicométricas.

Ejemplo 1

Ahora, observe este otro ejemplo reportado en un estudio de Ortíz-Mon-

talvo y colaboradores (2023). Objetivo: Evaluar la asociación entre el co-

nocimiento con la práctica y sus dimensiones sobre la prevención de 

cáncer de mama, en estudiantes del programa de estudios de Enferme-

ría de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022.

Ejemplo 2

la investigación. En seguida se presentan dos ejemplos.
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Los objetivos específicos permiten lograr el objetivo general y son los pasos inter-
medios para alcanzarlo (figura 2.4).

Figura 2.4 Objetivos de la investigación

PARA SABER MÁS

¿Cómo mejorar los objetivos? ¿Cómo redactar los objetivos?
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Además de los aspectos anteriores, es necesario considerar el alcance del estudio, 
ya que indica el resultado que se obtendrá a partir de éste y condiciona el método que 
se seguirá para lograrlos. Cuando hablamos de los alcances en una investigación, ésta 
indica el resultado que se obtendrá a partir de ella, así como el método que se seguirá. 
Antes de comenzar el proyecto en Enfermería, es preciso identificar las limitaciones 
del estudio.

El proyecto nace del interés del investigador, quien al hacer la revisión y análisis crí-
tico de la evidencia científica disponible, identifica áreas de oportunidad para aportar 
al campo en los ámbitos teórico, metodológico o social. Los alcances se definen al 
delimitar el problema para planear las estrategias para el estudio. Impacta en el dise-
ño de la investigación, los procedimientos, materiales y otros componentes según el 
tipo de estudio: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y como en En-
fermería las prácticas son indispensables en la formación, también se pueden incluir 
elementos de más de uno de estos cuatro rubros.

2.6.2 Concreción de los objetivos

Siguiendo a Mellado (2019), en este aspecto, podemos inferir que el alcance de la 
investigación se deriva —incluso— de la definición del problema que se aborda en 
el estudio, “puesto que un problema amplio en su definición implicaría una estrate-
gia con mayores recursos, tiempo y otros aspectos teóricos y técnicos que ponen de 
relieve los márgenes de lo posible” (s. p.). De manera práctica, podríamos decir que 
uno de los primeros alcances que definimos en la investigación es el área geográfica a 
la que se pretende limitar el objeto de estudio; otro caso sería la población o área de 
enfoque que presenta la problemática a estudiar, así como la forma de abordar el es-
tudio, ya sea con un enfoque predominantemente cualitativo o cuantitativo o mixto, 
por otro lado, se podrían considerar las diversas técnicas con las que se realizará la 
estrategia de levantamiento, captura y análisis de la información.
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PARA SABER MÁS

Para saber sobre el alcance de una investigación, 
consulte el código.

2.7 Formulación de hipótesis

2.7.1 Tipos y usos de hipótesis

Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno estudiado y se formulan 
como proposiciones (Hernández et al., 2006), indican aquello que buscamos probar. 
Son guías para una investigación, ya que indican lo que se está buscando o tratando 
de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado.

Existen tres razones principales para demostrar que las hipótesis son herramientas 
importantes e indispensables en la investigación científica (Kerlinger et al., 2002):

1. Son los instrumentos de trabajo de las teorías.

2. Es posible someter a prueba las hipótesis y demostrar que son    
probablemente verdaderas o probablemente falsas.

3. Son herramientas poderosas para el avance del conocimiento  porque permiten 
al científico ir más allá de sí mismo (Mortis et al., s. f.).

2.7.2 Formulación de hipótesis

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), las características de las 
hipótesis son las siguientes:

• Deben referirse a una situación social real.
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• Los términos (variables) de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo 
más concretos posible.

• La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosí-
mil (lógica).

• Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser obser-
vables y medibles, es decir, tener referentes en la realidad.

• Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas.

• Si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica, no tiene validez 
desde el punto de vista científico.

• Las hipótesis deben ser específicas, no sólo en cuanto al problema, sino tam-
bién en lo que se refiere a los indicadores que se van a emplear para medir las 
variables en estudio.

• La hipótesis debe estar directamente relacionada con el marco teórico de la 
investigación y derivarse de él.

• Las hipótesis deben ser producto de la observación objetiva, y su comproba-
ción debe estar al alcance del investigador.

2.8 Variables de investigación

2.8.1 Identificación y definición de variables

Una variable es una forma de expresar las características o atributos que tienen 
en común los sujetos que participan en una investigación y pueden presentarse en 
modalidades diferentes o por grados. Es una propiedad o característica observable 
de algo que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse. Adquiere un 
valor cuando se relaciona o asocia con otra(s) a través de dependencia, asociación, 
influencia o causalidad para dar pauta a construcciones hipotéticas.

Por ejemplo, el peso de una persona, su estatura, el número de aciertos de un exa-
men, el género, entre otros elementos. Cuando tales características o atributos son 
manipuladas o controladas por el investigador, se les llama variable independiente. 
Por ejemplo, si quisiéramos saber si hay diferencias por sexo en las calificaciones 
obtenidas en una escuela primaria, la variable independiente sería el sexo, ya que 
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éste no se puede cambiar, pero el experimentador puede controlar en su estudio la 
cantidad de sujetos por sexo para que el número de niños y de niñas sea el mismo. 
Estos ejemplos se pueden consultar en la página de la Coordinación de Universidad 
Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIIED), en el código QR.

PARA SABER MÁS

Métodos y herramientas cuantitativas. Es una 
manera de abordar los problemas, es ir de lo simple 
a lo complejo. Para la investigación es importante, 
además, tener como marco general el Método cien-
tífico.

2.8.2 Clasificación de variables

Los tipos de variables se definen según sus atributos, como se muestra en la figura 
2.5. Cuestas (2009) sostiene que una vez que “las variables se enuncian en forma 
conceptual, haciendo referencia a la definición de dimensiones, a partir de las cuales 
surgen las variables en estudio, en un nivel de generalidad. Luego, dichas variables 
deben ser trasladadas a un plano operativo, que permite la observación, recuento y 
medición” (p. 118).

Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. 

Las variables cualitativas o categóricas son las que se refieren a propiedades de los 
elementos, que no pueden ser medidas, en términos de cantidad de propiedad pre-
sente, sino que sólo determina la presencia o ausencia de ella. Sus elementos de va-
riación no son valores numéricos, son cualidades que corresponden a categorías de la 
variable (sexo: masculino o femenino, estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado, 
separado). Las variables cuantitativas, son aquellas cuya magnitud puede ser medida 
y expresada en términos numéricos. Su distribución es escalar, por lo que a cada una 
se le puede asignar un valor mayor o menor (número de eritrocitos, peso, talla). A su 
vez, éstas pueden ser continuas o discontinuas” (Cuestas, 2009, p. 118). 
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Figura 2.5 Tipo de variables.

2.8.3 Operacionalización de variables

Operacionalizar las variables es un procedimiento que se aplica para definir con 
claridad la manera en que se observará y medirá la característica o atribución de las 
variables de estudio. Indica la existencia de un concepto teórico en mayor o menor 
grado (Raynolds, citado en Hernández y Mendoza, 2018) y la forma de interpretar 
los datos que sirven como indicadores para los instrumentos que se utilizarán en la 
investigación.
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CUALITATIVA CUANTITATIVA

Nominal Continua (Medición) Discontinua (Relación 
numérica)

Grado de escolaridad
Grado de lesión

Somatotipo
Escala de actitud

Puntuaciones de evaluación
Número de lista de clase

Peso
Edad
Talla

Cantidad de hemog-
lobina

Hematocrito en sangre
Temperaturas

Frecuencia cardiaca
Frecuencia respiratoria

Escala de Apgar
Escala de Silverman

Test de Capurro
Presión arterial

Figura 2.6  Ejemplos y tipos de variables. Fuente: adaptado de Universidad de Guanajuato 
(2018)

¿QUÉ OPINA?      

En el siguiente artículo de Espínola Castiglioni (2012) sobre el embarazo ectópico 
se puede observar la relación del tema, donde el resultado muestra una continuidad 
y se da respuesta a los objetivos planteados. Identifique las variables que se resaltan a 
lo largo del resumen. A partir de esto, le invitamos a reflexionar.

Las variables también pueden clasificarse de acuerdo con su nivel de medición. 
Debido a su naturaleza, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, y en este 
último caso, continuas y discretas. Según la escala de medición, la variable puede ser 
nominal, ordinal, intervalar y de razón, y se subdividen en dependientes e indepen-
dientes con base en la relación que establecen.



Metodología de la Investigación en Enfermería para asignaturas de investigación descriptiva y cualitativa94

Tema. Embarazo Ectópico

Introducción: Se define al embarazo ectópico como la implantación del 

blastocisto en cualquier lugar distinto de la cavidad endometrial. La trom-

pa de Falopio es el lugar más común, siendo responsable del 95% de los 

embarazos ectópicos. Su frecuencia ha experimentado un incremento 

en los últimos 20 años y se ha estimado en 14,3 a 16 embarazos ectó-

picos por cada 1,000 embarazos informados.

Objetivo: determinar la prevalencia de casos de embarazo ectópico y sus 

características clínicas. 

Materiales y método: estudio descriptivo retrospectivo, de corte transver-

sal, basado en las historias clínicas de pacientes que consultaron al Ser-

vicio de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad Nacional de Asunción en el año 2011. Fueron estudiadas 

la edad, motivo de consulta, edad gestacional al momento del diagnós-

tico, sitio de implantación del embarazo, tratamiento empleado y días de 

internación hasta el momento del alta.

Resultados: la prevalencia de embarazos ectópicos hallada fue 1,47%. 

La edad media fue 29±5 años. El motivo más frecuente de consulta fue 

dolor abdominal. La edad gestacional promedio al momento de la con-

sulta fue 6,5±1,8 semanas. El sitio más frecuente de localización fue el 

tubárico (84%). El tratamiento de elección fue el quirúrgico recurriendo al 

tratamiento médico en sólo tres oportunidades. La media del tiempo de 

internación fue 3,6±3 días. 
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Nominal: sus atributos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden pertene-
cer a dos o más atributos de manera simultánea; no existe relación de jerarquía, sólo 
pueden asignarse en categorías, por ejemplo: religión, sexo, estado civil, entre otros.  
Su representación se muestra en la figura 2.7.

Figura 2.7 Representación de las variables nominales

Ordinal: como su nombre lo indica, son aquellos que establecen un orden cre-
ciente o decreciente. Se establece una jerarquía mediante un valor numérico, sin que 
exista un intervalo uniforme, por ejemplo: escolaridad (primaria, secundaria, etc.). 
Su representación se muestra en la figura 2.8.

Figura 2.8 Representación de las variables ordinales

Intervalo: establecen un orden determinado por un intervalo numérico en el que 
el cero no significa ausencia de valor, por ejemplo, la temperatura en grados centígra-
dos (-10º, 0o y 10º) (figura 2.9).

Figura 2.9 Representación de las variables intervalo. Fuente: https://humanidades.com/tempe-
ratura/
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Razón: existe un intervalo numérico. El cero representa la ausencia de valor debido 
a que es un valor absoluto (véase figura 2.10).

Figura 2.10 Representación de las variables de razón

PARA SABER MÁS

Consulte más detalle sobre la construcción de 
escalas de medición. Será importante para el pro-
tocolo establecer la relación entre las variables y su 
medición.

EJERCICIOS

• Realice un mapa conceptual en el que identifique los aspectos a desarrollar en 
la fase conceptual de la investigación, para ello puede utilizar herramientas 
online gratuitas (https://miro.com/es/mapa-conceptual/). Consulte esta rúbri-
ca para evaluar el mapa elaborado: https://tuguiadeaprendizaje.co/rubrica-pa-
ra-evaluar-mapas-conceptuales/

• Elabore un documento reflexivo argumentando su postura con respecto a la 
pregunta: ¿por qué se considera esta fase como los cimientos del desarrollo de 
la investigación cuantitativa en Enfermería?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. La literatura revisada sobre el tema es reciente, de los últimos 5 años, consulta-
da en bases científicas. 
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2. La literatura revisada debe resumir los aspectos teóricos, metodológicos y los 
hallazgos principales.

3. La revisión bibliográfica debe aportar los conceptos clave, procedimientos, ha-
llazgos y generalizaciones que se han desarrollado en relación con el problema 
que interesa estudiar.

4. La revisión bibliográfica debe conformar el marco teórico de la investigación.

5. El problema de investigación debe estar planteado en forma de preguntas, debe 
estar formulado de manera clara y sin ambigüedades. Redacción clara y sinta-
xis simple de los objetivos. Iniciar con verbo en infinitivo. Evitar los gerundios 
(ando, iendo). 

Cada vez es más necesario disponer de instrumentos de medida en el ám-

bito de la salud que se puedan utilizar en la práctica clínica e investigación. 

Para garantizar la calidad de su medición, es imprescindible que los ins-

trumentos sean válidos. Este proceso consiste en adaptar culturalmente 

un instrumento al medio donde se quiere administrar y comprobar sus ca-

racterísticas psicométricas como: fiabilidad, validez, sensibilidad y facti-

bilidad. Hay instrumentos de medida del ámbito de la salud disponibles en 

otros idiomas, pero sin validar al español. Además, la metodología para va-

lidar un instrumento es poco conocida por profesionales sanitarios, lo que 

explica el uso indiscriminado de instrumentos sólo adaptados o validados 

de manera poco consistente (Sánchez y Echeverry, 2004, p. 303).

¿Qué opina?
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Capítulo 3

ELEMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Responsables: Sandra Sotomayor Sánchez y Graciela González Juárez

Objetivos

• Identificar los componentes para el diseño de la investigación descriptiva en 
enfermería (métodos, técnicas y herramientas).

• Diferenciar los diseños de investigación descriptiva y sus alcances.

• Definir lo que es un diseño de investigación y la importancia que tiene en el 
desarrollo de la investigación descriptiva.

• Utilizar los procedimientos y las herramientas metodológicas para la construc-
ción de instrumentos de medición.

• Identificar las propiedades psicométricas de confiabilidad y validez para elegir 
el instrumento de la investigación cuantitativa.

• Explorar las formas de interpretar los resultados de acuerdo con principios 
éticos de la investigación en salud.

Temario:

 3.1 Identificación de la población y muestra

  3.1.1 Determinación de la muestra
  3.1.2 Tipos de muestreo
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  3.1.3 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación de muestra
 3.2 Tipo de estudio

  3.2.1 Descriptivos
  3.2.2 Analíticos
  3.2.3 Experimentales
  3.2.4 Relación entre objetivos y tipo de estudios
 3.3 Técnicas de recolección de la información

  3.3.1 Observación
  3.3.2 Interrogatorio
  3.3.3 Documental
 3.4 Elaboración del instrumento de recolección

 3.5 Técnicas de procesamiento de la información

  3.5.1 Tipo de estudios y tipo de pruebas estadísticas
  3.5.2 Plan de tabulación y construcción de bases de datos
  3.5.3 Pruebas estadísticas para análisis descriptivos
  3.5.4 Pruebas estadísticas para asociación de variables
  3.5.5 Interpretación de resultados
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Presentación

El presente capítulo aborda el tema de diseño de la investigación cuantitativa. Ha-
blar de diseño de investigación implica la explicitación detallada del plan, estructura, 
técnicas, herramientas y estrategias que serán utilizadas para poder responder la pre-
gunta de investigación y, dado el caso, obtener la comprobación de la hipótesis. En el 
diseño, el investigador plantea de manera lógica y razonada el camino (método) para 
una resolución eficiente del problema planteado (Muguira, 2023). Representa una 
guía sobre cómo llevar a cabo la investigación de una metodología particular, para el 
caso que nos ocupa, la correspondiente a la descriptiva.

La investigación cuantitativa de diseño descriptivo tiene como propósito describir 
una o más características de una población de estudio; de ninguna manera este tipo 
de metodología es apta para establecer relación, comparación o diferencia de varia-
bles que se presenten en un fenómeno, por lo que, como su denominación lo indica, 
sólo se utilizan para describir las características generales de un fenómeno de estudio.

En toda investigación cuantitativa, el diseño descriptivo constituye el primer paso 
de identificación de características generales del fenómeno a estudiar en una pobla-
ción o muestra, pudiendo determinar diferentes tipos de datos que, en un segundo 
momento, pueden constituirse en variables para la formulación de hipótesis que pue-
dan ser probadas con posterioridad, a través de un diseño analítico. También es de 
suma importancia en muchas áreas disciplinares, pues tiene el potencial de que, a tra-
vés de ella, se puede teorizar o explicar aquello que no se conoce en sus partes cons-
titutivas. La figura 3.1. muestra un resumen de la recolección de datos cuantitativos.
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Figura 3.1 Recolección de datos cuantitativos. Fuente: adaptado de Hernández Sampieri et al. 
(2014)

3.1 Identificación de la población y muestra

3.1.1 Determinación de la muestra

Es importante tener claridad conceptual sobre todo componente que está implícito 
en un diseño de investigación. Si bien es cierto que en la actualidad se llega a hablar 
de manera indistinta de universo y población, es importante enfatizar o puntuali-
zar la diferencia entre ambos; cabe mencionar que dicha situación no sucede con la 
muestra, que está perfec-
tamente diferenciada.

Universo. Es aquel que 
ya existe con todas sus 
unidades en forma de 
objetos concretos. El in-
vestigador no tiene nada 

El universo lo es todo, incluye todo el espa-

cio, toda la materia y energía, incluso incluye 

el tiempo mismo y por supuesto nos incluye 

a todas las personas.

Para recordar
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que hacer para su creación, excepto su descubrimiento y localización. Por ejemplo, 
un colegio, una universidad, una biblioteca, un país y un estado, con sus objetos con-
cretos, como estudiantes, libros e individuos, respectivamente, son ejemplos de uni-
verso existente. Tal universo, también, puede estar bajo un universo finito o bajo un 
universo infinito. 

Población. La población se conceptualiza como el conjunto de individuos, o ele-
mentos similares que son de interés para la pregunta de investigación o experimento. 
Así, cualquier selección de individuos agrupados por una característica común pue-
de decirse que es una población, otra manera de referirse a población sería decir que 
son un conjunto de elementos accesibles o unidad de análisis que pertenece al ámbito 
especial donde se desarrolla el estudio, extraídos de un universo.

Muestra se define como una parte representativa de la población, con las mismas 
características generales de ésta; es en sí un subconjunto o parte de la población en la 
cual se observará y medirá el fenómeno u objeto motivo de investigación. En todos 
los tipos o diseños de investigación cuantitativa es fundamental la conformación de 
una muestra, que determina qué parte de la población en estudio deberá ser exami-
nada, esto con el propósito de realizar inferencias y, finalmente, poder generalizar los 
resultados; cabe mencionar que otra razón por la cual se procede al muestreo es por 
cuestiones de factibilidad y para economizar tiempo y recursos (Hernández Sampieri 
et al., 2014) (figura 3.2).

Figura 3.2 Universo, población y muestra

La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se 
reproduzcan de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son im-
portantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa y, por tanto, 
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útil, debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, 
ejemplificar las características de ésta.

PARA SABER MÁS

Metodología de la investigación: rutas cuan-
titativa, cualitativa y mixta (Hernández-Sam-
pieri y Mendoza, 2020) es un libro útil para 
delimitar los aspectos metodológicos de la 
investigación, de consulta general, y ofrece 
una forma clara para llevar a cabo procesos 
de investigación.

3.1.2 Tipos de muestreo

Existen diferentes criterios de clasificación de los distintos tipos de muestreo, aun-
que en general, pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo pro-
babilísticos y métodos de muestreo no probabilísticos.

Método de muestreo probabilístico

Es un método donde todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser seleccio-
nados, precisando estadísticamente el tamaño (cantidad de sujetos u objetos a estu-
diar); ofrece la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de la pobla-
ción para la adecuada medición del fenómeno de estudio.

El muestreo probabilístico proporciona una buena medida de calidad en los hallaz-
gos del investigador, esto sucede porque se trata de investigar a una representación 
imparcial de la población. Esto es de especial importancia para eliminar el sesgo. 
Son métodos de muestreo probabilísticos: a) muestreo aleatorio simple, b) aleato-
rio estratificado, c) aleatorio sistemático, y d) aleatorio por conglomerados (Otzen y 
Manterola, 2017) (tabla 3.3).
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Descripción Convenientes Inconvenientes

Muestreo aleato-
rio simple

Es un método completa-
mente aleatorio que se uti-
liza para seleccionar una 
muestra. En él, se eligen 
tantos sujetos como sea 
necesario para completar 
el tamaño de muestra re-
querido. El procedimien-
to consiste en asignar un 
número a cada sujeto in-
tegrante de la población 
de estudio y a través de 
un mecanismo de sorteo o 
por medio de tablas de nú-
meros aleatorios, se proce-
de a la selección.

Es simple y 
fácil, ya que 
no implica un 
proceso com-
plicado. 
Es rápido y 
ahorra tiempo.

Requiere de un lista-
do previo, completo 
de toda la población. 
Cuando se trabaja con 
muestras pequeñas, es 
posible que no repre-
sente a la población 
adecuadamente. 

Muestreo aleato-
rio estratificado

Es un método en el cual 
una población grande se 
divide en dos grupos más 
pequeños que general-
mente no se superponen, 
sino que representan a 
toda la población en con-
junto, consideran cate-
gorías diferentes entre sí 
(estratos) que poseen gran 
homogeneidad respec-
to a alguna característica 
(se puede estratificar, por 
ejemplo, según la profe-
sión, sexo, estado civil, 
etc.).

Asegura una 
muestra ade-
c u a d a m e n t e 
representativa 
de la población 
con respecto a 
las variables de 
estudio.
La estimación 
que realiza es 
muy precisa.

Como condición, es 
necesario conocer 
cómo se distribuyen 
en la población las va-
riables utilizadas para 
el proceso de estratifi-
cación.
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Descripción Convenientes Inconvenientes

Muestreo aleato-
rio sistemático

Es un método en el cual 
cada miembro de un gru-
po es seleccionado en 
periodos regulares para 
formar una muestra; se 
enfoca en elegir a cada 
“enésima” persona para 
que sea parte de la mues-
tra. Por ejemplo, se puede 
elegir cada quinta persona 
o cada décima persona; 
cuando se utiliza este mé-
todo de muestreo, existe 
la misma posibilidad para 
que cada miembro de una 
población sea selecciona-
do.

Es fácil de apli-
car.
No siempre se 
requiere tener 
un listado de 
toda la pobla-
ción. 
Asegura una 
cobertura de 
unidades de 
todos los ti-
pos, siempre 
y cuando la 
población siga 
un orden y ten-
dencia conoci-
da. 

Si no se cuida el orden 
y tendencia en rela-
ción con la constante 
de población, se pue-
den cometer sesgos en 
la elección.

Muestreo aleato-
rio por conglo-
merados

En este método se selec-
ciona de manera aleatoria 
a los participantes cuando 
están dispersos geográfi-
camente. En el muestreo 
por conglomerados, la 
unidad muestral es un 
grupo de elementos de la 
población que forman una 
unidad, a la que llamamos 
conglomerado (unidades 
hospitalarias, comunida-
des, etc.).

Es muy eficien-
te en poblacio-
nes grandes y 
dispersas.
Sólo se requie-
re un listado 
de las unidades 
primarias de 
muestreo.

Tiende a presentar 
mayor error estándar 
que en el muestreo 
aleatorio simple o es-
tratificado.
El cálculo de error es-
tándar suele ser muy 
complejo.

Figura 3.3 Tipos de muestreo probabilístico. 

Método de muestreo no probabilístico

En este método, las muestras se seleccionan bajo un proceso que no brinda a todos 
los sujetos o unidades de estudio de una población las mismas oportunidades de ser 
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seleccionados, ya que no se hace uso del recurso probabilístico, sino que se basa en 
un proceso meramente aleatorio.

Los sujetos o unidades en el muestreo no probabilístico son seleccionados por con-
veniencia, interés y criterio personal e intencional del investigador, dicha circunstan-
cia se da, en la mayoría de los casos, por limitaciones de recursos humanos, mate-
riales y financieros del investigador. En general, se selecciona a los sujetos siguiendo 
determinados criterios, procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea 
representativa.

Existen diversos tipos de métodos de muestreo no probabilístico: a) muestreo por 
cuotas, b) deliberado, crítico o por juicio, c) bola de nieve o muestreo discrecional, d) 
por conveniencia (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Características Convenientes Inconvenientes

Por cuotas

El investigador procede a 
hacer una división de la po-
blación por estratos (edad, 
nivel socioeconómico, reli-
gión, etc.), seleccionando a 
los sujetos u objetos de ma-
nera proporcional respecto a 
la población, atendiendo en 
todo momento a la represen-
tatividad. Cabe mencionar 
que dicha selección se realiza 
de acuerdo con el criterio de 
cada investigador.

Es un método 
sencillo y para 
la creación de 
las muestras.
Proporciona 
una represen-
tación efectiva 
de la pobla-
ción.
No permite la 
sobrerrepre-
sentación.
Es económica, 
pues no re-
quiere de gran 
presupuesto 
para su reali-
zación. 

Puede haber difi-
cultad al reducir un 
error encontrado 
durante este mues-
treo.
Podría haber ses-
gos en resultados 
si no se tiene el 
cuidado de incluir 
una cuota (estrato) 
relevante. 
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Características Convenientes Inconvenientes

Deliberado, crí-
tico o por juicio

En este método de muestreo, 
el investigador elige a los su-
jetos u objetos basado en su 
conocimiento y juicio.

La selección 
no requiere de 
mucho tiem-
po.
Muy adecua-
do cuando 
hay limitacio-
nes de tiempo 
para reunir la 
muestra. 
Confiere auto-
ridad y reco-
nocimiento al 
criterio y jui-
cio del investi-
gador. 

Aplica de mane-
ra más efectiva en 
situaciones en las 
que hay un número 
restringido de per-
sonas u objetos que 
poseen cualidades 
que un investiga-
dor espera de la po-
blación.

