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Recoleccion y analisis 

de 105 datos cuaUtativos 

• Confirmar la muestra 0 modificarla. 
• Recolectar los datos cualitativos pertinentes. 
• Analizar los datos cualitativos. 
• Generar conceptc$, categorfas, temas 

hip6tesis y teoria fundamentada en 
los datos. 
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OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

AI terminar este capitulo, el 
alumno sera capaz de: 
• Entender la estrecha reladan 

que existe entre la seleccion 
de la muestra, la recolecc;:i6n 
de los datos y el analisis de 
los datos en el proceso 
cualitativo. 

• Comprender quien recolecta 
los datos en la investigacion 
cualitativa. 

• Conacer los principales 
metodos para recolectar datos 
cualitativos. 

• Efectuar anal isis de datos 
cualitativos. 

En el capitulo se considera la estrecha vinculacion que existe entre la conformacion de la muestra, la recoleccion 
de los datos y su amilisis. Asimismo, se revisa el papel del investigador en dichas tareas. 

Los principales metodos para recabar datos cualitativos son la observation, la entrevista, los grupos de enfo-
que, la recoleccion de documentos y materiales, y las historias de vida. 

EI amilisis cualitativo implica organizaJ: los datos recogidos, transcribirlos a texto cuando resulta necesario 
y codificarlos. La codificacion tiene dos pianos 0 mveles. Del primero, 50 generan unidades de significado y cate· 
gorias. Del segundo, emergen temas y relaciones entre conceptos. AI final 50 produce teoria enraizada en los 
datos. 

EI anoilisis cualitativo es iterativo y recurrente, y puede efectuarse con la ayuda de programas computaciona· 
les como Atlas.ti" y Decision Explorer"', cuyas demostraciones ("demos") se podran encontrar en el CD anexo.· 
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TERCERA PARTE El proceso de la investigacion cualitativa 

Hemos ingresado al campo y elegimos una 
muestra inicial, lque sigue? 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el proceso cualitativo no es lineal ni !leva una 
secuencia como el proceso cuantitativo. Las etapas constituyen mas bien acciones que efectuamos 
para cumpJir con los objetivos de la investigacion y responder a las preguntas del estudio y se 
yuxtaponen, ademas son iterativas 0 recurrentes. No hay momentos en el proceso donde podamos 
decir: aqni termino esta etapa y ahora sigue tal etapa. Al ingresar al campo (ambiente, contexto 
o escenario), por el simple hecho de observar 10 que ocurre en el, estamos recolectando yanali-
zando datos, y durante esta labor, la muestra puede ir ajustandose. Muestreo, recoleccion y 
an.ilisis resultan actividades casi paralelas. Desde luego, no siempre la muestra inicial cambia. 
As! que, aunque veremos los temas pertinentes a la recoleccion y an.ilisis, uno por uno, no debe-
mos olvidar la naturaleza del proceso cualitativo, la cual se representa en la figura 14.1. 

En la figura se pretende mostrar el procedimiento usual de recoleccion y an.ilisis de los datos, 
con el caso de las entrevistas, pero pudieran ser sesiones en grupo, revision de documentos 0 de 
artefactos, observaciones u otro metodo para recabar informacion. 

Se recogen datos -en la muestra inicial- de una unidad de an.ilisis 0 caso y se analizan, si-
multaneamente se evallia si la unidad es apropiada de acuerdo con el planteamiento del problema 
y la definicion de la muestra inicial. Se recolectan datos de una segunda unidad y se analizan, se 
vuelve a considerar si esta unidad es adecuada; del mismo modo, se obtienen datos de una ter-
cera unidad y se analizan; y as! sucesivamente. En tales actividades la muestra inicial puede 0 

no modificarse (mantenerse las unidades, cambiar por otras, agregar nuevos tipos, etc.), incluso, 
el planteamiento esta sujeto a cambios. 

Comentada la esencia del proceso de recoleccion y an.ilisis, hagamos algunas consideraciones 
fundamentales. 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Recolecci6n de 
105 datos 

Entrevista 3 Entrevista k 

• 

Evaluaci6n de la muestra inicial: 
Confirmaci6n 0 ajustes 

Analisis de los datos 

Figura 14.1 Naturaleza del proceso cualitativo ejemplificada con un tipo 
de recoleccion de datos: la entrevista. 
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La recolecci6n· de los datos desde el enfoque 
cualitativo 

Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recoleccion de datos resulta funda-
mental, solamente que su proposito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y analisis 
estadistico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertinin en in-
formacion) de personas, seres vivos, comunidades, contextos 0 situaciones en profundidad; en las 
propias "formas de expresion" de cada uno de ellos. AI tratarse de seres humanos los datos que 
interesan son conceptos, percepciones, imagenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 
pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en ellenguaje de los participantes, 
ya sea de manera individual, grupal 0 colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y 
comprenderlos, y asi responder a las preguntas de investigacion y generar conocimiento. 

Esta clase de datos es muy uti! para capturar de manera completa (10 mas que sea posible) y 
sobre todo, entender los motivos subyacentes, los sigrtificados y las razones intemas del compor-
tamiento humano. Asimismo, no se reducen a mimeros para ser analizados estadisticamente 
(aunque en algunos casos si se pueden efectuar ciertos anilisis cuantitativos, pero no es el fin 
de los estudios cualitativos). 

La recoleccion de datos ocurre en los ambientes naturales y Recolecci6n de datos 
cotidianos de los participantes 0 unidades de analisis. En el caso 
de animales, por ejemplo, en su habitat. En el caso de seres hu-
manos en su vida diaria: como hablan, en que creen, que sienten, 
como piensan, como interactuan, etcetera_ 

Ahora bien, <cuil es el instrumento de recoleccion de los datos 

Ocurre en los ambientes 
naturales y cotidianos de 
los participantes a 
unidades de am\lisis. 

en el proceso cualitativo? Cuando en un curso se hace esta pregunta, la mayoria de los alumnos 
responden: son varios los instrumentos, como las entrevistas 0 los grupos de enfoque. Lo cual es 
parcialmente cierto. Pero, la verdadera respuesta y que constituye una de las caracteristicas 
fundamentales del proceso cualitativo es: el propio investigador 0 los propios investigadores. Si, 
el investigador es qnien -mediante diversos metodos 0 tecnicas- recoge los datos (el es quien 
observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No solo analiza, sino que es el 
medio de obtencion de los datos. En la indagacion cualitativa, el instrumento no es una prueba 
estandarizada ni un cuestionario ni un sistema de medicion; es el mismo investigador, que cons-
tituye tambien una fuente de datos. £1 genera las respuestas de los participantes al utilizar una 
o varias herramientas, ademas recolecta datos de <liferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no 
verbal, conductas observables e imagenes. Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y 
mimetizarse con este, pero tambien en lograr capturar 10 que las unidades 0 casos expresan y 
adquirir un profundo sentido de entendimiento del fenomeno estudiado. 

< Que tipos de unidades de analisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, ademas de las 
personas 0 casos? Lofland y Lofland (1995) sugieren varias unidades de analisis, las cuales co-
mentaremos brevemente. Hay que aiiadir que estas van de 10 micro a 10 macroscopico, es decir, 
del nivel individual al social . 

• Signijicados. Son los referentes lingiiisticos que utilizan los actores humanos para aludir a la 
vida social como definiciones, ideologias 0 estereotipos. Los significados van mas alIa de la 
conducta y se describen, interpretan y justifican. Los significados compartidos por un grupo 
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son reglas y normas. Sin embargo, otros significados pueden ser confusos 0 poco articulados 
para serlo. Pero ello, en si mismo, es informacion relevante para el analista cualitativo. 

• Practicas. Es una unidad de anilisis conductual muy utilizada y se refiere a una actividad con-
tinua, definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, los rituales 
(como los pasos a seguir para obtener una licencia de conducir 0 las pnicticas de un profesor 
en el salon de clases). 

• Episodios. Son sucesos dramaticos y sobresalientes, pues no se trata de conductas rutinarias. 
Los divorcios, los accidentes y otros eventos traumaticos se consideran episodios y sus efectos 
en las personas se analizan en diversos estudios cualitativos. Los episodios llegan a involucrar 
a una pareja, una familia 0 a millones de personas, como sucedio elll de septiembre de 2001 
con los ataques terroristas en Nueva York y Washington, 0 el huracan Katrina que azoto Loui-
siana en 2005. 

• Encuentros. Es una unidad dinamica y pequena que se da entre dos 0 mas personas de manera 
presencial. Generalmente sirve para completar una tarea 0 intercambiar informacion, y que 
termina cuando las personas se separan. Por ejemplo, una reunion entre un inspector munici-
pal de sanidad 0 salubridad y el director de recursos humanos de una empresa, una revision 
medica con un paciente. 

• Papeles. Son unidades conscientemente articuladas que definen en 10 social a las personas. EI 
papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido 0 significado a sus practicas. EI 
estudio cualitativo de papeles es muy uti! para desarrollar tipologias -que en cierto modo 
tambien es una actividad investigativa reduccionista-; sin embargo, la vida social es tan rica 
y compleja que se necesita de algtin metodo para "codificar" 0 tipificar a los individuos, como 
en los estudios de tipos de liderazgo 0 clases de familias. 

• Relaciones. Constituyen diadas que interactuan por un periodo prolongado 0 que se consideran 
conectadas por algtin motivo y forman una vinculacion social. Las relaciones adquiereu muchas 
"tonalidades": iutimas, maritales, paternales, amigables, impersonales, tiranas 0 burocraticas. 
Su origen, intensidad y procesos se estudian tambien de manera cualitativa. 

• Grupos. Representan conjuntos de personas que interactuan por un periodo extendido, que 
estan ligados entre sl por una meta y que se consideran a si mismos como una entidad. Las 
familias, las redes y los equipos de trabajo son ejemplos de esta unidad de analisis. 

• Organizaciones. Son unidades formadas con fines colectivos. Su anilisis casi siempre se centra 
en el origen, el control, las jerarquias y la cultura (val ores, ritos y mitos). 

• Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde 
surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Es el 
caso de un pequeno pueblo 0 una gran ciudad. 

• Subculturas. Los medios de comunicacion y las nuevas tecnologias favorecen la aparicion de 
una nebulosa unidad social; por ejemplo, la "cibercultura" de internet 0 las subculturas alrede-
dor de los grupos de rock. Las caracteristicas de las subculturas son que contienen a una po-
blacion grande y practicamente "ilimitada", por 10 que sus fronteras no siempre quedan 
completamente definidas. Los verdaderos seguidores 0 "hinchas" de Boca, River, el Real Ma-
drid, el Barga, el America (en Colombia y Mexico), el Guadalajara (chivas), el Colo-Colo, la 
Catolica, el Atletico Nacional, el Junior, Alianza, Sporting, Comunicaciones, etc., son subcultu-
ras muy importantes l 

1 Nos disculpamos porque faltan muchos equipos que generan verdaderas subculturas, pero son cientos de elias en Iberoamerica. 
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• Estilos de vida. Son ajustes 0 conductas adaptativas que realiza un gran mimero de personas 
en una situacion similar. Por ejemplo, estilos de vida adoptados por la clase social, por la 
ocupacion de un sujeto 0 inclusive por sus adicciones. 

Las anteriores son unidades de anilisis, acerca de las cuales el investigador se hace pregun· 
tas como: <de que tipo se trata (de que clase de organizaciones, papeles, practicas, estilos de vida 
y demas unidades)?, <curu es la estructura de esta unidad?, <con que frecuencia se presentan los 
episodios, los eventos, las interacciones, etc.?, <curues son las coyunturas y consecuencias de 
que ocurran? EI investigador analiza las unidades y los vinculos con otro tipo de unidades. Por 
ejemplo, las consecuencias de un papel en los episodios, los significados 0 las relaciones, entre 
otras. Lofland y Lofland (1995) 10 representan como se muestra en la tabla 14.1. 

Tabla 14.1 Consecuencias y vinculaciones entre unidades de analisis (que en que) 

Significados 

Pnicticas 
Episodios 

Encuentros 

Roles 

Relaciones 

Grupos 

Organizaciones 

Comunidades 

Subculturas 

Estilas de vida 

j j 

El papel del investigador en la recolecci6n 
de los datos cualitativos 

En la indagacion cualitativa los investigadores deben construir formas inclusivas para descubrir 
las visiones mUltiples de los participantes y adoptar papeles mas personales e interactivos can 
ellos. EI investigador debe ante todo respetar a los participantes y nunca despreciarlos. Qnien 
viole esta regia no tiene razon de estar en el campo. Debe ser una persona sensible y abierta. 
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Mertens (2005) sugiere tres papeles fundamentales que puede desempeiiar un investigador 
en el ambiente 0 escenario: 

a) Supervisor: como figura antoritaria qne revisa 10 que ocurre en el contexto. Es un papel in· 
conveniente porque la amplitud de la observacion es limitada y el potencial de rechazo es 
enonne. 

b) Lider: ademas de la autoridad, se agrega una dimension de coordinacion, que mejora la obser· 
vacion al extenderse, pero no 10 suficiente. 

c) Amigo: el investigador no asume una autoridad especffica, sino que trata de establecer una 
relacion positiva y cercana con los participantes, ya que se ampJia sustancialmente la apre· 
ciacion. Es el mejor de los roles que podemos adoptar en una investigacion cualitativa. 

Pero el investigador nunca debe olvidar quien es y por que esta en el contexto. 10 mas diflcil 
es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva in· 
tema y otra extema. En cada estudio debe considerar que papel adopta, en que condiciones 10 
hace e ir acoplandose a las circunstancias. Desde luego, utiliza una postura reflexiva y procura, 
10 mejor posible, minimizar la influencia que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejer-
cer sus creencias, fundamentos 0 experiencias de vida asociadas con el problema de estudio 
(Grinnell, 1997). Se trata de que estas no interfieran en la recoleccion de los datos y, de este 
modo, obtener de los individuos informacion, tal como ellos la revelan. 

AJgunas de las recomendaciones que pueden hacerse a quien realice una investigacion cuali-
tativa son las siguientes: 

1. Evitar inducir respuestas y comportamientos de los participantes. 
2. 10grar que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista, sin enjuiciarlos 0 

criticarlos. . 
3. Tener fuentes multiples de datos, .personas distintas mediante metodos diferentes. 
4. Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad rinica. Por ejemplo, 

los hombres y las mujeres experimentan "el mundo" de manera distinta, los jovenes urbanos 
y los campesinos construyen realidades diferentes, etc. Cada quien percibe el entomo social 
desde la perspectiva generada por sus creencias y tradiciones. Por ello, para los estudios 
cualitativos, los testimonios de todos los individuos son importantes y el trato siempre es el 
mismo, respetuoso, sincero y genuino. 

5. No hablar de miedos 0 angustias ni preocupar a los participantes, tampoco intentar propor-
cionarles terapia, no es el papel del investigador, 10 que Sl puede hacer es solicitar la ayuda 
de profesionales y recomendar a los participantes que los contacten. 

6. No ofender a uinguna persona ni ser sexistas 0 racistas, va en contra de la etica en la inves-
tigacion. 

7. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos "machistas" 0 "impropios" 
para con el investigador 0 investigadora. No ceder a uinguna ciase de chantaje. 

8. Nunca poner en riesgo la propia seguridad personal. 
9. Cuando son varios los investigadores que se introducen en el campo, conviene efectuar re-

uniones para evaluar los avances y analizar si el ambiente, lugar 0 contexto es el adecuado, 
al igual que las unidades y la muestra. 
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10. Leer y obtener la mayor informacion posible del ambiente, lugar 0 contexto, antes de aden-
trarnos en el. 

11. Platicar frecuentemente con algunos miembros 0 integrantes del contexto 0 ambiente, para 
conocer mas a fondo donde estamos ubicados y comprender su cotidianidad, asi como lograr 
su consentimiento hacia nuestra participacion_ Por ejemplo, en una comunidad, conversaria-
mos con algunos vecinos, sacerdotes, medicos, profesores 0 autoridades; en una fabrica, con 
obreros, supervisores, personas que atienden el comedor, etcetera). 

12. Participar en alguna actividad para acercarnos a las personas y lograr empatia (en una 
poblacion, por ejemplo, ayudar a un club deportivo 0 asistir voluntariamente en la Cruz Roja 
o participar en ritos sociales). 

13. EI investigador debe lidiar con sus emociones: no negarlas, pues son fuentes de datos, pero 
debe evitar que influyan en los resultados, por esta razon es conveniente tomar notas per-
sonales. 

Los datos se recolectan por medio de metodos que tambien pueden cambiar con el transcurso 
del estudio. Veamos las principales herramientas de las que puede disponer el investigador cua-
litativo . 

Observacion 
Los seres humanos observamos tOdD el tiempo que estamos des-
piertos y conscientes: desde que vamos a la escuela 0 al trabajo, 
cuando comemos 0 nos divertimos, pero la mayoria de 10 que ob-
servamos, 10 olvidamos. Para ilustrarlo, tomemos como base una 
analogia de Esterberg (2002): 

. .. cierre los ojos en este momento y trate de recordar: ide que color eran las 
paredes y el piso de la habitacion del Ultimo hotel en el que se hospedc.? 
lRealmente se acuerda? De igual fonna: lrecuerda con precision como estaba 
vestida el dia de hoy la persona junto a la cual se sento en el autobUs 0 

transporte colectivo que 10 llevc. a la universidad 0 aqueUa que estaba senta
da en la banca de atnis en el aula? La mayoria de los seres humanos no 10 
recuerdan, porque no necesitan hacerlo. lQue tanto vemos cuando ponemos 
atencion?, len que medida recordamos cuando uhacemos una nota menta1~ 
para remembrar algo 0 cuando nos tomamos el tiempo para escribirlo? Siem
pre que nos concentramos en observar, visualizamos "mucho mas~. 

En la investigacion cualitativa necesitamos estar entrenados 
para observar y es diferente de simplemente ver (10 cual hacemos 
cotidianamente). Es una cuestion de grado. Y la "observacion in-
vestigativa" no se limita al sentido de la vista, implica todos los 
sentidos. Por ejemplo, si estamos en una iglesia (como la de San 
Juan Chamula descrita en el capitulo 12), el "olor a pino, incienso 
y hurno" que nos dice, 10 mismo cuando "suena la campana" 0 se 
escuchan las plegarias. 

Observaci6n cualilaliva 
No es mera contempla
ci6n ("sentarse aver el 
mundo y tomar notas"); 
nada de eso, implica 
adentrarnos en profundi
dad a situaciones sociales 
y mantener un papel 
activo, aSI como una 
reflexion permanente. 
Estar atento a los detalles, 
sucesos, eventos e 
interacciones. 

Buenos obsenadores 
Necesitan utilizar todos 
sus sentidos para captar 
los ambientes y a sus 
actores. Todo puede ser 
relevante: clima ffsico, 
colores, aromas, espacios, 
iluminacion, etcetera. 
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Los propositos esenciales de la observacion en la induccion cualitativa son: a) explorar am-
bientes, contextos, subculturas y la mayona de los aspectos de la vida social (Grinnell, 1997); b) 
describir comunidades, contextos 0 ambientes; asimismo las actividades que se desarrollan en 
estos, las personas que participan en tales actividades y los significados de las mismas (Patton, 
1980); c) comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones 0 circunstancias, 
los eventos que suceden a traves del tiempo, los patrones que se desarrollan, as! como los con-
textos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas Uorgensen, 1989); 
d) identificar problemas (Grinnell, 1997); ye) generar hipotesis para futuros estudios. 

Con respecto a estos propositos, ,que cuestiones son importantes para la observacion? Aun-
que cada investigacion es distinta; Anastas (2005), Mertens (2005), Rogers y Bouey (2005) y 
Esterberg (2002) nos proporcionan una idea de algunos de los elementos mas especificos que 
podemos observar, ademas de las unidades que Lofland y Lofland (1995) nos sugieren:' 

• Ambientefisico (entomo): tamaiio, arreglo espacial 0 distribucion, senales, accesos, sitios con 
funciones centrales (iglesias, centros del poder politico y economico, hospitales, mercados y 
otros), ademas, un elemento muy importante son nuestras impresiones iniciales. Es recomen-
dable no interpretar el contexto 0 escenario con adjetivos generales, salvo que representen 
comentarios de los participantes (tales como: confortable, higubre, hermoso 0 grandioso). Los 
adjetivos utilizados en la descripcion de San Juan Chamula provinieron de lugarenos. Recorde-
mos que el ambiente puede ser muy grande 0 muy pequeno, desde un quirofano, un arrecife de 
coral, una habitacion; hasta un hospital, una fabrica, un barrio, una poblacion 0 una megaciu· 
dad. Un mapa del ambiente ayuda a que los usuarios se ubiquen en este. 

• Ambiente sodal y humane (generado en el ambiente Hsico): formas de organizacion en grupos y 
subgrupos, patrones de interaccion 0 vinculacion (propositos, redes, direccion de la comunica-
cion, elementos verbales y no verbales, jerarquias y procesos de liderazgo, frecuencia de las 
interacciones)_ Caractensticas de los grupos, subgrupos y participantes (edades, ongenes et-
nicos, niveles socioeconomicos, ocupaciones, genero, estados maritales, vestimenta, atuendos, 
etc.); actores clave; lideres y quienes toman decisiones; costumbres. Ademas de nuestras im-
presiones iniciales al respecto. Por 10 tanto, un mapa de relaciones 0 redes es conveniente. 

• Actividades (acciones) individuales y colectivas: ,que hacen los participantes?, la que se dedi-
can?, lcuando y como 10 hacen? (desde el trabajo hasta el esparcimiento, el consumo, el uso 
de medios de comunicacion, el castigo social, la religion, la inmigracion y la emigracion, los 
mitos y rituales, etc.), propositos y funciones de cada una. 

• Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. 
• Hechos relevantes, eventos e historias (ceremonias religiosas 0 paganas, desastres, guerras) 

ocurridas en el ambiente y a los individuos (perdida de un ser querido, matrimonios, infideli-
dades y traiciones, etc.). Se pueden presentar en una cronologfa de sucesos 0, en otro caso, 
ordenados por su importancia. 

• Retratos humanos de los participantes_ 

Y esta es una lista parcial. Desde luego, no todos"los elementos aplican a todos los estudios 
cualitativos. Estos elementos se van convirtiendo en unidades de an8.lisis; ademas, no se prede-
terminan, ya que surgen de la misma inmersion y observacion. 

2 Ciertas unidades de Lofland y Lofland (1995) pueden ser repetitivas con los elementos aqui presentados, pero preferimos la 
redundancia al reduccionismo. 
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Asi, seleccionamos las unidades de anilisis (una 0 mas, de acuerdo con los objetivos y pre-
guntas de la investigacion). A esto nos referimos con el hecho de que la observacion va enfocan-
dose. Por ejemplo, supongamos que estamos interesados en analizar la relacion entre pacientes 
con cancer terminal y sus medicos para entender los lazos que se generan conforme se desarro-
lla la enfermedad, asi como el significado que tiene la muerte para cada grupo. 

Elegimos un ambiente, por ejemplo: un hospital de oncologia en Valencia. En la inmersion 
inicial observariamos el hospital y su organizacion social (su ambiente fisico: que tan grande es, 
como es su distribucion, como son los pabellones, las salas de hospitalizacion, las estancias, la 
cafeteria 0 restaurante y demas espacios; su estructura organizacional: jerarquias, niveles de 
puestos; su ambiente social: grupos y subgrupos, patrones de relacion, autonomia de los medicos, 
qnienes son los lideres, costumbres, hospitalidad, servicio al paciente, etc.). Es necesario enten-
der todo 10 que rodea a la relacion que nos interesa. 

Posteriormente, la observacion se centraria en la interaccion medico-paciente. Como resulta-
do de las observaciones en la inmersion inicial y total, elegiriamos ciertos medicos y a sus pa-
cientes (obviamente enfermos terminales). Para finalizar con este punto, podriamos elegir 
episodios de interaccion y observarlos, de ser posible tambien filmarlos. La observacion va enfo-
candose hasta llegar a las unidades vinculadas con el planteamiento inicial. 

Un ejemplo de unidades de observacion (despues de que se fue enfocando el proceso), nos 10 
proporciona Morse (1999), por medio de un estudio con pacientes que llegaban a la sala de emer-
gencias traumatizados y con evidentes muestras de dolor. La investigacion pretendio explorar el 
significado de "confortar" por parte del personal de enfermeria. Se considero el contexto en el 
que se reanimaba al paciente y se analizo el proceso para brindar confortacion; observo -entre 
otras dimensiones- las estrategias que utilizaban las enfermeras (verbales y no verbales), el 
tono y volumen de las conversaciones, asi como las funciones que cubria el proceso. A continua-
cion reproducimos un di8.logo entre paciente y enfermera del estudio de Morse (1999).3 

Paciente: Aaaagh, aaagh (llorando). 
Enfennera: Me voy a quedar junto a ti. tEsta bien? (7:36). Me voy a quedar junto a ti hasta .. tEsta bien? 
Paciente: Ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh (lloranda). 

Enfermera: Ha sido mucha tiempo, Querida. Yo 10 se, se que duele. 
Paciente: Ugh, ugh, ugh, ugh, ooooh (llorando). 
Enfennera: No Hores, Querida; yo se, querida, yo se .. Esti bien. 
Paciente: Agh, agh, agh, aaaagh (lloranda). 
Enfennera: Esm bien, querida. No Bores (7:38). 

paciente: Aaah, aaah (lloranda). 
Enfennera: Oh, est! bien; se que duele, querida. Esti bien, esti bien. 
Paciente: Agafooo (llorando). 
Enfennera: Lo se. 
Paciente: Diles que ya paren (llorando y gritando). 
Enfennera: Necesitan detenerte las piemas hasta ahorita, querida. tEsta bien? En un rato las van a dejar, testa 
bien? (7:40) .. Necesitan tenerte las piemas derechas. Eres una nilia grande ... Es ... es ... es importante, testa 
bien? Voy a estar aquf contigo; voy a tomarte la mano. tEsta bien? Tu me vas a tomar de la mano, jeh! 

EI anterior diaJogo podria ser una unidad para analizar. Y mediante varias unidades recolec-
tadas, se analizan los datos que estas generan. 

3 Traducido por Francisco J. Martinez y Elizabeth Alca.ntara (paginas 11 y 12). 
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En el ejemplo el ambiente natural y cotidiano es la sala de emergencias. Tambien se ha rei· 
terado que parte de la observacion consiste en tomar notas para ir conociendo el contexto, sus 
unidades (participantes, cuando son personas) y las relaciones y eventos que ocurren. Las ano-
taciones y la bitacora de campo evitan que se nos olviden aspectos que observamos, especialmen-
te si el estudio es largo. No escribirlas es como no observar (Esterberg, 2002). Emerson, Fretz y 
Shaw (1995) seiialan que no es cuestion de "copiar" pasivamente 10 que ocurrio 0 esta sucedien-
do, sino de interpretar su significado (por ella hay distintos tipos de notas). Ahora bien, lcruindo 
escribirJas ? 

Si el elaborar anotaciones interrumpe el flujo de las acciones 0 atenta contra la naturalidad 
de la situacion, es mejor no escribirlas delante de los participantes (sobre todo en eventos car-
gados de emociones como un reencuentro de una pareja 0 el fallecimiento de un amigo). Aunque, 
como tambien se dijo, resulta indispensable redactarlas 10 antes posible. Si no afectan, 10 optimo 
es hacerlas en plena accion, en el momento mismo que observamos (hay lugares que se prestan 
para ello, por ejemplo centros comerciales 0 aulas). 

Algunas sugerencias adicionales sobre las anotaciones (ademas de las comentadas en el ca-
pitulo 12) son: 

• AI escribir las notas se recomienda utilizar oraciones completas para evitar confusiones pos-
teriores (Esterberg, 2002). Si son abreviadas (con palabras iniciales, incompletas 0 mnemotec-
nicas), se deben elaborar mas ampJiamente a la brevedad posible. 

• No olvidar que debemos registrar tiempos (fechas y horas) y lugares a los que se hace referen-
cia. Las notas que se presentaron en el capitulo 12 no contenian tales elementos, pero deben 
estar presentes en cada una (ver el signiente ejemplo). 

EJEMPLO 

La violencia intrafamiliar 

AI comenzar a entrevistar a las mujeres que parecen ser agredidas por sus esposos, estos 
formaron un grupo que fue a hablar con funcionarios de la alcaldia para protestar por el es-
tudio y presionar nuestra salida. 

Viemes 10 de noviembre (2005), 19:30, Valledupar. 

• Si se refieren a un evento, anotar la duracion de este. Cuando utilice grabaciones de audio y 
video, yademas escriba notas, no sustituya unas por otras (Neuman, 2003). 

• Recuerde utilizar margenes e interlineado ampJios para agregar nuevos comentarios 0 reflexio-
nes. 

• Las notas deben ser significativas y comprensibles. 
• Guarde bien sus notas (10 mejor es anotarlas en la bitacora), signiendo algfuJ criterio logico 

(temporal, por participante, tema, etcetera). 
• No olvide volver a leer las notas y agregar sus nuevas reflexiones. 
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• Si graba en audio 0 video y toma fotografias (que resulta muy recomendable y es de cierta 
manera una forma visual de anotacion), Neuman (2003) propone grabar 0 fotografiar los even-
tos en el orden en que ocurren. 

Aunque ciertaruente, hay situaciones en las que no se pennite esta clase de registros como 
en San Juan Chamula . 

• Transcriba las notas (0 la biticora de campo) en computadora, a la brevedad posible y vaya 
respaldando las transcripciones en otro medio (CD, dispositiv~ de almacenamiento como la 
memoria USB, etcetera). 

Los formatos de observacion 
A diferencia de la observacion cuantitativa (donde usamos formatos 0 formularios de observacion 
estandarizados), en la inmersion inicial regularmente no utilizamos registros estandar. La que 
sabemos es que debemos observar todo 10 que consideremos pertinente (el formato es el propio 
juicio del investigador). Esta es una de las razones por las cuales la observacion no se delega; 
por tal motivo, el investigador cualitativo debe entrenarse en areas psicologicas, antropologicas, 
sociologicas, comuuicacionales, educativas y otras similares. Tal vez 10 tinico que puede incluirse 
como "estandar" en la observacion durante la inmersion en el contexto son los tipos de anotacio-
nes, de ahi su importancia. 

Conforme avanza la induccion, podemos ir generando listados de elementos que no podemos 
dejar fuera y unidades que deben analizarse. 

Por ejemplo, al inicio de la investigacion sobre la Guerra Cristera, los templos eran uuidades 
de anaJisis que fueron observadas en su totalidad, cada area del recinto era visualizada con sumo 
cuidado, porque ademas no hay dos templos iguales (todos tiene sus peculiaridades, significados 
e historia). Despues de observar algunas iglesias, se comenzo a buscar marcas 0 rastros de las 
acciones armadas' (orificios de bala en el exterior de las edificaciones y en el interior, dalloS 
provocados por proyectiles de callones), asi como evidencias de que fueron usadas como cuarte-
les (en algunos templos se encontraron marcas que indicaban que se habian utilizado como tales: 
huecos para sostener los maderos donde se ataban a los caballos, perimetros con vestigios de 
viejas caba1lerizas 0 bodegas para almacenar viveres). Desde luego, las conjeturas sobre 10 ob-
servado eran confirmadas por las entrevistas con los sobrevivientes. Tambien se observaba si 
habia imagenes religiosas de la epoca y a quienes representaban. 

Otro caso seria el de evaluar como se atiende a los clientes, despues de observar con profun-
didad el ambiente y varios casos; de este modo, podemos determinar cuestiones en las cuales nos 
tenemos que enfocar: condicion en que llega el cliente (malhumorado, contento, muy enojado, 
tranquilo, etc.), quien(es) 10 recibe(n), quien 0 quienes 10 atienden, como 10 tratan (con cortesia, 
de forma grosera, con indiferencia)' que estrategias utilizan para proporcionarle servicio, etc. EI 
planteamiento del problema (y su evolucion), ciertaruente nos ayuda a particularizar las observa-
ciones. Dia con dia, el investigador decide que es conveuiente observar 0 que otras formas de 
recoleccion de los datos es necesario aplicar para obtener mas datos, pero siempre con la mente 
abierta a nuevas uuidades y tematicas; es por ello que la investigacion cualitativa es inductiva. 

4 Desde la Guerra Cristera de 1926 a 1929 y la Segunda Cristiada, no ha habido ninglin conflicto armada que involucre a la 
poblacion, por 10 que se asumi6 que las marcas eran de dichas guerras. Un anaJisis que relaciona el tipo de rastro con el arma 
lluede a¥Udar, \lera cabe senalar o..u.e e\ armamen.to ens-te!o s\'&'le uU\i7.a.l\d.Qse \)()t a\.~(lS cam.~s'm(l'&. 
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Dos ejemplos de tal particularizacion 10 son: 

1. Una investigacion para analizar los obsticulos en la implementacion de la tecnologia en el 
ambito escolar. En la cual se observaron varios episodios para entender las resistencias. 
Despues de algunas observaciones. se enfoco el proceso mediante la siguiente guia de regis-
tro-observacion:5 

EJEMPLO 

Registro-resumen de observacion general 
Estudio sobre los obsticulos para la puesta eu marcha de la tecuologia en el ambito escoiar 
Fecha: Rora: Episodio, reunion, observacion: ______ _ 
Participantes: 
Lugar: 

1. Temas principales. Impresiones (del investigadorJ_ Resumen de 10 que sncede en el even-
to. episodio. etcetera_ 

2. Explicaciones 0 especulaciones. e hipotesis de 10 que sucede en ellugar 0 contexto. 
3. Explicaciones altemativas. Reportes de otros que experimentan 0 viven la situacion. 
4. Siguientes pasos en la recoleccion de datos. Derivado de los pasos anteriores que otras 

preguntas 0 indagaciones es necesario realizar. 
5. Revision. actualizacion. Implicaciones de las conclusiones. 

La cual fue llenada en posteriores episodios observados como puede verse en el siguiente 
ejemplo. 

EJEMPLO 

Estudio sobre los obstaculos para la puesta en marcha de la 
tecnologia en el ambito escolar 
Episodio 0 situacion: Reunion comunidad educativa 
Fecha: 25 de abril de 2005 
Rora: 14 p.m. 
Participantes: Docentes y directivos 
Lugar: Primaria PUblica General Simon Bolivar 
1. Temas principales. Impresiones (del investigadorJ. Resumen de 10 que sucede en el 

evento, episodio, etcetera 

EI director no apoya las mociones del Ministerio de Educacion para integrar la tecnologia al 
ambito escolar mediante el impulso a centros tecnologicos en las instalaciones de la escuela. 

5 Henuindez Sampieri, Fernandez Collado y Baptista (2003). 
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Piensa que el cambio obstaculizani la labor del docente, en vez de apoyarla. Desconfia de 
pasadas intervenciones del Ministerio, donde prometen muchas innovaciones y recursos y 
despues "no sucede nada". 

Profesores jovenes estan entusiasmados con la idea de centros tecnologicos. Piensan que sf 
ayudaran a la calidad educativa y a la mejor preparacion de los jovenes. 

Tema recurrente: Se mejoraran oportunidades futuras para el estudiante. Se integraran a un 
mundo mas global. Director: Piensa en otros gastos. 

2. Explicaciones 0 especulaciones, hipotesis de 10 que sucede en ellugar 

EI director esta en una etapa de retiro, no en una etapa de bUsqueda. Quiere terminar su 
periodo tranqnilamente; literalmente dijo "sin hacer olas". Piensa que el proyecto del Minis· 
terio puede ser algo potencialmente peligroso y no deseable. Una situacion que no se refleja-
ra en su desempeiio, sino que Ie creara mas problemas. Proposicion 0 hipotesis: la edad del 
director y su antigiiedad en el puesto tendran un impacto negativo en su grado de innovacion 
o actitud hacia programas tecnologicos. 

3. Explicaciones alternativas. Reportes de otros que viven la situacion 

Algunos docentes informan que el director tuvo una experiencia negativa con innovaciones 
tecnologicas en otra institucion, donde fue saboteado por los docentes. 

Su aparente "experiencia" esta bloqueando la incorporacion de la escuela a un mundo global. 
Segmentos de jovenes de la docencia muestran insatisfaccion. Los jovenes estan temerosos 
de que su institucion se yea rezagada. 

4. Signientes pasos en la recoleccion de datos. Considerando 10 anterior, que otras pre-
guntas 0 indagaciones bay que bacer 

Entrevista con el director para confirmar percepciones. Indagar con cole gas si la proposicion 
es v1ilida. Entrevista profunda con directivos. Grupo de enfoque de docentes. 

Tema: discutir bondades y amenazas de la tecnologia. Propiciar tormenta (lluvia) de ideas 
sobre percepcion de otras necesidades de la institucion. Analizar situaciones similares en la 
literatura sobre tecnologias emergentes. 

5. Revision, actualizacion. Implicaciones de las conclusiones 

Considerar si fuerzas jovenes de las instituciones pueden contrarrestar efectos estabilizadores 
de directivos. 

Considerar enlaces en las fases de implementacion-an1ilisis de las nuevas tecnologias en el 
ambito escolar. Implicar dinamicas de grupo para cambio de actitudes ... 



2. Un estudio (que sera presentado como ejemplo de investigacion mixta) sobre la moda y la 
mujermexicana (Costa, Hernandez Sampieri y Fernandez Collado, 2002). EI estudio pretendia 
~ntre otras cuestiones- conocer el concepto de la moda para la mujer mexicana y como 10 
vinculaban a una gran cadena de tiendas departamentales. Se inicio inductivamente, primero 
se realizo una inmersion en el ambiente (en este caso, los departamentos, areas 0 secciones 
de ropa para damas adultas y jovenes adolescentes de la cadena en cuestion). Despues, se 
observo de manera abierta durante una semana, la conducta de compra de distintas mujeres 
en tales secciones; de esta observacion (que evidentemente no se guiaba por un formulario 0 

formato) se precisaron algunos elementos que deberian considerarse y se elaboro una guia de 
observacion, para continuar con mas observaciones (enfocadas). Esta guia (para el inicio del 
estudio sobre la moda y las mujeres mexicanas) se presenta en el siguiente ejemplo. 

EJEMPLO 

Gufa de observacion para el inicio del estudio sobre la moda y 
las mujeres mexican as 

Fecha: 6NIIII02 Lugar: Tienda de Cuernavaca 

Observador: RGA Hora de inicio: 11:20 Hora de terminacion: 13:30 

Episodio: Desde que la cJiente ingresa al area de ropa y accesorios para mujeres y hasta que 
sale de ella. 

Seccion a la que se dirige primero: Ropa casual (comoda). 

Prendas y marcas de ropa que eJige ver: Vestidos (Marcia, Rocio, Valente). blusas (Rocio, 
Clareborma). Colores de los vestidos: blanco, azul marino, negro. Colores de las blusas: blan· 
co, azul marino con puntos blancos y rojos. 

Prendas y marcas de ropa que decide probarse: Vestido (Rocio) y blusas (Clareborma). 
Colores de los vestidos: blanco y azul marino. Colores de las blusas: blanco y azul marino con 
puntos blancos. 