Bola de nieve o 
muestreo discre-
cional

En este muestreo, el investi-
gador contacta a uno o dos 
sujetos potenciales en la po-
blación que atiendan al fenó-
meno de estudio, a su vez, se 
les solicita que ellos recluten 
a otros sujetos, de tal manera 
que se complete una muestra 
representativa.
Se recurre a este método cuan-
do los participantes potencia-
les son difíciles de encontrar 
o si la muestra está limitada a 
un subgrupo muy pequeño de 
la población.

Este muestreo 
es muy econó-
mico y simple.
Atiende a con-
formar mues-
tras de sujetos 
en poblacio-
nes ocultas.
Requiere de 
poca plani-
ficación y de 
menos recurso 
humano para 
su obtención.

Es difícil poder 
hacer inferencias 
generales sobre 
la población de la 
muestra obtenida.
Existe el riesgo de 
incurrir en pro-
blemas éticos por 
cuestiones de reve-
lación de datos per-
sonales por parte 
de otros. 
Se puede caer en el 
sobre muestreo, lo 
cual puede provo-
car sesgos en el o 
los resultados.



113Elementos metodológicos de la investigación

Características Convenientes Inconvenientes

Por conveniencia En este método muestral se 
elige a los sujetos por su proxi-
midad y factibilidad, no con-
sidera la representatividad de 
la muestra de la población.
Es muy utilizada en grandes 
poblaciones para ser evalua-
das, ya que, en la mayoría de 
los casos, es casi imposible 
realizar pruebas a toda una 
población.

-Método eco-
nómico, fácil 
y rápido para 
reclutar una 
muestra en 
p obl a c i one s 
muy grandes.

No se puede ase-
gurar que con esta 
muestra se puedan 
hacer inferencias, 
pues no es repre-
sentativa de la po-
blación.
Con ella no es po-
sible proceder a 
resultados estadís-
ticos precisos.

Figura  3.4 Métodos de muestreo no probabilístico

La elección de una muestra probabilística 

o no probabilística depende principalmente 

del diseño de la investigación, objetivo y pre-

gunta de investigación.

Para recordar

3.1.3 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación de la muestra

Como se ha mencionado con anterioridad, los métodos de muestreo permiten ob-
tener información confiable de la población de estudio analizando únicamente una 
parte de ésta, por ello se deben tener en cuenta aspectos importantes para que los 
datos recabados cumplan con especificaciones y criterios de inclusión, exclusión y 
eliminación que nos lleven a una medición lo más precisa posible, y con ello, lograr 
alcanzar los objetivos de investigación.
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Criterios de inclusión

Un criterio de inclusión puede definirse como toda aquella característica que debe 
estar presente en los sujetos u objetos de una población y que le confieren la posibi-
lidad de ser elegible y formar parte de la muestra. Los criterios de inclusión cumplen 
la función de:

a. Fortalecer la calidad del proceso investigativo en el rubro metodológico y, en 
consecuencia, garantizar la aplicabilidad y generalización de resultados.

b. Identificar la población a la cual se aplican los resultados, lo cual es sustancial 
si se requiere aplicar los resultados a otras poblaciones, pues al tener conoci-
miento de las características de los participantes (muestra) de un estudio, el o 
los investigadores interesados podrán estimar la probabilidad de obtener resul-
tados similares en su particular población/muestra. A manera de ejemplo, un 
criterio de inclusión puede ser la raza, el sexo, un rango de edad, pertenecer a 
un gremios o estatus, entre otros.

Criterios de exclusión

Los criterios de exclusión son aquellas características de la muestra (sujeto u ob-
jeto) que no son deseables en el estudio, y que al estar presentes podrían alterar los 
resultados de la investigación, por tanto, deben ser explicitados y considerados como 
inelegibles; cabe mencionar que la importancia de desarrollar los criterios de exclu-
sión es sustancial, pues ayudan a evitar errores de especificidad metodológica en la 
investigación.

Criterios de eliminación

En cuanto a los criterios de eliminación, es totalmente deseable que sean conside-
rados en la elección de una muestra, dichos criterios son en sí eventos o circunstan-
cias que pueden presentarse una vez realizada la elección de la muestra ya iniciada 
la investigación; son circunstancias que, al presentarse en los sujetos ya incluidos, 
motivan su salida del estudio. A manera de ejemplo, en investigaciones cuantitativas 
descriptivas, el criterio de eliminación se da cuando el o los sujetos participantes 
(muestra) no contestan de manera completa el instrumento de medición (encues-
ta, cuestionario, escala), o bien, deciden abandonar el estudio (Arias-Gómez et al., 
2016).
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Cálculo de muestra

Un aspecto fundamental en el proceso de muestreo es el cálculo de la muestra, di-
cho de otra manera, es la cantidad de personas u objetos que van a participar en la 
investigación. El cálculo es un ejercicio matemático que implica la aplicación de la 
estadística. 

Un aspecto importante para resaltar es que la muestra debe ser representativa, y 
la única forma confiable de garantizar su representatividad es a través de su cálculo 
estadístico, con lo cual se logra hacer las inferencias correspondientes para poder 
generalizar los resultados a toda la población. Para garantizar que esto se aplique en 
la investigación cuantitativa se plantean dos fórmulas para su cálculo:

La fórmula para cálculo de muestras infinitas (cuando se desconoce el total de la 
población):
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Referido a la amplitud del intervalo de confianza deseado en la determinación del 
valor promedio de la variable en estudio (Aguilar-Barojas, 2005). 

Cabe mencionar que existen calculadoras online para saber el tamaño de la muestra 
conveniente teniendo en cuenta estos factores. Es fácil usarlas y permiten jugar con 
diferentes niveles para saber el tamaño de la muestra más adecuado. Incluso, permite 
calcular el error muestral si ya tenemos elegido o definido el tamaño de la muestra 
(Cárdenas, 2018).

El cálculo de la muestra es deseable en todo 

tipo de investigación cuantitativa, pero es 

indispensable en las investigaciones cuyo 

diseño rebasa lo descriptivo.

Para recordar
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PARA SABER MÁS

La calculadora estadística de muestra para pro-
porciones permite calcular el tamaño de la muestra 
en porcentaje o proporción, de manera práctica, re-
presenta una herramienta que facilita los procedi-
mientos de cálculo.

En este artículo de investigación García-García, 
Reding-Bernal y López Alvarenga (2013), hablan 
específicamente del cálculo de muestra, en su con-
tenido se ejemplifican los cálculos de muestra en 
educación médica.

3.2 Tipo de estudio

3.2.1 Estudios descriptivos

Los tipos de estudios en investigación descriptiva permiten al investigador diseñar 
el alcance de la situación y evento de estudio, por lo que a continuación se revisa-
rán los descriptivos, analíticos y experimentales. Siguiendo a García y colaboradores 
(2006), en los estudios descriptivos el investigador mide o evalúa diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno de estudio. Selecciona una serie de va-
riables y mide o evalúa cada una de ellas de manera independiente procurando la 
mayor precisión posible para describir el fenómeno investigado. Según los autores, 
un estudio descriptivo cumple con los siguientes requisitos:

a. No pretende explicar relaciones, probar hipótesis, hacer predicciones o llegar 
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a significados.

b. Se cuenta con información verdadera de la existencia del fenómeno.

c. Logra identificar el problema y justificar las condiciones actuales del fenómeno.

d. Posee elementos que permiten determinar qué han aportado otros estudios en 
situaciones similares (p. 14).

3.2.2 Estudios analíticos

Los estudios analíticos reproducen el fenómeno de forma natural, se caracterizan 
por pretender “descubrir” una hipotética relación entre algún factor de riesgo y un 
determinado efecto, es decir, pretenden establecer una relación causal entre dos fe-
nómenos naturales. Su finalidad es evaluar una presunta relación causal entre un 
factor y un efecto, respuesta o resultado. Cabe mencionar que en este tipo de trabajos 
el factor de estudio no es controlado por los investigadores, sino que estos se limitan 
a observar, medir y analizar determinadas variables en los sujetos donde prevalecen 
las leyes naturales de evolución desde que interviene la causa hasta que se produce el 
hipotético efecto resultante.

 Los estudios analíticos requieren un diseño especial y más cuidadoso que 
los estudios descriptivos, sobre todo en lo que se refiere a los sistemas de control de 
sesgos y de factores de confusión, que de no establecerse desde su diseño inicial de 
forma correcta, podrían invalidar los resultados del estudio; su diseño permite hacer 
el seguimiento, dentro de un proceso evolutivo natural, desde la aparición de los hi-
potéticos factores causales hasta que culmine con la aparición del supuesto efecto, lo 
que implica asentar unos criterios básicos (Veiga et al., 2008).

Es común hablar de dos modalidades de estudios analíticos:

1. Estudios de cohortes: de carácter longitudinal, observacional y analíticos; son 
de los diseños más utilizados en investigación clínica, aportan altos niveles de 
evidencia, tienen como objetivo determinar asociación entre un factor de ex-
posición y el desarrollo de alguna enfermedad o evento de interés a partir de 
la estimación de riesgos; ejemplos de su aplicación son problemas epidemioló-
gicos, o en aquellos que se tenga que establecer relación de causalidad, o bien, 
para llevar a cabo evaluaciones de intervención de tipo educativo.
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2. Estudios de casos y controles: son diseños observacionales analíticos en los 
cuales se estipulan dos grupo de individuos, uno que presenta el efecto (una 
enfermedad, por ejemplo), el cual es denominado como caso, y otro en el que 
dicho efecto no está presente, denominado control, por lo que se procede a 
comparar la frecuencia de exposición antes de la presencia de un factor de 
riesgo, el cual es señalado como factor de estudio dado que se sospecha que está 
relacionado con el efecto o enfermedad (Salazar et al., 2019).

3.2.3 Estudios experimentales

Los estudios experimentales son un grupo de diseños de investigación que se usan 
generalmente para evaluar alguna medida terapéutica, aunque también son utiliza-
dos en intervenciones preventivas y educativas. En el caso de las terapéuticas, éstas 
se direccionan a mejorar, controlar o eliminar un daño patológico, así como su sinto-
matología específica, por lo que pueden ser farmacológicas, quirúrgicas, de rehabili-
tación y cambios en estilo de vida.

Las preventivas se enfocan en evitar la aparición de una enfermedad o complica-
ción y las educativas tienen como propósito que las personas hagan cambios en sus 
conductas, hábitos o costumbres para mejorar la salud, mediante la adquisición de 
conocimientos; en éstas están involucrados pacientes e integrantes del equipo de sa-
lud (DiPietro, 2010).

En este tipo de investigación, el equipo asigna el factor de estudio, es decir, define 
cada una de las características de los grupos y las controla de forma deliberada para 
la realización de la investigación según un plan preestablecido. Se realiza cuando el 
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 
se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes; cuando la revisión de la literatura 
revela que hay guías no investigadas, ideas vagamente relacionadas con el problema 
de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspecti-
vas, es decir, fenómenos desconocidos o novedosos que, de estar bien diseñados y 
sin tener fuentes de error o sesgos, son considerados los diseños más potentes para 
la comprobación de hipótesis causales, pues evalúan el efecto de una o más interven-
ciones preventivas o terapéuticas (Hernández Sampieri et al., 2014).

3.2.4 Relación entre objetivos y tipo de estudios

Los tipos de investigación están directamente relacionados con el problema y obje-
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tivos que se proponen alcanzar. García y colaboradores (2006) afirman que “a partir 
de la estructuración y abstracción del objeto de investigación, así como de la mayor o 
menor elaboración de su tratamiento metodológico, es posible distinguir los siguien-
tes tipos de estudios: exploratorio, correlacional y explicativo” (p. 14).

El diseño de toda investigación cuantitativa (descriptiva) implica la mención o in-
dicación en lo referente al tipo de estudio que se llevará a cabo, refiriéndose a si será 
transversal o longitudinal. Un diseño transversal es aquel en el cual se medirá el fe-
nómeno a investigar en la población una sola vez, en otras palabras, se recolectará la 
información en un único momento. Por tanto, hay principalmente tres características 
que definen la investigación transversal, a saber:

• Actúa sobre las variables en un momento específico, el cual no tendrá repeti-
ción. Para desarrollarla, se tendrá que tomar una muestra y estudiar la variable 
en cuestión mediante un contacto único.

• La medición del fenómeno y sus efectos se lleva a cabo en tiempo real. 

• Para desarrollarla, se tendrá que tomar una muestra y estudiar la variable en 
cuestión mediante un contacto único.

Es opuesta a la investigación longitudinal (García y Huerta, 1998), los diseños lon-
gitudinales consisten en estudiar y evaluar a las mismas personas por un periodo 
prolongado, se puede entender también como la examinación de cambios produci-
dos en el tiempo en una misma muestra, buscando verificar diferencias a través de los 
cambios intraindividuales. Arnau y Bono (2008) definen lo longitudinal en términos 
simples, al mencionar que implica recolectar la información más de una vez, con el 
propósito de obtener datos estadísticos de generaciones consecutivas, para de esa 
forma establecer cómo están vinculados estos grupos a pesar del tiempo.

Características

1. Hace posible identificar la relación entre los datos ofrecidos en la indagación y, 
por tanto, tener una mayor comprensión del fenómeno de estudio.

2. Permiten al investigador analizar los cambios en el tiempo y asignarles una 
categoría, concepto o definición.

3. Se basan en relaciones causales, en actos y consecuencias, es posible compro-
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bar la veracidad de cualquier información utilizada en un proyecto de este tipo. 

4. Evita que se generen errores por problemas de memoria, ya que tiene la in-
formación recopilada previamente, en orden y documentada (Dagnino, 2014).

Es importante señalar que cualquier tipo de indagación requiere hacer explícito 
un diseño de investigación correspondiente, pues esto atiende al rigor metodológico 
que demanda el proyecto. En trabajos con enfoque cuantitativo, el diseño de inves-
tigación ejerce el papel de elemento articulador de las relaciones entre el plantea-
miento del problema y la profundidad o alcance del estudio, sus métodos y técnicas 
son aplicables a diversos tipos de análisis. Trabajar en un diseño de investigación 
constituye un paso fundamental imprescindible para el desarrollo y construcción de 
un producto científico, lo cual implica un proceso complejo de consulta y análisis 
(Martínez, 2013).

3.3 Técnicas de recolección de la información

La investigación científica requiere llevar a cabo la recolección de datos, pues re-
presenta la materia prima y sustancial de procesamiento y análisis de resultados. Por 
tanto, las técnicas de recolección de datos constituyen un aspecto fundamental sobre 
el cual el investigador debe tener conocimiento y experiencia.

Una técnica de recolección de datos puede definirse como un conjunto de proce-
dimientos y actividades que permitan a quien investiga obtener los datos necesarios 
para responder la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos (Yuni y Urbano, 
2014).

Para llevar a cabo la recolección de datos en la investigación, se utilizan diferentes 
técnicas, las principales son la observación, interrogatorio o entrevista y documental.

3.3.1 La observación

• Representa una de las principales y más fundamentales técnicas, la cual consis-
te en el empleo atento e intencionado del sentido de la vista ante el fenómeno, 
hecho o caso motivo de investigación con el propósito de recabar toda la infor-
mación posible y registrarla para después proceder a su análisis, es un apoyo 
imprescindible del investigador en todo proyecto.
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• En la investigación cuantitativa los principales tipos de observación son:

 ◉ Directa: el investigador estudia un fenómeno utilizando el sentido de la 
vista de manera intencionada y direccionada, así como los demás senti-
dos.

 ◉ Indirecta: el investigador estudia un fenómeno de manera indirecta uti-
lizando como apoyo fuentes materiales, a saber: artículos y libros, pe-
riódicos, archivos, entre otros documentos que han producido distintas 
personas.

3.3.2 La entrevista

La entrevista es una técnica de investigación definida como una interacción verbal 
que se establece de persona a persona con el propósito de obtener información (da-
tos), que responda de manera individual y específica la pregunta, objetivos e hipótesis 
de investigación. La entrevista como técnica de recolección de datos en la investiga-
ción cuantitativa es principalmente de dos tipos:

• Estructurada. La entrevista estructurada se define como una técnica de inves-
tigación rígida, también es llamada estandarizada y su enfoque es muy cuan-
titativo. Las preguntas que se realizan en este tipo de entrevista son decididas 
y planeadas previamente por el investigador con base en la información re-
querida; el resultado es una serie de preguntas a realizar utilizando como vía 
un instrumento, guía o lista de cotejo. La entrevista puede aplicarse de modo 
presencial, virtual e incluso por vía telefónica. La intención de este tipo de ins-
trumento es mantener la uniformidad a lo largo de todas las sesiones; en ella se 
pueden incluir preguntas cerradas para entender las preferencias, conocimien-
tos y percepciones del participante a partir de una serie de respuestas, mientras 
que las preguntas abiertas se pueden incluir para obtener detalles sobre una 
sección en particular de la conversación.

• Individual. La principal característica de este tipo de entrevista es que es cara a 
cara, entre el investigador o evaluador y el entrevistado, lo cual permite tener 
un control absoluto de las preguntas en cuestión (Nahoum, 1990); en esta en-
trevista, al igual que con la estructurada, se pueden incluir preguntas cerradas 
para entender las preferencias, conocimientos y percepciones del participante.
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• La encuesta. Es la técnica de recolección de datos más representativa de la in-
vestigación cuantitativa. Una encuesta puede definirse como una herramienta 
que reúne un conjunto de preguntas estructuradas dirigidas a una muestra re-
presentativa de grupos sociales con la finalidad de obtener información me-
diante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno; dicha 
información será procesada y presentada en forma de tríptico, gráfica, tabla o 
por escrito (Martínez-Godínez, 2013).

 La técnica de encuesta se aplica cuando el investigador pretende explorar, 
describir, predecir y/o explicar una serie de características de un fenómeno presente 
en una muestra (sujetos u objetos) definida; se estructura a través de instrumentos 
como cuestionarios y lista de cotejo con la finalidad de medir las variables de investi-
gación.

Cabe mencionar que la encuesta permite obtener y procesar datos de modo rápido 
y eficaz, hacer aplicaciones masivas, y obtener datos de una gran variedad de temas.

3.3.3 Investigación documental

De acuerdo con Baena (2017), la investigación documental es “una técnica que 
consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crí-
tica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros 
de documentación e información, tiene como objeto estudiar un fenómeno a través 
del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información” (p. 3). De 
acuerdo con su tipo, la investigación documental puede clasificarse en:

• Fuentes de información primarias. Son aquellas que ofrecen datos nuevos y 
originales sobre un área del conocimiento.

• Fuentes de información secundarias. Ofrecen información que ha sido tomada 
de otra fuente y que ha sido reorganizada, analizada y/o criticada por quien la 
presenta; cabe señalar que, aunque esta fuente aporta información no original, 
no quiere decir que no sea auténtica.

La consulta de información o de datos a través de documentos (libros, folletos, artí-
culos científicos, entre otros) es sustancial en la investigación cuantitativa, aporta in-
formación para las construcciones del marco de revisión de la literatura, así como el 
marco teórico conceptual, los cuales forman parte de la etapa conceptual de la inves-
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tigación e impactan de manera determinante y sólida a la definición o redefinición de 
la pregunta de investigación, objetivos e hipótesis, así como la construcción de ins-
trumentos de medición, apoyando de manera sustancial la discusión de resultados.

Cabe señalar que la investigación documental implica complejidades en su planea-
ción y organización que requieren ser abordadas con claridad, no hacerlo, repercute 
directamente en los resultados de la investigación, por lo que se requiere seguir un 
método para realizarla, el cual está propuesto en los siguientes pasos: i) selección del 
material acorde al tema o fenómeno de estudio, ii) revisión exhaustiva de la infor-
mación obtenida, iii) organización de la información, iv) análisis, y v) conclusiones 
(Martínez, 2013).

3.4 Elaboración del instrumento de recolección

En general, en la investigación cuantitativa descriptiva todos los elementos que 
componen el protocolo o proyecto deben tener congruencia. En este caso, el de la 
elección de un instrumento, es necesario tener claro y delimitado el problema de 
investigación mediante una pregunta (véase el apartado correspondiente en este li-
bro) y un objetivo claro y preciso de investigación. Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) reconocen a esta etapa como la de recolección de los datos y establecen rutas 
para la medición. Cada fase de la investigación representa un reto para los instru-
mentos, sobre todo porque en el caso de Enfermería, dicha competencia requiere 
profesionalizarse debido a que no se cuenta con formación en este tema. La reco-
lección de datos es un aspecto de la mayor relevancia y, según estos autores, se debe 
pensar en un plan que contenga tanto un planteamiento como un plan, con la ruta 
propuesta en el ejemplo de la figura 3.5:

La medición se entiende como “el proceso de vincular conceptos abstractos con in-
dicadores empíricos” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 276). Así, los instrumentos 
son los recursos para registrar información y datos sobre las variables en cuestión. 
Los instrumentos están formados por una serie de ítems o reactivos (elementos, pre-
guntas) que brindan una manera de medir un constructo, por ejemplo: rasgos, acti-
tudes, procesos, conductas, conocimientos, destrezas, competencias, entre otros, y se 
clasifican como sigue (Reynoso, 2023):

• Test: son pruebas de rendimiento óptimo, es decir, variables cognitivas para 
medir aptitudes, conocimientos o rendimiento. En esta modalidad, las pregun-
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tas pueden ser correctas o incorrectas y las respuestas se suman para obtener 
puntajes.

• Escalas: son pruebas de rendimiento típico para medir variables no cognitivas. 
En éstas no hay respuestas correctas o incorrectas y generalmente se tiene un 
mismo formato de respuesta para obtener sumatorias y puntajes.

• Cuestionarios: en este tipo de instrumentos cada pregunta es una variable y por 
ello las preguntas pueden tener distintos formatos de respuesta.

• Inventarios: se utilizan para medir variables de personalidad y sirven para cla-
sificar a las personas.

La mayoría de los test se realiza con base en la teoría clásica de los test, pero tam-
bién está tomando relevancia la teoría de respuesta al ítem. Según el medio de apli-
cación, se clasifican en papel y lápiz e informatizados, y según el modo de interpretar 
las puntuaciones, en normas y criterio (Reynoso, 2023). La figura 3.6 presenta los 
formatos de respuesta. 

Figura 3.5 Preguntas y componentes del planteamiento y plan
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Instrumento Opciones Ejemplo

Test

E l e c c i ó n 
binaria Op-
ción múlti-
ple Empa-
rejamiento

Escala

E l e c c i ó n 
binaria Es-
calamiento 
Diferencial 
semántico 
Numérico

Figura 3.6 Formatos de respuesta en instrumentos

Otros criterios en su diseño, modificación o adaptación se deben cuidar: nos referi-
mos tanto a la validez como a la objetividad, y en el caso de los cuantitativos, también 
a la confiabilidad. Este criterio se refiere a que el instrumento brinde resultados con-
sistentes, por lo general, dicha cualidad se mide con un alfa de Cronbach con valores 
entre 0 y 1, donde, entre más próximo a 1, es mayor la confiabilidad (véase la figura 
3.7).

Figura 3.7 Tipos de validez
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La validez se refiere a que el instrumento mida lo que pretende medir, y para ase-
gurarse de ello, se requiere contar con validez de constructo y validez de contenido, 
además de la validez de criterio. 

Existen dos formas de obtener la validez de criterio mediante la validez concomi-
tante y la validez predictiva. La validez concomitante mide el grado de correlación 
entre dos medidas del mismo concepto al mismo tiempo y en los mismos sujetos. 
Según García y cols. (2006), se puede medir la correlación con el instrumento en glo-
bal o de cada ítem. Es importante estar seguro de que el instrumento utilizado como 
estándar ha sido validado y no sólo reconocido como instrumento estándar por la 
frecuencia de su uso. En el caso de que no esté validado y exista otro instrumento que 
sí lo esté, se utiliza como validez de criterio el que está validado. Otra forma de de-
terminar este tipo de validez es aplicar una prueba nueva y una ya existente y corre-
lacionar los resultados donde mayor correlación representar mayor validez (validez 
concurrente o concomitante). 

PARA SABER MÁS

Consulta este artículo de la Revista Española de 
Salud Pública, titulado Validez de criterio y de cons-
tructo del diagnóstico de enfermería “estilo de vida 
sedentario” en personas mayores de 50 años (Gui-
rao-Goris, Ferrer Ferrándiz y Montejano Lozoya, 
2021).

EJERCICIO

Observe el siguiente ejemplo y reflexione, ¿dónde se ubica la confiabilidad y la va-
lidez al mostrar el peso de 83 kilos de 35 años?



Metodología de la Investigación en Enfermería para asignaturas de investigación descriptiva y cualitativa128

Figura 3.8 Tipos de validez. Fuente: tomado de Reynoso (2023)

En estos casos, hay que adaptar o crear un instrumento pertinente a la población de 
estudio con la finalidad de valorar cómo se entiende el constructo y el significado co-
lectivo que puede tener. Los instrumentos construidos previamente requieren adap-
tación mediante un proceso como el que se muestra a continuación en la figura 3.9.

Figura 3.9 Proceso de validez en los instrumentos de investigación o de evaluación. Fuente: 
elaboración propia con base en Reynoso (2023)

Existen nuevos instrumentos que se utilizan en el ámbito de la salud: entrevistas, 
redes semánticas, escalas y otros. Flores y Jiménez (2019) afirman que los instrumen-
tos de evaluación educativa deben definir el constructo con las dimensiones e indi-
cadores o elementos a evaluar. Los indicadores pueden tener expresión cuantitativa 
o cualitativa para medir el alcance de los objetivos a las características presentes en la 
evaluación de un factor o dimensión, que son definidos previamente considerando 
diversos criterios susceptibles de valorarse, cada criterio se puede valorar con uno 
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o más indicadores asociados. Las etapas que deben contemplarse son las siguientes 
(figura 3.10):

Figura 3.10 Etapas de la adaptación del instrumento. Fuente: elaboración propia con base en 
Flores y Jiménez (2019)

Para seleccionar un instrumento se consideran los mismos elementos, 

pero es importante verificar el sustento teórico para verificar que sea 

acorde con el que se quiere emplear en el estudio, con la población en la 

que se aplicó y si es confiable y válido para el contexto (Valencia, 2023).