Prendas y marcas de ropa que decide comprar: Vestido (Rocio) color blanco. 

Tiempo de estancia en la seccion: 60 minutos. 

Seccion a la que se dirige despues (20. lugar): Vestidos de noche (para fiesta). 

Prendas y marcas de ropa que decide ver: Vestidos de seda negra (Rocio). 

Prendas y marcas de ropa que decide probarse: Ninguna. 

Prendas y marcas de ropa que decide comprar: Ninguna. 

Tiempo de estancia en la seccion: 30 minutos. 

Seccion a la que se dirige en 3er. lugar: Accesorios para dama. 

Etcetera ... 
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Prendas y marcas de ropa que decide ver: Brazaletes de fantasia dorados (Riggi), relojes 
negros (Moss) y bufandas negras, cuadros verdes y azules (La Escocesa y Abril). 

Prendas y marcas de ropa que decide probarse: Bufanda negra (Abril). 

Prendas y marcas de ropa que decide comprar: Bufanda de cuadros verdes y azules (La 
Escocesa). 

Tiempo de estancia en la seccion: 40 minutos. 

Seccion a la que se dirige en 40. lugar: 

Prenda y marcas de ropa que decide ver: 

Prendas y marcas de ropa que decide probarse: 

Prendas y marcas de ropa que decide comprar: 

Descripcion de la experiencia de compra: La mujer entro al area seria, con expresion adus-
ta, sin dirigir su atencion a alguna persona y sin mirar alglin objeto en especial. Iba vestida 
con ropa casual·informal, con la falda hasta el tobillo. Su ropa en tonos cafes, al igual que su 
bolso. Al ver un maniqui con la nueva coleccion de trajes de bano (verde fosforescente) se 
detuvo a mirarlo (Ie llamo la atencion) y sonrio, dejando atras su actitud seria; cambi6 su 
humor, se relaj6 y al estar en la seccion de ropa casual se mostro alegre y entretenida. Asi 
se mantuvo durante toda su estancia en el area de ropa y accesorios para mujeres. 

Experiencia de compra: Satisfactoria, pues no mostro ninguna molestia y sonrio durante toda 
su estancia; estuvo alegre y contenta, y fue amable con el personal que la atendio. Sus ojos 
se "abrian" cuando una prenda 0 un articulo Ie agrado. 

Quejas: Ninguna. 

Felicitaciones a! persona! 0 comentarios positivos: Le comento a una dependienta: "Hoy 
aqui me cambiaron el dia." 

Acudio: 0 Sola 0 Acompanada de: 

Observaciones: Le llamaron la atencion los maniquies con trajes de bano y los aparadores 
(vitrinas) con los relojes. Pago con tarjeta de credito y saM contenta con sus compras; inclu-
so se despidio del guardia de la puerta de salida. 

Nivel socioeconomico aparente de la clienta: AlB (media alta). 

Edad aproximada: 48 anos. 

Nota: Las marcas son nombres ficticios, las verdaderas han side modificadas por razones 
de evitar la posible inconformidad de alglin fabricante. Cualqnier similitud con una marca real 
es mera coincidencia. 

Por supuesto, un formato asi se logra despues de efectuar varias observaciones abiertas. 
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Papel del observador cualitativo 
En el capitulo 9 se hablo de los papeles que puede adoptar un observador en el continuo partici-
pante-no participante; en el caso de la observacion cualitativa el continuo podna ser el que se 
muestra en la tabla 14.2. 

Los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interne son la participacion 
activa y la completa, pero tambien pueden generar que se pierda el enfoque como observador. Es 
un balance muy dificil de lograr y las circunstancias nos indicaran cUlil es el papel mas apropia-
do en cada estudio. 

Mertens (200S) recomienda contar con varios observadores para evitar sesgos personales y 
tener distintas perspectivas, 10 cual implica un equipo de investigadores; pero nuestro punta de 
vista es que en la investigacion cualitativa (a diferencia de la cuantitativa), la observacion no 
puede delegarse, el investigador necesita "palpar en carne propia" el ambiente y las situaciones. 
Recordemos que la observacion cualitativa no es un asunto de unidades y categonas predeter-
minadas (donde al establecerlas, como en la observacion cuantitativa, se definian y todos los 
observadores-codificadores entendian de un modo estandar la manera de asignar unidades a 
categonas), sino de ir creando el propio esquema de observadon para cada problema de estudio 
y ambiente lias unidades y categonas iran emergiendo de las observaciones). Las historias, hi-
bitos, deseos, vivencias, idiosincrasias, relaciones, etc., son nnicas en cada ambiente (en tiempo 
y lugar). Asimismo, en la observadon cuantitativa se pretende evitar toda reactividad (efeetos 
de la presencia y conductas del observador), pero en la cualitativa no es asi (el efecto reactivo 
se analiza, los cambios que provoca el observador constituyen datos tambien). 

EI observador cualitativo a veces, incluso, vive 0 juega un papel en el ambiente (profesor, 
trabajador social, medico, voluntario, etc.). EI papel del investigador debe ser el apropiado para 
situaciones humanas que no pueden ser "capturadas" a distancia. 

Jorgensen (1989) recomienda usar un papel mas participante cuando: a) se sabe poco de la 
situadon 0 contexto (por ejemplo, etnias desconocidas, pandillas, etc.); b) existen diferencias 
importantes entre las percepciones de distintos grnpos (inmigrantes de diversas culturas); y c) 

Tabla 14.2 Papeles del observador 

No 
participacion 

Por ejemplo: cuando 
se observan videos. 

Participacion 
pasiva 

Esta presente el 
observador, pero 
no interacttia. 

ParticipaciOn 
moclerada 

Participa en algunas 
actividades, pero 
no en todas. 

Participaci6n 
activa 

Participa en la 
mayoria de las 
actividades; sin 
embargo, no se 
mezcla comple-
tamente con los 
participantes, 
sigue siendo ante 
todo un obser· 
vador. 

I 

Participacion 
completa 

Se mezcla total-
mente, el obser· 
vador es un 
participante mas. 

Papeles mas deseables en la 
observaci6n cualitativa 
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estamos ante la presencia de fenomenos complejos (adicciones en 
altos estratos economicos, la prostitucion de jovenes, las conse-
cuencias de un desastre natural). 

Los periodos de la observacion cualitativa son abiertos (Anas-
tas, 2005). La observacion es formativa y constituye el unico 
medio que se utiliza siempre en todo estudio cualitativo. Podemos 
decidir hacer entrevistas 0 sesiones de enfoque, pero no podemos 
prescindir de la observacion. Podria ser el caso de que nuestra 
herramienta central de recoleccion de los datos cualitativos sea, 
por ejemplo, la biografia; pero tambien observamos. 

Entrevistas 

Un buen observador 
cualitativo Necesita, para 
serlo, saber escuchar y 
utilizar todos los senti
dos, poner atenci6n a los 
delalles, po seer habilida-
des para descifrar y 
comprender conductas 
no verbales, ser reflexivo 
y disciplinado para 
escribir anotaciones, as! 
como flexible para 
cambiar el centro de 
atencion, si es necesario. 

AI hablar sobre los contextos en los cuales se aplica un cuestionario (instrumentos cuantitativos) 
se comentaron algunos aspectos de las entrevistas. No obstante, la entrevista cnalitativa es mas 
intima, flexible y abierta. Esta se define como una reunion para intercambiar informacion entre 
una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el ultimo caso 
podria ser tal vez una pareja 0 un grupo pequeno como una familia (claro esta, que se puede 
entrevistar a cada miembro del grupo individualmente 0 en conjunto; esto sin intentar llevar a 
cabo una dinamica grupal, 10 que seria un grupo de enfoque). 

En la entrevista, a traves de las preguntas y respuestas, se logra una comunicacion y la 
construccion conjunta de significados respecto a una tema (Janesick, 1998). 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas 0 no estructuradas 0 abiertas 
(Grinnell, 1997). En las primeras 0 entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor con 
base en una gula de preguntas especificas y se sujeta exclusivamente a esta (el instrumento 
prescribe que items se preguntaran y en que orden). Las entrevistas semiestructuradas, por su 
parte', se basan en una gula de asuntos 0 preguntas y el entrevistador tiene la libertad de intro-
ducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor informacion sobre los temas 
deseados (es decir, no todas las preguntas estan predeterminadas). Las entrevistas abiertas se 
fundamentan en una gula general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para 
manejarla (el 0 ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido de los items). 

Regularmente en la investigacion cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo 
"piloto", y van estructurandose conforme avanza el trabajo de campo (Mertens, 2005), pero no es 
10 usual que sean estructuradas. Debido a ello, el entrevistador 0 la entrevistadora debe ser al-
tamente calificado(a) en el arte de entrevistar (una vez mas, la recomendacion es que sea el 
propio investigador quien las realice). Creswell (2005) coincide en que las entrevistas cualitativas 
deben ser abiertas, sin categorias preestablecidas, de tal forma que los participantes expresen de 
la mejor manera sus experiencias y sin ser influidos por la perspectiva del investigador 0 por los 
resultados de otros estudios; asimismo, seiiala que las categorias de respuesta las generan los 
mismos entrevistados. AI final cada quien, de acuerdo con las necesidades que plantee el estudio, 
tomara sus decisiones. 

EI entrenamiento que se sugiere como indispensable para quien efectue entrevistas cualitati-
vas consiste en: tecnicas de entrevista, manejo de emociones, comunicacion verbal y no verbal, 
asi como programacion neurolingiiistica. 



Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el 
problema de estudio no se puede observar 0 es muy dificil hacerlo por etica 0 complejidad (por 
ejemplo, la investigacion de formas de depresion 0 la violencia en el hogar) y permiten obtener 
informacion personal detallada. Una desventaja es que proporcionan informacion "permeada" por 
los puntos de vista del participante (Creswell, 200S). 

En el capitulo 9, se comentaron las caracteristicas de las entrevistas cuantitativas (estructu-
radas y estandarizadas). Ahora, con los mismos elementos comentaremos las caracteristicas 
esenciales de las entrevistas cualitativas, de acuerdo con Rogers y Bouey (200S): 

1. EI principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, incluso 
las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible. 

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 
3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdotica. 
4. EI entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y direccion de la entrevista. 
S. EI contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretacion de signifi-

cados. 
6. EI entrevistador ajusta su comunicacion a las normas y lenguaje del entrevistado. 
7. La entrevista cualitativa tiene un caracter mas amistoso. 

Tipos de preguntas en las entrevistas 
Hablaremos de dos tipologias sobre las preguntas: la primera de Grinnell (1997, p. 118) que 
aplica a entrevistas en general (cuantitativas y cualitativas) y la segunda de Mertens (200S), mas 
propia de entrevistas cualitativas. Pero ambas aportan clases de preguntas que pudieran utilizar-
se en diferentes casos. 

Grinnell (1997) considera cuatro clases de preguntas: 

1. Preguntas generales (gran tour). Parten de planteamientos globales (disparadores) para dirigir-
se al tema que interesa al entrevistador. Son propias de las entrevistas abiertas; por ejemplo, 
i,que opina de la violencia entre parejas de matrimonios?, i,cmiles son sus metas en la vida?, 
i,como ve usted la economia del pais?, i,que Ie provoca temor?, i,como es la vida aqui en Co-
rosal?, i,curu es la experiencia al confortar a pacientes con dolor extremo? 

2. Preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para exploraciones mas profundas, en 
las cuales se Ie solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo de un evento, un suceso 
o una categoria. Los siguientes serian casos de este tipo de preguntas: Usted ha comentado 
que la atencion medica es pesima en este hospital, i,podria proporcionarme un ejemplo?, i,que 
personajes historicos han tenido metas claras en su vida?, i,que situaciones Ie generaban 
ansiedad en la Guerra Cristera, podria ejemplificar de manera mas concreta? 

3. Preguntas de estructura 0 estructurales. EI entrevistador solicita al entrevistado una lista de 
conceptos a manera de conjunto 0 categorias. Por ejemplo, i,que tipos de drogas se venden 
mas en el barrio de Tepito (Mexico)?, i,que clase de problemas tuvo al construir este puente?, 
i, que elementos toma en cuenta para decir que la ropa de una tienda departamental tiene 
buena calidad? 
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4. Preguntas de contraste. Al entrevistado se Ie cuestiona sobre similitudes y diferencias respec· 
to a simbolos 0 topicos, y se Ie pide que clasifique simbolos en categorias. Por ejemplo, hay 
personas a las que les agrada que los dependientes de la tienda se mantengan cerca del 
cliente y al pendiente de sus necesidades, mientras que otras prefieren que acudan solamen· 
te si se les requiere, lusted que opina en cada caso? lEI terrorismo que ejerce el Grupo Es· 
corpion es de distraccion, intimidatorio, indiscriminado 0 total?; tcomo es el trato que recibe 
de las enfermeras del tumo matutino, en comparacion con el trato de las enfermeras del 
turno vespertino 0 nocturno? lque semejanzas y diferencias encuentra? 

Mertens (2005) clasifica las preguntas en seis tipos, los cuales se ejemplifican a continuacion: 

1. De opini6n: lcree usted que haya corrupcion en el actual gobiemo de ... ?, desde su punta de 
vista, lcmil cree usted que es el problema en este caso ... ?, tque piensa de esto ... ? 

Z. De expresi6n de sentimientos: tcomo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo?, tcomo 
describiria 10 que siente sobre... ? 

3. De conodmientos: tcmiles son los candidatos a ocupar la alcaldia de ... ?, tque sabe usted de 
las causas que provocaron el alcoholismo de su esposo? 

4. Sensitivas (relativas a los sentidos): tque genero de musica Ie gusta escuchar mas cuando se 
encuentra estresado?, lque vio en la escena del crimen? 

5. De antecedentes: lcuinto tiempo participo en la Guerra Cristera?, ldespues de su primer alum· 
bramiento sufrio depresion posparto? 

6. De simulad6n: suponga que usted es el alcalde de .... , lCu8.l seria el principal problema que 
intentaria resolver? 

Recomendaciones para realizar entrevistas 
A continuacion listamos algunas sugerencias para efectuar entrevistas: 

• El proposito de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, problema 0 topico de in· 
teres en los teruUnos, ellenguaje y la perspectiva del entrevistado ("en sus propias palabras"). 
El "experto" es el mismo entrevistado, por 10 que el entrevistador debe escucharlo con atencion 
y cuidado. Nos interesan el contenido y la narrativa de cada respuesta. 

• Lograr naturalidad, espontaneidad y amplitud de respuestas resulta esencial. 
• Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza en el entrevistado (ra· 

pport) y desarrolle empatia con e1. Cada situacion es diferente y el entrevistador debe adaptar· 
se. Esterberg (2002) recomienda que el entrevistador hable algo de sl mismo para lograr 
confianza. Hay temas en donde un perfil es mejor que otro. Por ejemplo, si la entrevista es 
sobre la depresion posparto, la maternidad 0 la viudez, resulta muy obvio que una mujer es 
mas adecuada para llevar a cabo la entrevista. En cambio, si la entrevista es sobre la perdida 
del empleo, cuando se trata de labores tipicamente de varones, un adulto joven resulta mas 
apropiado. Gochros (2005) seiiala que no debe haber una gran diferencia de edad entre entre· 
vistador y entrevistado, ni de origen etnico, nivel socioeconomico 0 religion; pero a veces es 
muy dificil que el investigador sea similar en estos aspectos a los entrevistados 0 las entrevis· 
tadas. 
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• Respecto a si el entrevistador debe 0 no hacerse amigo del entrevistado, existen diversas po-
siciones. La amistad ayuda a la empatia, pero algunas personas prefieren extemar ciertas 
cuestiones con entrevistadores(as) amigables, pero que sean personas no cercanas que proba-
blemente nunca vuelvan a ver (Mertens, 2005). Babbie (2004) y Fowler (2002) consideran que 
el papel debe ser neutral, el de un profesional de la entrevista. Los autores de este libro con-
sideramos que debe buscarse identificacion con el entrevistado, compartir conocimientos y 
experiencias y responder dudas, pero manteniendo su papel como investigador. Recordando no 
intentar convertirnos en psicologos 0 asesores personales. 

• Debemos evitar elementos que obstruyan la conversacion, tales como el timbre de algiln tele-
fono, el ruido de la calle, el humo de un cigarro, las interrupciones de terceros, el sonido de un 
aparato, 0 cualqnier otra distraccion. Tambien es importante que el entrevistado se relaje y 
mantenga un comportamiento natural. Nunca hay que interrumpirlo, sino guiarlo con discre-
cion. 

• Es recomendable no brincar "abruptamente" de un tema a otro, aun en las entrevistas no es-
tructuradas, ya que si el entrevistado se enfoco en un tema, no hay que perderlo, sino profun-
dizar en el asunto. 

• Siempre resulta conveniente informar al entrevistado sobre e1 proposito de la entrevista y el 
uso que se Ie dara a esta; algunas veces ella ocurre antes de la misma, y otras, despues. Si tal 
notificacion no afecta la entrevista, es mejor que se haga al inicio. Incluso a veces resulta 
conveniente leer primero todas las preguntas. 

• La entrevista debe ser un diruogo y resulta importante dejar que fluya el punta de vista unico 
y profundo del entrevistado. EI tone tiene que ser espontaneo, tentativo, cuidadoso y con cier-
to aire de "curiosidad" por parte del entrevistador. Nunca incomodar al entrevistado 0 invadir 
su privacidad es una regia. Evite sarcasmos; y si se equivoca, admitalo. 

• Tambien es indispensable no preguntar de manera tendenciosa 0 induciendo la respuesta. Un 
error consiste en hacer preguntas que inducen respuestas en preguntas posteriores (Gochros, 
2005). Por ejemplo: 

<Considera que la mayoria de los matrimonios son felices? 
<Es usted feliz en su matrimonio? 
<Considera que su matrimonio es como el de la mayoria? 
La secuencia induce respuestas y genera confusion. 
Es mejor preguntar sobre: <como se siente en su matrimonio?, <que 10 hace feliz de su matri-
monio?, y dejar que la persona explaye sus sentimientos yemociones. 

• No se deben utilizar calificativos. Por ejemplo: <Ia huelga de los trabajadores esta saliendose 
de control?, es una pregunta prejuiciosa que no debe hacerse. En todo caso es mejor: <curu es 
el estado actual en que se encuentra la huelga? Otro ejemplo negativo y equivocado de pregun-
ta seria: <piensa usted que el proceso de su divorcio produce efectos negativos en sus hijos? 
Mejor inquirir: <como cree que su divorcio Ie va a afectar a sus hijos? 

• Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. 
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• Normalmente se efectuan primero las preglllltas generales y luego las especificas. Un orden 
que podemos sugerir particularmente para quien se inicia en las entrevistas cualitativas es el 
que se muestra en la figura 14.2: 

Preguntas generales -----.. 
y tacHes 

Preguntas 
complejas -- Preguntas 

sensibles -- Preguntas 
de cierre 

Figura 14.2 Orden de formulacion de las preguntas en una entrevista cualitativa. 

• EI entrevistador tiene que demostrar interes en las reacciones del entrevistado al proceso y a 
las preguntas, igualmente debe solicitar al entrevistado que seiiale ambigiiedades, confusiones 
y opiniones no incluidas. 

• Cuando al entrevistado no Ie quede clara una pregunta, es recomendable repetirla; del mismo 
modo, en el caso de que una respuesta no Ie resulte entendible 0 diifana al entrevistador, es 
conveniente solicitar que se Ie repita la respuesta para verificar errores de comprension. Cuan-
do las respuestas estin incompletas pueden hacerse pausas para sugerir que falta profundidad 
o hacer preguntas y comentarios de ampliacion (por ejemplo: digame mas, ~que quiere decir?, 
~Io cual siguifica que ... ?) 

• EI entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. Si expresamos 
comentarios solidarios, debemos hacerlo de manera autentica, ya que la hipocresia 0 la ma-
nipulacion de sentimientos no tienen cabida en la investigacion. 

• Cada entrevista es unica y crucial, y su duracion debe mantener un equilibrio entre obtener la 
informacion de interes y no cansar al entrevistado. 

• Siempre es necesario demostrarle al entrevistado la legitimidad, seriedad e importancia del 
estudio y la entrevista. 

• EI entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas. Es 
importante hacerselo saber. 

Partes en la entrevista cualitativa 
(y mas recomendaciones) 

Ahora, en la figura 14.3 vamos a hablar de recomendaciones de acuerdo con la secuencia mas 
comun de una entrevista, especialmente para quien la realiza por primera vez, aunque recordemos 
que cada una es una experiencia de diruogo linica y no hayestandarizacion. 

A continuacion mostramos un ejemplo de una guia 0 protocolo de entrevista semiestructu-
rada que se empleo en varios paises latinoamericanos con ejecutivos medios (supervisores, 
coordinadores, jefes de area y gerentes) en los estudios sobre el clima laboral en empresas 
medianas: 
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• EJEMPLO 

Guia de entrevista sobre el dima laboral 
Feeha:, ___ _ Hora: ___ _ 

Lugar (ciudad y sitio espeeffieo): _____ _ 

Eutrevistador(a) : 

Entrevistado(a) (nombre, edad, genero, puesto, direecion, gerencia 0 departamento): 

Introducdon 

Descripcion general del proyecto (proposito, participantes elegidos, motivo por el cual fueron 
seleccionados, utilizacion de los datos), 

Caractensticas de fa entrevista 

Confidencialidad, duracion aproximada (este punto no siempre es conveniente, solamente que 
el entrevistado pregunte por el tiempo, se puede decir algo como: no durant mas de".) 

Preguntas 

1. l Que opina de esta empresa? 
2. lComo se siente trabajando en esta empresa? 
3. lQue tan motivado se encuentra usted hacia el trabajo que realiza en esta empresa? 
4, lLe guSta el trabajo que realiza en esta empresa? 
S, lComo es la relacion que tiene con su superior inmediato, su jefe (buena, mala, regu· 

lar)? 
6, l Que tan orgulloso se siente de trabajar aqui en esta empresa? 
7, lQUe tan satisfecho esta en esta empresa?, 

lPor que? 
8, Comparando el trabajo que realiza en esta empresa con trabajos anteriores, lse siente 

mejor en este trabajo que en los anteriores? 
9, Si Ie ofrecieran empleo en otra empresa, pagandole 10 mismo, lcambiaria de trabajo? 

10, lComo es la relacion que tiene con sus compaiieros de trabajo?, lpodria describirla? 
11. lQUe Ie gusta y que no Ie gusta de su trabajo en esta empresa? 
12, lComo ve su futuro en esta empresa? 
13, Si estuviera frente a los duenos de esta empresa: lque les diria?, lque no funciona bien?, 

lque se puede mejorar? 
14, lSUS compaiieros de trabajo, que opinan de la empresa? 
IS, lQUe tan motivados estan ellos con su trabajo? 
16, lQue les gustaria cambiar a ellos? 

Observaeiones: 

Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de participaciones futuras. 



Planucl6n: 

Una vez corroborada la unidad de analisis (el 
entrevistado que nos interesa): 

• Contactarlo (presentarse usted e indicarle el 
prop6sito de la entrevista, asegurarle confidenciali-
dad y lograr su participacl6n, hacer una cita en un 
Jugar adecuado, generalmente debe ser priyado y 
confortable), Tal labor puede hacerse vIa telef6nica 
y/o por carta. 

• Prepare una entrevista (guia) mas bien abierta 0 

poco estructurada (en diversas investigaciones se 
generan preguntas mediante una "tormenta de 

ideas·). las preguntas deben ser comprensibles y 
estar vinculadas con el planteamiento (el cual ya ha 

sida revisado varias veces) y tambil~n con /a 
inmersl6n en el campo. aunque en algunos 

estudios, la primera entrevista puede constituir fa 
propia inmersi6n). 

• Ensaye la guia de entrevista con algun amigo 0 

amiga (0 pariente) del mismo tipo que el futuro 
participante. <. 

• Confirme la cita un dia antes. 
• Acuda puntualmente a la entrevista. 
• En las entrevistas se utilizan diferentes herramien-

tas para obtener y registrar la informaci6n: entre 
estas tenemos: a) grabaci6n de audio 0 video; 
b) notas en libretas y computadoras personaies 0 

de bolsillo (pocket 0 palm); c) dlctado digital (que 

transfiere las entrevistas a un procesador de textos 
y programas de analisis); d) fotograffas, y 
e) simulaciones 0 programas computacionales para 
interactuar con el entrevistado, en situaciones que 
asf 10 requieran y donde resulte factible y conve-
niente. Por 10 menos, tome notas y grabe la 
entrevista (y lIeve suficiente energia para que se 
interrumpa 10 menos posible la grabaci6n). 

• Vfstase apropiadamente (de acuerdo con el perfil 
del participante). Par ejemplo, con ejecutivos en sus 
oficinas, su atuendo sera formal 0 de trabajo. En 
otras ocasiones sport. 

• Ademas de la gufa, lIeve un formato de consenti-
miento para la entrevista (datos del entrevistado, 
frase que otorga su permiso, fecha). 

CAP1Tm.o 14 Recolecci6n y an.ilisis de los datos cualitativos 603 

Alinkio: 

Apague su teletono celular 0 m6vil. 

• Platique sobre un tema de interes y repita el 
prop6sito de la entrevista, Ja confidencialidad, 
etcetera. 

• Entregue la forma de consentimiento, pida permiso 
para grabar y tomar notas. 

• Comience. 

Durante la entrevista: 
• Escuche activamente, mantenga la conversacl6n y 

no transmita tensi6n. 
• Sea paciente, respete silencios, tenga un interes 

genuino. 
• Asegurese de que la entrevistada 0 entrevistado 

termin6 de contestar una pregunta, antes de pasar 
a la siguiente. 

• Oeje que fluya la conversaci6n. 
• Capte aspectos verbales y no verbales. 
• Tome notas y grabe (las grabaciones deben ser 10 

menos obstrusivas 0 10 mas discretas posible). 
• Demuestre aprecio por cada respuesta. 

AI finol: 
----+- • Pregunlar al entrevistado 0 entrevistada si tiene 

algo que agregar 0 alguna duda. 
• Agradezca y de nuevo explique 10 que se va a 

hacer con los datos recolectados. 

Despu85 de I •• ntrwlsta: 
• Haga un resumen. 
• Coloque a quien entrevist6 en su contexte (lque 

me dijo?, lpor que me 10 dijo?, lquien era el 
entrevistado realmente?, lc6mo transcurri61a 
entrevista?) 

• Revise sus anotaciones de campo. 
• Transcriba la entrevista 10 mas rapido posible (si us6 

dictado digital esto es mas facH). 
• Envfe una carta de agradecimiento. 
• Analice la entrevista (de esto se hablara mas 

adelante en el capitulo, en la parte de anal isis 
cualitativo). 

• Revise la gufa y la entrevista (ver una sugerencia de 
evaluaci6n en la tabla 14.3). 

• Mejore la gufa. 
• Repita el proceso hasta que tenga una gufa 

adecuada y suficientes casos (Iograr la saturaci6n, 
de la cual ya se mencion6 que 10 comentaremos en 
la parte de analisis). 

Figura 14.3 Esquema sugerido de entrevista cualitativa. 
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En este caso el entrevistador, segUn el curso que siga la inter-
accion, liene libertad para abondar en las respuestas (agregando 
los "por que y otras preguntas que complementen la informa-
cion). 

Como en cualquier aclividad de recoleccion de datos cualita-
liv~s, al final de cada jornada de trabajo es necesario ir llenando 
la biticora 0 diario de campo, en donde el invesligador vacia sus 
anotaciones, reflexiones, puntos de vista, conclusiones prelimina-
res, hipotesis iniciales, dudas e inquietudes. 

A] terminar las entrevistas tendremos un valioso material que 
es necesario preparar para el anruisis cualitalivo. 

Paradojicamente, en ocasiones uos puede interesar una cierta 
unidad de anMsis, pero las entrevistas no las hacemos can el ser 
humano que la representa, sino can personas de su entorno. EI 
siguiente caso es un ejemplo de eUo y consideramos que habla par 
sf mismo. 

Tabla 14,3 Sugerencia de formato para evaluar la entrevista' 

En una entrevista cualita
tiva Pueden hacerse 
preguntas sobre expe
riencias, opiniones, 
valores y creencias, 
emociones, sentimientos, 
hechos, historias de vida, 
percepciones, atribucio
nes, etcetera. 

En grabaciones de 
entrevistas Es importante 
evitar sonidos que 
distorsionen los dicilogos. 
Los videos y fotograffas 
deben estar enfocados. 

1, ,EI ambiente fisico de la entrevista fue el adecuado?(quieto, confortable, sin molestias). 

2, ,La entrevista fue interrumpida?, ,con que frecuencia?, ,afectaron las interrupciones el curso de la 
entrevista, la profundidad y la cobertura de las preguntas? 

3, ,EI ritmo de la entrevista fue adecuado al entrevistado 0 la entrevistada? 

4. ,Funcionola guia de entrevista?, ,se hicieron todas las preguntas?, ,se obtuvieron los datos necesa-
rios?, ,que puede mejorarse de la guia? 

5, ,Que datos no contemplados originalmente emanaron de la entrevista? 

6, ,EI entrevistado se mostr6 honesto y abierto en sus respuestas? 

7, iEI equipo de grabacion funciono adecuadamente?, ise grabO toda la entrevista? 

8, ,Evito influir en las respuestas del entrevistado?, ,10 10gr6?, ,se introdujeron sesgos? 

9. ,Las Ultimas preguntas fueron contestadas con la misma profundidad de las primeras? 

10, ,Su comportamiento con el entr.evistado 0 la entrevistada fue cortes y amable? 

11. ,EI entrevistado se molesto, se enojo 0 tuvo alguna otra reaccion emocional sigoificativa?, ,curu?, 
lafecto esto 1a entrevista?, leomo? 

12. ,Fue un entrevistador activo? 

13. ,Estuvo presente alguien mas aparte de usted y el entrevistado?, ,esto afecto?, ,de que manera? 

6 Basada en Creswell (2005). 
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EJEMPL07 

Por cada 100 mil nacidos vivos en Indonesia, se calcula que mueren hasta 400 mujeres. Se 
cree que en algunas regiones del pais -incluida la provincia de Java Occidental- las tasas 
de mortalidad materna son incluso mas elevadas. 

lSe puede reducir alii la mortalidad materna mediante el cambio de comportamiento indio 
vidual? Si es posible, lcomo se puede hacer? lPueden los organismos publicos locales y los 
servicios de salud poner en pnictica alguna politica, capacitacion 0 presupuestacion, 0 cambiar 
los procedimientos para prevenir las defunciones maternas? 

Para responder a esas preguntas, los investigadores del Centro de Investigaciones de 
Salud de la Universidad de Indonesia emplearon metodos de investigacion cualitativa para 
entender mejor las experiencias de 63 mujeres procedentes de regiones geograficamente di· 
versas de Java Occidental, que habian experimentado emergencias obstetricas -53 de elias 
mortales- en 1994 y 1995. Mediante una tecnica innovadora de recopilacion de datos cuali· 
tativos Hamada «Rashomon .. , los investigadores realizaron entrevistas a fondo con un prome· 
dio de seis testigos de las emergencias, entre ellos familiares, vecinos, funcionarios 
municipales, asistentes tradicionales de partos y personal de atencion de salud. Los testigos 
compartieron sus observaciones e interpretaciones de las causas del resultado obstetrico. 
Luego, se compararon sus relatos detallados para hacer un resumen de las circunstancias en 
torno al acontecimiento. Por ultimo, esos relatos se unieron a las pruebas; a saber, historiales 
clinicos, informes policiales, certificados de defuncion y otros documentos. Con base en toda 
esa informacion, los medicos e investigadores evaluaron el motivo de la muerte y como se 
podia evitar en el futuro una muerte de ese tipo. 

Sesiones en profundidad 0 grupos de enfoque 

lOue son las sesiones en profundidad? 

Un metodo de recoleccion de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque [focus 
groups). Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales. Estas ultimas 
consisten en reuniones de grupos pequeiios 0 medianos (tres a 10 personas), en las cuales los 
participantes conversan en torno a uno 0 varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo 
la conduccion de un especialista en din<imicas grupales. 

Creswell (2005) sugiere que el tamaiio de los grupos varia dependiendo del tema: tres a cin· 
co personas cuando se expresan emociones profundas 0 temas complejos y de seis a 10 partici· 
pantes si las cuestiones a tratar versan sobre asuntos mas cotidianos, aunque en las sesiones no 
debe excederse de un numero manejable de individuos. EI formato y naturaleza de la sesion 0 

sesiones depende del objetivo y las caracteristicas de los participantes y el planteamiento del 
problema. 

7 Ejemplo extraido textualmente de ~Elementos clave para reducir la mortalidad materna: Se investigan las circunstancias de 
las defunciones maternas en Indonesia", FHI: Bolet(n trimestral de safud: Network en espanol: 2002, vol. 22, mim. 2, p. 1. La 
referenda original es: Iskandar, Utorno, Hull et af. (1996). 
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En un estudio de esta naturaleza es posible tener un grupo 
can una sesion unica; varios grupos que participen en una sesion 
cada uno; un grupo que participe en dos, tres a mas sesiones; a 
varios grupos que participen en mUltiples sesiones, A diferencia 
de los experimentos, el numero de grupos y sesiones es dificil de 
predeterminar, normalmente se piensa en una aproximacion, pero 
la evolucion del trabajo can el grupo a los grupos es 10 que nos 
va indicando cuando "es suficiente" (una vez mas, la "saturacion" 

En 100 grupoo de enfoque 
Existe un interes par 
parte del investigador por 
c6mo los individuos 
forman un esquema 0 

perspectiva de un 
problema. 

de informacion, que implica que tenemos los datos que requerimos, desempefia un papel crucial; 
ademas de los recursos que dispongamos), 

Alga muy importante es que en esta tecnica de recoleccion de datos, la unidad de anilisis es 
el grupo (10 que expresa y construye) y tiene su origen en las din<imicas grupales, muy socorridas 
en 1a psicologfa, y el formato de las sesiones es parecido al de una reunion de alcoh6licos anoni-
mos 0 a grupos de crecimiento en el desarrollo humano_ 

Se reline a un grupo de personas y se trabaja con este en relacion can los conceptos, las 
experiencias, emociones, creencias, categonas, sucesos 0 los temas que interesan en el plantea-
miento de la investigacion_ 

Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que 
uno de los participantes gnie la discusion. Algunos ejemplos de los usos que puede tener la tec-
nica, se muestran en la tabla 14.4. 

Tabla 14,4 Ejemplos de estudios con grupos de enfoque 

Nataraleza del eatwIio 

Comprender las razanes por las cuales mujeres que 
de manera constante son agredidas fisicamente 
por sus esposos, mantienen Ia relaci6n marital 
a pesar del abuso. 

Analizar los problemas en Ia atenci6n a pacientes 
de un hospital. 

Entender Ia depresian posparto de un grupo de 
mujeres dedicadas completamente a su hogar, 
en comparaci6n con un grupo de mujeres que 
trabajan. 

'Ires 0 cuatro grupos pequeiios (cinco participantes 
por grupo). Los grupos podrian integrarse por el 
grado de agresi6n fisica 0 el tiempo de abuso, 
o bien, tomando en cuenta ambos elementos. 
Cuatro a cinco sesiones, en principio. 

Un grupo lormado de medicos, otro de enfenneras, 
uno de residentes, uno de personal auxiJiar, dos 
grupos mixtos (medicos, enfenneras, residentes, 
auxiJiares) y dos de paclentes. Seis 0 siete parti-
cipantes por grupo. De estos, a su vez, una sesi6n 
por cada uno, pero si es necessrio, poede 
trahajarse mas de una. 

Dos grupos, varias sesiones hasta comprender el 
len6meno de interes. Y a diferencia de un estudio 
cuantitativo, Ia comparaci6n no es estadfstica, . 
sino que cada grupo es enmarcado en sn propio 
contexto, Los grupos podrian conformarse por seis 
o siete mujeres con sintomas de ese tipo de depre-
siOO. 

(continlia) 
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Tabla 14.4 Ejemplos de estudios con grupos de enfoque (continuaci6n) 

Conocer cOmo aplli:an el modelo constnIctivista 
varIos profesores de una escuela. 

• AnaIizar el fen6meno de Ia adopcion 
o ExpIorar el significado de Ia paternidad· 

matemidad en parejas que no pudieron 
tener hijos biologicos y decidieron adoptar. 

• Indagar sabre sus r&zones profundas para 
tomarla decision de adoptar. 

o Conocer los sentimientos y las emociones 
que experimentaron antes de Ia adopci60, 
~ el proceso y despues de que 
concluy6 .ote. 

o Apreciar su eotado de ammo actual, su sentido 
de vida, Ia percepci60 de si mismos y su 
relacion de pareja. 

• Evaluar (no en sentido cuantitativo) la interaccion 
con el(la) hij!;>(a) adoptado(a). 

Evaluar un programa teievisivo que acaba de 
salir al airecon un nombre y formato nuevos. 

Grapoa que podrian integrar e1 eatndio 

Dos 0 treo grupos, una sesion por grupo 0 mas si se 
requiere. Ocho a nueve maestros por grupo. 

Un grupo de tres a cinco parejas y mUltiples 
sesiones, 

I 
Varias sesiones (algunas con amas de casa, otras 

con estudiantes, tambien con trabajadores, emplea· 
dOB de odcina, ejecutivos, profesores, publicisw y 
otros grupos tipificados, as! como reuniones mixtas 
donde participen, por ejemplo, una ama de casa de 
mas de 60 anos, una ama de casa de 50 anos. una 
ama de casa mas joven, un emplcado de una olicina 
publica, una secretaria, un profesor, un dependiente 
de supermercado, un ejecutivo y dos estudiantes). 
En las sesiones se profundiza en el formato del 
programa (musica, manejo de cimaras, duracion, 
insercion de comerciales, sonido, presentation de 
invitados), conductores, contenido, etcetera. 

Otros casos podrlan ser: 1) sesiones con jovenes con problemas serios de drogadiccion, para 
que ayuden a construir los mensajes de una campana publicitaria, con el fin de prevenir el con· 
sumo de estupefacientes por otros muchachos que no se encuentran en el penoso camino de las 
drogas; 2) reuniones con ejecutivos de empresas con el objetivo de comprender su vision respec· 
to de los trabajadores y 10 que estos significan para aquellos; 3) sesiones con contribuyentes para 
conocer su actitud hacia las modificaciones en el sistema tributario; 4) reuniones para analizar 
las fortalezas y debilidades de un candidato en una eleccion. 

Es importante que el conductor de las sesiones este habilitado para organizar de manera 
eficiente a estos grupos y lograr los resultados esperados; de ese modo, manejar las emociones 
cuando estas smjan y obtener significados de los participantes en su propio lengnaje, ademas de 
ser capaz de alcanzar un alto nivel de profundizacion. EI guia debe provocar la participacion de 
cada persona, evitar agresiones y lograr que todos tomen su turno para expresarse. 
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Con respecto a la conformacion de los grupos, si deben ser homogeneos 0 heterogeneos, el 
planteamiento del problema y el trabajo de campo nos indicanin cuat composicion es la mas 
adecuada. Mertens (2005) sugiere evitar grupos integrados por participantes cuyos estilos de vida 
e ideologia generen serias confrontaciones. 