Para recordar

3.5 Técnicas de procesamiento de la información

3.5.1 Tipo de estudios y tipo de pruebas estadísticas

Hablar de datos es una expresión muy común en la investigación cuantitativa, estos 
pueden definirse, según Gil Flores (1994), como información objetiva extraída de 
una realidad, por tanto, cuantificable y susceptible de ser utilizada para un cálculo 
matemático y procesos estadísticos con la finalidad de ser analizados.
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3.5.2 Análisis de la información

Ahora bien, “el análisis de datos permite llegar a su interpretación, es, en sí mismo 
una actividad intelectual que logra el arte o la virtud de perfeccionar capacidades 
profesionales por parte del analista; todo esto gracias al empleo de métodos, proce-
dimientos y herramientas de investigación, ya sean cuantitativos o cualitativos que 
le permiten separar lo principal de lo accesorio y lo trascendental de lo pasajero o 
superfluo” (Domínguez, 2007, p. 3).

Cabe mencionar que los resultados que se obtengan del análisis deben ser precisos, 
específicos, ordenados, sin dejar margen a la confusión o duda.

Para llevar a cabo el análisis de datos se requiere de la aplicación de diferentes prue-
bas estadísticas, cuyo objetivo principal es la ubicación de magnitudes (todo aquello 
que se puede medir y representar por un número) para permitir la descripción, aso-
ciación y comparación entre variables.

3.5.3 Plan de tabulación y construcción de bases de datos

Una vez de obtenidos los datos, se procede a su tabulación, la cual se constituye en 
una actividad o ejercicio estadístico de representación de datos agrupados de mane-
ra directa, concisa y gráfica; en otras palabras, consiste en elaborar tablas o gráficos 
fáciles de leer que posibiliten una visión real y objetiva de los datos recabados. La 
tabulación permite una mayor comprensión, análisis e interpretación de los datos, 
con lo cual se logra establecer comparaciones y, por ende, conclusiones válidas del 
fenómeno de estudio.

El análisis de datos es un método estadístico que se ocupa de la des-

cripción de datos conjuntos. Este método trata de identificar los víncu-

los que pueden existir entre los distintos datos y derivar información 

estadística que permita una descripción más concisa de la información 

principal contenida en ellos.

Para recordar
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3.5.4 Base de datos

A la colección o almacenaje de información organizada para servir a un propósito 
específico se le nombra base de datos. En el campo de la investigación, contar con una 
base de datos representa un recurso muy valioso para el análisis de información ob-
tenida de los instrumentos de las variables a medir; la base de datos es una creación 
del investigador y el equipo. El diseño de una base de datos implica un proceso meti-
culoso en el cual, si se procesan datos incorrectos, los procesos de análisis estadístico 
también serán incorrectos, por lo que los resultados serán erróneos o sesgados.

Una base de datos bien 
diseñada es aquella que 
divide la información en 
tablas basadas en temas 
para reducir los datos 
redundantes, proporcio-
na acceso a la informa-
ción necesaria, ayuda a 
respaldar y garantizar la 
precisión y la integridad 
de la información y se 
ajusta a sus necesidades 
de informes y procesamiento de datos. Para llevar a cabo la construcción o diseño de 
una base de datos es importante atender a los siguientes pasos:

1. Determinar el propósito de la base de datos.

2. Buscar y organizar la información necesaria.

3. Dividir la información en tablas.

4. Convertir los elementos en información en columnas.

5. Especificar las palabras clave.

6. Establecer las relaciones de tablas.

7. Aplicar las reglas de normalización.

La base de datos, para que cumpla su fun-

ción de manera óptima, debe atender a las 

siguientes características: accesibilidad, ser 

clara y precisa, específica, oportuna, flexi-

ble, verificable, imparcial y cuantificable.

Para recordar
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8. Perfeccionar el diseño.

Las bases de datos son un recurso muy valioso para proceder al análisis e inter-
pretación de datos, ya que, al ser procesadas en programas o software específicos, se 
logra llegar a una interpretación precisa y segura. Existe una diversidad de software 
para análisis de datos cuantitativos (véase figura 3.11).

Figura 3.11 Tipos de software para analizar datos

3.5.5 Pruebas estadísticas para análisis descriptivos

La base sustancial para el análisis de datos es la estadística, la cual se define como 
la ciencia y el arte de 
dar sentido a los datos, 
proporcionando la teo-
ría y los métodos para 
extraer información de 
estos y poder resolver 
problemas del mundo 
real; se ocupa de la re-
colección, agrupación, 
presentación, análisis e 
interpretación de datos 

La estadística, como ciencia, cubre un exten-

so campo donde poder aplicarla. Se agrupa 

en dos grandes áreas: estadística descripti-

va y estadística inferencial, que desempeñan 

funciones distintivas, pero complementarias 

en el análisis.

Para recordar
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(Hernández Sampieri et al., 2014).Cabe señalar que el análisis de datos en una inves-
tigación puede ser sólo de tipo descriptivo, para lo cual se requiere de la aplicación 
de la estadística descriptiva, que es alusiva a una técnica matemática que describe o 
resume cuantitativamente las características de una colección de datos, calculando 
información global de toda la población estudiada a través de recolectar, organizar, 
resumir y presentar los datos de manera informativa formulando recomendaciones 
respecto a la manera de resumir la información en cuadros o tablas, gráficas o figuras 
(Sosa, 2014). La figura 3.12 muestra la clasificación de estadística descriptiva.

Figura 3.12 Clasificación de la estadística descriptiva

Dichas medidas se asumen de tal manera debido a que los datos obtenidos de una 
muestra o de una población tienden a reunirse alrededor de un valor central, por 
lo que es posible calcular y obtener un valor típico, denominándose así medida de 
tendencia central.

a. Media o media aritmética o promedio: es la Medida de Tendencia Central más 
comúnmente utilizada y de mayor representatividad en los análisis estadísti-
cos, se traduce en el promedio del conjunto de datos de la muestra, su cálculo 
se realiza con la suma de todos los valores de los datos dividida entre el número 
de datos que componen la muestra.
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b. Mediana: en un conjunto de datos, es el valor que ocupa el lugar central, de tal 
forma que aquel valor deja 50% de las observaciones por debajo de él y el otro 
50% por encima de él. Para la ubicación de la posición de la mediana se deben 
ordenar los datos de forma ascendente. 

Ejemplo 1

Sean los datos impares: 
5, 10,9,8,1,4,3

Orden de datos: 
1,3,4,5, 8, 9,10

Mediana = 5

Ejemplo 2

Sean los datos pares: 
5, 10, 9, 6, 3, 2

Orden de datos: 
2,3,5,6,9,10 

Por lo que: 5+6 = 11/2= 5.5

Mediana = 5.5

c. Moda: se denomina moda de un conjunto de datos al valor que más se presen-
ta, es decir, el atributo o el valor de mayor frecuencia. La moda se representa 
por Mo y puede ser aplicada a las variables cualitativas y cuantitativas discretas 
o continuas (Walpole y Myers, 2012).

Ejemplo: la media de los siguientes datos: 4, 1, 6, 1, 12 y 7.
Procedimiento: 4 +1+6+1+12+7= 31/6= 5.1

 MEDIA = 5.1

Ejemplo:
Datos: {4, 2, 4, 3, 2, 2, 7, 2}

Moda= 2 porque ocurre cuatro veces, que es más de lo que ocurre cualquier 
otro número.

3.5.6 Medidas de dispersión (MD)

Las medidas de dispersión (MD) representan medidas de los datos que en la agru-
pación se alejan del centro o media y presentan variabilidad o dispersión, para el caso 
de la investigación descriptiva son las siguientes:

a. Desviación estándar: es una medida de extensión o variabilidad en la estadís-
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tica descriptiva. Se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los 
puntos de datos individuales difieren de la media. Una desviación baja indica 
que los puntos de datos están muy cerca de la media, mientras que una desvia-
ción alta muestra que los datos están dispersos en un rango mayor de valores.

b. Rango: es la MD menos compleja para el análisis de datos, la información que 
ofrece sobre dispersión es muy básica, pues sólo se basa en los valores extre-
mos. Su cálculo se realiza siguiendo la siguiente ecuación: Rango = valor máxi-
mo – valor mínimo

c. Coeficiente de variación: es una MD que relaciona la desviación estándar con 
la media aritmética con la finalidad de determinar qué tan homogénea o dis-
persa es la información (datos). Expresa el porcentaje que representa la desvia-
ción en relación con la media aritmética y se calcula por medio de la siguiente 
ecuación: CV= S/X*100

d. Varianza: es una MD que se basa en la diferencia de cada dato con respecto a la 
media aritmética o promedio (Hernández Sampieri et al., 2014).

3.5.7 Pruebas estadísticas para asociación de variables

Es importante el señalamiento de que la base de todo análisis de datos en cualquier 
investigación es la estadística descriptiva; sin embargo, cuando los diseños de inves-
tigación cuantitativa rebasan lo descriptivo y son relacionales o asociativos, compa-
rativos o de casualidad, se requiere también, necesariamente, de la estadística infe-
rencial, cuyo objetivo es efectuar deducciones, es decir, poder efectuar estimaciones, 
inferencias, tendencias, comparaciones, hipótesis y predicciones (Concepto, 2021) 
(véase figura 3.13).

La prueba de chi-cuadrado es una prueba estadística utilizada para determinar si 
existe una diferencia significativa entre los resultados esperados y los observados en 
una o más categorías. Se trata de una prueba no paramétrica que es utilizada por los 
investigadores para examinar las diferencias entre variables categóricas en la misma 
población. También puede utilizarse para validar o proporcionar un contexto adicio-
nal para las frecuencias observadas.
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Figura 3.13 Pruebas estadísticas para asociación de variables

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que mide la relación estadís-
tica entre dos variables continuas. Si la asociación entre los elementos no es lineal, 
entonces el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente. El coeficiente 
de correlación puede tomar un rango de valores de +1 a -1. Un valor de 0 indica que 
no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor que 0 indica una asociación 
positiva, es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el 
valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una asociación negativa, esto es, a me-
dida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye.

PARA SABER MÁS

Medidas de dispersión. Estadística, unidad III. 
Menciona las medidas de tendencia central y me-
didas de dispersión para la interpretación de datos 
a través de la aplicación de las fórmulas correspon-
dientes en la solución de problemas. Autor Dr. Fili-
berto Enrique Valdés Medina (2019) de la Universi-
dad del Estado de México.

Pruebas estadísticas para asociación de variables de Estadística inferencial. Expli-
cación de estadística inferencial y sus diferentes usos, además de ejemplos y estadís-
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tica descriptiva.

3.5.8 Interpretación de resultados, análisis de datos

La interpretación de los resultados es un proceso que depende directamente del 
diseño/tipo de investigación que se haya realizado y de su análisis estadístico expro-
feso; consiste en dar a conocer el o los fenómenos estudiados desde la medición de 
los datos sustraídos del o los instrumentos, contemplando la totalización de estos. 
Dicho proceso representa un elemento sustancial para la comprensión del avance 
del conocimiento del campo disciplinar o ciencia de que se trate. La interpretación 
de resultados se ve reflejada en su presentación a través de dos opciones de formato:

1. Tabulación: refiere a darle orden a los datos en filas o columnas (cuadro esta-
dístico).

2. Gráficas: se trata de utilizar puntos, líneas y figuras que demuestren gráfica-
mente magnitudes asociadas a determinada escala de medición y que permitan 
una lectura objetiva sin que se requiera la expresión de valores numéricos.

PARA SABER MÁS

Para consultar la elaboración de cuadros y grá-
ficos, es recomendable consultar la Guía para la 
presentación de Gráficos Estadísticos del Centro de 
investigación y Desarrollo (2009).

Es importante enfatizar que la interpretación de resultados a través de las herra-
mientas que nos ofrece la estadística nos permite transformar la incertidumbre y 
aparente caos de la naturaleza en parámetros medibles y aplicables a la práctica clíni-
ca. La importancia de entender el significado y alcance real de estas herramientas es 
fundamental para el investigador y para los profesionales que precisan de una actua-
lización permanente basada en buena evidencia y ayuda en la toma de decisiones 
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(Greenwood y Freeman, 2015). 

En el diseño de investigación cuantitativa descriptiva, importancia, es-

tructura y descripción de cada elemento metodológico que la integran, 

es muy importante recordar que: el diseño de la investigación descripti-

va se ubica dentro de la etapa o fase metodológica. Si bien se denomina 

como diseño lo descriptivo, este término también se aplica a lo trans-

versal y longitudinal, lo cual hace referencia al número y periodicidad 

de veces que se medirá el fenómeno de estudio, en el caso del diseño 

descriptivo transversal, es sólo una medición y en el caso del longitudi-

nal son dos mediciones o más en un periodo determinado.

Para recordar

 к El diseño de la investigación descriptiva se ubica dentro de la eta-

pa o fase metodológica. Si bien se denomina diseño lo descripti-

vo, este término también se aplica a lo transversal y longitudinal, 

lo cual hace referencia al número y periodicidad de veces que se 

medirá el fenómeno de estudio, en el caso del diseño descriptivo 

transversal, es sólo una medición y en el caso del longitudinal son 

dos mediciones o más en un periodo determinado.

 к La muestra es una parte representativa de la población, con las 

mismas características generales de ésta, es en sí un subconjunto 

o parte de la población en la cual se observará y medirá el fenóme-

no u objeto motivo de investigación. Un aspecto fundamental en el 

proceso de muestreo es su cálculo, dicho de otra manera, la canti-

dad de personas u objetos que van a participar en la investigación. 

El cálculo es un ejercicio matemático que implica la aplicación de 

la estadística, para lo cual existen dos fórmulas estadísticas: una 

Para recordar
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Para recordar

para muestras finitas y otra para infinitas.

 к Determinar y atender el cumplimiento de criterios de inclusión y 

exclusión es fundamental para dar respuesta a la pregunta de in-

vestigación, el logro de objetivos y, por ende, obtener resultados.

 к Existen diferentes técnicas para la recolección de datos en la in-

vestigación, como es la observación, la cual está implícita en todas 

las demás técnicas, como la entrevista y la encuesta. 

 к Los instrumentos de recolección de datos son fundamentales en 

una investigación, pues estos contienen preguntas o ítems de las 

variables que se van a medir respecto al objetivo de la investiga-

ción, por lo que es de sustancial importancia que estos instrumen-

tos se sometan a pruebas de validez y confiabilidad, como se men-

ciona en el contenido del capítulo.

 к La aplicación de la estadística descriptiva e inferencial son el me-

dio objetivo para el análisis e interpretación de los datos obtenidos 

a través de los instrumentos, por lo que para su análisis, sobre todo 

en las investigaciones cuantitativas descriptivas, se utilizan prin-

cipalmente las estadísticas de tendencia central (media, mediana 

y moda) y de dispersión (desviación estándar, rango y coeficiente 

de varianza). 

La presentación de resultados, en los diseños de investigación 

cuantitativa descriptiva, deberán incluir cuadros y gráficas, pro-

ducto del análisis estadístico descriptivo o inferencial.
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EJERCICIO

• Instrucciones. Realice una búsqueda con inteligencia artificial y valide la si-
guiente información; fortalezca la búsqueda con las referencias en formato 
APA o Vancouver.

Tema: En la investigación en enfermería, se utilizan una variedad de instrumentos 
para recopilar datos y obtener información relevante en función de los objetivos de la 
investigación y la naturaleza de los datos que se desea recopilar. Los más frecuentes 
son:

Cuestionarios Escalas de medición

Son una herramienta ampliamente uti-
lizada en la investigación en enfermería. 
Pueden ser diseñados para recopilar da-
tos demográficos, información sobre los 
síntomas de los pacientes, calidad de vida, 
niveles de dolor, percepciones y actitudes 
de los profesionales de enfermería, entre 
otros.

Son instrumentos que se utilizan para cuanti-
ficar características o fenómenos específicos. 
Por ejemplo, se pueden utilizar escalas para 
medir la intensidad del dolor experimentado 
por un paciente o escalas de satisfacción del 
paciente para evaluar la calidad de la atención 
recibida.

Entrevistas Observación

Son otra herramienta valiosa en la in-
vestigación en enfermería. Pueden ser 
estructuradas, con preguntas predefini-
das, o no estructuradas, permitiendo una 
mayor flexibilidad para explorar temas y 
obtener información más detallada. Las 
entrevistas pueden realizarse cara a cara 
o a través de medios electrónicos, como 
el correo electrónico o las videollamadas.

La observación directa es una técnica utili-
zada en la investigación en enfermería para 
recolectar datos sobre comportamientos, in-
teracciones y situaciones en entornos clínicos. 
Puede implicar la observación sistemática y 
registrada de eventos en tiempo real o el aná-
lisis de grabaciones de video previas, entre 
otras.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

1. El problema de investigación debe tomar en cuenta la población objetivo, el 
tipo de comparación, y la posibilidad de comprobación. 

2. Los objetivos deben estar redactados en forma clara, deben iniciar con un ver-
bo en infinitivo y explicar lo que se pretende lograr en la investigación. 

3. La justificación debe comprender relevancia teórica, metodológica, social. 

4. Se debe definir el tipo de estudio (exploratorio, descriptivo, correlacional o ex-
plicativo) que se realizará a partir del alcance de la investigación. 

5. Las variables deben estar definidas conceptual y operacionalmente (cualitati-
va o cuantitativa). Se clasifican según su nivel de medición (nominal, ordinal, 
intervalo y de razón). Se clasifican las variables, de acuerdo con su relación, en 
dependiente o independiente.

6. Las hipótesis de investigación están formadas considerando el problema y ob-
jetivos del estudio, estableciendo una relación lógica entre las variables e indi-
cando el tipo de hipótesis de que se trata.

7. Se delimita la población con sus características sociodemográficas, de lugar y 
de tiempo.

8. Se especifican las características relevantes de la muestra según el problema y 
objetivo de la investigación.

9. Se determina la técnica de recolección de datos a partir del tipo de estudio.

10. Se específica y justifica el tipo de instrumento que se utilizará para recolectar 
los datos, describiendo de manera precisa sus características.

11. Se describe el procedimiento de piloteo del (los) instrumento(s).

12. Justificar la pertinencia de las medidas descriptivas utilizadas.

13. La elección adecuada de las técnicas gráficas y estadísticas, de acuerdo con los 
objetivos.

14. Las tablas y figuras que se empleen deben mencionarse en el texto.
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15. Indicar cuáles han sido las contribuciones teóricas y/o empíricas del trabajo al 
campo de conocimiento en el que se insertó el proyecto.
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SECCIÓN II
Investigación cualitativa en enfermería
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Capítulo 4

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Responsable: María del Pilar Sosa Rosas

Corresponsable: Graciela González Juárez

Objetivos

• Identificar los principales elementos de un diseño de investigación cualitativa 
para elaborar un documento inicial.

• Comprender la importancia de definir el problema para elaborar la pregunta 
de investigación como parte de un diseño de investigación cualitativa.

• Conocer la importancia del verbo en la elaboración de los objetivos de un dise-
ño de investigación cualitativa.

• Definir la utilidad de elaborar el marco teórico en un diseño de investigación 
cualitativa.

Temario

 4. Diseño de investigación cualitativa

  4.1 Definición del problema de investigación 
   4.1.1 Pregunta de Investigación
   4.1.2Objetivos
  4.2 Marco teórico o interpretativo de la investigación cualitativa
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La investigación cualitativa, al igual que la cuantitativa, requiere de un documento 
que sirva como una guía específica y precisa para no desviarse del tema que se quiere 
indagar, es decir, un diseño de investigación con el cual se dé respuesta a preguntas 
del investigador, quien debe centrarse en lo que quiere descubrir y para qué lo quiere 
averiguar, así, poco a poco, el autor va construyendo el proceso de investigación.

Durante y para su elaboración, el diseño requiere —además de una idea de lo que 
se quiere buscar— de la definición del problema a investigar; para llegar a tal punto, 
se sugiere hacer una búsqueda exhaustiva de información sobre el tema a indagar, lo 
que favorecerá que el tema que se va a descubrir se vea reflejado en una pregunta de 
investigación que incluya aspectos relacionados con el tema elegido y a la vez pueda 
dar indicios para construir el objetivo, que debe ser alcanzable. Es aquí donde el 
investigador debe tener la apertura intelectual para reconocer qué tanto puede —o 
no— alcanzar el objetivo planteado. Todos los pasos que forman parte del diseño 

Presentación

Figura 4.1 Definición del problema de investigación
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son importantes, tienen momentos distintos, como la elaboración del marco teórico, 
cuya redacción va relacionada con la pregunta de investigación establecida, dicho 
marco requiere de tiempo para su construcción, pero sobre todo, debe ser claro y 
específico para su lectura. Un esquema resumen se muestra en figura 4.1.

 El siglo XXI inicia con toda una serie de cambios en la vida del ser humano, 
uno de ellos es voltear a ver a la investigación cualitativa de una manera diferente a 
como se le había manejado. En el siglo XIX es donde se comienza a utilizar con más 
frecuencia para responder a problemas que no se pueden manejar con la investiga-
ción cuantitativa, se ve como una nueva opción procedente de la sociología, etnogra-
fía y la tan fortalecida antropología, cuyos orígenes nos llevan al siglo XVII; así, la 
investigación cualitativa se va afianzando durante los inicios del siglo XX.

La investigación cualitativa es una de las herramientas más utilizadas en la sociolo-
gía y la antropología, y en estas dos décadas del siglo XXI se ha utilizado con mayor 
frecuencia en las profesiones de la salud, como la enfermería, que es una profesión 
que se da a partir de la existencia del otro, funciona con base en la relación entre dos 
personas, que durante su transcurso puede convertirse en una relación humana, en 
donde el profesional de enfermería busca el bienestar del otro.

 La enfermería es una profesión con una gran influencia social. Si partimos de la 
idea de que el cuidado en sí mismo también es una acción social y la investigación 
cualitativa permite el acercamiento a muchas de las actividades sociales que tienen 
que ver con el cuidado, podemos decir que el gran papel de la investigación cualitati-
va para consolidar a la profesión de enfermería como ciencia es el entendimiento del 
cuidado en el ser humano.

La realización de la investigación mencionada en los párrafos anteriores por parte 
de los profesionales de enfermería requiere de un diseño, documento que puede ser 
elaborado de manera individual o en equipo, en cuyo caso, el número de participan-
tes va a depender del tema que se quiera estudiar, del tiempo disponible para hacerlo, 
así como de los recursos económicos, materiales y humanos que se necesitan para 
ello.

Al hablar de diseño de investigación, algunos estudiantes pueden pensar que es 
algo que está relacionado con lo científico y que es muy difícil de elaborar, pero no 
necesariamente es así; sin embargo, hay que reconocer que se habla más de diseño en 
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la investigación cuantitativa que en la cualitativa.

Es entendible que se hable más del diseño en lo cuantitativo por el hecho de que se 
tiene más tiempo trabajando en este tipo de investigación, que tiene sus orígenes en 
el siglo XVI con Francis Bacon. A partir de su aparición, se ha ido consolidando y 
fortaleciendo con el tiempo, permeando cada una de las profesiones que se imparten 
incluso en el siglo XXI, al tiempo que ha ejercido influencia en la vida de las personas.

Al buscar el significado de la palabra diseño en el diccionario de la Real Academia 
Española, nos encontramos que es un proyecto, y esta palabra a su vez tiene el sig-
nificado de designio o pensamiento de ejecutar algo, con ello podemos decir que la 
palabra diseño implica algo que se tiene que construir, dicha construcción requiere 
de la aplicación del conocimiento y la capacidad de análisis y síntesis de la persona 
que investiga.

Podemos decir que “los diseños son planes y estrategias de investigación concebi-
dos para obtener respuestas confiables a las preguntas de investigación” (Vara Horna, 
2012, p. 202), también “consiste en la descripción de lo que quiere investigar, jus-
tificando, estableciendo teorías y bases conceptuales, componentes metodológicos, 
humanos y los recursos materiales que se necesitan para una investigación” (Delgado 
Hito y Romero García, 2021), así como:

[…] el diseño de investigación es un plan para recoger y analizar los da-
tos que harán posible que el investigador responda cualquier pregunta que 
haya planteado. El diseño de una investigación toca casi todos los aspectos 
de ella, desde los detalles diminutos de la recogida de datos hasta la selec-
ción de las técnicas para el análisis de estos (Ragin, 1994, p. 191).

Por lo expresado en el párrafo anterior, el diseño de investigación cualitativo es un 
documento que elabora el investigador para guiar y precisar los pasos a seguir para 
indagar un tema específico y particular, a través de una pregunta de investigación 
enfocada en la experiencia, el comportamiento o el hecho social surgido de la obser-
vación, es flexible, de constante retroalimentación con una metodología propia a la 
pregunta realizada, porque los “investigadores cualitativos tienen mentes abiertas, no 
mentes vacías” (Janesick, 1994, p. 39).

El diseño de investigación cualitativo es un documento que está en constante cons-
trucción y retroalimentación, requiere una revisión permanente por parte del in-
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vestigador, por eso es flexible, participativo, reflexivo; se tiene que cuidar que no se 
pierda el propósito de la investigación, que es una de las acciones que necesita de una 
constante mirada para que la investigación no se desvíe de la idea original del proble-
ma que se quiere estudiar.

4. Diseño de investigación cualitativa

4.1 Definición del problema de investigación 

La investigación no es una actividad nueva en la sociedad del siglo XXI, poco a 
poco, se ha ido utilizando en cada una de las profesiones que existen en la actualidad. 
En general, tiene una razón de ser muy específica: se espera que todos los resultados 
que se obtengan puedan resolver problemas que se presentan en la sociedad en lo 
referente a la relación de la humanidad con la naturaleza, sobre todo porque es una 
época en que la población del mundo ha crecido, se registra una mayor esperanza de 
vida, existen más personas que alimentar, hay que cuidar el medio ambiente con más 
ahínco. Es en este tiempo en donde la investigación cualitativa puede ser más utiliza-
da, sobre todo porque, como su nombre lo indica, investiga cualidades. 