En ocasiones los grupos de enfoque son utiles cuando el tiempo apremia y se requiere infor-
macion rapida sobre un tema puntual (por ejemplo: opinion sobre un comercial televisivo), pero 
ciertamente pierde la esencia del proceso cualitativo. 

Pasos para realizar las sesiones de grupo 

1. Se determina un numero provisional de grupos y sesiones que habran de realizarse (y como 
se menciono, con frecuencia tal numero se puede acortar 0 alargar de acuerdo con el desa-
rrollo del estudio). 

2. Se define el tipo tentativo de personas (perfiles) que habran de participar en lars) sesion(es). 
Regularmente durante la inmersion en el campo el investigador se va percatando del tipo de 
personas adecuadas para los grupos; pero el perfil tambien puede modificarse si la investiga-
cion as! 10 fequiere. 
Ejemplos de perfiles: 
• Jovenes drogadictos entre los 16 y 19 aiios de un barrio determinado en una ciudad. 
• Mujeres limeiias de 45 a 60 aiios divorciadas recientemente -hace un aiio 0 menos- de 

nivel economico alto (A). 
• Atletas cubanos entre los 20 y 25 aiios -hombres y mujeres- que hayan participado en 

Juegos Centroamericanos, Panamericanos u Ol!mpicos en pruebas de atletismo. 
• Pacientes terminales de cancer que no tengan familia, que sean mayores de 70 aiios y esten 

en hospitales publicos (gubemamentales) de una ciudad, etcetera. 
3. Se detectan personas del tipo elegido. 
4. Se invita a estas personas a la sesion 0 las sesiones. 
5. Se organiza la sesion 0 las sesiones. Cada una debe efectuarse en un lugar confortable, siten-

cioso y aislado. Los participantes deben sentirse "a gusto", tranquilos, despreocupados y re-
lajados. Asimismo, es indispensable planear cuidadosamente 10 que se va a tratar en la sesion 
o las sesiones (desarrollar una agenda) y asegurar los detalles (aun las cuestiones mas sen-
cillas como servir cafe y refrescos; no hay que olvidar colocar identificadores con el nombre 
de cada participante 0 etiquetas pegadas a la ropa). 

6. Se lleva a cabo cada sesion. El conductor debe ser una persona entrenada en el manejo 0 la 
conduccion de grupos, y tiene que crear un clima de confianza (rapport) entre los participantes. 
Tambien, debe ser un individuo que no sea percibido como "distante" por los participantes de 
la sesion y que propicie la intervencion ordenada de todos. La paciencia es una caracteristica 
que tambien requiere. Durante la sesion se pueden solicitar opiniones, hacer preguntas, ad-
ministrar cuestionarios, discutir casos, intercambiar puntos de vista y valorar diversos aspec-
tos. Es muy importante que cada sesion se grabe en audio 0 video (es mucho mas 
recomendable esta segunda opcion, porque as! se dispone de mayor evidencia no verbal en 
las interacciones, como gestos, posturas corporales 0 expresiones por medio de las manos) y 
despues realizar anilisis de contenido y observacion. El conductor debe tener muy en claro 
la informacion 0 los datos que habran de recolectarse, as! como evitar desviaciones del obje-
tivo planteado, aunque tendra que ser flexible (por ejemplo, si el grupo desvia la conversacion 
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hacia un tema que no es de interes para el estudio, deja que fluya la comunicacion, aunque 
sutilmente retoma los temas importantes para la investigacion). 

7. Se elabora el reporte de sesion, el cual incluye principalmente: 
• Datos sobre los participantes (edad, genero, nivel educativo y todo aquello que sea relevan· 

te para el estudio). 
• Fecha y duracion de la sesion (hora de inicio y terminaci6n). 
• Informacion completa del desarrollo de la sesion, actitud y comportamiento de los partici· 

pantes hacia el conductor y la sesion en s1, resultados de la sesion. 
• Observaciones del conductor, as! como una biticora de la sesion. Es pnicticamente imposi· 

ble que el guia tome notas durante la sesion, por 10 que estas pueden ser elaboradas por 
un coinvestigador. 

En el estudio sobre matrimonios adoptantes, si se quisieran 
abarcar diversos grupos y as! obtener un mayor espectro de opi· 
niones, se podrian organizar varios grupos: 

Grabar cada sesi6n Es 
fundamental; por ello, es 
recomendable usar 
equipos de ultima 
generaci6n. 

• Matrimonios sin hijos anteriores que adoptan un(a) nino(a). 
• Matrimonios sin hijos anteriores que adoptan dos 0 tres ninos. 
• Matrimonios con al menos un(a) hijo(a) que adoptan un(a) nino(a). 
• Matrimonios con al menos un(a) hijo(a) que adoptan dos 0 tres nillos(as). 

Desde luego, conforme aumentan los grupos la situacion de la investigacion va complicando· 
se y la logistica es mas dificil de manejar. 

La agenda de cada sesion tiene que estructurarse con cuidado y en ella se deben senalar las 
actividades principales, aunque es tambien una herramienta flexible. La tabla 14.5 es un ejemplo 
de agenda. 

Tabla 14.5 Agenda de una sesi6n en profundidad 0 de enfoque 

Fecha: 
Horatio: 

Hora 

9:00 
9:10 
9:30 
9:45 
10:00 
10:15 
10:30 

12:00 
12:15 
12:30 
13:30 

Ntim de sesion: 
Facilitador (conductor): 
Actividad 

Revisar el salon (Francis Barrios) 
Instalar el equipo de video (filmacion) (Guadalupe Riojas) 
Probar equipos (incluyendo microfonos) (Guadalupe Riojas) 
Verificar servicio de caf~ (Francis Barrios) 
Verificar disponibilidad de estaciouamiento para participantes (Francis Barrios) 
Recibir a participantes 
Iniciar la sesion: Rene Fujiyama 
Observadora: Talia Ramirez 
Concluir la sesion: Rene Fujiyama 
Entregar obsequios a los participantes (Francis Barrios) 
Revision de notas. grabacion en audio yvideo (Rene Fujiyama y Talia Ramirez) 
Llevar el equipo (Guadalupe Riojas) 



Se acostumbra que a los participantes se les pague 0 se les entregue un obsequio (vales de 
despensa, perfume, mascada, entradas para el cine, vale para una cena en un restaurante elegan-
te, ek, segful sea el caso)_ 

La guia de topicos 0 tematicas -al igual que en el caso de las entrevistas- puede ser: es-
trncturada, semiestructurada 0 abierta. En la estructurada los topicos son especificos y el margen 
para salirse de los temas es minimo; en la semiestructurada se presentan tapicos que deben 
tratarse, aunque el conductor tiene libertad para incorporar nuevos que sliljan durante la sesion, 
e incluso alterar parte del orden en que se tratan los topicos; finalmente, en la abierta se piantean 
tematicas generales para cubrirse con libertad durante la sesion. 

Mostramos dos ejemplos de guias de topicos_ El primero (que se muestra en el siguiente 
recuadro) es sobre una primera sesion para javenes con problemas de adiccion a estupefacien-
tes (ocho jovenes: cuatro mujeres y cuatro hombres de 18 a 21 anos). La guia de tapicos es 
abierta_ 

EJEMPLO 

Una guia de topicos abierta sobre adicciones 

1. lQUE'; tipo de drogas (estupefacienes, sustancias) consmnen los jovenes de este barrio? 

2. lSe consumen mas bien en soledad 0 en grupo? 

3. lQuien(es) las proporcionan?, lse venden? 

4. lCuanta cantidad consume un(a) joven cada vez que 10 hace? 

5. lPor que las consumen? (razones, motivos) 

6. lQue tipo de sensaciones y experiencias tienen cuando se drogan? 

7. lComo se sienten al dia siguiente de que consumen la droga? 

8. l Como definen la drogadiccion? 

9. l Que cosas buenas y malas obtienen del consumo? 

10. lComo es su vida actualmente? 

11. lQue esperan del futuro? 

12. lComo se ven dentro de cinco anos? Y ldentro de diez? 

El segundo ejemplo de guia es parte del estudio sobre la moda y la mujer mexicana (Costa, 
Hernandez Sampieri y Fernandez Collado, 2002). Como se ha comentado, la investigacion implica: 
inmersion inicial en el campo, observacian abierta y observacian particularizada. Posteriormente, 
se recolectaron datos cuantitativos y cualltativos (esto Ultimo se detaliara un poco mas en el 
proceso mixto). En la parte cualltativa se reallzaron cinco sesiones en cada una de las ocho ciu-
dades donde se llevo a cabo el estudio (40 en total). Para cada ciudad, los grupos se integraron de 
la siguiente manera: 
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EJEMPLO 

Nlimero de sesion Rango de edad Nivel socioeconomico 

I Damas 18-25 arros AyB 
2 Damas 18-25 arros C+ 
3 Damas 26-45 arros AyB 
4 Damas 26-45 arros C+ 
5 Jovenes 15-17 arros ByC+ 

La guia de topicos se muestra en el recuadro siguiente y es producto de la inmersion y la 
observacion previas: 

EJEMPLO 

Guia de topicos para la "moda y la mujer mexicana,,8 

Departamento de ropa y accesorios para mujeres 

A. Preferencia de tiendas 
1. i.Que tiendas departamentales 0 boutiques han visitado ultimamente? 
2. i.Por que razon han visitado esas tiendas? 
3. i.Cmil es la tienda que prefieren visitar? i.por que? 
4. i. Que tan seguido visitan su tienda favorita? 

B. Percepcion del departamento de ropa yaccesorios para mujeres 

1. i.Que secciones del departamento de ropa y accesorios para mujeres conocen? 
2. i.Que secciones considerarian las mejores del departamento de ropa y accesorios para 

mujeres? 
3. i.Cmiles serian las secciones del departamento de ropa y accesorios para mujeres que 

necesitan mejorar? 
4. Dentro de todo el departamento de ropa y accesorios para mujeres. i.que servicios de 

LLLL consideran son mejores que los de otras tiendas? 
5. i.Como calificarian al personal en el departamento de ropa y accesorios para mujeres? 

(Excelente. bueno. regular. malo. pesimo.) 
6. En cuanto a las tallas. i.siempre ... 

a) encuentran de todo? 
b) hay secciones para tallas extragrandes 0 pequefias? 
c) esUi bien surtido? 
d) los precios son accesibles? 

8 EI nombre de la empresa se mantiene anonimo por acuerdo con esta, en su Iugar se menciona como LLL1. 



7 a. <Como evaluanan a la ropa que vende el departamento de ropa y accesorios para mujeres 
en cuanto a ... 

a) calidad? 
b) surtido? 
c) moda? 

7b. < Como evaluanan a las ofertas especiales en la ropa que vende el departamento de ropa 
y accesorios para mujeres en cuanto a ... 
a) calidad? 
b) surtido? 
c) moda? 

C. Percepcion de la moda 

1. <Que es estar a la moda? 
2. <Que marcas considera que estill a la moda? 
3. <Que tienda departarnental considera que esta mas a la moda? 
4. <Que entienden por ... 

a) calidad? 
b) surtido? 
c) moda? 

D. Evaluacion de las secciones 

1. A continuacian voy a preguntar por cada una de las secciones que tiene el departamento 
de ropa y accesorios para mujeres, y me gustaria saber que opinan sobre cada una de 
elias con respecto a: sumdo, calidad, precio y modo. 
a) Ropa casual 
b) Conjuntos de vestidos, trajes sastre, pantalones 0 faldas de vestir (ropa formal) 
c) Vestidos para fiesta/noche 
d) Zapatos elegantes/exclusivos 
e) Zapatos del diano/sport 
fJ Ropa interior (len ceria, corseteria) 
g) Tallas pequeiias (Petite) (expJicar previarnente el termino) 
h) Tallas grandes 
i) Pijarnas 

• <Que prenda utilizan para dormir? 
• <Que factores son importantes para ustedes al elegir una prenda de dormir? 

j) J oyeria de fantasia 
k) Trajes de bano 
l) Boisas, accesorios, lentes, sombreros, mascadas, etcetera. 
m) J oyeria fina 

En caso que 10 arnerite: 
n) Maternidad 
0) Uniformes 
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E. Percepcion de LLLL vs. competencia 

1. Comparando a LLLL con la competencia, evallien las ventajas y desventajas que tiene el 
departamento de ropa yaccesorios para mujeres en ambas tiendas, en cuanto a ... 

a) Productos 
b) Precio 
c) Calidad 
d) Variedad 
e) Personal (atencion, servicio, conocimiento de los productos que venden, etcetera) 
j) Moda 
g) Surtido 
h) Probadores 
t1 Publicidad 

F. Sugerenclas 

1. Para finalizar, "que sugerencias Ie haria aI departamento de ropa y accesorios para mu· 
jeres de esta tienda? 

2. Comentarios generales 

Fecha: Hora: Conductor: 

Para elaborar y optimizar la guia se recomienda: a) tomar en cuenta las observaciones de la 
Inmersion en el ambiente, b) realizar una "tormenta de ideas" con expertos en el planteamiento 
del problema para obtener preguntas 0 topicos, c) efectuar la primera sesion como prueba piloto 
para mejorar la guia y d) a veces es conveniente usar la secuencia que se propone en la figura 
14.4 para generar preguntas. 

(oncepto 0 

t6pico objetivo -- Categorfas --
Figura 14.4 Secuencia para la formulacion de preguntas. 

Preguntas 

Por ejemplo, supongamos que realiza un estudio para conocer los perfiles de consumidores 
de una tienda que vende ropa. EI proceso para obtener preguntas podria ser el de la tabla 14.6. 

La prueba piloto se realiza nuevamente con la guia. 
Asimismo, recordemos qne aI final de cada jomada de trabajo es necesario ir lIenando la bi· 

Mcora 0 diario, donde vaciemos las anotaciones de cada sesion, refiexiones, puntos de vista, 
conclusiones preliminares, hipotesis iniciales, dudas e inqnietudes. Una vez efectuadas las sesio· 
nes de grupo, se preparan los materiales para su anilisis. 



614 TERCERA PARTE El proceso de la investigaci6n cualitativa 

Tabla 14.6 Proceso para obtener preguntas 
Concepto Categorias Pregontas 

Est:rlOS perfiles y 
acterizaciones de 

s consumidores de ... 

• Marcas de compra 
• Marcas ideales 
• Prendas de compra 

1. ,Cuales son las ires marcas de ropa que acostumbran comprar? 
2. ,Por que? 
3. ,Cada cwindo? 

• • • 

• Prendas ideales 
• Frecuencia de compra 
• Motivo de compra 
• Precios 
• Precio maximo 
• Lugar de compra 

4. ,CuaJ es la marca de ropa que les gustarfa comprar (su 
ideal)? 

5. ,Porque? 
6. ,CuaJ es el tipo de prendas que adquieren con mayor 

frecuencla (pantalones. playeras. blusas. etcetera)? 
7. ,Por que? 
8. ,Cada cwindo? 
9. lCuaJes son las prendas que les gustarfa comprar mas si 

tuvieran todo el dinero 0 la plata para hacerlo sin 
limites? 

10. ,Por que? 
11. ,Cada cwindo? 
12. ,Cwinto acostumbran pagar por blusa 0 camisa, 

pantalon 0 falda, cbamarra 0 sueter y ropa interior? 
13. lCU/into estarian dispuestos a pagar por blusa 0 camisa, 

pantalon 0 falda, cbamarra 0 sueter y ropa interior? 
(10 maximo. supouiendo que les gustan mucho las 
prendas). 

14. ,Donde compra su ropa? (ires principales lugares). 

Documentos, registros, materiales y artefactos 
Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos. materiales y artefactos diver-
sos. Nos pueden ayudar a entender el fenomeno central de estudio. Pnicticamente la mayoria de 
las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, 0 delinean 
sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador cualitativo para conocer los anteceden-
tes de un ambiente, las experiencias, vivencias 0 situaciones y su funcionamiento cotidiano. 
Veamos como se utilizan como datos cualitativos los principales documentos, registros, materia-
les y artefactos. 

Individuales 
1. Documentos escritos personales. Los documentos personales son fundamentalmente de tres ti-

pos: 1) documentos 0 registros preparados por razones oficiales tales como certificados de 
nacimiento 0 de matrimonio, licencias de manejo, cedulas profesionales, escrituras de propie-
dades, estados de cuenta bancarios, etc. (varios de estos son del dominic publico); 2) docu-
mentos preparados p~r razones personales, a veces intimas, por ejemplo: cartas, diarios, 
manuscritos y notas; y 3) documentos preparados p~r razones profesionales (reportes, libros, 
articulos periodisticos, correos electronicos, etc.), cuya difusion es generaimente publica. 
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Z. Materiales audiovisuales. Consisten en imagenes (fotografias. dibujos, tatuajes, pinturas y 
otros), asi como cintas de audio 0 video generadas por un individuo con un prop6sito definido. 
Su difusi6n puede ser desde personal hasta masiva. 

3. Artefaetos individuales. Articulos creados 0 utilizados con ciertos fines por una persona: vasi· 
jas, ropa, herramientas, mobiliario, juguetes, annas, computadoras, etc. AJgrmos autores 
como Esterberg (2002) colocan en esta categoria a las pinturas. 

4. Archivos personales. Colecciones 0 registros privados de un individuo. 

Grupales 

1. Documentos grupales. Documentos generados con cierta finalidad oficial por un grupo de per-
sonas (como el acta constitutiva de una empresa para cublir un requisito gubemamental)' 
profesional (una ponencia para un congreso), ideol6gica (una declaraci6n de independencia) 
u otros motivos (una amenaza de un grupo terrorista 0 una protesta de un grupo pacifista 
contra un acto terrorista). 

Z. Materiales audiovisuales grupales. Imagenes, graffiti, cintas de audio 0 video, paginas web, etc., 
producidas por un grupo con objetivos oficiales, profesionales u otras razones. 

3. Artefactos y construcciones grupales 0 comunitarias. Creados por un grupo para determinados 
prop6sitos (desde una tumba egipcia, hasta una piramide, un castillo, un museo 0 una escul-
tura colectiva). 

4. Documentos y materiales organizacionales. Memos, reportes, planes, evaluaciones, cartas, men-
sajes en los medios de comunicaci6n colectiva (comunicados de prensa, anuncios, y otros), 
fotografias, publicaciones intemas (boletines, revistas, etc.), avisos y otros. Aunque algrmos 
son producidos por una persona, incumben 0 afectan a toda la instituci6n. En una escuela 
tenemos como ejemplos: registros de asistencia y reportes de disciplina, archivos de los es-
tudiantes, actas de calificaciones, actas academicas, minutas de reuniones, curricula, planes 
educativos, entre otros documentos_ 

5. Registros en archivos pziblicos_ En estos podemos encontrar muchos de los documentos, mate-
riales y artefactos mencionados en las otras categorias y otros generados para fines priblicos 
(catastros, registros de la propiedad intelectual ... ). Los archivos pueden ser gubemamentales 
(nacionales 0 locales) 0 privados (por ejemplo, de fundaciones). 

6. Huellas, rastros, vestigios, medidas de erosion 0 desgaste y de acumulacion. Huellas digitales 0 de 
cualquier otro tipo, rastros 0 vestigios (de la presencia de un ser vivo, civilizaci6n, etc.), me-
didas de desgaste (de un subsuelo, de los colmillos de un animal, de objetos como autom6vi-
les, etc.), medidas de acumulaci6n 0 crecimiento (por ejemplo, de la basura). 