Toda investigación, independientemente de que sea cuantitativa o cualitativa, ne-
cesita de un objeto de estudio para contribuir a la ciencia. En este capítulo entende-
mos como objeto de estudio a un tema de investigación delimitado a partir de la idea 
mencionada; el objeto de investigación de lo cualitativo es el ser humano, es así que 
se puede estudiar a las personas en cuanto a las emociones, los significados, las viven-
cias, las experiencias, las reacciones que tienen ante diferentes situaciones que for-
man parte de su vida diaria, por ejemplo, qué es lo que pasa en un acto social, como 
cuando los fanáticos van a ver a los cantantes. En lo cuantitativo, el objeto de estudio 
no necesariamente son los seres humanos, puede ser la lluvia, la atmósfera, los plane-
tas, el sol, la luna, el talco, una intervención, por mencionar algunos ejemplos.

Por lo dicho en los párrafos anteriores, para investigar se tiene que definir un punto 
de partida, que en este caso es el objeto a investigar. A partir de la observación se pue-
de obtener la idea sobre lo que se quiere investigar, por ello, para definir el problema 
en la investigación cualitativa, es interesante observar el entorno que rodea al ser hu-
mano, los espacios en que vive, cómo se dan las relaciones de trabajo en una empresa, 
en un hospital, en los videojuegos, por mencionar algunos casos, incluso, leyendo un 
libro se puede encontrar un objeto de estudio, de comentarios con compañeros de la 
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profesión de enfermería, de la asistencia a cursos, congresos, de la experiencia propia 
de quien quiere investigar, al leer y analizar documentos, libros, artículos con los que 
se pueden originar ideas que terminen en una pregunta de investigación.

Como se puede leer, identificar el objeto de investigación proporciona los elemen-
tos para definir el problema a resolver, que en la investigación cualitativa es muy 
particular, muy específico, relacionado con el ser humano y su actuar.

En enfermería, la investigación cualitativa se utiliza para investigar el contexto en 
que se da la salud, la enfermedad, las poblaciones, la atención de los enfermos, el 
comportamiento de las personas con padecimientos, la percepción, las creencias, las 
experiencias y las actitudes de las personas sobre la salud y la enfermedad; el objetivo 
es que los aportes se dirijan a los cuidados, puede ser a lo disciplinar, incluso se puede 
implementar en la gestión y la educación en la disciplina.

4.1.1 Pregunta de investigación

Una pregunta es un enunciado que lleva signos de interrogación y se elabora para 
conocer algo o buscar información, en el caso de la investigación cualitativa, se re-
dacta una vez que se tiene una idea clara del problema específico a investigar, que 
corresponde al objeto de estudio y que está ubicado en un contexto social, educativo 
o de salud.

El investigador va a identificar lo que requiere saber sobre el objeto de estudio, la 
población (sujetos) que abordará para conocer su experiencia, la representación, el 
significado que le dan al tema, en qué contexto y tiempo se produce el fenómeno y 
“conocer e identificar, antes de proponer la pregunta de investigación cualitativa, el 
paradigma que sustenta a la investigación” (Ramos, 2015, p. 27).

Elaborar la pregunta de investigación no es una tarea fácil, por lo general, surge de 
una imagen, “toda idea creativa necesita de tiempo de diseño y luego de un esfuerzo 
sostenido para su implementación” (Doval, 2006, p. 510), “la idea de investigación 
puede originarse de múltiples fuentes, como, por ejemplo, la atención clínica, lectura 
de bibliografía especializada, discusiones con colegas, asistencia a congresos, expe-
riencia del investigador y demás” (Manterola y Otzen, 2013, p. 1499); la pregunta no 
surge de manera espontánea ni rápida.

Por ello, para crear la pregunta, se requiere de imaginación, dedicación, tiempo, 
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buscar información, pero sobre todo, es necesario que el tema que se quiere indagar 
motive, emocione, apasione al investigador, en algunas ocasiones, hay que redactar 
muchas veces la pregunta, hasta que el investigador esté convencido de que refleja lo 
que quiere investigar, porque “muchas veces lo más difícil es identificar un buen pro-
blema y hacer preguntas relevantes respecto al mismo” (Hernández y Zepeda, 2003), 
es conveniente mostrar la interrogante a personas ajenas al tema de estudio para ver 
si el objetivo es comprensible.

En la elaboración de la pregunta se pueden utilizar los siguientes adverbios interro-
gativos: ¿cómo?, ¿por qué?, ¿qué?, ¿cuál?, expresiones que permiten al investigador 
ubicarse sobre el tema que va a indagar. Un elemento para considerar en la elabo-
ración de la pregunta es que se puede hacer una pregunta preliminar, la cual puede 
modificarse en el transcurso del desarrollo del trabajo. Es importante mencionar que 
la interrogante busca explorar o describir los fenómenos.

Cuando se redacta la pregunta, se busca que las palabras sean claras, sencillas, en-
tendibles, en el afán de que la interrogante comunique una nota importante, que no 
pierda de vista el objetivo general de la investigación, que incluya el título del tema a 
indagar, contenga palabras cualitativas; en tal sentido, siempre es conveniente, como 
ejercicio, elaborar varias preguntas hasta encontrar aquella que refleje de manera pre-
cisa lo que se quiere averiguar. Es fundamental señalar que en el tipo de diseño que se 
trabaja en el presente capítulo, la pregunta puede cambiar durante el trabajo de inves-
tigación en función de que lo cualitativo requiere de manera constante y permanente 
de la reflexión por parte del investigador (véase figura 4.2).



Metodología de la Investigación en Enfermería para asignaturas de investigación descriptiva y cualitativa156

• ¿Cómo identifican las mujeres adultas jóvenes la violencia vicaria 

durante el confinamiento por COVID-19 durante el año 2022?

• ¿Cuál es la experiencia de las mujeres adolescentes embarazadas 

de la alcaldía Xochimilco durante el periodo 2020-2021?

• ¿Cómo describen la vida diaria los migrantes mexicanos que cru-

zan la frontera norte para llegar a Estados Unidos de Norteamérica 

durante el mes de diciembre de 2018?

• ¿Cuál es la caracterización del día a día de un paciente cardiópata 

durante su postoperatorio mediato en una institución de salud de 

tercer nivel durante el año 2021?

• ¿Por qué el adolescente establece comunicación con el celular en 

su vida diaria en su entorno escolar durante el año 2022?

• ¿Qué significado le dan los escolares de la primaría Jaime Torres 

Bodet a la ampliación del ciclo escolar después de la pandemia de 

COVID-19 en México?

Ejemplos de preguntas

Figura 4.2 Ejemplos de preguntas de investigación cualitativa

Elabore una pregunta de investi-

gación de acuerdo con un tema de 

interés. 

Ejercicio
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4.1.2 Objetivos de la investigación

Uno de los puntos centrales de la investigación es el objetivo, que Tamayo y Tamayo 
(2003, p. 137) define de la siguiente manera: “los objetivos son el enunciado claro 
y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación”, además, 
“constituyen el criterio de evaluación de efectividad del trabajo realizado” (Hurtado 
de Barrera, 2000, p. 84), refleja “los conocimientos que el investigador pretende obte-
ner” (Arias, 2012, p. 43) y “responden a la pregunta ¿qué se pretende con la investiga-
ción?” (Hernández et al., 2010, p. 43, citado en Arias, 2012), lo anterior con respecto 
a sentimientos, emociones, percepciones, hábitos, comportamientos, creencias, pen-
samientos, estilos de vida, debilidades, fortalezas, satisfacciones, obstáculos.

En una investigación, el objetivo es como un sostén medular, por tal razón, algunos 
de los investigadores lo consideran una de las partes más importantes del proceso de 
indagación, en este sentido, cuando se redactan los objetivos del trabajo, se tiene que 
cuidar el hecho de que no se entiendan como objetivos de aprendizaje, orientación, 
evaluación o educación.

Un aspecto con el que se debe tener cuidado es cuando se redactan los objetivos, a 
los que no hay que confundir con los propósitos, ya que no son sinónimos, “los pro-
pósitos son aspiraciones a largo plazo que trascienden la investigación; sin embargo, 
las consecuencias y aportes derivados del estudio contribuirán de una u otra manera 
a que esas aspiraciones estén más cercanas o parte de ellas sean cubiertas”, los objeti-
vos son el fin de la investigación.

El diseño de una investigación cualitativa comprende un objetivo general, el cual 
se comienza a redactar con un verbo en infinitivo (véase figura 4.3), “deben contener 
una sola acción, es decir, debe evitar incluir en un solo objetivo varios verbos en 
infinitivo porque esto implicaría varios objetivos en uno, por cuanto genera con-
fusión o descontrol en el trabajo investigativo” (Nava de Villalobos, 2002, p. 55), y 
se considera cuando menos un objetivo específico. A continuación, se recomiendan 
algunos verbos, pero es conveniente consultar una taxonomía apropiada al diseño de 
investigación.
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PROFUNDIZAR EXPLORAR DEFINIR DEMOSTRAR

COMPRENDER CARACTERIZAR ANALIZAR DESCRIBIR

EXPLICAR PLANTEAR ENTENDER REDACTAR

DESCRIBIR IDENTIFICAR ESTABLECER

Figura 4.3 Sugerencias de verbos

PARA SABER MÁS

  

   

Revise la Taxonomía de Marzano (2001) que se 
encuentra en este QR.

La redacción del objetivo general considera el verbo en infinitivo, lo que se quiere 
saber y en relación con qué se quiere investigar, debe ser entendible, factible, alcan-
zable, incluye el enfoque epistemológico, está vinculado con el título del estudio, así 
como con la pregunta pero, sobre todo, orienta el diseño. (véase figura 4.4)

Objetivos

Comprender cómo identifican las mujeres adultas jóvenes la violencia vicaria durante el 
confinamiento por COVID-19 en el año 2022.

Conocer la experiencia de las mujeres adolescentes embarazadas de la alcaldía Xochimilco 
durante el periodo 2020-2021.
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Describir la vida diaria los migrantes mexicanos que cruzan la frontera norte para llegar a 
Estados Unidos de Norteamérica durante el mes de diciembre de 2018.

Caracterizar el día a día de un paciente cardiópata durante su postoperatorio mediato en 
una institución de salud de tercer nivel durante el año 2021.

Entender cómo establece comunicación con el celular en su vida diaria el adolescente en 
su entorno escolar durante el año 2022.

Establecer el significado que le dan los escolares de la primaría Jaime Torres Bodet a la 
ampliación del ciclo escolar después de la pandemia de COVID-19 en México.

Figura 4.4 Ejemplo de objetivos generales

El (los) objetivo(os) específico(s) se relaciona(n) con el objetivo general, se refiere 
a las necesidades de la investigación a partir de considerar el título, el enfoque epis-
temológico, se atienden de manera concreta las acciones a realizar para contribuir al 
objetivo general.

Los objetivos específicos se redactan de manera sencilla, entendible, con base en 
el objetivo general; implican las etapas de la investigación, se ordenan de lo sencillo 
a lo complejo, reflejan la implementación de la investigación en función de cómo se 
va avanzando paso a paso, consideran en un tiempo determinado los conocimientos 
que se van obteniendo.

No existe un número determinado de objetivos específicos a proponer, estos deben 
ser acordes con el diseño de investigación; se sugiere que no sean más de tres, pero 
sobre todo, deben ser alcanzables en el tiempo considerado para la implementación 
del diseño. En lo cualitativo, se debe tener mucho cuidado con el tiempo que se con-
sidera invertir en la investigación.

Otro punto sustancial en el diseño es el tiempo de que se dispone para desarrollar la 
investigación, se sugiere contemplar una especie de “colchón de tiempo” por el hecho 
de que lo cualitativo necesita de revisión constante, es un ir y venir en cada una de las 
fases que integran el diseño y también cuando se está implementando.
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4.2 Marco teórico o interpretación de la investigación cualitativa

En el subtema anterior revisamos la importancia que tienen los objetivos para la 
investigación, nos dimos cuenta de que son una guía para delimitar el título del tra-
bajo; ahora vamos a hablar de lo necesario que es que el diseño esté respaldado por 
información precisa y específica sobre el tema que se investiga.

El marco teórico tiene dos aspectos diferentes. Por una parte, permite ubicar el 
tema objeto de investigación dentro del conjunto de las teorías existentes con el pro-
pósito de precisar en qué corriente de pensamiento se inscribe y en qué medida signi-
fica algo nuevo o complementario. Por otro lado, el marco teórico es una descripción 
detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados 
en el desarrollo de la investigación (Rivera,1998, p. 224).

La elaboración del marco teórico, cuyo inicio es el momento en que se define el 
problema a investigar, implica un acercamiento con la realidad, hablar de las teorías, 
los teóricos, los filósofos que respaldan el título de la investigación, implica hacer una 
búsqueda exhaustiva de información empírica en distintas fuentes secundarias, bases 
de datos, revistas, estadísticas, informes e incluso libros publicados sobre el tema de 
estudio.

Es conveniente comentar que el marco teórico requiere tiempo para su redacción, 
y deben incluirse ideas respaldadas con citas o referencias con un solo estilo, el Van-
couver o el de la American Psychological Association (APA). La elaboración del mar-
co teórico implica tener capacidad para redactar y dar a comprender a los lectores las 
ideas que se plasman en él, dichas ideas deben ser entrelazadas y congruentes con el 
título, los objetivos y el problema de investigación.

El marco teórico en la investigación cualitativa es una fortaleza para el diseño, cons-
tituye el respaldo de todo lo que se construye en el proyecto, tiene la particularidad 
de que puede ser retroalimentado durante la implementación de la investigación, e 
incluso durante el análisis de los datos, es así como dicho marco representa la guía del 
conocimiento que se va creando y recreando durante la aplicación del diseño, por ello 
se puede decir que no es una cosa fácil, pero sí un punto fundamental a desarrollar.
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De acuerdo con Mhoni Vidente, además de que el volcán Po-

pocatépetl va a continuar bastante activo, éste haría erup-

ción. Mhoni Vidente revela qué día de mayo deberíamos orar 

para que el volcán Popocatépetl no Una investigación repor-

tada por Hirsch (2011) abordó las conductas de falta de ética 

por parte del alumnado para realizar investigación. “Proble-

mas éticos en la investigación: falta de originalidad en la pre-

sentación de sus resultados de investigación; no tratar con 

respeto a las personas que participan en sus investigaciones; 

alterar los datos; obligar a investigar temas importantes para 

los profesores; no dar el crédito correspondiente a los alum-

nos que participan; “piratear” trabajos de alumnos; presen-

tar datos o información falsos; y hacer investigaciones con 

poco impacto social”.. 

¿Qué opinas?

EJERCICIO

• A partir del texto ¿qué opinas? Elabora una pregunta de investigación

• Elabora un objetivo general y un objetivo específico a partir de la pregunta que 
redactaste.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

1. Los objetivos deben estar redactados en forma clara.

2. Deben iniciar con un verbo en infinitivo.

3. Explican los que se pretende lograr en la investigación.
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Capítulo 5

MARCO METODOLÓGICO
 

Responsable: Virginia Reyes Audiffred

Corresponsable: Graciela González Juárez

Objetivos

• Identificar las características requeridas para el proceso de selección de los su-
jetos de estudio y las diferentes técnicas de muestreo.

• Delimitar la importancia de la sensibilización de la población de estudio para 
obtener su colaboración en la recolección de la información.

• Explorar el uso del cronograma como herramienta de sistematización y orga-
nización temporal de las actividades de investigación.

• Comprender el procedimiento para realizar el análisis de datos cualitativos.

Temario

 5.1 Marco metodológico

  5.1.1. Diseño metodológico
  5.1.2. Selección y caracterización de los sujetos de estudio
  5.1.3. Sensibilización de la población objeto de estudio
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  5.1.4 Métodos de análisis de datos cualitativos. Categorías de análisis
  5.1.5 Interpretación de datos y conclusiones
  5.1.6 Cronograma
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Presentación

En el presente capítulo se expone el marco metodológico de la investigación cuali-
tativa. En primer lugar, se presentan algunas consideraciones importantes acerca del 
diseño metodológico. A continuación, se describen las características que debe reu-
nir el proceso de selección de los sujetos de estudio, así como diferentes técnicas de 
muestreo. Además, se menciona la importancia de sensibilizar a la población objeto 
de estudio para lograr su colaboración en la recolección de la información. Poste-
riormente, se explica el procedimiento a seguir para el análisis de datos cualitativos 
y, por último, cómo interpretarlos y estructurar las conclusiones. Para terminar, se 
presenta el cronograma como una manera de sistematizar y organizar en el tiempo 
las actividades que implica llevar a cabo una investigación. El esquema del capítulo 
se muestra en figura 5.1.

5.1 Marco metodológico

Figura 5.1 Esquema de contenido del capítulo
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5.1.1 Diseño metodológico

El diseño metodológico se refiere a la preparación y organización de la investi-
gación, desde el planteamiento del problema hasta el informe escrito, incluyendo 
la elección paradigmática y del método a utilizar, que puede ser etnográfico, teoría 
fundamentada, fenomenología u otros (Mardones et al., 2018). Implica un proceso 
de reflexión teórica en el cual el investigador debe decidir el método o enfoque a em-
plear en la investigación. Los componentes que conforman cada proyecto se derivan 
de decisiones metodológicas fundamentadas en diferentes posibilidades de plantear 
problemas de investigación. Por tanto, cada investigador decidirá qué componentes 
integrar en el plan diseñado para alcanzar los objetivos del estudio (Flick, 2015). 

El diseño metodológico implica la elección del tipo de estudio a realizar. Éste puede 
ser exploratorio, descriptivo, explicativo-interpretativo y predictivo; su selección de-
penderá de la pregunta de investigación a la que se quiere responder y de su relación 
con la perspectiva teórico-metodológica, los métodos a emplear para acercarse al 
objeto de estudio y el plan de análisis. Estos estudios abarcan desde aquellos que no 
implican ningún tipo de interpretación, hasta los más interpretativos y generadores 
de teoría (Berenguera et al., 2014).

La investigación cualitativa es esencial para las ciencias de la salud, ya que permite 
estudiar aspectos que no podrían ser investigados con otras metodologías. Es muy 
útil para conocer las dimensiones humanas, para entender e interpretar creencias, 
valores, actitudes, conductas y expectativas, las interacciones entre personas, el im-
pacto del sufrimiento y la enfermedad en las mismas, los factores económicos, so-
ciales, culturales y políticos que influyen en la salud y la enfermedad (Berenguera et 
al, 2014)

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en la investigación cualitativa, 
cualquiera de los diseños seleccionados es flexible, abierto y susceptible de cambios, 
es “interactivo” (Berenguera et al., 2014; Mardones et al., 2018; Maxwell, 2019), ya 
que no se planifica en detalle y está sujeto a adaptarse a las circunstancias de cada 
entorno o escenario en particular (Hernández Sampieri et al., 2014).

5.1.2 Selección y caracterización de los sujetos de estudio

En esta etapa, se selecciona a los sujetos de estudio o unidades que comparten las 
características que se indagan con la finalidad de que estos sujetos aporten informa-
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ción significativa, rica, completa y profunda para comprender el fenómeno de estu-
dio. Se debe tener cuidado para que el proceso de selección (Berenguera et al., 2014) 
cumpla con las siguientes características:

• Intencionado y razonado: seleccionando sólo a los participantes que permi-
tan conocer, descubrir e interpretar el fenómeno estudiado en profundidad, de 
manera que se aborde el problema de manera amplia.

• Acumulativo y secuencial: seleccionando a los participantes que permitan 
realizar entrevistas de manera continua hasta obtener suficiente información 
para responder a las preguntas planteadas en los objetivos del estudio.

• Flexible, circular y reflexivo: se decide que el número de sujetos de estudio es 
suficiente hasta que la información alcanza la saturación, es decir, cuando las 
entrevistas proporcionan información repetitiva, redundante, que no aporta 
nuevos elementos de análisis. Lo anterior aplica durante todo el proceso de 
la investigación, en función de que el equipo de investigación reflexione y se 
tomen nuevas decisiones sobre la inclusión o exclusión de sujetos de estudio.

La selección de los sujetos de estudio es una tarea continua en la que se aplican 
diferentes estrategias para determinar quiénes son las personas o grupos que pueden 
proporcionar la información más relevante para los propósitos de la investigación en 
cada etapa del trabajo de campo (Rodríguez et al., 1999).

Se busca captar a los participantes adecuados para formar un grupo que aporte in-
formación significativa para el fenómeno de estudio. Según Berenguera et al. (2014), 
se distinguen dos tipos de muestreo:

Muestreo teórico: es un proceso sistemático de recogida de datos que tiene el 
propósito de generar teoría con base en un esquema conceptual teórico. Procura la 
máxima variabilidad discursiva, permitiendo recoger diferentes significados concep-
tuales sobre el fenómeno estudiado. Este tipo de muestreo se utiliza en la Teoría Fun-
damentada.

Muestreo opinático: se sustenta en la selección de los contextos y/o participantes 
siguiendo criterios explícitos más prácticos como la facilidad y la factibilidad de los 
contactos, la accesibilidad y el interés concreto de un grupo, entre otros factores. En 
este caso, el constructo teórico previo es inexistente o muy débil. Uno de los más uti-
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lizados es el de bola de nieve, el cual consiste en elegir a un participante que cumpla 
los criterios de selección en el estudio y luego pedirle que identifique a otros posibles 
informantes.

Una vez que el investigador inicia el proceso de acceso al campo, una de las prime-
ras actividades consiste en identificar y caracterizar a los individuos y grupos que for-
man parte de un contexto específico. Para ello, se indagará acerca de quiénes son las 
personas que conviven e interactúan dentro de dicho contexto, qué ideas y perspecti-
vas subyacen en sus actuaciones, y cuál es su modo de comprender los fenómenos y 
hechos con los que están relacionados. Como parte del resultado de la investigación, 
es importante incluir una tabla que muestre las características de las personas entre-
vistadas con los datos más relevantes relacionados con el fenómeno de estudio, tal 
como se muestra en la figura 5.2.

Figura 5.2 Características de las personas entrevistadas y su contexto laboral

5.1.3 Sensibilización de la población objeto de estudio

Una vez que se ha identificado a los sujetos de estudio, es importante que los in-
vestigadores se acerquen a ellos lo antes posible para crear conciencia y empatía en 
relación con el tema que se está investigando. Esto implica preparar, sensibilizar a la 
comunidad o grupo sobre el cual se va a investigar, creando un ambiente propicio 
para su realización. El objetivo es lograr que el equipo de investigación sea aceptado 
y que la recolección de datos se facilite. 
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La sensibilización puede lograrse mediante una comunicación clara y efectiva de 
los objetivos del estudio, resaltando la importancia de la investigación y la relevancia 
de los resultados. Además, es necesario informar a los participantes sobre la hora y 
el lugar en que se requerirá su presencia, así como explicarles el procedimiento de 
identificación de los sujetos de investigación. Esto permitirá que los participantes 
comprendan la importancia del estudio y se sientan motivados a participar activa-
mente en él.

La sensibilización puede ayudar a los investigadores a obtener una mayor partici-
pación y compromiso por parte de los participantes, lo cual puede mejorar la calidad 
de los datos recopilados en la investigación cualitativa (Monje Álvarez, 2011).

5.1.4 Métodos de análisis de datos cualitativos

El análisis de datos cualitativos implica descubrir lo profundo de lo dicho y encon-
trar sentido en la información recogida de diversas fuentes como materiales visuales, 
escritos y actuados, grabaciones, notas de campo, entre otros. Los datos se construi-
rán a partir de estas fuentes. La información obtenida puede ser infinita, por tanto, 
es necesario almacenar, pre-codificar, codificar, cortar, agregar y examinar los datos 
cuidadosamente. Se trata de unir las piezas de un rompecabezas, articulándose una a 
una, en busca de la comprensión e interpretación (Schettini y Cortazzo, 2015).

Existen varias técnicas para analizar datos cualitativos, las más comunes son: aná-
lisis de contenido, análisis del discurso, teoría fundamentada, análisis narrativo, por 
citar algunas. Dentro de cada técnica, además, existe una amplia variedad de tipos 
de análisis, es decir, no existe un consenso único, por lo que el investigador tiene que 
elegir entre varios caminos (De Souza, 2009). Sin embargo, el análisis de contenido es 
la técnica más utilizada en las investigaciones de enfermería (De Souza et al., 2013). 
Se entiende al análisis de contenido como:

[…] el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones para obte-
ner indicadores cuantitativos o no del contenido de los mensajes, permi-
tiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de pro-
ducción/recepción (contexto social) de estos mensajes (Bardin, 1996, p. 32). 

Es evidente que este tipo de análisis toma en cuenta aspectos cuantitativos o no 
del fenómeno de estudio. Entre los aspectos cuantitativos considera la frecuencia 
con la que ciertas características del contenido aparecen, mientras que, desde una 
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perspectiva cualitativa, se tiene en cuenta la presencia o ausencia de características 
específicas del contenido en un determinado fragmento de un mensaje (De Souza et 
al., 2013). Para desarrollar el procedimiento de análisis de contenido, en el presente 
capítulo se retoma el planteamiento de De Souza (2009) y De Souza et al. (2013) en 
tres etapas: 1. Preanálisis, 2. Exploración del material, y 3. Tratamiento de los resulta-
dos, como se muestra en la figura 5.3.

Figura 5.3 Análisis de contenido

Siguiendo a De Souza (2009) y De Souza et al. (2013), se explican las tres etapas a 
continuación. 