Obtencion de los datos provenientes de documentos, 
registros, materiales, artefactos 

Los diferentes tipos de materiales, documentos, registros y objetos pueden ser obtenidos como 
fuentes de datos cualitativos bajo tres circunstancias: 

a) Solicitar a los participantes de un estudio que proporcionen muestras de tales elementos. 
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b) Solicitar a los participantes que los elaboren a proposito del estudio. 
c) Obtener los elementos para anillsis, sin solicitarlos directamente a los participantes (como 

datos no obstrusivos). 

Independientemente de curu sea la forma de obtencion, tales elementos tienen la ventaja de 
que fueron producidos par los participantes del estudio 0 los sujetos de estudio, se encuentran 
en su "Ienguaje" y usualmente son importantes para elias. La desventaja es que a veces resulta 
complejo obtenerlos. Pero son fuentes ricas en datos. 

Para conseguir algunos de los materiales, es comun que el investigador solicite autorizacion 
formal y tenga que atenerse a la legislacion -de uso, de acceso a la informacion y privacidad- de 
su region 0 pais. Y como es logico, muchas veces no se tieue la posibilidad de interactuar can los 
individuos que los produjeron (porque fallecieron, son personajes indispuestos, se encuentran en 
un sitio distante, etcetera). 

La seleccion de tales elementos debe ser cuidadosa, es decir, solamente elegir aquellos que 
proporcionen informacion uti! para el planteamiento del problema. En ocasiones son la fuente 
principal de los datos del estudio y en otras una fuente complementana. 

Elementos solicitados a los participantes del estudio 

Se solicita a los participantes muestras de documentos, materiales, artefactos u otros elementos; 
para 10 cual, es indispensable que el investigador explique el tipo de elemento que desea (una 
fotografia, par ejemplo) e indique con c1aridad que este posea un significado profundo y se vincu-
Ie can el planteamiento del problema (porque se corre el riesgo de que el objeto sea alga trivial 
o que no sea uti! para la investigacion). Desde luego, los elementos deben ser elegidos par los 
participantes, no por el investigador; incluso, a veces algunas personas piden la opinion del in-
vestigador para elegir entre mas de una opcion y esto debe evitarse, ya que la simple eleccion de 
una foto 0 articulo, constituye en sf mismo un data cuaiitativo. 

Algunos ejemplos de elementos solicitados serian los que se muestran en la tabla 14.7. 
Hay objetos que aparentemente no se relacionan con el estudio, pero que si los consideramos 

can mayor detenimiento, encontramos que son reveladores. Por ejemplo, una fotograffa de un 
lugar definido como "maravilloso" por los participantes de un estudio sobre depresion, puede ser 
significativa, porque quizas emula el deseo de estar ahi y alejarse de la realidad. 

Tabla 14.7 Ejemplos de elementos solicitados en investigaciones 

1Dvestigacl6n Elemento solicitado 

Estudio sobre la violencia intra familiar 
(esposos que agreden a su familia). 

Investigacion sobre la depresion posparto. 

Un estudio sobre una cultura organizacional. 
Investigacion sobre la Guerra Cristera en Mexico. 

Una fotograffa de las heridas 0 hematomas 
provocados por las agresiones. 

Una prenda de vestir que evoque sus mejores 
recuerdos durante el embarazo y otra que traiga 
remembranzas negativas. 

Videos de reuniones de trabajo (uno por cada nivel). 
Una fotograffa del cristero vestido para una accion 

militar. 
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Elementos que se solicita a los participantes elaborar 
a proposito del estudio 

En ocasiones se les puede pedir a los participantes que elaboren escritos (una autodescripcion, 
como se ven dentro de determinado mimero de aiios, un recuerdo muy agradable, las 10 cuestio-
nes que mas les molestan en momentos depresivos, etc.); que tomen fotografias (de los familiares 
que les ayudan mas en su depresion, del compaiiero 0 compaiiera de trabajo con quien mejor 
trabajan, de un sitio que les agrada y los relaja) 0 que desarrollen videos, dibujen, etc. Una vez 
que generen el material deben explicar los motivos por los cuaies elaboraron ese material en par-
ticular (esto aplica tambien a la categoria de proporcionar alguna muestra de un elemento). 

En estos casos se les debe pedir que los escritos sean legibles y los materiales audiovisuales 
uitidos. Tambien, el investigador tiene que evitar influir 0 sesgar a los participantes. 

Elementos obtenidos sin solicitarlos directamente 
a los participantes 

Estos elementos dependen en gran medida del planteamiento del problema. A veces son las uni-
dades de an<ilisis y en otras, material suplementario. 

En el primer caso tenemos muchos ejemplos en la arqueologla, los restos 0 vestigios histori-
cos son el mismo objeto de estudio (desde una tumba de un faraon egipcio, hasta sitios como 
Stonehenge, las piramides de Teotibuacan 0 las minas de Troya). 

Otros ejemplos son los siguientes: 

1. Los encendedores marca Zippo que les fueron proporcionados a algunos soldados norteame-
ricanos en la Guerra de Vietnam, quienes grabaron en los costados de tales artefactos diver-
sas leyendas (Esterberg, 2002): sus nombres, fecha de partida y/o lugar de servicio, tambien 
mensajes breves, aduciendo desde patriotismo y orgullo por su pafs hasta un odio hacia la 
guerra y su gobierno. 

Ejemplos de mensajes reales: "Somos los indispuestos dirigidos por los incompetentes 
haciendo 10 innecesario para los desagradecidos"; "para aquellos que luchan por ello, la liber-
tad tiene un sab~r que los protegidos nunca conoceran"; "algo y todo"; "estando en el infierno", 
"jconcedo! yo sere el primero de todos en pelear, soy el soldado yendo al trasero". Rubo quien 
dibujo personajes como el perro Snoopy 0 escribio poemas completos. 

Los mensajes pueden ser analizados para conocer sentimientos, experiencias, deseos, 
vlnculos y otros aspectos. 

2. Rathje (1992 y 1993) analizo la basura de los hogares de Thcson, Arizona, Estados Uuidos; 
ella con la finalidad de aprender habitos y conductas de las personas, particularmente en 
aspectos complejos de evaluar como el consumo de alcohol 0 compra de comida procesada. 
Asimismo, diversos investigadores de crimenes han hecho an<ilisis de la basura para encontrar 
armas involucradas en delitos u obtener el ADN de sospechosos. 

3. En un cementerio, es posible investigar los apellidos inscritos en las tumbas para analizar el 
fenomeno de la inmigracion (por ejemplo, si en un lugar como San Miguel de Allende, Mexico, 
hay cada vez mas extranjeros proveuientes de ciertos pafses y origenes etuicos) .. 
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En el segundo caso, tenemos el estudio de la Guerra Cristera ampliamente mencionado, en el 
cual se recolectaron, analizaron 0 produjeron: 

• Simbolos religiosos de la epoca, desde iImigenes y figuras en las casas de los sobrevivientes 
hasta objetos mas pequenos (escapularios y medallas, por ejemplo) y monumentos como el de 
Cristo Rey (que consiste en una escultura que mide 20 metros de altura y pesa 80 toneladas) 
situado en un cerro denominado El Cubilete, lugar que fue el centro cristero mas importante 
en Guanajuato. 

• Fotografias de la epoca. 
• Fotografias actuales de diversos ambientes donde ocurrio este conflicto armado. 
• Distintos documentos (cartas, bandos municipales, partes de guerra, articulos periodisticos, 

etc.) que se encontraban en archivos municipales, de iglesias, de grupos religiosos y de archi· 
vos personales. Tales elementos sirvieron como fuentes complementarias a las entrevistas y 
observaciones. 

Asimismo, si estamos realizando una investigacion sobre la 
violencia en las escuelas, los videos del sistema de seguridad 
pueden ser un elemento fundamental, ademas de observaciones y 
entrevistas. 19ualmente, un estudio sobre la cultura organizacio· 
nal no puede prescindir de los documentos esenciales de la orga· 
nizacion (aquellos en los que se plasman la mision y vision 0 los 
planes). 

La criminologia, por ejemplo, se basa mucho en el analisis de 
huellas, rastros, artefactos y objetos encontrados en la escena del 

En la recolecci6n de 
materiales historicos Un 
asunto muy importante 
es que el investigador 
debe verificar la autenti
cidad del material y que 
este se en(uentre en 
buen estado. 

crimen 0 vinculados con esta (incluso se fotografia a los sospechosos para evaluar actitudes y 
comportamientos), asi como en archivos criminales. 

l QUe hacer con los documentos, registros, materiales 
y artefactos? 

La respuesta es que esto depende en gran medida de cada estudio en particular. Pero hay cues· 
tiones que son ineludibles. Lo primero por realizar es registrar la informacion de cada documen· 
to, artefacto, registro, material u objeto (fecha y lugar de obtencion, tipo de elemento, uso 
aparente que Ie dara en el estudio, quien 0 quienes 10 produjeron -si hay forma de saberlo-). 
Tambien integrarlo al material que se analizara -si es esto po sible- 0 bien, fotografiarlo 0 esca· 
nearlo, ademas de tomar notas sobre este. Por otro lado es necesario cuestionar: lcomo se vin· 
cula el material 0 elemento con el planteamiento del problema?, Asimismo, en el caso de 
documentos, preguntar: 

• l Quien fue el autor? 
• lQue intereses y tendencias posee?, les equilibrada su historia? 
• lQue tan directa es su vinculacion con los hechos? (actor clave, actor secundario, testigo, hijo 

de un superviviente 0 el papel que haya tenido). 
• lSuS fuentes son confiables? 
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En materiales u objetos: 

• ,Quien 0 quienes los elaboraron? 
• t Como, cuando y donde fueron producidos? 
• ,Por que razones los produjeron? 0 ,con que finalidad? 
• ,Que caractensticas, tendencias y/o ideologia pose1an 0 poseen los autores de los materia-

les? 
• ,Que usos tuvieron, tienen y/o tendran? 
• ,Curu es su significado en sl y para los productores? 
• ,Como era el contexto social, cultural, organizacional, familiar y/o interpersonal en el que 

fueron realizados? 
• ,Quien 0 quienes los guardaron?, wor que los preservaron?, ,como fueron clasificados? 

Asimismo, es fundamental examinar como el registro, documento 0 material "encaja" en el 
esquema de recoleccion de los datos_ Cuando los participantes proporcionan 0 elaboran directa-
mente los elementos es necesario efectuarles entrevistas profundas dirigidas a tales elementos 
(ademas de las preguntas anteriores, entender la relacion y experiencias del individuo con cada 
objeto 0 material). 

Cuando hablamos de artefactos 0 fosiles con valor historico 0 

paleontologico, tambien es conveniente considerar: ,que otros 
elementos similares se han descubierto?, yen el caso de artefac-
tos: ,que otros objetos se usaban para los mismos fines?, ,como 
ha evolucionado el uso de los elementos? En estos casos el inves-
tigador hace una inmersion en la cultura, sociedad 0 periodo co-
rrespondiente. Esterberg (2002) sugiere incluso, evaluar que 
teonas y estudios previos son utiles para entender el contexto. 

Recoleccion de artefactos 
lncluye entender el 
contexto social e hist6ri-
co en que se fabricaron, 
usaron, desecharon y 
reutiljzaron. 

Por otra parte vale la pena (si resulta factible) preguntar a expertos que conozcan los arte-
factos sobre estos . 

Biografias e historias de vida 
La biografia 0 historia de vida es una forma de recolectar datos que es muy utilizada en la in-
vestigacion cualitativa. Puede ser individual (un participante 0 un personaje historico) 0 colectiva 
(una familia, un gropo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y 
experiencias). Veamos algunos ejemplos en la tabla 14.8 en los que este metodo sena util. 

Algunas cuestiones que son importantes sobre esta forma de recoleccion de datos son las 
siguientes: 

• Las historias 0 biografias se construyen por 10 regular mediante: a) la obtencion de documentos, 
registros, materiales y artefactos comentados anteriormente (en cualquiera de sus modalida-
des: solicitud de muestras, peticion de su elaboracion u obtencion por cuenta del investigador) 
y b) por medio de entrevistas en las cuales se pide a uno 0 varios participantes que narren sus 
experiencias de manera cronologica, en terminos generales 0 sobre uno 0 mas aspectos espe· 
cfficos (laboral, educativ~, sexual, de relacion marital, etc.). Obviamente este segundo caso solo 
aplica cuando vive el protagonista de la biografia 0 historia. 
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Tabla 14.8 Muestras de biografias e historias de vida 

Individuale. Colectivu 

Una investigacion para determinar los faetores 
que lIevaron al poder a un lider como 
Alejandro Magno. 

Un estudio para documentar las experiencias 
vividas par varias personas a rruz de la 
perdida de un hijo a hija en un terremoto 
(una historia de vida despues del suceso par 
cada participante). 

Una indagacion sabre el papel que desempefio 
algUn sacerdote en la Guerra Cristera. 

Un anaJisis de las razenes par las coales un 
joven gano una medalla de oro en un 
determinado deporte. 

Un estudio de como el cartel dedicado a la 
comercializacion de droga de Cali de los herma· 
nos Rodrigoez Orihuela fue desmantelado por el 
general Rosso Jose Serrano en Colombia (en la 
decada de 1990). 

Una investigacion sabre las experiencias de los 
cristeros combatientes de la poblacion de Apaseo 
el Alto, Guanajuato. 

Un estudio sobre como una familia enfrenw la 
violencia provocada por el padre. 

Un anaJisis de las razones por las cuales un equipo 
gano un campeonato mundial de futbol. 

• E1 entrevistador solicita al participante una reflexion retrospectiva sobre sns experiencias en 
torno a un tema 0 aspecto (0 de varios). Durante la narracion del individuo se Ie solicita que 
se explaye sobre los significados, las vivencias, los sentimientos y las emociones que percibio 
y vivio en cada experiencia; asimismo, se Ie pide que realice un anillsis personal de las conse· 
cuencias, las secuelas, los efectos 0 las situaciones que siguieron a dichas experiencias. 

• EI entrevistador -de acuerdo con su criterio-- solicita detalles y circunstancias de las expe· 
riencias, para vincularlas con la vida del sujeto. Las influencias, interrelaciones con otras 
personas y el contexto de cada experiencia, ofrecen una gran riqueza de informacion. 

• Este metodo requiere que el entrevistador sea un Mbil conversador y que sepa llegar a los 
aspectos mas profundos de las personas. Los conceptos vertidos sobre la entrevista se aplican 
a este metodo. 

• EI investigador pone atencion allengnaje y estrnctura de cada historia y la analiza tanto de 
manera holistica (como un "todo") como por sus partes constitutivas. 

• Asimismo, se considera 10 que permanece del pasado (secuelas y alcance actual de la histo· 
ria). 

• Es importante describir los hechos que ocurrieron y entender a las personas que los vivieron, 
as! como los contextos en los cuales estuvieron inmersos. 

• Si la historia esta vinculada con un hecho especifico (una guerra, una catastrofe, un munfo), 
y entre mas cerca haya estado el participante de los eventos, entonces mas informacion apor· 
tara sobre estos. 

• Debemos tratar de establecer (en relacion con el punto anterior) cuanto tiempo paso entre el 
evento 0 suceso descrito y el momento de rememoracion 0 recreacion, 0 bien, cuando 10 escri· 
bio. 

• EI investigador debe tener cuidado con algo que suele suceder en las historias: los participan· 
tes tienden a magnificar sus papeles en ciertos sucesos, as! como a tratar de distinguir 10 que 
es ficcion de 10 que fue real (Stuart, 200S). 
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o EI significado de cada vivencia 0 experiencia resulta central. 
o Recordar que la historia puede ser de vida (todas las experiencias de una persona a 10 largo 

de su existencia, por ejemplo: la vida completa de un sacerdote cristero hasta su fusilamiento 
o de una mujer exitosa en un campo profesional) 0 de experiencia (uno 0 varios episodios, por 
ejemplo: la experiencia vivida por una 0 varias victimas de secuestro 0 la de una profesora que 
ha trabajado con diferentes sistemas educativos). 

o EI 0 los participantes son el centro del estudio. 
o Obtener la cronologia de sucesos es importante. 
o Las historias son los datos y se les denomina "textos de campo" (Creswell, 200S). 
o Las historias son contadas por el participante, pero la estructuraci6n y narraci6n final corres· 

ponden al investigador. 
o AJgunas pleguntas que suelen hacerse en las entrevistas de historias de vida se muestran en 

la tabla 14.9. 

Mertens (200S) sugiere una tecnica de entrevista hist6rica para obtener respuestas del par· 
ticipante en cierto modo proyectivas. Un tipo de formulaci6n como: Si usted escribiera sobre ... 
(mencionar el hecho investigado), <que incluiria?, <que consideraria importante?, <a quien entre· 
vistaria? (proyeccion de actores destacados). 

o Es muy necesario que el investigador vaya mas alla de 10 anecd6tico. 
o Cuando se revisan documentos traducidos 0 transcritos resulta fundamental evaluar quien 

realizo tal labor. 
o En las biografias y las historias de vida, el investigador debe obtener datos completos y pro· 

fundos sobre como yen los individuos los acontecimientos de sus vidas y a si mismos. En las 

Tabla 14.9 Preguntas comunes que suelen hacerse en entrevistas de historias de vida 
TIpo de pregunta EjempJos 

De acontecimientos 

De lazos 

De orientaci6n sobre acontecimientos 

De razones 

De evaluacion 

Del papel realizado 
De resultados 

De omisiones 

lQue eventos 0 acontecimientos fueron los mas 
importantes en su vida?, lcurues 10 fueroD en 
determinada etapa a periodo?, lque eventos fueroD 
los mas importantes en relacion con cierto hecho? 

l Que personas fueroD las mas importantes en su 
vida? 0 bien, lrespecto de una etapa 0 suceso? 

lQuienes estuvieron Jigados con ... ? 
lQuienes conocieron tales hechos? 
lQue ocurri6?, ldonde?, lcuando?lcomo?, len que 

contexto? 
lPor que Deurrie tal hecho?, lpor que se involucr6 

en ... ?, lque 10 motivo a ... ? 
lPor que fue (es) importaote?, lCwil es su opinion 

del hecho?, lcOmo calificaria aI suceso? 
l Que papel desempeiio usted en el hecho? 
lQUe sucedi6 aI final?, lcwiles fueron los efectos?, 

l que consecuencias ... ? l como termin6? 
lQUe detalles ha omitido?, lagregaria alga mas? 
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historias de vida y biografias es esencial tener fnentes mUltiples de datos (si son mas, mncho 
mejor). Por ejemplo, si se trata de recolectar datos sobre la experiencia de mujeres con depre-
sion posparto, desde luego que entrevistar a las participantes constituye el "corazon" del es-
tudio, pero obtener el punta de vista de su pareja, sus hijos y amigas, enriquece enormemente 
la investigacion. En el caso de Iskandar, Utomo, Hull et al. (1996). la tecnica que ellos deno-
minan Rashomon, es simple y lIanamente incJuir varias fuentes de datos (en promedio seis 
testigos de las emergencias: familiares, vecinos, funcionarios municipales, asistentes tradicio-
nales de partos y personal de atencion de salud). 

• La tarea final en la recoleccion de datos por medio de las historias y biografias es "ensamblar" 
los datos provenientes de diferentes fuentes . 

• Para construir tal ensamblaje un esquema puede ser el que se muestra en la figura 14.5. 