Preanálisis 

Representa la organización de las entrevistas, el material de observación y otros 
documentos. Esta etapa se divide en cuatro partes. La primera, consiste en la orga-
nización del material, e incluye: a) transcripción de las grabaciones, utilizando pun-
tuación adecuada (coma, puntos, signos de interrogación, admiración, etc.), de tal 
manera que se estructuren enunciados cortos y claros que conformen párrafos no 
muy extensos, esto con la finalidad de realizar una lectura clara y fluida de los datos y 
facilitar la comprensión e interpretación del fenómeno de estudio, y b) organización 
de los relatos y datos de observación. Es importante almacenarlos de manera siste-
matizada para facilitar la identificación de cada participante y las diferentes etapas 
del análisis de datos. La segunda parte consiste en realizar lectura fluctuante de las 
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entrevistas para impregnarse de su contenido, al tiempo que se desarrolla la lectura 
de las teorías relacionadas con el tema. En la tercera parte se realiza la constitución 
del corpus, que consiste en la revisión de los documentos en cuanto al cumplimiento 
de las normas de validez como exhaustividad (que el material contemple todos los 
componentes del cuerpo del análisis), la representatividad (que la muestra incluya 
las características esenciales y sea representativa), la homogeneidad (que obedezca a 
criterios precisos de elección en cuanto a los temas tratados, a las técnicas empleadas 
y a los atributos de los participantes), y pertinencia (que los documentos analiza-
dos sean adecuados para responder a los objetivos de la investigación). La cuarta 
parte comprende la formulación y reformulación de la hipótesis y objetivos, implica 
realizar nuevamente lectura exhaustiva y tener en cuenta las preguntas iniciales. Es 
importante revisar la relación entre los datos y el objetivo de la investigación, corri-
giendo interpretaciones erróneas o planteando nuevas preguntas. No tendría ningún 
sentido analizar datos que nada tienen que ver con el interés de la investigación.

Exploración del material 

Esta etapa tiene como objetivo principal clasificar el material y encontrar categorías 
que representen expresiones o palabras significativas, con base en las cuales se orga-
nizará el contenido de las entrevistas. Se divide en dos fases:

a. Lectura horizontal y exhaustiva de los textos: requiere que cada participante 
lea la entrevista y los demás documentos de manera minuciosa, como se puede 
apreciar en la tabla 3, tomando nota de las primeras impresiones y buscando 
la coherencia interna de la información. Implica analizar cuidadosamente las 
frases, palabras, adjetivos, concatenación de ideas y sentido general del texto. 
Este ejercicio permite captar las ideas centrales que los informantes intentan 
transmitir, así como los momentos clave y las posturas relacionadas con el fe-
nómeno de estudio. Inicia con la selección y división del texto en unidades de 
registro, es decir, en enunciados o párrafos breves que pueden significar algo 
en relación con el fenómeno de estudio. Se asigna un código o etiqueta para 
identificar los temas, como se observa en la figura 5.4 
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Figura 5.4 Selección y división del texto en códigos

Los códigos o etiquetas se pueden identificar de manera inductiva a partir de los 
datos recolectados de los participantes o pueden ser definidos previamente a par-
tir de la teoría, es decir, de manera deductiva para facilitar el reconocimiento del 
significado que se va a seleccionar. Como resultado, se obtiene una lista de códigos, 
como se muestra en la figura 5.5.

Figura 5.5 Lista de códigos, subcategorías y categorías

A partir de ahí, se pueden fusionar, renombrar o eliminar los códigos según sea ne-
cesario. Luego se elabora una tabla que muestre la frecuencia con la que cada código 
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aparece por participante, como se puede apreciar en la figura 5.6.

Figura 5.6 Frecuencia de códigos

La tabla ayuda a visualizar la frecuencia con la que se repite un mismo código, a 
partir de la cual se puede decidir cuáles códigos están saturados. Esta etapa contribu-
ye a construir gradualmente las categorías empíricas, que emergen de forma directa 
de los discursos de los participantes. El siguiente paso consistirá en confrontarlas con 
las categorías analíticas establecidas, es decir, aquellas derivadas de la teoría, y buscar 
las interrelaciones e interconexiones entre ellas. 

b. Lectura transversal. Se recortan una por una las entrevista o documentos de 
cada participante en unidades de sentido, por tópicos de información, y se rea-
liza la lectura transversal de cada subconjunto y del conjunto en su totalidad, 
como se puede apreciar en la figura 5.6. Se busca la conexión entre las partes 
por similitud para agruparlas y reagruparlas una y otra vez, logrando así clasi-
ficar los datos y definir categorías y subcategorías que representan aspectos re-
levantes para el fenómeno de estudio. Las categorías que se generen deben estar 
estrictamente relacionadas con los objetivos, conceptos y teorías seleccionadas.
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5.1.5 Interpretación de datos y conclusiones

En la primera y segunda etapas se realizó una profunda reflexión sobre el material 
empírico o información obtenida de los participantes como punto de partida y llega-
da para la tercera etapa. Ésta corresponde al tratamiento de los resultados y análisis 
final, que implica la interpretación de los datos y la formulación de las conclusiones. 
Se realiza lectura y relectura de los datos, pero ya convertidos en categorías y subca-
tegorías, al mismo tiempo que se utiliza la teoría. Este movimiento circular, de ir de 
lo empírico a lo teórico y viceversa, de lo particular a lo general, permite hacer infe-
rencias y realizar interpretaciones (De Souza, 2009; De Souza et al., 2013; Schettini y 
Cortazzo, 2015) para finalmente llegar a las conclusiones.

Las conclusiones deben ser derivadas exclusivamente de los resultados, no se trata 
de repetir los datos, ni deben contener nueva información o material ajeno a la inves-
tigación. De manera precisa, se trata de retomar los resultados importantes y darles 
un significado global (Abreu, 2012).

5.1.6 Cronograma

El cronograma es una herramienta que no debe faltar en un proyecto de investi-
gación, dado que sirve para planificar, controlar y gestionar las actividades a reali-
zar durante todo el proceso investigativo. Incluye la gestión de recursos humanos 
y materiales necesarios durante la investigación. Su objetivo es describir de manera 
detallada los tiempos en que se debe realizar cada una de las actividades (Vivar et al., 
2013), evitando demoras. Esta herramienta permite organizar adecuadamente todas 
las actividades, ejecutarlas y monitorear su cumplimiento (Fabiana et al., 2013). 

PARA SABER MÁS

El cronograma no es algo fijo, sino que puede ser 
ajustado a medida que se avanza en las tareas. Los 
elementos a considerar en un cronograma de activi-
dades puede hallarse en el artículo de Vivar y cola-
boradores (2013)
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Este recurso muestra una lista de software de 
investigación cuantitativa, así como una breve 
descripción de ellos, con lo cual se puede hacer la 
elección que mejor convenga al momento de rea-
lizar una investigación, del sitio Fundación para la 
investigación social avanzada.

EJERCICIO

a. Escriba las tres situaciones de las que depende la elección del diseño metodo-
lógico. 

b. Escriba las características que debe cumplir el proceso de selección de los su-
jetos de estudio. 

c. Elabore un cronograma de su investigación y adjúntelo en el protocolo.

RESPUESTAS AL EJERCICO

Pregunta A:

• De la pregunta de investigación a la que se quiere responder y de su relación 
con la perspectiva teórico-metodológica. 

• Los métodos que emplear para acercarse al objeto de estudio.
• El plan de análisis.

Pregunta B:

• Intencionado y razonado.
• Acumulativo y secuencial.
• Flexible, circular y reflexivo.
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Capítulo 6

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

TRABAJO DE CAMPO I

Responsable: Araceli Jiménez Mendoza

Corresponsable: Graciela González Juárez

Objetivos 

• Identificar las características de las técnicas de recolección de datos, observa-
ción participante y entrevista a profundidad.

• Describir los elementos básicos para desarrollar una observación participante.

• Diseñar una guía semiestructurada para elaborar una entrevista a profundidad.

Temario

 6.1 Trabajo de campo

  6.1.1 Observación participante
  6.1.1 Entrevista a profundidad
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6.1 Trabajo de campo

En la metodología cualitativa, el trabajo de campo ha sido ubicado en la segunda 
fase, destacándose que está vinculado a la recolección de datos en el proceso, (véase 
figura 6.1).

Figura 6.1 Fases de la investigación cualitativa

El trabajo de campo es la etapa en la que el investigador se aproxima a su fuente 
primaria que es la realidad, y de acuerdo con el tipo de investigación cualitativa, 
selecciona las técnicas de recopilación de datos acerca de personas, culturas y en-
tornos naturales y cotidianos. Las técnicas de observación y la entrevista permiten a 
los investigadores obtener información sobre las personas y grupos en su contexto, 
conocer sus dinámicas e interacciones.

Este apartado se organizó con base en la propuesta de aula invertida de Berenguer 
(2016, p. 1466), que se desarrolla en dos escenarios educativos: uno es el estudio teó-
rico independiente en casa y el otro refiere al trabajo intra áulico, espacio que busca 
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concretar su objetivo educativo mediante actividades de aprendizaje colaborativas, 
de esta manera, se promueve el proceso educativo colaborativo.

El trabajo de campo y las técnicas de recolección de información. En este periodo, el 
grupo de investigación realiza estratégicamente acciones encaminadas a lograr los 
propósitos de investigación. El trabajo de campo es el momento en el que se da la 
aproximación al escenario donde se realiza la recolección de datos, a fin de obtener 
información.

La investigación cualitativa se identifica por su esencia social, de tal manera que el 
entorno, las personas, las costumbres, la cultura, dinámica social son algunos de los 
elementos de los que se nutre, razón por la cual es una metodología que aporta otra 
óptica al conocimiento. En este sentido, el método cualitativo invita al replantea-
miento de paradigmas teórico-conceptuales y otras miradas de la realidad. Desde la 
perspectiva educativa, aporta otra metodología de estudio en enfermería; a partir del 
enfoque sanitario promueve el estudio de problemáticas de salud desde la condición 
de las personas en busca de alternativas de cuidado más idóneas (Guerrero Castañe-
da, 2023).

En el momento que el investigador se aproxima a la realidad que se constituye en su 
escenario, es importante desarrollar un plan metodológico que incluya las técnicas de 
recolección de información de acuerdo con el objetivo propuesto.

Las técnicas de recolección de la información cuentan con método propio, por lo 
que su selección requiere de análisis en el diseño metodológico de la investigación 
cualitativa (véase figura 6.2).

Las técnicas de recolección en investigación cualitativa en enfermería que se abor-
darán son la observación participante y la entrevista a profundidad, cada una de ellas 
cuenta con métodos que facilitan el acceso a las personas en su entorno cotidiano, 
situaciones en particular, escenarios propios de su contexto. 

El acceso al área de estudio (como la salud y la educación) mediante la técnica de-
nominada de vagabundeo, conduce a establecer contacto con las personas y su vida 
cotidiana, por ejemplo, sentimientos, experiencias personales y/o colectivas.
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6.1.1. Observación participante

En el ser humano, observar es un acto innato que se da de manera espontánea al 
percibir lo que le rodea; en contraste, la observación implica la técnica para enfocar 
la atención directa o indirecta hacia un objeto de la realidad que propicia interés 
de estudio. A su vez, la observación participante en investigación cualitativa refie-
re principalmente a la técnica de observar intencionalmente con fines de estudio y 
profundización de una realidad; el grupo de investigación se acerca y se integra para 
recolectar la información estableciendo contacto con el objeto de estudio.

La realidad es un concepto complejo cuya naturaleza es fundamental para su com-
prensión, ya que pertenece al exterior de la persona observadora. Tal acción implica 
examinar los fenómenos con sentido dirigido a fin de analizarle, ya sea a simple vista 
o utilizando alguna técnica. 

Cuando la observación entra en acción, pueden existir elementos que determinen 
lo observado, lo que explica que la observación pueda ser intuitiva, espontánea, pero 
también es planeada metodológicamente en la investigación. Puede distinguirse a 
quien observa a un grupo de manera simple (véase figura 6.3).

Figura 6.2 Métodos de trabajo de campo en investigación cualitativa
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Figura 6.3. Elección participante. Fuente: Pixabay (s. f.)

La observación en las ciencias sociales, expresamente en la investigación cualitati-
va, no es unidireccional por parte de quien investiga, como suele suponerse; en ese 
sentido, debido a que la acción de observar la realiza un ser humano y su enfoque 
tiene relación con las personas, situaciones, contextos, sentimientos, narrativas que 
se vinculan con ellas (que a su vez no son ajenas a quien observa), se conforma como 
un participante más del fenómeno de estudio con todos sus sentidos para asumir su 
papel (Walker, 1989) (véase figura 6.4). 

Figura 6.4 Observación participante. Tomada por García, M.Y. (2024)
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La observación participante, también denominada directa por la aproximación al 
campo de la investigación por parte de la persona investigadora, requiere de claridad 
acerca de los propósitos de estudio, basados en la definición de un problema y en un 
plan sistemático para justificar la selección de esta técnica y la estrategia para interac-
tuar con la realidad (Campos y Covarrubias y Lule Martínez, 2012) (véase figura 6.5).

Figura 6.5 Observación participante. Foto tomada por García, M.Y. (2024)

El carácter humano de la observación participativa (OP) está presente en toda la 
fase de recolección de la información, desde esta perspectiva, a la persona investiga-
dora le demanda conciencia de sus acciones en función de sus propósitos de estudio 
y de las implicaciones de su interacción social al participar en el campo de estudio, 
compuesto por un conjunto de elementos que le dan identidad y conforman la reali-
dad (De Páramo et al., 2020) (véase figura 6.6).

Figura 6.6 Relación dinámica familiar y observador. Tomada por Jiménez, M.A. (2023)
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La observación participante, como técnica de investigación cualitativa, es recono-
cida por su aplicación en estudios etnográficos y teoría fundamentada en los que se 
indagan creencias, valores, experiencias, conductas de las personas y procesos socia-
les y culturales; en relación con el cuidado de la salud y en procesos mórbidos, hay 
una amplia gama de aspectos a estudiar: cotidianidad; hábitos y costumbres (alimen-
tación y otros ejemplos); experiencias; sentimientos; actividades de la vida diaria, por 
mencionar algo.

Para realizar la observación participante se desarrolla un plan de abordaje acorde 
con la técnica y el fenómeno, en tal sentido, se ha sugerido un procedimiento con 
base en preguntas abiertas; también se han propuesto lineamientos y protocolos de 
acceso y comportamiento de quien investiga en la comunidad. El papel del investi-
gador se centra en la situación de estudio y a través de la OP profundiza en el hecho; 
para ello, es importante ser flexible y poner atención abierta a otros elementos que 
emerjan, de ahí la importancia de la sensibilización de la persona observadora. En 
ese contexto, el investigador requiere ubicarse en alerta ante la experiencia de bús-
queda con el propósito de profundizar en el hecho.

El cuidado de los derechos fundamentales en la OP es central en su realización, 
para ello, el consentimiento informado, si bien es una condición de sensibilización 
humana, en el caso del profesional de enfermería, es sobre todo un requisito ético 
y legal para acceder a información íntima de familias, comunidades y colectivos, a 
quienes hay que explicar el propósito de la presencia de quien investiga. 

Si bien la observación es el objetivo, “es fundamental no perder de vista el registro 
sistemático y continuo durante la recolección de datos a fin de disponer de informa-
ción lo más amplia posible para asegurarse de alcanzar validez y confiabilidad para la 
comprensión del fenómeno” (Campos y Covarrubias y Lule Martínez, 2012, pp. 51-52). 
La planeación de la observación participante implica claridad acerca del propósito 
y tipo de estudio propuesto, con el fin de establecer el momento de acercamiento a 
la realidad, de ello depende el tipo de observación, en este caso la OP. Se parte del 
planteamiento de preguntas que pueden guiar la acción con la claridad de que habrá 
interacción con el entorno, para darle sentido a la observación participante. 
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Por lo anterior, es importante preparar la OP a fin de contar con los elementos ne-
cesarios para desarrollar la actividad de la manera más fluida posible; sin embargo, 
en investigación cualitativa no se considera contar con planeaciones terminadas de-
bido a que las realidades son complejas, en ocasiones dinámicas, serenas o desborda-
das por estar conformadas por entes vivos; también depende de la etapa del estudio 
o avance de éste.

Con base en lo anterior, a continuación, se expone una serie de aspectos que se 
sugiere considerar en el plan de acción de la observación participante.

Procedimiento

1. Tener presente el propósito del estudio; plantearse las preguntas:

¿qué?, ¿quién?, ¿quiénes se estudiarán?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿con qué recur-
sos?, ¿quiénes observarán?

El investigador observador se acerca y al entrar en contacto con las per-

sonas que integran la comunidad, omite dar a conocer sus propósitos y 

solicitar el permiso para integrarse, lo cual genera desconfianza en los 

observados, modificando sus conductas, respuestas e inclusive distan-

ciándose o manteniéndose en silencio. 

Ejemplo

El observador se aproxima a la realidad sin considerar propósitos de 

estudio y algunos aspectos generales de las personas de estudio y su 

entorno; reflexionar acerca de su interés en el tema puede propiciar que 

le trastoque en lo personal sorpresivamente, limitando su observación 

al no sobreponerse o facilitando su búsqueda gracias a la respuesta de 

empatía y comprensión.

Ejemplo
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2. Realizar la gestión de la autorización para realizar la observación participante. 
En este punto, se determina la forma de acceder a la persona, grupo o comu-
nidad de interés:

• Invitación y notificación. 
• Presentación del propósito de estudio. 
• Solicitud de consentimiento informado.

3. Realizar una guía de observación abierta acorde con los propósitos del estudio 
y los acuerdo con los participantes acerca del fenómeno de estudio y los límites 
que mantengan la ética de este.

4. Establecer el procedimiento y recursos de recolección de datos: audio y/o vi-
deograbación, notas de campo, registro a través de los sentidos.

5. Sistematización de la información obtenida del audio y/o videograbaciones re-
gistradas en toda la amplitud, como expresiones, voz, aromas, texturas, sabo-
res, dinámica de los ambientes, sentimientos, entre otros elementos.

6. La observación participante facilita al observador analizar los datos y, de ser 
necesario, regresar y aclarar dudas o ampliar la información, todo depende del 
estudio y contexto.

En la actualidad, los datos se conservan de forma cuidadosa, se procesan usando 
aplicaciones que agilizan la categorización de la información y reducen el tiempo 
invertido; cabe aclarar que el análisis sigue realizándose de forma clásica.

6.1.2 Entrevista a profundidad

La técnica de la entrevista en la investigación cualitativa se considera de primera 
elección como recurso para la búsqueda de información; en esencia, consiste en una 
conversación entre dos personas con un propósito. Durante la reunión, los partici-
pantes desempeñan, uno, el papel de entrevistador, y el otro, de entrevistado, por lo 
que el propósito del encuentro y su dinámica se dan a conocer desde el inicio de la 
conversación. Las entrevistas cualitativas suelen incluir preguntas que guían la con-
versación formal (Díaz-Bravo et al., 2013) (véase figura 6.7).
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Figura 6.7 Entrevista. Tomada por Hernández, A. (2023)

La entrevista es utilizada para diferentes fines, por lo que hay diversos tipos, en este 
segmento sólo abordaremos la entrevista a profundidad por considerarse la técnica 
idónea para abordar situaciones de interés social, de salud y educativos a través de la 
metodología de investigación cualitativa en enfermería. 

Se basa en el encuentro de una persona que busca obtener información de otra, a 
través de una conversación en torno a temas problemáticos, condiciones de vida, ex-
periencias o representaciones. El carácter de entrevista a profundidad radica en la ex-
ploración e indagación para obtener información de manera directa, con el propósito 
de contar con elementos que faciliten la comprensión de la situación de estudio. Esta 
técnica de recopilación de datos se puede aplicar en diversas fases de la investigación 
cualitativa, por ello, se han determinado diversos tipos de entrevista. 
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Tipos de entrevista

La entrevista no estructurada generalmente favorece la comunicación entrevista-
dor (Investigador)-entrevistado (participante), vinculándoles directamente en un 
ambiente de entendimiento. Es recomendable plantear preguntas abiertas, con una 
estructura sencilla, clara, que conduzca a una idea eje del estudio, que refleje el tema 
central de la investigación con un sentido exploratorio; en una fase inicial, se aplica 
cuando se desconoce del tema; algunos autores mencionan que se realiza previo a la 
observación participante.

La entrevista semiestructurada tiene el objetivo de profundizar en el problema o 
situación que no fue viable observar o para responder dudas emergidas a partir de 
la observación participante o de las notas de campo, en este caso, se diseña una guía 
integrada por preguntas seleccionadas para detonar respuestas que amplíen el co-
nocimiento del tema en cuestión y así vislumbrar las dimensiones de la situación 
problema para comprenderla. Cabe aclarar que pueden ser necesarias varias sesiones 
hasta contar con toda la información requerida (Taylor y Bogdan, 1987).

La realización de la entrevista a profundidad requiere que la persona que entrevista 
sea capacitada para el desarrollo de la técnica, debido a que no es una actividad sen-
cilla y el procedimiento es complejo (Sierra Caballero, 2019). La guía de entrevista 
semiestructurada se conforma de cuestiones que faciliten la inmersión amplia del 
tema, para ello, el grupo de investigación elaborará las preguntas y luego optará por 
las representativas del tema de estudio, en esta decisión se definen las personas clave 
a entrevistar y el procedimiento en conjunto (Fernández Juárez, 2018).

Procedimiento

Integrar la guía de entrevista semiestructurada sin perder de vista las siguientes 
cuestiones del propósito del estudio: ¿Qué busco? ¿A quién se entrevistará? ¿Lugar de 
la entrevista? ¿Con qué recursos se cuenta?

Se debe realizar la gestión de la autorización para realizar la entrevista participante. 
En este punto se determina la forma de acceder a la persona e invitarla y precisar el 
sitio para desarrollar la entrevista y el tiempo necesario para ello.

• Presentación del propósito de estudio.
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• Solicitud del consentimiento informado.

La entrevista en profundidad es una técnica que se sustenta en la interrelación hu-
mana, de tal forma que la comunicación basada en valores es central para su desa-
rrollo. Una vez concluida la entrevista, es importante que ésta se transcriba sin que 
se deje pasar mucho tiempo a partir de la conversación para ser organizada y cate-
gorizarse. La sistematización de la información y procesamiento se puede realizar de 
manera clásica o utilizando aplicaciones que agilizan la categorización y codificación 
de la información, cabe aclarar que estos recursos, hoy en día, no sustituyen al grupo 
de investigación. 

La entrevista a profundidad, durante su desarrollo, responde a un objetivo, en ella, 
el entrevistado da a conocer su opinión, experiencia, vivencia sobre un asunto en 
particular; hasta este momento, la persona que entrevista recopila la información y 
aplica su juicio para ir profundizando en su objeto de estudio (Yepes Delgado, 2023). 
Con toda su subjetividad, interpreta y comprende un fenómeno que a la luz de otra 
óptica tiene diferente significado (Sánchez et al., 2021).

La competencia para realizar la entrevista en profundidad con un carácter formal 
se logra paulatinamente, a través de capacitación, experiencia y conocimiento de los 
proyectos de investigación cualitativa en los que se participe. La técnica de la entre-
vista en profundidad se aplica en diversas áreas, por ello es central la formación de 
los recursos humanos; en el caso de la experiencia, Sánchez y Gómez-Estern (2014) 
identificaron en estudiantes de Trabajo Social que, durante la práctica de la entrevista 
en profundidad, establecieron una conversación trivial, alejados del objetivo de es-
tudio, sin elección pertinente del lugar para la entrevista, al igual que sin respeto del 
tiempo predefinido.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la entrevista en profundidad es sensible 
a la interacción que establecen entrevistado y entrevistador, por lo que sugieren que 
el entrevistador sea denominado facilitador (Sánchez y Gómez-Estern, 2014), con el 
fin de establecer una relación más equitativa.
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PARA SABER MÁS

Para saber más puedes checar este libro titulado la 
investigación cualitativa: técnicas de investigación y 
análisis con Atlas Ti.

EJERCICIOS

De acuerdo con el estudio previo de los temas de observación participante y en-
trevista, le invito a reafirmar sus conocimientos realizando la siguiente actividad de 
aprendizaje, con base en la Unidad de Apoyo al Aprendizaje (UAPA) (Ramírez, 2018). 

A. Identifique las características y las diferencias de la observación participante y 
no participante. 

B. La entrevista en la investigación cualitativa se basa en la comunicación recipro-
ca de entrevistador (a) y persona participante, quien brindará la información 
acerca de un tema de interés, para ello se selecciona el tipo de entrevista a 
desarrollar. 

C. Consulte el siguiente material: https://www.questionpro.com/blog/es/
cual-es-la-diferencia-entre-encuestas-y-entrevistas/ Ahora, reflexione, ¿cuál es 
la diferencia entre encuestas y entrevistas? 

D. ¿La información obtenida en la entrevista a profundidad debe ser cerrada para 
que la persona observadora evite divagar? 

E. Sí. 

F. No. (Justifique su respuesta). 
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G. Diseñe una guía para elaborar una entrevista semiestructurada, considere el 
objetivo de estudio propuesto: Objetivo: describir la experiencia del cuidador 
familiar de una persona adulta mayor sorda. Considere tres etapas (inicio-de-
sarrollo y cierre). Elabore una tabla de doble entrada y describa sus reflexiones 
en ellas. 

H. Con base en el abordaje de los temas de observación participante y entrevista, 
elabore su propio concepto de observación participante y describa qué elemen-
tos no deben perderse de vista en el registro de las observaciones.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

• Describe las técnicas de recolección de datos.

• Diferencia entre la observación participante y no participante. 

• Contiene los elementos base para desarrollar una observación participante.
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Capítulo 7

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 
TRABAJO DE CAMPO II

Responsables: Ana Rita Castro y Rosa María Ostiguín Meléndez

Corresponsable: Graciela González Juárez

Objetivos

• Conocer otras formas de acercamiento como parte de los abordajes de la inves-
tigación cualitativa, como es la historia oral, historias de vida, biografía, genea-
logía y grupo focal en el contexto de la disciplina y licenciatura en Enfermería.

• Identificar los problemas de la investigación cualitativa acerca de la validez y 
confiabilidad, así como la ética de la persona que investiga.

Temario
  7.1 Abordajes de la investigación cualitativa en salud: métodos, técnicas  

 y estrategias

  7.1.1 La historia oral
  7.1.2 Historias de vida
  7.1.3 Biografía y genealogía
  7.2 Grupo focal

Nota. Los aspectos éticos de la investigación cualitativa pueden consultarse en el ca-
pítulo de Ética de la investigación, que se encuentra en este volumen.
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Figura 7.1 Esquema de resumen inicial del contenido del capítulo
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Presentación

Para fines prácticos, este capítulo está dividido en dos apartados: en el primero, se 
abordan otras formas de acercamiento desde la investigación cualitativa, contempla-
das en el programa de la asignatura de Investigación Cualitativa en la licenciatura 
de Enfermería. Éstas son historia oral, historia de vida, biografía y genealogía. Asi-
mismo, el grupo focal se presenta como una técnica que en las últimas décadas se ha 
empleado en diversidad de investigaciones con diferentes temáticas en el campo de la 
salud en general y en Enfermería en particular.

De igual forma, la metodología de la investigación cualitativa, que había estado en 
función en las ciencias sociales, se ha transpolado a las ciencias en salud, y con cierta 
potencia en Enfermería, lo que no ha dejado de lado los problemas que se siguen 
planteando en este tipo de investigación. Y eso constituye el apartado dos, en el cual 
se revisan de manera muy general dos de estos problemas: la validez y la confiabi-
lidad. Es importante abonar al debate vigente, ya que ambos elementos pueden ser 
criterios de calidad en las investigaciones cualitativas en salud y el cuidado. 

Por último, se aborda la ética en la investigación y su importancia como un compo-
nente transversal, es decir, que acompaña a toda la actividad científica de investigar: 
“en la investigación es un tipo de ética aplicada o práctica, lo cual se refiere a que ésta 
trata de resolver problemas no meramente generales, sino también a los problemas 
específicos que surgen en la realización de la investigación” (Penslar, 1995, citado en 
Salazar et al., 2018, p. 306).
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7.1 Abordajes de la investigación cualitativa en salud: métodos, técnicas y 
estrategias

7.1.1 Historia oral

Es el término amplio en el que se puede incluir a la historia de vida. Es un tipo de 
investigación que relaciona la “reflexión individual sobre eventos específicos de la 
historia de una sociedad, analizando sus múltiples causas, consecuencias y efectos so-
bre la vida individual/familiar de los participantes” (Mallimaci y Giménez Béliveau, 
2006, p. 178). En la literatura, se señala que puede ser una alternativa metodológi-
ca para la investigación social, y quienes escribimos este capítulo consideramos que 
también puede ser muy útil para la investigación en salud en general, así como para la 
investigación en Enfermería, en particular. Y ¿por qué es esto? “La historia oral es de 
gran importancia para reconstruir procesos sociohistóricos a partir de la percepción 
y concepción de los protagonistas, convirtiéndose el testimonio oral en un nuevo 
documento escrito” (Lara y Antúnez, 2014, p. 48).

Por tanto, podemos identificar a la historia oral como una aproximación metodo-
lógica que permite a la o el participante(s), apelando a su memoria y subjetividad, 
reconstruir ciertos hechos. Por supuesto, el abordaje que se requiera va a depender 
del fenómeno a estudiar y las preguntas acerca de éste; también es necesario partir 
de la premisa de que los problemas de salud y del cuidado son complejos y para ser 
investigados requieren de abordajes diversos y hasta creativos, pudiéndose combinar 
varios, pues están atravesados por múltiples determinaciones y condiciones sociales, 
históricas, políticas, económicas, culturales y del propio individuo, como es su biolo-
gía y prácticas desarrolladas en un contexto específico.

PARA SABER MÁS

Se presenta un ejemplo del uso de la historia oral 
con respecto a la historia de familiares en el cuida-
do de personas dependientes de sustancias químicas. 
Consideramos que esta evidencia es importante, pues 
en Enfermería el abordaje familiar y/o la relación en-
fermería–familia es una cuestión que la disciplina y la 
práctica recuperan como parte importante de los cuida-
dos. Checa este artículo de Miziara y cols, (2022).
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7.1.2 Historia de vida

Forma parte de las tradiciones en el abordaje cualitativo —sobre todo a partir de los 
años setenta—. Consiste en el relato de las experiencias y eventos más sobresalientes 
de la vida de un individuo o familia que le relata a la persona que está investigando. 
Es muy importante tomar en cuenta el contexto en el que esas experiencias y eventos 
ocurren, en ese punto se encuentra un aspecto medular de esta técnica: relacionar lo 
microsocial con lo macrosocial y viceversa.

En el campo de la salud y el cuidado, el análisis de historias de vida puede propor-
cionar pistas de cómo se construyen socialmente los problemas de salud, y sobre todo, 
acerca del diseño de programas y políticas adecuadas, así como analizar la influencia 
sobre los individuos de determinadas estrategias en salud (Vázquez Navarrete, 2006).

7.1.3 Biografía y genealogía

Éstas se encuentran dentro del método biográfico, que para Sautu (2019) constituye 
una estrategia teórico-metodológica que reconstruye algunos aspectos de la sociedad 
a partir del estudio de unidades individuales (persona) en su contexto histórico-so-
cial a través de biografías personales.

Para la construcción de biografías, suelen emplearse entrevistas a profundidad. Sin 

Para los estudiantes de Enfermería, el siguiente vínculo resulta especial-

mente útil: 

Almeida y cols, (2017). 

http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2017.17105

Se trata del identificador único y permanente de las publicaciones elec-

trónicas, y a través de él, es posible leer la interesante historia de vida 

de una militante política de Bahía, Brasil, y cómo ingresó a estudiar 

Enfermería y transitar a una destacada trayectoria como enfermera y 

académica. Leer la vida de Josicélia Dumêt Fernandes puede ser una 

inspiración.

Para recordar
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embargo, en la investigación cualitativa es importante contar con otras fuentes de 
información y técnicas de recolección para un mismo fenómeno de estudio, es decir, 
triangular y así evitar el mayor número de sesgos a la hora de investigar. Es por ello 
que se suman la revisión de documentos de la persona o grupo de personas que se 
estudia, así como otro tipo de registros y materiales, por ejemplo, diarios personales, 
álbum fotográfico, cartillas de vacunación, expediente clínico, redes sociales e in-
cluso posesiones personales, como libros y objetos de uso personal; todo esto puede 
servir para complementar la información.

Lo más importante es tener presente que la biografía es otra forma de acercamiento 
cualitativo que pueda ser muy útil en temas de salud y cuidado, dado que a través de 
ella es posible reconstruir los nexos entre un individuo y la sociedad.

PARA SABER MÁS

El siguiente artículo trata sobre un estudio piloto que 
comparó el uso de libros de vida digitales con los con-
vencionales en personas adultas mayores con demencias 
en dos residencias de España publicado por Doménech y 
colaboradores (2023).

Genealogía

Dentro de la literatura, hay autores que lo consideran como un método, es decir, el 
método genealógico, el cual se podría definir “como el procedimiento técnico por el 
cual un investigador efectúa, mediante entrevistas, una recolección de ciertos datos 
sobre los integrantes –tanto ascendientes como descendientes– de una o más familias 
y realiza luego el procesamiento y análisis de esa información” (Davinson Pacheco, 
2007, p. 168).

Lo más llamativo de este método es la representación gráfica de tal investigación en 
un documento que recibe precisamente el nombre de genealogía. Se utilizan símbo-
los para representar a las personas y el sexo de éstas, por ejemplo, un triángulo para 
el caso de los varones, y un círculo para el caso de las mujeres. Los tipos de líneas 
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entre los sujetos entrevistados van a indicar el tipo de parentesco, mientras que los 
números romanos a la izquierda indican la generación correspondiente (Davinson 
Pacheco, 2007). Es importante señalar que éste es un método que ha sido utilizado 
más por la antropología, pero en el campo de la salud y el cuidado constituye un 
abordaje muy pertinente, más cuando se trata de la valoración, diagnóstico y plan de 
cuidado de Enfermería. 

Así, contribuye al abordaje familiar de un paciente o persona usuaria de los cuida-
dos de Enfermería para conocer más de su entorno y las relaciones entre los familia-
res. Esto puede ayudar en una doble perspectiva: no sólo a elaborar un plan de cuida-
do más acorde con las necesidades de la persona, sino también para su cumplimiento.

PARA SABER MÁS

En la asignatura de Enfermería comunitaria se 
contempla elaborar un familiograma o genograma 
familiar, con la finalidad de invitar al estudiante a 
manipular la herramienta y conocer sus alcances.

7.2 Grupo focal

Es una técnica que consiste en generar “un espacio de opinión para captar el sentir, 
pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 
cualitativos” (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2012, p. 56). 

Esta técnica suele resultar muy útil para conocer las experiencias y actitudes de un 
determinado grupo de personas que interactúan. En un grupo, las personas sienten 
más libertad y holgura para hablar sobre ciertos temas, pues se tiende a disipar la 
identidad individual. La clave está en la conformación del grupo focal, entre cuyas 
características destacan las siguientes (Vázquez Navarrete, 2006):

1. El número de integrantes del grupo. No puede ser muy pequeño, de modo que 
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no haya diversidad de opiniones, pero tampoco tan grande, pues es necesario 
que todas las personas que participan puedan hablar. En la literatura varía el 
número de participantes, pero se considera que puede oscilar entre seis y diez 
personas, con un mínimo de cuatro y hasta un máximo de doce.

2. La selección de los participantes. Los criterios de selección de quienes par-
ticipan deben ser homogéneos en cuanto a edad, sexo, ocupación, situación 
familiar, por ejemplo.

3. El foco: no es conocido por las personas que participan.

4. La centralidad: está en un tema o problema.

5. Las personas que participan no deben conocerse entre sí.

Es importante hacer anotaciones sobre la dinámica de los grupos focales. La perso-
na que investiga funge como moderadora y elabora una guía de preguntas abiertas, lo 
que más se busca es despertar el intercambio de percepciones, experiencias, emocio-
nes de todas las personas que participan. El número y tiempo de las sesiones no están 
establecidos de manera fija; puede ser que en una sesión se logre el objetivo, lo cual 
va a depender de la pregunta de investigación. Es necesario advertir que no es una 
actividad fácil de implementar por hacer coincidir en un mismo día y horario a varias 
personas, pero también es cierto que puede resultar muy enriquecedora.

En el campo de la salud es una técnica que en las últimas décadas ha incremen-
tado su uso, sobre todo cuando se busca la perspectiva de las y los pacientes en un 
tratamiento. Para la investigación en Enfermería, “contribuye para que el enfermero 
investigador reconozca e identifique necesidades sociales, profesionales […] es po-
sible estimular el protagonismo de los participantes, sujetos de la investigación, e 
investigadores acerca de la implementación, la creación, la adaptación de los planes 
de tratamiento y proyectos de vida, entre otros” (Rubim et al., 2013, p. 194).
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Fragmento del artículo de la biografía de la enfermera Josi-

célia Dumêt.

“La biografía en cuestión demuestra que desde la graduación 

en enfermería Josicélia Dumêt milita en defensa de la profe-

sión e inicia sus primeros movimientos a favor de la calidad 

de la formación. Y en este punto, se entiende que la militan-

cia política está generando en sí misma, que en su ejercicio 

formamos y llegamos a comprender que hay poder político 

en los profesionales que, al vender su fuerza de trabajo, en 

estudiantes, incluso cuando se inserta en un modelo de en-

trenamiento tradicional, y ese poder emana del pueblo, de 

las clases del sur. Así, se destaca que la militancia política 

es fundamental para transitar el camino del cambio, con una 

visión integral, comprometida, ética, política y social con el 

ser humano y la sociedad brasileña, se debe evitar la acomo-

dación y la exageración, aceptación sin cuestionamientos, lo 

que hace a la profesión, a menudo una práctica repetitiva y 

poco creativa” (Almeida et al., 2017, p. 2) (Traducido del por-

tugués con el Google Traductor).

Para recordar
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

• Identifica los elementos de los métodos o técnicas para recuperar evidencia 
cualitativa de investigación.

• Emplea métodos o técnicas cualitativas en su protocolo.

• Reflexiona claramente los elementos éticos de la investigación cualitativa. 
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Capítulo 8

 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES DE LA INVESTI-
GACIÓN

Responsable: Virginia Reyes Audiffred

Corresponsable: Graciela González Juárez

Objetivos

• Identificar los antecedentes históricos de transgresión de los derechos huma-
nos y las consecuencias individuales y sociales.

• Reflexionar la importancia de los principios éticos y derechos que tienen todos 
los seres humanos como sujetos de investigación.

• Identificar los documentos nacionales e internacionales y su importancia en la 
regulación de la investigación en seres humanos.

Temario

 8.1 Antecedentes que originan el desarrollo de códigos y regulaciones   
 éticas

 8.2 Regulaciones éticas

 8.3 Principios y derechos humanos

  8.4 Ley General de Salud

 8.5 Normas Internacionales

 8.6 Consentimiento informado
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En este capítulo se abordan las consideraciones éticas y legales de la investigación, 
ya que resulta fundamental mantener una conducta ética en todas las etapas del pro-
ceso investigativo. Estos temas son importantes debido al creciente uso de diversos 
diseños de investigación en el campo de la enfermería, tanto en término cuantitativo 
como cualitativo. Esto implica una observación constante de los aspectos éticos en la 
investigación, con el fin de proteger los derechos de los sujetos participantes.

La primera parte del capítulo se enfoca en los antecedentes históricos con el propó-
sito de dar a conocer casos en los que los investigadores han transgredido la ética en 
la realización de sus estudios, así como las consecuencias individuales y sociales que 
dicha conducta acarrea.

En seguida, se hace un recorrido por los principios éticos y derechos que todo 
ser humano posee como sujeto de investigación. En la tercera parte se presentan los 
documentos internacionales que guían la conducta de los investigadores, tales como 
el Código de Núremberg, Declaración de Helsinki y el Informe Belmont. Posterior-
mente, se expone el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investiga-
ción para la Salud, con la finalidad de conocer la normativa legal nacional que regula 
la investigación en seres humanos.

Por último, se presenta la carta de consentimiento informado como documento en 
el cual se plasma el compromiso del investigador para salvaguardar la seguridad ética 
de los sujetos de investigación. 

El esquema del capítulo es el siguiente:

Presentación
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Figura 8.1 Esquema de capítulo

8.1 Antecedentes del desarrollo de los códigos éticos y las regulaciones 
legales

Los antecedentes históricos revelan casos en los que los investigadores han trans-
gredido la ética en investigaciones biomédicas y sociales. Algunos casos destacados 
son:

1. En investigaciones biomédicas. Al término de la Segunda Guerra Mundial, 
salieron a la luz los experimentos llevados a cabo por médicos nazis en los 
campos de concentración. En diciembre de 1947, se llevó a cabo un juicio con-
tra los alemanes responsables de realizar experimentos en prisioneros sin su 
consentimiento. Los sujetos de experimentación sufrieron daños permanentes 
o murieron. Las consecuencias a nivel individual y social fueron determinan-
tes para la creación de un tribunal que posteriormente promulgó el Código 
de Núremberg. Este evento marcó el inicio de la codificación de reglas para la 
ética de la investigación con seres humanos (Del Castillo Salazar y Rodríguez 
Abrahantes, 2018; Koepsell y Ruiz de Chávez, 2015). 

2. En 1932, el Departamento de Salud Pública de Estados Unidos inició el estudio 
Tuskegee. Se realizó en 400 hombres afroamericanos de bajos recursos infecta-
dos con sífilis. Se dio seguimiento durante 40 años para estudiar el comporta-
miento de la enfermedad. Sin embargo, cuando la penicilina estuvo disponible, 
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no se les ofreció a los participantes y, en algunos casos, los investigadores del 
estudio impidieron que recibieran el tratamiento. Cuando este hecho salió a la 
luz, dio origen a la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Hu-
manos en Investigación Biomédica y del Comportamiento, que se encargó de 
establecer los lineamientos para la realización de estudios de investigación de 
acuerdo con los principios éticos fundamentales. Dicha Comisión redactó el 
Informe Belmont, que expresa los principios enunciados en el Código de Nú-
remberg (Koepsell y Ruiz de Chávez, 2015; Miranda-Novales y Villasís-Keever, 
2019).

En investigaciones sociales: en el estudio “Tea Room”, el sociólogo Laud H. se hizo 
pasar por un vigilante afuera de baños públicos, con el objetivo de observar y estu-
diar de manera anónima el comportamiento homosexual de las personas. En ningún 
momento los sujetos supieron que estaban siendo observados. Los informes de este 
estudio revelaron datos que permitieron la identificación de algunos de ellos, lo que 
causó graves daños familiares (Renoldi y Schiavoni, 2016). Los antecedentes histó-
ricos mencionados evidencian la violación de los principios éticos y los derechos 
humanos.

8.1.1 Principios éticos y derechos humanos

Los principios éticos y los derechos humanos están relacionados, pero representan 
conceptos distintos. Los principios éticos son criterios de decisión fundamentales 
que los miembros de una comunidad científica o profesional han de considerar en 
sus deliberaciones sobre lo que sí o no se debe hacer (Piscoya-Arbañil, 2018); es decir, 
guían la conducta de los investigadores y aseguran que la investigación se lleve a cabo 
de manera ética. 

La investigación para la salud se realiza de acuerdo con los tres principios uni-
versales descritos en el Informe Belmont: respeto por las personas, beneficencia y 
justicia. En cambio, los derechos humanos son atributos y capacidades inalienables 
reconocidos a las personas en virtud de su condición de tales y no son concesiones 
de la ley o el Estado (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2017). Protegen 
a los participantes y garantizan que sus derechos fundamentales sean respetados du-
rante todo el proceso de investigación. Estos derechos universales son inherentes a 
todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico, color, 
religión, idioma o cualquier otra condición (Oficina del Alto Comisionado de las Na-
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ciones Unidas, 2023). Los derechos humanos relevantes en la investigación científica 
son (OPS, 2017):

• El derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona;

• El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;

• El derecho a la libertad de expresión.

Los investigadores deben seguir los principios éticos para realizar estudios éticos 
y responsables, así como respetar los derechos de los sujetos de investigación como 
seres humanos.

PARA SABER MÁS

Información vigente y valiosa sobre los derechos 
humanos, La Declaración Universal sobre el genoma 
y los derechos humanos puede ser consultada en el 
portal de las Naciones Unidas.

8.1.2 Normas internacionales

A partir de los sucesos mencionados, se han desarrollado varios instrumentos in-
ternacionales como el Código de Núremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe 
Belmont, y las Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la 
salud con seres humanos, entre otros, que tienen como objetivo garantizar no sólo 
una correcta metodología de investigación, sino también brindar protección legal a 
los participantes y asegurar una distribución justa de beneficios para las comunida-
des involucradas en las investigaciones.
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8.1.3 El Código de Núremberg

El Código de Núremberg, publicado en 1947, establece diez obligaciones para los 
científicos que realizan investigaciones en relación con los participantes y la sociedad 
en general (Hardy-Pérez y Rovelo-Lima, 2015; Koepsell y Ruiz de Chávez, 2015). 
Algunas de estas obligaciones son:

1. Consentimiento voluntario e informado y derecho para retirarse para los suje-
tos humanos en plena capacidad jurídica.

2. El experimento debe buscar resultados positivos para la sociedad no obtenibles 
por otros medios.

3. Debe estar justificado con base en conocimientos y experiencia previa con ani-
males.

4. Deben evitarse el sufrimiento y las lesiones, tanto físicas o mentales, en la me-
dida de lo posible.

5. No debe llevarse a cabo cuando exista motivo para creer que implique riesgo de 
muerte o lesiones discapacitantes.

6. Los riesgos del experimento deben estar en una proporción favorable y no su-
perar los beneficios esperados.

7. Deben realizarse preparativos para reducir el riesgo del experimento y las ins-
talaciones deben ser adecuadas para los participantes.

8. El personal involucrado en el experimento debe estar completamente capaci-
tado y calificado.

9. Los participantes deben tener la libertad de retirarse del experimento en cual-
quier momento.

10. El personal médico debe interrumpir el experimento si se descubre que man-
tenerlo implica un peligro.

Pasaron varias décadas antes de que estas obligaciones se establecieran formalmen-
te a través de leyes, reglas o reglamentos. Se considera que este código fue el primer 
documento internacional que sentó las bases para la participación voluntaria y el 
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consentimiento informado en el contexto de estudios de investigación (Miranda-No-
vales y Villasís-Keever, 2019). 

8.1.4 Declaración de Helsinki 

La declaración de Helsinki surgió en 1964, cuando la Asamblea Médica Mundial 
se reunió para revisar y reinterpretar el Código de Núremberg. Estableció las pri-
meras recomendaciones para la realización de investigaciones que involucran seres 
humanos. Aunque está dirigida principalmente a médicos, se espera que cualquier 
profesional que realice investigación con seres humanos adopte los principios esta-
blecidos en el documento (Cantín, 2014). La Declaración reconoce la necesidad de la 
experimentación humana y los riesgos inherentes a ella. Enfatiza la importancia de 
elaborar un protocolo de investigación que sea evaluado por un comité ético antes de 
su inicio, y que sea llevado a cabo por personal calificado tanto en el ámbito médico 
como en el de investigación (Hardy-Pérez y Rovelo-Lima, 2015; Miranda-Novales y 
Villasís-Keever, 2019). Esta declaración ha sido revisada varias veces, la más reciente 
en 2013, y se ha modificado de manera significativa (Asociación Médica Mundial, 
2013; Cantín, 2014; Koepsell y Ruiz de Chávez, 2015). 

8.1.5 Informe Belmont 

La violación de los derechos humanos continuó siendo identificada en diversos es-
tudios y publicaciones realizadas por investigadores, por lo que, en 1974, en Estados 
Unidos se promulgó la Ley Nacional sobre Investigación que estableció la Comisión 
Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y de 
Conducta. En 1979, esta comisión publicó el informe Belmont, documento funda-
mental que sentó las bases para múltiples lineamientos internacionales que se desa-
rrollaron posteriormente (Hardy-Pérez y Rovelo-Lima, 2015).

Estos lineamientos son utilizados actualmente como guía para llevar a cabo in-
vestigaciones en seres humanos y resolver conflictos. Los principios éticos (Comi-
sión Nacional para la protección de sujetos humanos de investigación biomédica y 
comportamental, 2003; Hardy-Pérez y Rovelo-Lima, 2015; Miranda-Novales y Vi-
llasís-Keever, 2019) que se presentan en este documento son los siguientes: autono-
mía, beneficencia y justicia.

• Autonomía (respeto por las personas): se refiere al respeto a la libre determi-
nación que tienen los sujetos para decidir entre las opciones que consideren 
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mejores, según sus valores, creencias y planes de vida. Se aplica directamente al 
consentimiento informado, donde el sujeto debe recibir información sobre los 
objetivos del estudio, comprender los procedimientos que se llevarán a cabo y 
dar su consentimiento libremente. Las personas que no puedan dar su consen-
timiento o tengan su autonomía disminuida, requieren protección especial o 
sean menores de edad, necesitan contar con un representante legal. 

• Beneficencia (no maleficencia): se centra en proteger al sujeto de los ries-
gos, los cuales deben ser plenamente identificados para garantizar su bien-
estar. También se asegura de que el estudio de investigación sea pertinente y 
relevante desde el punto de vista científico, y de que los investigadores sean 
competentes para llevarlo a cabo. Se han formulado dos reglas generales como 
expresiones complementarias de la beneficencia: no causar daño, maximizar 
los beneficios y minimizar los posibles daños en la medida de lo posible. Sin 
embargo, el beneficio no sólo debe ser individual, sino también extenderse 
a la sociedad. Los proyectos de investigación deben permitir abrir espacios 
de transferencia para la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales y 
que se reconozca en ellos la función social de la investigación, al intentar, 
con sus resultados, la transformación de la realidad con un sentido de justi-
cia y bienestar social (Eslava, 2018).

• Justicia: implica garantizar que el muestreo sea representativo y equitativo, sin 
sesgos ni exclusiones injustas. Todos los sujetos deben tener igual oportunidad 
de ser seleccionados para un estudio, independientemente de su sexo, raza, re-
ligión, nivel educativo o económico. Además, cuando se obtengan los resulta-
dos, los beneficios deben distribuirse de manera equitativa. La selección de los 
sujetos se relaciona con el principio de justicia, ya que el investigador no debe 
ofrecer investigaciones potencialmente beneficiosas sólo a ciertos pacientes o 
seleccionar únicamente a ciertas personas para investigaciones que conlleven 
riesgos elevados. Este principio adquiere una relevancia especial cuando se rea-
liza investigación en países con recursos limitados. 

8.2 Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la 
salud con seres humanos

Las Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con 
seres humanos son un conjunto de normas y principios éticos establecidos por orga-
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nismos internacionales, como el Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas (CIOMS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para guiar 
la investigación biomédica en seres humanos. Son 25 pautas, se consideran universa-
les y deben aplicarse en la revisión ética de los protocolos de investigación (Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) and Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas (CIOMS) 2016):

• Valor social y científico, y respeto de los derechos.

• Investigación en entornos de escasos recursos.

• Distribución equitativa de beneficios y cargas en la selección de individuos y 
grupos de participantes en una investigación.

• Posibles beneficios individuales y riesgos de participar en una investigación.

• Elección del mecanismo de control en ensayos clínicos.

• Atención de las necesidades de salud de los participantes.

• Involucramiento de la comunidad.

• Asociaciones de colaboración y formación de capacidad para la investigación y 
la revisión de la investigación.

• Personas que tienen capacidad de dar consentimiento informado.

• Modificaciones y dispensas del consentimiento informado.

• Recolección, almacenamiento y uso de materiales biológicos y datos relacio-
nados.

• Recolección, almacenamiento y uso de datos en una investigación relacionada 
con la salud.

• Reembolso y compensación para los participantes en una investigación.

• Tratamiento y compensación por daños relacionados con una investigación.

• Investigación con personas y grupos vulnerables.

• Investigación con adultos que no tienen capacidad de dar consentimiento in-
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formado.

• Investigación con niños y adolescentes.

• Las mujeres como participantes en una investigación.

• Las mujeres durante el embarazo y la lactancia como participantes en una in-
vestigación.

• Investigación en situaciones de desastre y brotes de enfermedades.

• Ensayos aleatorizados por conglomerado.

• Uso de datos obtenidos en entornos en línea y de herramientas digitales en la 
investigación relacionada con la salud.

• Requisitos para establecer comités de ética de la investigación y para la revisión 
de protocolos.