Las biografias e historias de vida han probado ser un excelen-
te metoda para comprender -por ejemplo-- a los asesinos en 
serie y su terrible proceder, las razones del exito de Iideres y el 
comportarniento actual de una persona. Tambien se han utilizado 
para analizar las experiencias de mujeres violadas, hombres y 
mujeres secuestrados, e incJuso para conocer la vision de estu-
diantes del Magisterio de Educacion Fisica. Una limitante es que 
la muestra se centra en sobrevivientes (Cerezo, 2001). como dice 
Mertens (2005). se excJuye a los mas vulnerables (por ejemplo, 
que perecieron en una guerra 0 catastrofe). 

Contexto -----.. 
Secuencia 
de hechos 

-----.. Actores -----.. Causas -----.. 

Vivencias y experiencias incrustadas en 
el ensamblaje narrativo 

Historias Pueden ofrecer 
diversos puntos de vista, 
mas alia de versiones 
oficiales; ademas nos 
brindan un panorama 
mas completo y profundo 
de las caracteristicas de 
las personas involucradas 
en los hechos. 

Conclusiones y 
Efectos -----.. 

aprendizajes 

Figura 14.5 Ensamble de los datos provenientes de diferentes fuentes. 

AI igual que las entrevistas, se graban en audio 0 video y se analizan las conductas verbales 
y no verbales. Tambien el contenido de discursos de Iideres politicos, sociales, militares 0 religio-
sos es material susceptible de recolectarse y analizarse (anilisis cualitativo del contenido). asi 
como los anuncios en medios de comunicacion colectiva, documentos escritos (como notas previas 
al suicidio, cartas de cualquier naturaleza, pasajes biblicos, novelas 0 aun mensajes terroristas). 
Cualquier tipo de comunicacion es material uti! para el anilisis cualitativo. EI material de heme-
rotecas y archivos en muchos casos resulta invaluable. 

Triangulacion de metodos de reco1eccion 
de los datos 

Siempre y cuando el tiempo y los recursos 10 permitan, es conveniente tener varias fuentes de 
informacion y metodos para recolectar los datos. AI igual que en el proceso cuantitativo (donde 
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el "poder de medicion" es mayor si utilizamos varios instrumentos -por ejemplo escalas de acti-
tudes y observacion estandarizada-), en la indagacion cualitativa poseemos una mayor riqueza y 
profundidad en los datos si estos provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes 
yal utilizar una mayor variedad de formas de recoleccion de los datos. Imaginemos que queremos 
entender el fenomeno de la depresion posparto en mujeres de una comunidad indigena y nuestro 
esquema de estudio incluye: 

• Observacion durante la inmersion en la comunidad (contexto). 
• Entrevistas con mujeres que la experimentan. 
• Entrevistas con sus familiares. 
• Observacion inmediatamente posterior al parto (durante la convalecencia) en hospitales rura-

les, en sus hogares (en varias comunidades indigenas los partos se !levan a cabo en la propia 
"casa-habitacion" de la madre)_ 

• Alglin grupo de enfoque con mujeres que la han experimentado. 

De esta manera, el sentido de entendimiento de la depresion posparto en tal comunidad sera 
mayor que si linicamente !levamos a cabo entrevistas. 

AI hecho de utilizar diferentes fuentes y metodos de recoleccion, se Ie denomina triangulacion 
de datos, Sobre este tema regresaremos de manera recurrente. 

Finalmente, en el proceso cualitativo debe tomarse en cuenta que los datos recolectados ha-
bran de interpretarse, de este modo se reflejara el hecho de que los seres humanos, en sus inter-
acciones con el mundo que los rodea, esbozan sus recursos conceptuales y los utilizan para 
constrnir los signiflcados de sus circunstancias (Erickson, 1986) y de su situacion (Vann y Cole, 
2004). 

E1 anruisis de los datos cualitativos 
En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y posteriormente se analizan, 
ademas, el anilisis es bastante estandarizado (siguiendo un orden: primero, anilisis de conflabi-
lidad y validez; segundo, estadistica descriptiva; tercero, estadistica inferencial). En el proceso 
cualitativo no es asi, tal como se ha reiterado, la recoleccion y el anilisis ocurren practicamente 
en paralelo; ademas, el anilisis no es estandar, ya que cada estudio reqniere de un esquema a 
"coreografia" propia de anilisis. 

En este apartado sugeriremos un proceso de anilisis que incorpora las concepciones de di-
versos teoricos de la metodologia en el campo cualitativo, ademas de las nuestras. La propuesta 
no aplica en su totalidad a cualqnier estudio cualitativo que se realice (10 cual sena intentar 
estandarizar el esquema e iria en contra de la logica inductivaJ. mas bien son directrices y reco-
mendaciones que cada estudiante, tutor de investigacion a investigador podra adoptar a no de 
acuerdo con las circunstancias y naturaleza de un estudio en particular. 

En la recoleccion de datos, el proceso esencial consiste en que recibimos datos no estructura
dos, pero que nosotros les damos estructura_ Los datos son muy variados, pero en esencia son 
narraciones de los participantes: a) visuales (fotograiias, videos, pinturas, entre otrosJ. b) audi-
tivas (grabacionesJ. c) textos escritos (documentos, cartas, etc.) y d) expresiones verbales y no 
verbales (como respuestas orales y gestos en una entrevista a grupo de enfoque). Ademas de las 
narraciones del investigador (anotaciones en la bimcora de campo). 
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Algunas de las caracteristicas que definen la naturaleza del anaJisis cuaJitativo son las si-
guientes: 

1. EI proceso esencial del anaJisis consiste en que recibimos datos no estrncturados y los es-
trncturamos. 

2. Los propositos centrales del anaJisis cuaJitativo son: 
• Darle estrnctura a los datos (Patton, 2002), 10 cual implica organizar las unidades, las 

categorias, los temas y los patrones (Grinnell, 1997). 
• Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su optica, en su lenguaje y 

con sus expresiones (Grinnell, 1997, Creswell, 2005). 
• Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. 
• Interpretar y evaluar unidades, categorias, temas y patrones (Patton, 2002). 
• Explicar ambientes, situaciones, hechos, fenomenos (Baptiste, 2001). 
• Reconstrnir historias (Baptiste, 2001). 
• Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema_ 
• Relacionar los resultados del anruisis con la teoria fundamentada 0 construir teorias 

(Charmaz, 2000; Baptiste, 2001). 
3. Ellogro de tales propositos es una labor paulatina_ Para cumplirlos debemos organizar y 

evaluar grandes vohimenes de datos recolectados (generados), de tal manera que las inter-
pretaciones surgidas en el proceso se dirijan al planteamiento del problema. 

4. Una fuente de datos importantisima que se agrega al anaJisis la constituyen las impresiones, 
percepciones, sentimientos y experiencias del investigador 0 investigadores (en forma de 
anotaciones 0 registradas por un medio electronico). 

5. La interpretacion que se haga de los datos diferira de la que podrian realizar otros investi-
gadores; 10 cual no significa que una interpretacion sea mejor que otra, sino que cada quien 
posee su propia perspectiva. Esto aunque recientemente se han establecido ciertos acuerdos 
para sistematizar en mayor medida el anaJisis cuaJitativo (Creswell, 2005). 

6. EI anaJisis es un proceso eclectico (que concilia diversas perspectivas) y sistematico, mas 
no rigido ni mecamco. 

7. Como cualquier tipo de anaJisis, el cuaJitativo es contextual. 
8. No es un anaJisis "paso a paso", sino que involucra estudiar cada "pieza" de los datos en sl 

misma y en relacion con las demas ("como armar un rompecabezas"). 
9. Es un camino con rumbo, pero no en "linea recta", continuamente nos movemos de "aqui 

para alla", vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los ultimos, los in-
terpretamos y les encontramos significado, 10 cual permite ampliar la base de datos confor-
me es necesario, hasta que construimos un siguificado para el conjunto de los datos. 

10. Mas que seguir una serie de reglas y procedimientos concretos sobre como analizar los 
datos, el investigador constrnye su propio anaJisis. La interaccion entre la recoleccion y el 
anaJisis nos permite mayor flexibilidad en la interpretacion de los datos y adaptabilidad 
cuando elaboramos las conclusiones (Coleman y Unrau, 2005). Debe insistirse: el anaJisis 
de los datos no es predeterminado, sino que es "prefigurado, coreografiado 0 esbozado". Es 
decir, se comienza a efectuar bajo un plan general, pero su desarrollo va sufriendo modifi-
caciones de acuerdo con los resultados (Dey, 1993). Dicho de otra forma, el anaJisis es 
moldeado por los datos (10 que los participantes 0 casos van revelando y 10 que el investi-
gador va descubriendo). 
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11. EI investigador analiza cada dato (que por sf mismo tiene un valor), deduce similitudes y 
diferencias con otros datos. 

12. Los segmentos de datos son organizados en un sistema de categorfas. 
13. Los resultados del anruisis son smtesis de "alto orden" que emergen en la forma de descrip-

ciones, expresiones, temas, patrones, hipotesis y teoria (Mertens, 2005). 

Cuando despues de analizar mUltiples casos ya no encontramos informacion novedosa ("satura-
cion"), el an.ilisis conduye. En cambio, si se encuentran inconsistencias 0 falta daridad en el enten-
dimiento del problema planteado, se regresa al campo 0 contexto para recolectar mas datos. 

Creswell (1998) simboliza el desarrollo del an.ilisis cualitativo como una espiral, en la cual 
se cubren varias facetas 0 diversos angulos del mismo fenomeno de estudio. Esto se muestra en 
la figura 14.~. 

Algunos de los procedimientos de an.ilisis seran detallados mas adelante (por ejemplo, ma-
trices). 

Una propuesta de directriz general para la "coreograffa" del anruisis de los datos se presenta 
en la figura 14.7. 

Las flechas en dos sentidos implican que podemos regresar a etapas previas y no una linea-
lidad. 

Ya hemos comentado sobre la recoleccion de los datos, veamos ahora, avanzando un poco en 
su profundizacion, las tareas analiticas y los resultados. 

Procedim;entos 

Representaciones, 
visualizaclones 

describir, 
claslncar, 

interpretar 

lecturas, 
apuntes 

manejo 

de datos 

Datos 

Figura 14.6 Espiral de analisis de los datos cualitativos. 

Recolectar 

matrices, 

graticas 

Ejemplos 

contexto, 
categorfas, 

comparaciones 

reflexi6n, notas 
al margen 

archivos, bases de datos, 
organizadores 

Reflexiones e impresiones durante la inmersion inicial 

Durante la inmersion el investigador realiza diversas observaciones del ambiente, las cuales 
junto con sus impresiones, las anota en la bitacora de campo (notas de diversos tipos como ya se 
ilustraron con anterioridad). Asimismo, el investigador platica con integrantes del ambiente (al-
gunos de ellos los potenciales participantes). recaba documentos y otros materiales y~n fin- rea-
liza diversas actividades para comenzar a responder al planteamiento de su problema de 
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Recolecci6n 
de los datos 

Tareas 
analfticas 

Resultados 

Primeros datos de la Datos posteriores de la 

inmersi6n (observaciones inmersi6n profunda 

generales, platicas ........ (observaciones enfocadas, ........ 
informales. anotaciones, platicas dirigidas, 

etcetera). anotaciones mas comple-
tas), 

- Efectuar continuas 
Efectuar continuas reflexiones durante la 

reflexiones durante la inmersion profunda en el 

inmersl6n Inieial en el campo sabre los datos 

campo sobre 105 datos ........ recolectados y sus ........ 
recolectados y sus impresiones respecto del 

impresiones respecto del ambiente. 

ambiente. - Analizar la corresponden-

cia entre los primeros y 105 

nuevos datos. 

Encontrar similitudes y 
Encontrar categorlas 

inldales,significados, 
diferencias entre 105 datos, ........ patrones, reladones, ........ 

significados, patrones, 
hip6tesis inidales, 

relaciones ... 
principios de teoria ... 

Posibilidad de regresar al campo por mas datos 

Cumplimiento de 105 prop6sitos del analisis 

Datos obtenidos por media 

de 16s instrumentos 
utilizados (entrevistas, 
grupos de enfoque, 

observaci6n, recolecci6n de 

documentos y materiales, 
etcetera). 

Preparacion de los datos 
para el analisis. 

Analisis detallado de los 
datos usando diferentes 

herramientas: 

- Teoria fundamentada. 
- Matrices, diagramas, 

mapas conceptuales, 

dibujos, esquemas, etc. 

Esta labor puede efectuarse 

con el apoyo de programas 

computacionales de 

anal isis cualitativo. 

Generar sistemas de 
categorias, significado, 
profundos, reladones. 

hip6tesis y teorfa. 

Figura 14.7 Propuesta de "coreografia" del amilisis cualitativo <directrices de las tareas 
potenciales para el investigador). 

investigacion. Can base en estas primeros datas, el investigadar --&ariamente- reflexiana y eva-
hia su planteamienta (se hace preguntas, tales cama: les 10. que tenga en mente?, tel plantea-
mienta refleja el fenomena que quiera estudiar?, tel planteamienta es adecuada?, ldeba 
mantenerla Q. madificarla?) y 10. ajusta de acuerda can sus prapias cansideracianes. Tambien, 
analiza si el ambiente y la muestra san pertinentes en relacion can su planteamienta y hace las 
cambias que crea necesarias. Cama producta de las reflexianes empieza a esbazar canceptas 
clave que ayuden a respander al planteamienta y entender las datas (que se relaciana can que, 
que es impartante, que se parece a que, etcetera). 



CAP1Tm.o 14 Recoleccion y an.ilisis de los datos cualitativos 627 

Por ejemplo, en el caso de la Guerra Cristera, con las primeras visitas a los contextos, los 
investigadores comenzaron a tener una idea de como fue el conflicto en cada poblacion, que sig-
nificado tuvo, como transcurria la vida social en la epoca y como eran los cristeros -entre otras 
cuestiones-. Asi, empezaron a entender la arraigada reJigiosidad de las personas de esa region 
en aquellos tiempos (1926-1929) y como perdura hasta nuestros elias. 

En una visita a una iglesia, se encuentran agujeros en las paredes (aparentemente algo trivial), 
pero al visitar otra iglesia, el hecho se repite; se indaga, surgen ideas «a que altura estan las 
marcas?, atraviesan de una columna a otra en los patios de las iglesias, ,esto que implica?): "aqui 
ataban a sus caballos, esta iglesia fue un cuartel". Se encuentra algo en comun entre dos, tres 0 

mas iglesias (unidades de anilisis). 

Reflexiones e impresiones durante la inmersi6n profunda 
Este proceso reflexivo se mantiene conforme se recolectan mas datos «que me dice esto?, <que 
siguifica esto otro?, ,por que ocurre aquello?) Las observaciones se van enfocando para respon-
der al planteamiento, las platicas son cada vez mas dirigidas y las anotaciones mas completas. 
En ocasiones, esto depende de la investigacion en particular, se hacen las primeras entrevistas, 
observaciones con una guia, sesiones de grupos y recolecci6n de materiales y objetos. Se reevalua 
el planteamiento del problema, ambiente y muestra (unidades 0 casos). Se comparan nuevos 
datos con los primeros «en que son similares, en que son diferentes?, ,como se vinculan?, <que 
conceptos clave se consolidan?, <que otros nuevos conceptos aparecen? De manera inductiva y 
paulatina, emergen categonas iniciales, siguificados, patrones, relaciones, hipotesis iniciales y 
principios de teona. 

Por ejemplo, en la indagacion de la Guerra Cristera, se consultaron archivos, se entrevisto a 
sacerdotes, se detectaron cristeros de aquella epoca, se evaluaron edificaciones de aquellos 
tiempos, etcetera. 

AI revisar mas templos (ya con una observacion mas centrada en encontrar evidencia de que 
estos fueron utilizados como cuarteles). se comprueba que varios fueron cuarteles, en algunos 
casos de cristeros, pero en otros, de tropas del Gobiemo Federal que los hablan clausurado y 
tornado (hipotesis emergente). Asimismo, aparece un concepto esencial para el estudio: "algunos 
de los supuestos cristeros, no 10 eran, simplemente se trataba de gavilleros y banelidos que se 
hacian pasar por cristeros para robar, saquear hogares, violar mujeres y cometer otras barbari-
dades; algunos mas que se ostentaban como 'soldados' de Cristo Rey, eran campesinos que 
aprovecharon el caos para levantarse contra los terratenientes" (esto se comenzo a confirmar una 
y otra vez en entrevistas con participantes de la epoca). 10 que coincidia con algunas notas pe-
rioelisticas del semanario Prosperidad de 1929, como la siguiente: 

~ Es verdaderamente inmoral que un grupo como el que se acaba de batir y que Unicamente se dedica al robo y 
atraco tome el nombre de Cristo para haeer creer a la gente ignorante que defienden a la religion, y 10 que haeen 
es perjudicar a los creyentes de buena fe 

Se encuentra tambien, que este conflicto se prolongo muchos mas aiios de los que las fuentes 
oficiales reconocen. Para comprender como el anilisis cualitativo va efectu1indose (y que es casi 
paralelo a la recoleccion de los datos). tomaremos un ejemplo coloqnial. 
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EJEMPLO 

Cuando vamos a conocer a una persona del genero opuesto (fenomeno de estudio) mediante 
una cita en un lugar que es desconocido para nosotros, pero que fue escogido por ella (am· 
biente, contexto 0 escenario); <que es 10 primero que hacemos?, probablemente averiguar algo 
de esa persona (tal vez platicamos con algunas amigas 0 amigos que la conocen, 10 que equi· 
valdria a una revision de la literatura). Ademas, quiza vayamos allugar (ambiente) para co· 
nocerlo 0 busquemos informacion sobre este (inmersion inicial). 0 bien, nos aventuramos y 
nos presentamos en el sitio. Alliegar, miraremos como es tallugar (si es grande 0 pequeno, 

S1 posee capacitlatl para estaclOnarnos,la aecoracl0n, 51 se tra'la be un les'laUIarh.1:; \) 'till 'bm 
-u ouo tipo-, el ambiente social, etc.) y nos cuestionaremos por que la persona 10 eligio (in· 
mersion inicial). 

Al momento de estar frente a la otra persona, la observaremos en su totalidad (desde el 
pelo hasta los zapatos) (observacion general). Comenzaremos a hacerle preguntas generales 
(nombre, ocupacion, lugar de residencia, gustos y aficiones). Mientras la observamos y con· 
versamos (recoleccion de los primeros datos). nos cuestionamos al interior «como es?, <que 
impresion me genera?, <por que me dice esto y aquello? [reflexiones iniciales]). Conforme 
transcurre la cita, iremos centrando nuestra atencion en su ropa, los accesorios que trae 
puestos, el color de sus ojos, sus gestos (como sonrie, por ejemplo [observacion enfocada]); 
y cada vez nuestras preguntas senin mas dirigidas (seguimos recolectando datos visuales y 
verbales, simultaneamente analizamos cada dato de manera individual y en conjunto). Al 
observar los movimientos de sus manos (dato), analizamos si se encuentra nerviosa 0 relaja· 
da (categoria) y si se trata 0 no de una persona expresiva (categoria). Por otro lado, estable· 
cemos relaciones entre conceptos (por ejemplo, como se vincula su forma de vestir con las 
ideas que transmite 0 la manera como se asocian la comunicacion verbal y no verbal). Y em· 
pezamos a generar hipotesis (que emergen de los datos y la interaccion misma): "es una 
persona calmada", "creo que podriamos ser muy buenos amigos". Y algo muy importante: no 
fundamentamos el proceso en 10 que sus amigos 0 amigas nos dijeron de tal persona, sino en 
10 que vemos y escuchamos. Finalmente, hacemos preguntas mas concretas y sacamos nues· 
tras propias conclusiones. Siempre que obtenemos un dato, este se analiza en funcian de todo 
el encuentro. 