• Rendición pública de cuentas sobre la investigación relacionada con la salud.

• Conflictos de intereses.

• Las Pautas éticas internacionales integran un documento que se ha revisado y 
actualizado para adaptarse a los avances científicos y tecnológicos, así como a 
los cambios sociales y culturales. La última versión de las pautas fue publicada 
en 2016 por el CIOMS y está disponible en varios idiomas.

8.3 Ley General de Salud

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 
constituye la normativa en México. Es el instrumento legal que regula la investiga-
ción en salud y establece los aspectos éticos de la investigación en seres humanos 
en México (Cámara de Diputados, 2014). Entró en vigor en 1984 y ha tenido varias 
reformas, la última con fecha de 2014. A continuación, se destacan algunos aspectos 
básicos (Miranda-Novales y Villasís-Keever, 2019) del Reglamento de la Ley General 
de Salud:

1. Obligación para todos los establecimientos de salud del sector público, privado 
y social de contar con comités hospitalarios de bioética y comités de ética en 
investigación, siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional de Bioéti-
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ca. Ésta ha establecido los requisitos de funcionamiento para los comités y su 
registro.

2. Contará con un dictamen favorable del Comité de Investigación, de Ética en 
Investigación y de Bioseguridad en los casos que corresponda a cada uno de 
ellos.

3. Todos los protocolos deben incluir en la metodología donde se mencionen 
los aspectos éticos del estudio. En esta sección del protocolo, se debe anotar 
la clasificación del riesgo del estudio de acuerdo con el artículo 17 del Regla-
mento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, 
especificar cómo se protegerá la confidencialidad de la información, los datos 
de identidad de los participantes y quiénes tendrán acceso a estos.

EJERCICIO

• Le invitamos a reflexionar sobre la ética de una o un enfermero investigador. 
¿Cuál cree que debería ser su comportamiento? 

• Integre un decálogo de ética de Enfermería al momento de investigar en com-
pañía de compañeras y compañeros de clase.

• Elabore una narrativa personal de dos cuartillas relativa las dificultades éticas 
que ha vivido durante sus prácticas clínicas o comunitarias y las posibles solu-
ciones para mejorarlas.

PARA SABER MÁS

Comité de Ética e Investigación (CEI). Facultad 
de Enfermería y Obstetricia: 
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Reglamento de la Ley General de Salud en Mate-
ria de Investigación para la Salud: 

8.4 Norma Oficial Mexicana NOM-12-SSA3-2012, que establece los crite-
rios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 
humanos

La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 es una guía ética importante 
que toda persona debe conocer al realizar un protocolo de investigación con seres 
humanos en México. El objetivo de esta norma es:

[…] establecer los criterios normativos de carácter administrativo, ético 
y metodológico, que en correspondencia con la Ley General de Salud y el 
Reglamento en materia de investigación para la salud, son de observancia 
obligatoria para solicitar la autorización de proyectos o protocolos con fines 
de investigación, para el empleo en seres humanos de medicamentos o ma-
teriales, respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente 
de su eficacia terapéutica o rehabilitatoria o se pretenda la modificación de 
las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos, así como para la 
ejecución y seguimiento de dichos proyectos (Diario Oficial de la Federa-
ción, 2012).

Esta norma establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación 
para la salud en seres humanos y es una guía para garantizar que la investigación se 
realice de manera ética y responsable. Además, es una herramienta crucial para me-
jorar la calidad de la atención de la salud y el bienestar general de la sociedad (Diario 
Oficial de la Federación, 2012). La NOM-012-SSA3-2012 establece los criterios:

• De la presentación y autorización de los proyectos o protocolos de investiga-
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ción.

• Del seguimiento de la investigación y de los informes técnico-descriptivos.

• De las instituciones o establecimientos donde se realiza una investigación.

• De la constitución, inscripción y funcionamiento de los Comités de Investiga-
ción, Ética en la Investigación y Bioseguridad.

• Del investigador principal.

• De la seguridad física y jurídica del sujeto de investigación.

• De la información implicada en investigaciones.

La NOM-012-SSA3-2012 se basa en los principios éticos internacionales para la 
investigación relacionada con la salud con seres humanos, como el respeto a la au-
tonomía y la dignidad de los participantes, la búsqueda del bien y la justicia, y la 
protección de los derechos y el bienestar de los participantes.

8.5 Carta de consentimiento Informado (CI)

El consentimiento informado es el acuerdo establecido por escrito mediante el 
cual el sujeto de investigación o su representante legal, en su caso, autoriza su par-
ticipación en una investigación: antes de dar su consentimiento, se le informa de 
manera adecuada y documentada sobre la naturaleza, implicaciones y riesgos de la 
investigación a la que se presentará. Es importante destacar que el sujeto tiene plena 
capacidad de libre elección y sin coacción alguna (Cámara de Diputados, 2014; Pis-
coya-Arbañil, 2018).

Si bien el consentimiento informado no es necesario en todos los casos, únicamen-
te el Comité de Ética podrá autorizar, por razones justificadas, que el consentimiento 
se obtenga de manera no escrita en investigaciones de riesgo mínimo. No implica 
procedimientos más allá de preguntas, exámenes médicos, es decir, el riesgo es 
mínimo para el sujeto de investigación. 

En el caso de investigaciones sin riesgo, el Comité de Ética puede dispensar al in-
vestigador de obtener el consentimiento informado (Cámara de Diputados, 2014), 
por ejemplo, los estudios de cohorte muy amplios que se realizan exclusivamente 
examinando historiales médicos (Piscoya-Arbañil, 2018). Para elaborarla, se debe 
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emplear lenguaje sencillo, sin términos técnico-médicos, tomando en cuenta que 
debe ser comprendida por los sujetos de investigación. 

El investigador debe evaluar si el sujeto ha comprendido la información sobre los 
aspectos de la investigación a través de una prueba oral o escrita; en caso de falta de 
compresión, el investigador debe enfocar sus esfuerzos en aclarar los aspectos no 
comprendidos (Carreño-Dueñas, 2016). En el caso de los niños y menores de edad, 
el CI debe ser otorgado por los padres o el representante legal. Aunque muchas veces 
los niños pueden tener cierto nivel de entendimiento, el CI por parte de sus padres o 
representantes es imprescindible (Urosa, 2017).

Cada carta es diferente, acorde con las actividades de cada protocolo, por lo que 
su extensión es variable, es decir, no existe un “formato” para rellenar, sino que debe 
elaborarse exprofeso (Cámara de Diputados, 2014). El CI debe cumplir, según el Co-
mité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ) (2017), con las siguientes recomendaciones: 

• El encabezado debe incluir el nombre y logos de la institución o instituciones 
participantes.

• Especificar el nombre del proyecto de investigación en el que participará el 
sujeto de investigación.

• Detallar los objetivos del estudio.

• Describir los procedimientos y maniobras que se le realizarán a las personas 
en ese estudio.

• Informar los riesgos e inconvenientes de participar en el estudio, así como las 
molestias que pudieran generar.

• Especificar los derechos, responsabilidades y beneficios que tendrá el partici-
pante en el estudio.

• Detallar las compensaciones o retribuciones que podría recibir el participante 
por participar en la investigación.

• Indicar que el proyecto de investigación ha sido aprobado por un Comité de 
Ética de investigación en humanos.
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• Garantizar la confidencialidad y el manejo adecuado de la información.

• Especificar que se permitirá el retiro voluntario del estudio, sin que esto afecte 
la atención que recibe en el instituto o centro en que se atiende, y sin que pierda 
ningún beneficio como paciente.

• Proporcionar los datos de contacto de las personas responsables y autoras del 
protocolo de investigación, como un teléfono o correo electrónico, para que el 
participante pueda comunicarse en caso necesario.

• Contener el nombre y la firma del investigador que obtiene el CI.

• Tener fecha y firmas de la persona que participará en la investigación o de su 
representante legal, así como de dos testigos, especificando su relación con el 
participante en el estudio.

• En investigación clínica, el CI es un documento legal y un mecanismo para 
respetar la dignidad y proteger los derechos y el bienestar de los participantes. 
Se debe entregar una copia del CI al participante.

Finalmente, pero no menos relevantes son las consideraciones éticas específicas de 
la investigación cualitativa relacionada con problemas en la investigación cualitativa 
y la ética de quien investiga. Este apartado fue desarrollado por Castro y Ostiguín, 
autoras de este texto y se integra en este capítulo para abordar la ética del investigador 
y la importancia de la confiabilidad en estudios cualitativos.

8.6 Asentimiento Informado (AI)

A manera de cierre de este apartado, es preciso indicar que existe el asentimiento 
informado de la niñes y de la adolescencia, como un proceso de inclusión y promo-
ción de la autonomía del niño en los procesos de toma de decisiones. Se considera a 
“los menores de edad con capacidad de goce son representados legalmente por sus 
tutores, generalmente por sus padres, que son los adecuados para acompañar al niño 
al médico, para explicar el padecimiento al profesional, para apoyar en los estudios 
de gabinete, como tomar sangre; en fin, estar siempre en contacto entre el menor y el 
profesional. […] Los tutores o padres firman el consentimiento informado, lo viven y 
lo ejercen a través de las preguntas que realicen a los médicos” (Martínez Bullé, 2017)
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Para revisar aspectos históricos, conceptuales del 
consentimiento informado como “regla de oro” re-
visa el texto de Martínez Bullé (2017 y el prólogo de 
Linares de este texto).

8.7 Ética de la persona que investiga

Este apartado fue elaborado por Ana Rita Castro y Rosa María Ostiguín Meléndez 
para el capítulo relativo a la investigación cualitativa y se integró en éste pues versa 
sobre la ética del investigador. La ética debe atravesar todo el proceso de investiga-
ción y debe ser una herramienta que permee a la persona que investiga. En el campo 
de la salud y la Enfermería, puede resultar aún más exigente. En la investigación cua-
litativa se pueden emplear diversos abordajes para el estudio de un fenómeno de sa-
lud, y aunque su diferencia más radical frente a la investigación cuantitativa reside en 
el diseño flexible y emergente, es importante y necesario contar con rigor científico. 

Es aquí donde entra la validez, que va a depender de la relación entre las conclu-
siones y la realidad (Maxwell, 2019). Resulta muy debatible hablar de validez en este 
tipo de investigación, pues se puede señalar que hay de varios tipos: validez aparente, 
validez instrumental, validez teórica, validez interna, validez externa y otras (Pérez, 
1998). Lo más importante es aclarar desde el diseño de la investigación cuáles son las 
posibles amenazas a la investigación y los sesgos de la persona que investiga. 

En cuanto a la ética de la investigación, se podría decir que es “un conjunto de 
principios y directrices que determinan y orientan el diseño, desarrollo, gestión, uso 
y divulgación de cualquier investigación que afecte a seres sintientes (personas y ani-
males)” (Oxfam Internacional, 2020, p. 2).

8.7.1 Confiabilidad

Es un criterio para tomar en cuenta en el diseño de la investigación. Según el deba-
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te, así como la validez que vimos con anterioridad, es considerado como uno de los 
criterios de rigor en la investigación cualitativa. Se refiere a la posibilidad de repli-
car el estudio y encontrar los mismos resultados y/o hallazgos. Para Lincoln y Guba 
(2007), es importante la generalización y llaman la atención sobre los contextos, es 
decir, la aplicabilidad de los resultados en contextos similares. 

Se puede hablar de dos tipos de confiabilidad: una externa, cuando en otras in-
vestigaciones se llega a los mismos resultados en condiciones iguales, y una interna, 
cuando varias personas observan un mismo fenómeno y coinciden en los hallazgos 
(Álvarez-Gayou, 2003, citado en Plaza et al., 2017, p. 347).

PARA SABER MÁS

Detalles sobre la elaboración del consentimiento 
informado se pueden revisar los artículos 20 al 22 
del Reglamento de la Ley General de Salud en Ma-
teria de Investigación para la Salud. Un ejemplo de 
consentimiento informado aparece en el documen-
to de Miranda-Novales y Villasís-Keever (2019).

EJERCICIO

• Según un artículo de revisión sobre Ética e investigación científica en Enfer-
mería, se concluye lo siguiente: “Las consideraciones éticas no constituyen un 
tema aparte de los métodos en la investigación con los cuales se impregnan 
y confunden ambas metodologías. Es necesario ampliar la discusión sobre el 
tema general de la ética de la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. 
Así, la cuestión de la ética de la investigación debe ser ampliada desde ambos 
lados, con la participación tanto de investigadores como de sujetos de estudio, 
lo que aportará de un lado, la ciencia y la ley, y de otro lado, la experiencia y 
la sensibilidad, con lo que se enriquecerá el aspecto ético de la investigación”.
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A partir de esta lectura de Lauzán, González, & 
Cuza, (2020). elabore una reflexión con su punto 
de vista y compártala con el profesor. Consulte el 
código QR.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

• Identifica los derechos humanos y las consecuencias individuales y sociales.

• Enuncia los principios éticos y derechos que tienen todos los seres humanos 
como sujetos de investigación.
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Capítulo 9

ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Responsables: Graciela González Juárez y Gustavo H. Nigenda López

Corresponsable: Daniela Cocolotl González

Objetivos

• Comprender y ejecutar de manera adecuada los recursos humanos y materia-
les.

• Identificar los pasos a seguir en una hoja de presupuesto en un protocolo de 
investigación, ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo.

Temario

 9.1 Planeación de la investigación e importancia del proyecto

  9.1.1 Recursos Humanos y materiales
  9.1.2 Financiamiento en la investigación
  9.1.3 Cronograma de actividades
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 9.1 Planeación de la investigación e importancia del proyecto

La planeación es fundamental para la investigación. Es un conjunto de activida-
des o metas que se plantean para analizar el alcance de la indagación, la claridad 
del problema y de los objetivos, los métodos y obstáculos que se pueden presentar 
para cumplir los fines propuestos. De hecho, de la planeación depende el éxito de la 
investigación.

Esta fase ayuda al investigador a aclarar las ideas y a ejecutarlas. Un factor muy im-
portante es delimitar el tiempo destinado para la realización de actividades y tareas 
en pro del logro de metas para el avance de la investigación. Todo empieza con la 
elección de un tema:

1. Asignado en forma ajena a la voluntad del investigador, respecto a éste, poco 
hay que aclarar; será la persona o entidad que lo solicite la encargada de delimi-
tar y precisar sus objetivos y demás características específicas de acuerdo con 
las necesidades particulares de la investigación.

2. Susceptible de ser seleccionado por el investigador, quien lo va desarrollar bus-
cando la selección en un área de investigación en forma optativa, los problemas 
que se presentan son muchos y de muy diversa índole. Es así que al escoger un 
tema de investigación se plantean dilemas en los estudiantes investigadores al 
elegir y realizar su proyecto de trabajo de grado; a veces, la selección les lleva 
demasiado tiempo, y en no pocas ocasiones se ven obligados a abandonar el 
tema escogido aun después de haberlo iniciado, o se encuentran divagando 
entre varios campos sin precisar cuál va a ser el propósito final de su trabajo. 
Cuando una persona quiere realizar una investigación —en especial el trabajo 
de grado—, su mayor inquietud y preocupación es definir el tema a investigar. 
Dicha decisión está determinada por algunas situaciones que influyen notoria-
mente en el investigador. Al respecto, éste debe plantearse algunas preguntas 
tales como las que se muestran en la figura 9.1.
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Figura 9.1 Preguntas que guían la planeación

9.1.1 Recursos humanos y materiales

Los recursos que demanda la investigación en Enfermería son diversos, como se 
puede apreciar en la figura 9.2.

Figura 9.2 Recursos humanos y materiales
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EJERCICIO

Figura 9.3 Fuente: elaboración propia con base en García et al. (2004)

9.1.2 Financiamiento en la investigación

Para el diseño y ejecución de un proyecto de investigación, generalmente se trabaja 
con grupos o equipos de trabajo y cada vez menos se hace de manera individual. Esto 
implica un gran reto en cuanto a organizar roles y funciones que sean compatibles y 
que definan un rumbo del proyecto.

A menudo, uno o dos individuos toman el liderazgo del proceso, pero la idea es 
que todos los que participen ocupen un rol relevante. Los integrantes del equipo 
deben evaluar la viabilidad del trabajo teniendo como guía los objetivos establecidos 
en un principio, para así poder contar con la programación de las tareas que se de-
berán realizar para la obtención de los resultados. Para ello, es importante planificar 
y llevar a cabo un programa que deberá incluir los temas que han sido considerados, 
los tiempos de ejecución del protocolo, al tiempo que se puedan identificar factores 
de riesgo para poder estimar cómo asignar los recursos humanos y materiales que se 
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necesitarán durante la ejecución del protocolo de investigación.

Es muy importante desarrollar un recuento adecuado de los recursos que se re-
quieren para llevar a cabo un proyecto de investigación. En general, los proyectos 
requieren recursos más allá del tiempo y el esfuerzo de las personas que lo ejecutan. 
Los recursos pueden ser muy diversos, pero en general, se estiman en recursos fi-
nancieros (dinero) que servirán para adquirir equipo y materiales, así como para 
contratar personal que apoye el desarrollo del proyecto.

Para estimar los recursos que requiere un proyecto para su desarrollo, es necesario 
considerar las etapas del proyecto donde tales recursos se aplicarán. Algunas etapas 
requieren una aplicación más intensa de recursos que otras, particularmente aque-
llas que implican la recolección de información directa de informantes o en campo. 
Por tanto, es fundamental construir un presupuesto para el proyecto que deberá ser 
incluido dentro del protocolo que servirá tanto para su aprobación por parte de los 
comités de ética e investigación correspondientes, como para la búsqueda de fondos 
para el proyecto.

Los presupuestos se organizan utilizando de preferencia una hoja de cálculo de 
Excel, que debe incluir la visualización precisa de las categorías, costos y unidades, 
así como los periodos de ejecución. Es fundamental tener en cuenta la existencia de 
dos diferentes tipos de gasto:

• Gastos directos: materiales, equipamiento, viáticos, personal de apoyo, princi-
palmente.

• Gastos indirectos: corresponden a los servicios complementarios que se ori-
ginan como resultado de la ejecución del protocolo, por ejemplo, gastos de 
impresión de planillas de recolección de información, gastos en aplicaciones, 
entre otros.

A continuación, se muestra un ejemplo de hoja de presupuesto (figura 9.4).
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Tipo Categoría Descripción
Costo

unitario 
(pesos)

Unidades Total (pe-
sos)

Recursos 
necesarios

Infraestructura

Equipo de 
cómputo 5,486.00 3 16,458.00

Grabadora 853.90 5 4,269.50

Software Licencia 800 3 2,400

Papelería

Paquete de
100 hojas 
blancas

32.00 2 paque-
tes 64.00

Impresión 2.00 150 co-
pias 300.00

Plumas ne-
gras 7.00 5 piezas. 35.00

Corrector 29.00 2 piezas 29.00

Personal

C ontrata-
ción (inclu-
ye impues-
tos ISR
+ IVA)

1,500.00 5
personas 7,500.00

Alimentos 100.00 5 perso-
nas 500.00

Transporte 150.00 5 perso-
nas 750.00

40,381.88

Figura 9.4 Ejemplo “HOJA DE PRESUPUESTO” Presupuesto asignado: $40,381.88 pesos mexi-
canos

Considerando los dos grandes tipos de gasto, es importante especificar los ítems 
del presupuesto que deben considerar lo siguiente: a) contratación de personal, b) 
adquisición de equipo de cómputo, c) adquisición de software, d) gastos de trabajo 
de campo, e) costo de publicaciones, f) costo de participación en congresos. Existen 
otros rubros que pueden ser considerados, como la renta de oficinas o de vehículos.
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En cada identificador, los costos deben considerar los impuestos asociados y, en 
general, las cifras registradas los deben invcluir. Sin embargo, para el caso de la con-
tratación del personal, es recomendable considerar el impuesto al trabajo (ISR) más 
el (IVA) que aplica para todas las personas con régimen de honorarios. Existen otras 
formas de contratación que sólo requieren la declaracivón del ISR, pero éstas son 
menos comunes.

Es importante tomar en cuenta las potenciales fuentes para obtener recursos finan-
cieros para el desarrollo del proyecto, existentes tanto al interior de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) como en agencias nacionales y también 
organizaciones internacionales de diversos tipos. La UNAM ha establecido fondos 
para el apoyo de proyectos de investigación (PAPIIT) y docencia (PAPIME). Tam-
bién existen fondos nacionales tanto del gobierno (CONACHYT) como de agencias 
privadas (Fundación Río Arronte).

PARA SABER MÁS

Consulta este módulo integrador de recursos de 
enfermería de FES Zaragoza de la UNAM, con los 
elementos para realizar una investigación.

Dentro de la UNAM, el PAPIIT (Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica) tiene como objetivo apoyar y fomentar el desarrollo de la 
investigación básica y aplicada, la innovación tecnológica y la formación de grupos 
de investigación entre las entidades académicas, cuyo diseño conduzca a la genera-
ción de conocimientos que se publiquen en medios del más alto impacto y calidad, 
así como la producción de patentes y transferencia de tecnología. Dicho programa 
está dirigido a investigadores e investigadoras, profesores y profesoras de carrera de 
tiempo completo que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria co-
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rrespondiente, que se publica periódicamente en su página electrónica. Su durabili-
dad es de mínimo dos años y máximo tres. También encontramos el PAPIME (Pro-
grama de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación), que tiene una 
perspectiva de nivel nacional e impulsa la superación y desarrollo del personal aca-
démico mediante apoyos a proyectos que conduzcan a la innovación y mejoramiento 
del proceso de enseñanza, del cual se beneficien los alumnos de la Universidad. Se 
priorizan temas que permitan una enseñanza creativa, con nuevas formas de pensar y 
visualizar para fomentar el interés y la imaginación de los estudiantes y su consolida-
ción en los campos multidisciplinarios que permitan resolver situaciones complejas.

PARA SABER MÁS

Convocatorias para apoyo a la in-
vestigación UNAM

Convocatorias para financiamiento de 
proyectos CONAHCYT

Convocatorias para proyectos financiados en 
Ciencias de la Salud. Fundación Río Arronte.
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Estos programas están dirigidos a profesores y profesoras, investigadores e investi-
gadoras de carrera de tiempo completo, asociados y asociadas y titulares, así como a 
sus técnicos titulares de tiempo completo. Su duración es de mínimo un año y máxi-
mo tres. La convocatoria se publica cada año en su portal de internet.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, antes 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) ofrece apoyos para investigación en di-
ferentes áreas y cuenta con un programa de becas nacionales que otorga apoyo a los 
alumnos que cursan estudios en el posgrado, da seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos adquiridos con base en la guía para becarias y becarios Conahcyt 
Nacionales. A nivel nacional, también existen fuentes de apoyo financiero, como la 
Fundación Río Arronte para proyectos de investigación y evaluación en el campo de 
la salud.

Finalmente, dependiendo de la trascendencia del proyecto y su alcance, existe un 
grupo amplio de agencias internacionales que financian proyectos, incluyendo agen-
cias de Naciones Unidas, agencias de cooperación de países como Estados Unidos, 
Canadá, Suecia y Alemania, por mencionar algunos. Cada una de estas fuentes plan-
tea retos para acceder a los fondos que ofrecen, por lo que es importante consultar sus 
requisitos y los tiempos para enviar las propuestas.

9.1.3 Cronograma de actividades

Todos los proyectos de investigación deben considerar el tiempo como un factor 
fundamental de éxito. Así, es importante establecer las etapas y momentos de la eje-
cución del proyecto. Algunos de estos procesos están en manos de los investigadores, 
por lo que en general es más sencillo cumplirlos, pero en otros casos no ocurre así, 
por lo que es fundamental considerar tiempos de manera realista que permitan cum-
plir con cada una de las etapas.

El cronograma de actividades y el presupuesto están ligados y son indispensables 
para la construcción de un proyecto y su desarrollo, para así poder ligar la ejecución 
del proyecto con la disponibilidad de fondos y no enfrentar contratiempos indesea-
bles. El cronograma de actividades considera la ejecución de cada una de las etapas 
del proyecto, ya que éste puede no contar con recursos adicionales a los relacionados 
con los tiempos de quienes participan originalmente.

El cronograma deberá reflejar la duración del protocolo de investigación, su fecha 
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de inicio y de terminación. Su construcción estará basada en el protocolo que le da 
origen y debe contemplar una serie de etapas que siguen un orden cronológico para 
las cuales también se requiere definir tiempo de inicio y término.

En general, se recomienda que los protocolos establezcan una periodicidad de en-
tre 12 y 24 meses. Menos de 12 meses implica riesgos para cumplir las metas inter-
medias y la meta final, y más de 24 meses involucra riesgos para el uso de recursos 
externos y envejecimiento de los datos recabados. Los tiempos de preparación del 
proyecto conllevan la dependencia de terceras instancias cuyos tiempos no pueden 
ser controlados. En relación con la falta de control de los tiempos por parte de los 
investigadores, existen etapas críticas en un cronograma. 

La primera de ellas es la necesidad de que los protocolos de los proyectos sean apro-
bados por los comités institucionales de ética e investigación, lo que puede tardar 
varios meses e incluso puede recibir una respuesta negativa o implicar comentarios 
que deben ser atendidos.

La segunda etapa crítica es el trabajo de campo, ya que es importante conside-
rar aspectos logísticos del levantamiento de información, particularmente si éste se 
realiza en zonas remotas o de difícil acceso. Finalmente, si el cronograma incluye la 
publicación de artículos en revistas académicas, los tiempos de aceptación, procesa-
miento y publicación final pueden ser amplios y rebasar los tiempos estimados en el 
cronograma.

Las etapas son las siguientes:

• Planeación y preparación del protocolo: en esta etapa se realiza un calendario 
de trabajo basado en el protocolo, donde se enumeran las actividades de cada 
etapa con los tiempos generales programados.

• Aprobación del protocolo por el comité de ética e investigación

• Diseño de instrumentos: se debe ejecutar con base en la información recabada 
en el protocolo apoyándose en el objetivo general y objetivos específicos para 
dar paso a la realización del instrumento con el cual se realizará la entrevista u 
observación.

• Recolección de información: una vez establecida la estructura del instrumento 
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a ejecutar, se lleva a cabo la recolección de datos mediante la realización de las 
entrevistas con el instrumento físico, así como con otros elementos de apoyo; 
se implementa un orden en la recolección de datos de acuerdo con la planea-
ción ya estructurada.

• Análisis: una vez recolectada la información, la fase de análisis implica discu-
tir los resultados a partir de estudios publicados previamente, aplicar los ele-
mentos de un marco teórico para establecer su apego a éste o el hallazgo de 
información original que no ha sido considerada. También incluye plantear las 
implicaciones de los resultados para el diseño de políticas públicas. Esta fase 
aplica tanto en estudios cuantitativos como cualitativos.

• Diseminación: una vez completada la fase de análisis, el informe debe ser di-
seminado a través de diferentes medios que incluyen desde presentaciones en 
congresos o seminarios hasta la publicación del informe completo o sus partes 
a través de artículos académicos, notas, resúmenes o síntesis ejecutivas que 
son de utilidad para hacer llegar información a quienes toman decisiones de 
política pública.

A continuación, se propone un cronograma de actividades que sirva como guía 
(véase figura 9.5).

CRONOGRAMA

Meses 1 2 3 4 5

Fechas
/activida-
des Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

O r g a n i -
zación del 
equipo de 
invest iga-
ción

Planeación
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Diseño del
instrumen-
to

Estimación 
de la mues-
tra

R e c o l e c -
ción de
datos

Análisis

Informe

Figura 9.5 Cronograma de actividades (ejemplo)

EJERCICIO

A. Elabora tu propio cronograma de investigación como parte del protocolo.

B. Diseña tu hoja de presupuesto.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

• Integra en el protocolo de investigación los recursos humanos y materiales.

• Presenta una hoja de presupuesto en un protocolo de investigación.
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Capítulo10

INTEGRACIÓN DEL INFORME FINAL

Responsables: Graciela González Juárez y Gandhy Ponce Gómez

Corresponsable: Eric Romero Martínez 

Objetivos

• Comprender la estructura del informe final.

• Identificar aspectos de la redacción del informe final.

• Analizar las formas de difundir el informe final.

Temario

 10.1. Tipos de informes

  10.1.1. Características 
  10.1.2. Estructura 
 10.2. Redacción de informes de investigación

 10.3. Difusión de informes de investigación
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Figura 10.1 Informe de investigación

10.1 Tipos de informes

La investigación que se realiza requiere de un reporte o informe final que integre 
los resultados obtenidos. De acuerdo con Barrantes (2014), la estructura puede ser la 
siguiente (figura 10.2).

Figura 10.2 Informe de investigación
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PARA SABER MÁS

Consulta este sitio web que plantea recomenda-
ciones para el informe final del sitio de Euroinnova.

 

La investigación (del latín: in = “hacia”, “en”; vestigium = “huella”, “pista”) es el pro-
ceso creativo que permite toda búsqueda sistemática de datos objetivos, encaminada 
a la generación de información y de conocimiento científico sobre los diversos fe-
nómenos naturales, sociales, tecnológicos, económicos, políticos y culturales para 
contribuir teórica y prácticamente al conocimiento y a la solución de los problemas 
que se presenten en el entorno (Plinio, 2011, p. 1).

Todo trabajo de investigación culmina con la re-
dacción de un informe escrito, en el cual se presenta 
el trabajo realizado y las conclusiones alcanzadas. 
Checa la Guía práctica de investigación de Hugo 
Gonzalo y Eduardo Tamayo Universidad de Valla-
dolid, España.

10.1.1 Características

Los tipos de informes de investigación se pueden clasificar en cuatro tipos genera-
les: científicos, técnicos, de divulgación y mixtos. Se diferencian en términos de sus 
objetivos, lenguaje y público al que se dirigen. Los informes de investigación cientí-
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fica buscan dar cuenta de la investigación realizada, utilizan un lenguaje científico, 
riguroso y sistemático para comunicarse con la comunidad científica. 

Los informes técnicos buscan dar cuenta de una investigación o estudio sobre un 
tema específico que está dirigido a organizaciones públicas o privadas y su redacción 
es técnica con lenguaje científico, pero teniendo en cuenta al lector que va destinado 
para procurar la lectura accesible y fluida, por ejemplo, los informes de gestión, de 
prácticas, de reactivos de un examen, entre otros.

 PARA SABER MÁS

Los informes de divulgación son documentos 
breves que se dirigen al público en general y utilizan 
un lenguaje accesible y comprensible para los lec-
tores. Se divulgan en periódicos, revistas o gacetas. 
Checa la Gaceta Acontecer Académico de la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia.

Los informes mixtos son textos dirigidos a una empresa u organización, pero que 
también pueden darse a conocer al público general. Puede ser el caso de los informes 
clínicos, aunque estos también pueden ser exclusivamente científicos. Puedes consul-
tar la Guía práctica de investigación en salud.

10.1.2 Estructura

La estructura del informe de investigación, en tanto un reporte cien-
tífico, sigue varios pasos, como los que se describen en la figura 10.3.

• Índice. Presenta el contenido del protocolo desde los objetivos 
hasta las conclusiones y número de página.

• Introducción. Contiene el tema de investigación, el contexto y 
los objetivos para vincular al lector con el manuscrito.
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• Marco metodológico. Describe y explica el procedimiento que 
sigue la investigación.

• Marco teórico. Se exponen las hipótesis, teorías y autores que ha-
yan trabajado la temática y el contexto.

• Resultados. Se describen los hallazgos encontrados en la inves-
tigación.

• Conclusiones. Se presenta el análisis crítico y los aportes de la 
investigación.

• Bibliografía. Fuentes de información consultada en formatos 
APA o Vancouver.

• Anexos. Se incluyen documentos que son fundamentales para el 
informe: consentimiento informado, instrumentos, entre otros.

Figura 10.3 Estructura del informe de investigación. Fuente: adaptado de Universidad de la 
República Uruguay (2020)

10.2 Redacción de informes de investigación

El informe de investigación en enfermería es el documento final que busca comuni-
car de forma objetiva cómo se llevó a cabo el estudio y destaca los resultados más im-
portantes. Además, permite incluir las conclusiones y recomendaciones para futuras 
investigaciones. La estructura se compone, en principio, de una narrativa científica, 
una escritura detallada, precisa y objetiva de los hechos que integraron la investiga-
ción. Es decir, se ordena la información con base en las fases del estudio y se siste-
matiza de acuerdo con los procesos comprometidos en el diseño de la investigación. 
Contiene un análisis crítico y documental que soporta las decisiones implementadas 
durante el proceso. Incluye una reflexión en cuanto a la epistemología y contexto de 
la problemática abordada. Incluye también las referencias, apéndices y anexos.
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10.3 Difusión de informes de investigación

La difusión de la investigación es una exigencia en la sociedad del conocimiento 
actual, que es global y cuya producción se hace con una rapidez vertiginosa. La pre-
sencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha significado 

El reto de las enfermeras en la investigación en México Ac-

tualmente, la investigación en enfermería es una actividad 

que se ha ido desarrollando paralelamente a los programas 

de Licenciatura, Cursos de Postgrado, Maestría y Doctorado, 

fruto de la gestión de Instituciones Educativas, de Salud y 

recientemente de la iniciativa individual a nivel de la clínica 

en la práctica diaria, ayudando todo ello a consolidarla. A pe-

sar del consenso existente en la necesidad de que la Enfer-

mería proporciona cuidados de salud de calidad y coste-efi-

cientes, se han evidenciado limitaciones que no favorecen la 

investigación enfermera y una falta de integración de esta 

actividad en la tarea asistencial habitual. En este sentido, las 

barreras identificadas con más frecuencia incluyen falta de 

tiempo, falta de motivación, falta de apoyo de las estructuras 

de gestión de las organizaciones, falta de apoyo por parte de 

los compañeros de trabajo, falta de financiación, plantillas 

escasas e insuficiente conocimiento metodológico (Fuente: 

Ramírez-Sánchez et al., 2019, p. 7).

¿Qué opinas?
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un cambio progresivo en la cultura académica en materia de difusión de la investiga-
ción e incluso del propio proceso investigativo.

El financiamiento de los proyectos favorece también la difusión de los informes de 
investigación. La investigación tiene grandes posibilidades de obtener financiamien-
to hoy en día, y la difusión es una actividad sustantiva que resulta de los proyectos.

PARA APRENDER MÁS

La investigación es una buena práctica que empo-
dera al campo de la enfermería. La difusión de los 
resultados de la investigación tiene que apegarse a 
los cánones éticos correspondientes. Checa el artí-
culo de González (2008).

La difusión de informes de investigación permite contribuir a generar un corpus de 
conocimiento propio de la disciplina, coadyuva a establecer un diálogo entre los in-
vestigadores con un alto impacto social y moral, a contribuir al fondeo de proyectos 
de impacto y con dictamen de pares nacionales e internacionales, además de lograr 
el reconocimiento de liderazgo académico del grupo de investigación responsable 
del trabajo.

PARA APRENDER MÁS

Todo proyecto debe contar con el registro o apro-
bación que otorga el Comité de Ética de la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia, que opera desde el 1 de 
julio de 2020. 
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Un aspecto ético de la mayor relevancia es dar los créditos correspondientes al 
trabajo del grupo investigador en el informe de investigación, y aunque el criterio 
puede variar, ya se han logrado consensos relativos al formato desde 1972, con las 
siglas IMRD (Introducción, Materiales, Resultados y Discusión) como forma de es-
tructurarlo.

Al escribir el informe, siempre debe pensarse en la audiencia objetivo. Es posible 
guiarse en algunas preguntas para cada uno de los pasos del proceso, por ejemplo, en 
la Introducción se busca responder a la pregunta: ¿qué problema se ha estudiado?; en 
el apartado Materiales y métodos, hay que atender ambos rubros para responder a la 
pregunta: ¿cómo se ha estudiado? Asimismo, para los resultados se puede plantear: 
¿qué resultados se han obtenido?, y en el apartado de discusión, se articula una na-
rrativa alrededor de la pregunta: ¿qué significan esos resultados?

PARA SABER MÁS

Las citas y referencias en ciencias de la 
salud. Formato APA.

Requisitos de Uniformidad para Ma-
nuscritos enviados a Revistas Biomédi-

cas. Fisterra.
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La mayoría del personal de enfermería no escribe para publicar. Los 

profesionales de enfermería que realizan investigación experimentan 

la necesidad de comunicar sus resultados de investigación en el foro 

científico.

Esto puede considerarse como una responsabilidad ajena a su forma-

ción; sin embargo, no lo es, ya que escribir un artículo científico se con-

sidera como una cuestión fundamental para el desarrollo profesional 

del área de enfermería. Este documento tiene el propósito de mostrar al 

personal de enfermería la manera como debe prepararse un documento 

científico que será sometido a una revista académica. Comentamos cuá-

les son los beneficios obtenidos por escribir un artículo y con ello anima-

mos a los profesionales de enfermería a comunicar sus resultados bajo 

la estructura de un artículo original (Muñoz-Valera et al., 2015, p. 121).

¿Qué opinas?

EJERCICIO

A. Analice los lineamientos del Comité de Ética de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia y reflexione el cumplimiento en su protocolo.

B. Elabore la portada de su investigación.

C. Verifique los lineamientos de tesis de la Facultad de Enfermería y Obstetricia.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

• Presenta un informe final con la estructura revisada.

• Está redactado sin faltas de ortografía.

• El formato es APA o Vancouver automatizado.

• Presenta una propuesta potencial de difusión del informe.
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Capítulo11

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES
En este apartado presentamos algunas conclusiones generales de la formación del 

alumnado para la investigación en Enfermería, así como algunas propias de los ca-
pítulos para integrar una reflexión de la importancia de los contenidos revisados en 
este texto para la formación profesional. Dentro de las conclusiones generales se de-
sea enfatizar la importancia de la formación para la investigación desde el pregrado, 
el rol del estudiante y la ética del docente de manera breve. 

En el primer aspecto, la formación para la investigación de jóvenes desde el pregra-
do implica estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027, de 
la Mtra. Rosa A. Zárate Grajales, directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. 
Esta obra tuvo como eje cada uno de los contenidos de los programas de estudios de 
investigación descriptiva y cualitativa y guía al estudiante en su aprendizaje y en la 
consulta de materiales de evidencia científica para complementar sus aprendizajes. 
Los apoyos didácticos responden a los contenidos vigentes de los planes de estudios 
de las Licenciaturas en Enfermería y Enfermería y Obstetricia. Se recomienda su ac-
tualización permanente tanto por la vigencia de las referencias y materiales como 
por la actualización y/o modificación de los planes y programas de estudios de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia.

Todo conocimiento cambia en forma vertiginosa gracias a las tecnologías y el inter-
net. Nuevos retos se avecinan con la creación del Doctorado en Enfermería que con-
tribuyó a que la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia logrará su transición a 
Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) y con esto, una exigencia para activi-
dades sustantivas de los docentes, pero también mayor exigencia en el desarrollo de 
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competencias disciplinares y transversales en el alumnado. Quienes contribuimos a 
esta obra somos docentes de la FENO, todos contamos con vasta experiencia docente 
y de investigación. Recuperamos nuestra trayectoria para elaborar este material en 
forma rigurosa, seria y ágil. La tarea del estudiante activo es seguir indagando sobre 
temas de la investigación de su interés y desarrollando competencias diversas para su 
ejercicio profesional. 

Ahora bien, las conclusiones de los capítulos contenidos en este texto son las si-
guientes. La investigación como proceso de construcción de conocimiento se realiza 
sistemáticamente, se ancla en visiones epistemológicas y metodológicas que concep-
tualizan lo que es el conocimiento, cómo se alcanza y cuáles son sus limitaciones. La 
ciencia, o más bien, las ciencias, investigan partiendo de preconcepciones epistemo-
lógicas que amalgaman ideas no verificables, es decir, cuestiones filosóficas, sobre si 
es o no posible acceder al conocimiento; lo que es el objeto de conocimiento, las fa-
cultades de conocimiento del sujeto, las condiciones desde las cuales el sujeto puede 
construir conocimiento, lo que hace y lo que atiende para construir conocimiento, las 
condiciones que ha de cumplir un saber para ser considerado verdadero, entre otros 
elementos. Todas estas cuestiones por su propio sentido pertenecen al campo de la 
epistemología como campo de la filosofía de la ciencia. 

Por ello, los filósofos en las diferentes épocas han respondido tales cuestiones desde 
diferentes enfoques y puntos de vista, lo que a los investigadores de los diversos cam-
pos del conocimiento les ha permitido esbozar caminos para conocer los diversos 
objetos que interesan a cada ciencia. No es que los presocráticos, Sócrates, Platón, 
Aristóteles y los pensadores medievales hayan sabido que al final de sus indagaciones 
estaría esperándoles la ciencia tal como es actualmente. Más bien, los rumbos del 
pensar que tomaron los filósofos del pasado y su énfasis en la facultad racional, las 
explicaciones con pretensiones de universalidad y necesidad, así como el sustento 
fáctico o experiencial de los enunciados de conocimiento, han conducido en la his-
toria occidental, tal vez un tanto aleatoriamente, a la construcción de la idea de la 
cientificidad como criterio para alcanzar la verdad más íntima de cualesquiera que 
sean los objetos de conocimiento de los que se ocupen las ciencias. 

La enfermería, como ciencia de reciente formación, no ha estado al margen en su 
desarrollo de tales influencias epistemológicas y filosóficas, por ello resulta indispen-
sable ubicar al menos esquemáticamente las grandes visiones epistemológicas que 
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hoy en día siguen siendo una guía para la investigación enfermera.

Conclusiones sobre la investigación de corte cuantitativo en enfermería son las si-
guientes: todo proceso de investigación científica debe asumir rigor metodológico 
que la sostenga y valide, se constituye en un aspecto importante a considerar y debe 
observarse en todos los elementos que la integran, los cuales tienen un impacto pre-
ponderante para dar respuesta a la pregunta de investigación, comprobación de hipó-
tesis y así alcanzar a los objetivos de investigación que se hayan propuesto; por ello es 
importante no sólo tener claridad conceptual, sino también operativa en cuanto a la 
elección y cálculo de muestra , así como los instrumentos de medición que han de ser 
utilizados para la recolección de datos, los cuales deberán cumplir criterios de validez 
y confiabilidad para con ello proceder a un análisis estadístico adecuado, según los 
diferentes diseños de investigación que se requiera utilizar. 

Desde esta perspectiva, se abordan elementos conceptuales de la investigación 
cuantitativa, así como las diferentes etapas por las que atraviesa desde su concepción 
como una idea hasta su aplicación práctica. Presentar los diferentes tipos de diseños, 
acompañados de ejemplos relevantes para la enfermería, permite a los estudiantes 
identificar claramente los objetivos y alcances de dicha investigación.

Además, al enfrentar los desafíos prácticos a través de la propuesta de un proyecto 
de investigación, facilita que el estudiante integre los conceptos fundamentales de la 
investigación cuantitativa. Desde la identificación de los objetivos y la elección del 
tema, hasta la formulación de un problema y la selección de un diseño metodoló-
gico basado en una revisión bibliográfica. Asimismo, se orienta a la formulación de 
hipótesis y la identificación y operacionalización de variables. Este proceso conduce 
finalmente a la obtención de resultados que proporcionan una explicación científica 
del problema estudiado, a través del método científico. Es así como los estudiantes 
pueden adquirir un aprendizaje significativo y práctico en el campo de la investiga-
ción cuantitativa.

Toda investigación que se realice busca aportar a la disciplina de enfermería y es 
pública, por lo que en este sentido una investigación rigurosa también permite la 
difusión y divulgación de resultados en eventos académicos donde se socializa, se 
retroalimenta y se transforma el saber para enfrentar con más certidumbre el incierto 
contexto global y digital.
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En cuanto al diseño metodológico en la investigación cualitativa, es un proceso 
flexible y adaptable que implica la elección de un paradigma y método adecuados, 
así como el tipo de estudio a realizar. La selección y caracterización de los sujetos de 
estudio es una tarea continua que requiere la selección intencionada y razonada de 
participantes que aporten información significativa y relevante para el fenómeno de 
estudio. La sensibilización de la población objeto de estudio es un paso importante 
para crear conciencia y empatía en relación con el tema de investigación, lo que pue-
de mejorar la participación y compromiso de los participantes.

El análisis de datos cualitativos implica descubrir lo profundo de lo dicho y no di-
cho, y la búsqueda de sentido en la información recogida de diversas fuentes. Existen 
varias técnicas para analizar datos cualitativos, como el análisis de contenido, análi-
sis del discurso, teoría fundamentada y análisis narrativo, entre otras. El análisis de 
contenido es la técnica más utilizada en las investigaciones de enfermería y se basa 
en la organización del material, la lectura fluctuante de las entrevistas, la revisión del 
corpus, y la formulación y reformulación de la hipótesis y objetivos. 

La interpretación de datos y conclusiones implica la lectura y relectura de los datos 
convertidos en categorías y subcategorías, al mismo tiempo que se utiliza la teoría 
para hacer inferencias y realizar interpretaciones. Las conclusiones deben ser deri-
vadas exclusivamente de los resultados y darles un significado global. Por último, el 
cronograma es una herramienta importante para planificar, controlar y gestionar las 
actividades a realizar durante todo el proceso investigativo.

En la investigación cualitativa, el trabajo de campo y las técnicas de recolección 
de datos en la investigación cualitativa, se enfatizó en la observación participante y 
entrevista a profundidad, como dos ejes de estudio para quien se acerca a esta me-
todología que brinda grandes oportunidades de hallazgos en la búsqueda de conoci-
miento que dé respuesta a interrogantes de la realidad social desde otra perspectiva 
incluyente e integradora. Identificar los elementos que caracterizan a la observación 
participante y a la entrevista a profundidad facilita la posibilidad de integrar una 
propuesta inicial de instrumentos para la obtención de información en el trabajo de 
investigación desde el método cualitativo.

Finalmente, la investigación cualitativa requiere varios abordajes como son las his-
torias de vida, biografías y genealogías dentro de lo que se podría denominar el mé-
todo biográfico. Estas aproximaciones metodológicas nos permiten ese diálogo de lo 
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microsocial con lo macrosocial. Brindan la oportunidad de reconstruir un momento 
de la sociedad a partir principalmente de unidades individuales o la familia, desde 
el contexto histórico-social de estos sujetos. Asimismo, se revisó la técnica del grupo 
focal y sus potencialidades para estudiar un determinado grupo y su interacción, 
aspecto clave para los temas de cuidado y salud. Este abanico da cuenta de lo nutri-
da que puede ser la investigación cualitativa. Se requiere creatividad, entusiasmo y 
valentía para, desde Enfermería, pensar problemas de investigación, que exijan un 
diseño con alguno de estos abordajes.

No omitimos destacar que existen algunos de los problemas que están en el debate 
acerca del rigor de la investigación cualitativa, como son la validez y la confiabilidad. 
En estos criterios, no hay un consenso unánime en llamarlos de esta manera y que es-
tén presentes en la investigación cualitativa. No obstante, sean cuales sean los térmi-
nos que se propongan para sustituirlos, lo más importante para recuperar del debate 
es el compromiso de quien o quienes investigan con la credibilidad y extensión de sus 
investigaciones. Asimismo, se aborda la ética como transversal en todo el proceso de 
investigación, y siempre en un continuum entre la persona que investiga y la persona 
o personas que son sujeto de la investigación.

En cuanto a la integración de un informe final, éste debe proporcionar una visión 
profunda y significativa sobre el tema investigado. Las diferentes secciones que lo 
componen serán la ventana de una adecuada estructura y rigurosidad en el método 
investigativo utilizado. A través del análisis exhaustivo de la literatura existente, la 
recopilación de datos y la aplicación de metodologías pertinentes, se habrá logrado 
alcanzar una comprensión más clara de aspectos clave del tema.

Los resultados se traducirán en hallazgos que demuestran la importancia de haber 
abordado el fenómeno de interés, lo cual tiene implicaciones significativas para el 
campo de estudio y la disciplina. Un informe final genera una oportunidad de hacer 
nuevas investigaciones, con otras metodologías y estrategias de recolección. Incluso 
permite entender el fenómeno desde el punto de vista del investigador, y se vuelve 
una guía para otros colegas en afianzar estrategias de investigación, analizar los apor-
tes desde el estudio de las variables que allí se describieron. Un reporte final ofrece 
alternativas emocionantes para continuar avanzando en el conocimiento y abordar 
posibles limitaciones encontradas durante este estudio.

El alumnado que sabe redactar un informe de investigación no sólo ha cumplido 
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con los objetivos establecidos inicialmente por el currículo formal, sino que también 
ha abierto nuevas vías para la exploración y la aplicación práctica. Lo que el mundo 
de colegas y científicos espera de un reporte de investigación es que sirva como punto 
de partida para futuras investigaciones y como guía para aquellos que buscan aplicar 
los hallazgos en contextos reales, poblaciones similares y aunar nuevas variables a lo 
ya estudiado. Hay que recordar finalmente que la conclusión debe resumir de manera 
clara y concisa los puntos principales del informe y dejar una impresión duradera en 
el lector sobre la importancia y relevancia de la investigación.

En el ámbito de la investigación cualitativa es fundamental aprender de los erro-
res del pasado, como los experimentos inhumanos realizados en el estudio Tuskegee 
sobre sífilis y el estudio “Tea Room” sobre comportamiento homosexual, para garan-
tizar que la investigación en seres humanos se realice con respeto a la dignidad, los 
derechos y el bienestar de los participantes. Los principios éticos fundamentales de 
justicia, tolerancia, solidaridad, libertad y responsabilidad deben ser pilares en toda 
investigación científica, asegurando que se respeten los derechos humanos y se pro-
mueva el bienestar de los participantes. 

Las normas internacionales, como el Código de Núremberg de 1946, la Declara-
ción de Helsinki de 1964, el Informe Belmont de 1978 y las Pautas éticas interna-
cionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos de 2016, 
establecen estándares éticos universales que deben regir la investigación biomédica 
en seres humanos.

En el contexto de la legislación mexicana, el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Investigación para la Salud de 1983-1988, junto con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-12-SSA3-2012, son marcos regulatorios que establecen los criterios 
y procedimientos para la ejecución de proyectos de investigación en salud con seres 
humanos en México, priorizando la protección y el respeto a los participantes. 

Toda investigación científica en un ser humano debe contar con el consentimiento 
informado del participante previo, expreso, libre e informado, o, en su defecto, el 
de aquel que deba suplir su voluntad de conformidad con la ley. El consentimiento 
informado debe ser proporcionado de manera adecuada, suficiente y comprensible, 
y debe incluir información sobre la finalidad, beneficios, riesgos y procedimientos 
o tratamientos alternativos de la investigación. Es entonces que la investigación en 
salud con seres humanos debe regirse por principios éticos sólidos, normas inter-
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nacionales consensuadas y legislación nacional que garantice la integridad, el respe-
to y la protección de los participantes, promoviendo así la excelencia científica y el 
avance en el conocimiento médico de manera ética y responsable. El consentimiento 
informado es un elemento clave para garantizar la integridad y la seguridad de los 
participantes en la investigación.

En este sentido, la ética implica también nuestras prácticas como docentes, “El Ser 
docente y la ética” de la anterior Coordinación de Universidad Abierta y Educación 
Digital (CUAED-antes CUAIIED), afirma que uno los vicios más recurrentes de los 
docentes es impartir solamente la temática según lo integra el currículo. Es por ello 
que con esta obra contribuimos a romper esa limitación que es una mala práctica que 
daña a la sociedad en su conjunto y en particular a la comunidad universitaria.

Este texto está pensado en ti, alumno de enfermería, para acompañar tus apren-
dizajes, pero de ningún modo es limitativo de tu potencial ni de los contenidos que 
con base en la experiencia, puede compartir y enriquecer tu profesor en el aula. Su-
gerimos también que no pierdas la posibilidad de recomendar mejoras al texto a los 
autores de este libro, quienes somos también tus profesores de estas asignaturas, en la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
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