Imaginemos que las personas de la cita se llaman Marcela y Roberto. Al concluir la cita, 
cada quien se lleva una impresion de la otra persona, tienen una interpretacion que es unica 
(si la cita en lugar de ser con Roberto hubiera sido con Pedro -otro individuo-, la situacion 
para Marcela hubiera resultado distinta). Si el encuentro fue en un restaurante, yen lugar de 
haber sido asi, hubiera ocurrido en un bar (otro contexto). a 10 mejor la situacion tambien 
resultaria diferente. As! es la recoleccion y an1ilisis cualitativos. 

Anilisis detallado de los datos 

Obtuvimos los datos mediante al menos tres fuentes: observaciones del ambiente, bitacora (ano· 
taciones de distintas clases) y recoleccion enfocada (entrevistas, documentos, observacion mas 
especifica, sesiones, historias de vida, materiales diversos). Hemos realizado reflexiones yanali· 
zado datos, tenemos un primer sentido de entendimiento, y seguimos generando mas datos (cuya 
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recoleccion, como se ha mencionado, es flexible, pero regularmente enfocada). La mayoria de las 
veces contamos con grandes voltimenes de datos (paginas de anotaciones u otros documentos 
horas de grabacion 0 fllmacion de entrevistas, sesiones grupales u observacion, imagenes y dis· 
tintos artefactos). i.Que hacer con estos datos? EI procedimiento mas comiin de anilisis especi· 
fico es el que a continuacion se menciona,9 parte de la denominada teoria fundamentada 
(grounded theory). 10 cual significa que la teoria (hallazgos) va emergiendo fundamentada en los 
datos. EI proceso se incluye en la figura 14.8. 

EI proceso no es lineal (habia que representarlo de alguna manera para su comprension). Una 
vez mas, sabemos donde comenzamos (las primeras tareas) , pero no donde habremos de terminar. 
Es sumamente iterativo (vamos y regresamos) y en ocasiones es necesario regresar al campo por 
mas datos enfocados (mas entrevistas, documentos, sesiones y otros tipo datos). 

Organizacion de los datos y la informacion, asi como revision del material 
y preparacion de los datos para el anilisis detallado 

Dado el amplio volumen de datos, estos deben encontrarse muy bien organizados. Asimismo, 
debemos planear que herramientas vamos a utilizar (hoy en dia la gran mayoria de los anilisis 
se efectiia mediante la computadora, al menos un procesador de textos). Ambos aspectos depen· 
den del tipo de datos que hayamos generado. Pudiera ser que solamente tuvieramos datos escri· 
tos, por ejemplo, anotaciones escritas a mano y documentos, en este caso podemos copiar las 
anotaciones en un procesador de textos, escanear los documentos y archivarlos en el mismo 
procesador (0 escanear anotaciones y documentos). Si tenemos iinicamente imagenes yanotacio' 
nes escritas, las primeras se escanean 0 transmiten a la computadora y las segundas se copian 
o escanean. 

Cuando tenemos grabaciones de audio y video producto de entrevistas y sesiones, debemos 
transcribirlas para hacer un anilisis exhaustivo del lenguaje (aunque algunos pueden decidir 
analizar directamente los materiales). La mayoria de los autores (incluidos nosotros) sugerimos 
transcribir y analizar las transcripciones, ademas de analizar directamente los materiales visua· 
les yauditivos (con la ayuda de las transcripciones). Todo depende de los recursos de que dis· 
pongamos y del equipo de investigadores con el que contemos. 

La primera actividad es volver a revisar todo el material (explorar el sentido general de los 
datos) en su forma original (notas escritas, grabaciones en audio, fotografias, documentos, etc.). 
En esta revision comenzamos a escribir una segunda bitacora (distinta a la de campo). la cual 
suele denominarsele bitdcora de antilisis y cuya funcion es documentar paso a paso el proceso 
analitico (mas adelante veremos que resulta una herramienta fundamental). Durante tal revision 
debemos asegurar que el material este completo y posea la calidad necesaria para ser analizado; 
en caso de que no sea asi (grabaciones que no se entienden, documentos que no pueden leerse). 
es preciso realizar las mejoras tecuicas posibles ("limpiar" grabaciones, optimizar imagenes, et· 
cetera). 

9 Sena muy complejo mencionar"las decenas de antares que han trabajado este esquema de amilisis cualitativo, pero mencio
naremos algunas fuentes respecto a su uso extensivo. Los antares que conceptualizaron la teoria fundamentada fueToD Glaser 
y Strauss (1967). A partir de ahi fne evolucionando (Charmaz. 1990 y 2000; Strauss y Corbin, 1990 y 1998; Glaser, 1992; 
Grinnell, 1997; Berg, 1998; Denzin y Lincoln, 2000; Baptiste, 2001; Esterberg, 2002; Wiersma y Jurs, 2005; Mertens, 2005; 
Creswell, 2005). 
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Iterativo 

RECOLECCION DE LOS DATOS 
(entrevistas, grupos de enfoque, observaciones, 

anotaciones y registros, etcetera). 

ORGANIZACION DE LOS DATOS E INFORMACION 

- Determinar criterios de organizaci6n. 

- Organizar los datos de acuerdo con los criterios. 

! 
PREPARAR LOS DATOS PARA EL ANALISIS 

- Limpiar grabaciones de ruidos, digitalizar imagenes, 
filtrar videos. 
- Transcribir datos verbales en texto (incluyendo 
bitacoras y anotaciones). 

! 
REVISION DE LOS DATOS (LECTURA Y OBSERVAClON) 

- Obtener un panorama general de los materiales. 

DESCUBRIR LA(S) UNIDAD(ES) DE ANALISIS 

- ElegiT (uti I es la unidad de analisis 0 significado 

adecuada, a la luz de la revisi6n de los datos. 

! 
CODIFICACION DE LAS UNIDADES: PRIMER NIVEL 

-localizar unidades y asignarles categorias y cOOi905. 

! 

Simultaneamente 

DESCRIBIR LAS CATEGORIAS 
CODIFICADAS QUE EMERGIERON 

DEL PRIMER NIVEL 

CODIFICACION DE LAS CATEGORIAS: 

• (onceptualizaciones. 

· Definiciones. 

· Significados. 

· Ejemplos. 

SEGUNDO NIVEL 

- Agrupar categorias codificadas en 
temas y patrones. 
- Relacionar categorias. 
- Ejemplificar temas, patrones y 

relaciones con unidades de analisis. 

/' 
GENERAR TEORIAS, HIPOTESIS, 

EXPLICACIONES 

Figura 14.8 Proceso de aRiilisis fundamentado en los datos cualitativos. 
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La segunda es transcribir los materiales de entrevistas y sesiones (anotaciones y 10 que haga 
falta). Ciertamente esta es una tarea compleja que requiere de paciencia. Par ejemplo, una hora 
de entrevista -aproximadamente- resulta de 30 a 50 paginas en el procesador de textos (esto 
depende del programa, margenes e interlineado). Y lleva mas a menos de tres a cuatro horas 
transcribir una hora de audio a video. Si se dispone de varias personas para esta labor, el inves· 
tigador puede realizar dos a tres transcripciones para mostrar reglas y procedimientos (Coleman 
y Unrau, 2005). Quienes transcriban deberan capacitarse (el mimero de personas depende del 
volumen de datos, los recursos disponibles y el tiempo que tengamos para completar las trans-
cripciones) . 

A continuacion, se hace una serie de recomendaciones sabre las transcripciones. 

• Se sugiere -par etica- observar el principia de confidencialidad. Esto puede hacerse al susti-
tuir el nombre verdadero de los participantes par codigos, mimeros, iniciales, apodos u otros 
nombres. Tal como hicieron Morrowy Smith (1995). La mismo ocurre para el reporte de resul-
tados. 

• Utilizar un formato can margenes amplios (par si queremos hacer anotaciones a comenta-
rios). 

• Separar las intervenciones (cuando menos can doble espacio). Par ejemplo en entrevistas, las 
intervenciones del entrevistador y del entrevistado; en sesiones, la intervencion del conductor 
y de cada participante (cada vez que alguien interviene), ademas seiialar quien realiza la par-
ticipacion: 

Entrevistador: <me podria aclarar el punta? 
Entrevistado: Desde luego que sf, Guadalupe siempre me ha parecido muy atractiva; si no Ie 
he propuesto matrimonio es porque ... 
Entrevistador: <Y que mas? 

Es decir, indicar cuando comienza y termina cada pregnnta y respuesta. 
• Transcribir todas las palabras, sonidos y elementos paralingiiisticos: muecas, interjecciones 

(tales como joh!, jmmm!, jeh! y demas)ID 
• Indicar pausas (pausa) a silencios (silencio); expresiones significativas (llanto), (risas), (golpe 

en la mesa); sonidos ambientales (timbro el telefono movil); (se azoto la puerta); hechos que 
se deduzcan (entro alguien); cuando no se escucha (inaudible), etc. Se trata de incluir el max;-
mo de informacion posible. 

• Si vamos a analizar linea par linea (cuando esta va a ser la unidad de anilisis), numerar todos 
los renglones (cuestion que pueden hacer automaticamente los procesadores de texto y los 
programas de an.ilisis cualitativo). 

Una vez transcritos los materiales (mediante el debido equipo), 10 ideal es volver a explorar 
el sentido general de los datos, revisar todos, ahara reprocesados (incluso anotaciones), en par-
ticular si varios investigadores los recolectaron. De cualquier manera ayuda a recordar casas y 
vivencias en el campo (Coleman y Unrau, 2005). En esta etapa no se codifican todavia los datos 
(no se clasifican contenidos), porque seria imponer categorias a los datos y comenzar el anilisis 

10 En cada pais y region hay expresiones propias de la cultura local. 
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selectivamente, y tal vez dejar de lado cuestiones importantes (es 10 contrario a un anilisis cuan· 
titativo de contenido, por ejemplo). EI significado de los datos emerge de estos. 

La tercera actividad (0 cuarta, segtin se veal es organizar los datos, mediante algtin criterio 0 

varios criterios que creamos mas convenientes (cuesti6n que es relativamente facil si se recolec· 
taron los datos, se reflexiono sobre ellos y se han revisado en diversas ocasiones). Algunos de 
estos criterios son: 

L Cronologico (por ejemplo, orden en que fueron recolectados: por dia y bloque -dfa, manana y 
tarde-I· 

2. Por sucesion de eventos (por ejemplo, en el caso de las explosiones de Celaya: antes de las 
explosiones, durante las explosiones, inmediatamente despues de las explosiones -illgamos 
hasta que cesaron los efectos fisicos-, posterior a las explosiones -hasta que se acordono el 
area- y el resto del dia). 

3. Por tipo de datos: entrevistas, observaciones, documentos, fotograffas, artefactos. 
4. Por gropo 0 participante (por ejemplo: Marcela, Guadalupe, Roberto, Pola. .. ; mujeres y hom· 

bres; medicos, enfermeras, paramedicos, pacientes). 
5. Por ubicacion del ambiente (centro de las explosiones, cercania, periferia, lejania). 
6. Por tema (por ejemplo, si hubo sesiones donde la discusion se centro en el tema de la segu· 

ridad en el hospital, mientras que en otras 10 fue la calidad en la atencion, en algunas mas la 
problematica emocional de los pacientes). 

7. Importancia del participante (testimonios de actores clave, testimonios de actores secunda· 
rios). 

8. 0 bien otro criterio. 

A veces los datos tambien se organizan mediante varios criterios progresivos; por ejemplo, 
primero por tipo -transcripciones de entrevistas y anotaciones-, 
y luego estas Ultimas por la clase de notas (de la observacion, 
interpretativas, tematicas, personales y de reactividad); 0 crite· 
rios cruzados (combinaciones). Un ejemplo 10 sena la matriz que 
se presenta en la tabla 14.10. 

En el caso de documentos, materiales, artefactos, grabaciones, 
etc., es conveniente elaborar un listado 0 relacion que los conten· 
ga a todos (con nlimero, fecba de rea1izacion, fecba de transcrip· 
cion y aquellos otros datos apropiados). Ademas no debemos 
olvidar respaldar todo documento en al menos dos fuentes (de las 
fotografias y grabaciones tener una copia adicional). 

Tabla 14.10 Guerra Cristera 

M1IIIic:ipio 

Notas 

~ Obsetvaciones 
] Documentos 
)1 Entrevistas 

Fotografias 

Jrapuato Juventino Rosas 

Transcripcion Es el 
registro escrito de una 
entrevista, sesi6n grupal, 
narraci6n, anotaci6n y 
atros elementos simila
res. Es central para el 
analisis cualitativo y 
refleja el lenguaje verbal, 
no verbal y contextual de 
105 datos. 

Salamanca. Apaseo 
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La bitacora de anaIisis 
Esta bitacora tiene la fnnci6n de docnmentar el procedimiento de anilisis y las propias reacciones 
del investigador al proceso y contiene fnndamentalmente: 

• Anotaciones sobre el metodo utilizado (se describe el proceso y cada actividad realizada, por 
ejemplo: ajustes a la codificacion, problemas y la forma como se resolvieron). 

• Anotaciones respecto a las ideas, conceptos, significados, categorias e hipotesis que van sur· 
giendo del anilisis. 

• Anotaciones en relacion con la credibilidad y verificaci6n del estudio, para que cualquier otro 
investigador pueda evaluar su trabajo (informacion contradictoria, razones por las cuales se 
pro cede de ·nna u otra forma). 

Resulta ser nn instrnmento invaluable para la validez y confiabilidad del anilisis (pnnto que 
abordaremos al final del capitulo). 

Cuando realizamos la codificacion 0 categorizacion de los datos, pueden surgir interrogantes, 
ideas, hip6tesis y conceptos que nos comiencen a ilustrar en torno al planteamiento del problema, 
por 10 que resulta indispensable el escribirlos para que no olvidemos cuestiones importantes. Las 
notas nos ayudan a identificar nnidades y categorias de significado. Es nna estrategia uti! para 
orgauizar los procedimientos analiticos. Para las anotaciones, que suelen tambien llamarse "me-
mos analiticos", Strauss y Corbin (1998) sugieren: 

• Registrar la fecha de la anotacion 0 "memo" (memorandnm). 
• Incluir cualquier referencia 0 fuente importante (por ejemplo, si consultamos con nn colega, 

quien es el, su afiIiacion institucional y su comentario). 
• Marcar los memos con encabezados que sinteticen la idea, categoria 0 concepto seiialado. 
• No restringir el conteuido de los memos 0 anotaciones, permitirnos ellibre flujo de ideas. 
• Identificar el codigo en particular al cual pertenece el memo. 
• Usar diagramas, esquemas y matrices (u otra ciase de sintesis analitica) en los memos para 

explicar ideas, hipotesis y conceptos. 
• Cuando nno piense que nna categoria 0 concepto haya sido 10 suficientemente defiuida(o). crear 

nn memo (adicioualmente, distinguirlo y etiquetarlo con la palabra "saturacion"). 
• Registrar las reflexiones en memos que ayuden a pasar de nn uivel descriptivo a otro interpre-

tativo. 
• Guardar una copia de todos los memos. 

Los memos analiticos se elaboran con fines de triangnlacion 0 

auditoria entre investigadores, para que otras personas puedan 
ver 10 que hicimos y como 10 hicimos (Coleman y Unrau, 2005). 

La bitcicora se escribe diariamente (anotando la fecha) y cada 
investigador signe suo propio sistema para llenarla. Grinnell 
(1997) sugiere el siguiente esquema: 1) memos, anotaciones 0 

comentarios acerca del metodo de anilisis, 2) memos sobre los 
problemas durante el proceso, 3) memos en relaci6n con la codi· 
ficaci6n, 4) memos respecto a ideas y comentarios de los investi· 

Memo analitico Docu
menta decisiones 0 

definiciones hechas al 
momento de analizar los 
datos. Desde como surge 
una categorfa hasta el 
c6digo que se Ie asigna 0 

el establecimiento de una 
regia de codificaci6n. 
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gadores (incluyendo diagramas, mapas conceptuales, dibujos, esquemas, matrices), 5) memos 
sobre el material de apoyo localizado (fotograflas, videos, etcetera) y 6) memos relacionados con 
significados, descripciones y conclusiones preliminares. 

ASI como la bitdcora de campo, reflejaba 10 que "transpiramos" durante la recoleccion de los 
datos y nos ayuda a establecer la credibilidad de los participantes, la bitdcora anaZ(tica, refleja 10 
que "transpiramos" al analizar los datos y nos apoya al establecer la credibilidad del metodo de 
an8.1isis. 

Surgimiento de unidades de anilisis y codificacion 
(primer nivel 0 plano inicial) 

En la mayoria de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una descripcion mas 
completa de estos, se resumen, se e!imina la informacion irrelevante, tambien se realizan an8.1isis 
cuantitativos; finalmente, se trata de generar un mayor de entendimiento del material analizado. 

La codificacion tiene dos pIanos 0 niveles: en el primero, se codifican las unidades en catego-
rias; en el segundo, se comparan las categorias entre Sl para agruparlas en temas y buscar posi-
bles vinculaciones. 

El primer nivel es una combinacion de varias acciones: identificar unidades de significado, 
categorizarlas y asignarles codigos a las categorias. A diferencia de la codificad6n cuantitativa, 
donde una unidad constante era ubicada en un sistema de categorias, en la codificacion cualita-
tiva, el investigador considera un segmento de contenido (no siempre estandar), 10 analiza (se 
cuestiona: <que significa este segmento?, <a que se refiere?, <que me dice?); toma otro segmento, 
tambien 10 analiza, compara ambos segmentos y los analiza en terminos de similitudes y diferen-
cias «que significado tiene cada uno?, <que tienen en comlin?, <en que difieren?, <me dicen 10 
mismo 0 no?) Si los segmentos son distintos en terminos de significado y concepto, de cada uno 
induce una categoria (0 bien, considera que no posee un significado para el planteamiento), si son 
similares, induce una categoria comlin. Considera un tercer segmento, el investigador 10 analiza 
conceptualmente y en terminos de significado; del mismo modo, 10 contrasta con los dos anterio-
res, evalua similitudes y diferencias, induce una nueva categoria 0 10 agrupa con los otros. Con-
sidera un cuarto segmento, repite el proceso, y aSI sucesivamente (a este procedimiento se Ie 
denomina "comparacion constante"). El investigador va otorgando significados a los segmentos 
y descubriendo categorias. A cada una de estas les asigna un codigo. 

Una vez mas, en la codificacion cuantitativa, los codigos se 
preestablecen, en la codificacion cualitativa los codigos surgen de 
los datos (mas precisamente, de los segmentos de datos). Como 
seiiala Esterberg (2002): los datos van mostrandose y los "captu-
ramos" en categorias. Usamos la codificacion para comenzar a 
revelar significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos e 
hipotesis; vamos comprendiendo 10 que sucede con los datos 

Codigos Identifican a las 
categorias que emergen 
de la comparaci6n 
constante de segmentos 
o unidades de anal isis. 

(empezamos a generar un sentido de entendimiento respecto al planteamiento del problema). Los 
codigos son etiquetas para identificar categorias, es decir, describen un segmento de texto, ima-
gen, artefacto u otro material. 

Cuando consideramos que un segmento es relevante (en terminos del planteamiento, de re-
presentatividad de 10 que expresaron los participantes, de importancia a jnicio del investigador) 
podemos extraerlo como un potencial ejemplo de la categoria 0 de los datos. 
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Conforme el investigador revisa nuevos segmentos de datos y vuelve a revisar los anteriores 
segmentos (comparacion constante), continua "conectando conceptuaimente" unidades y genera 
mas categorias 0 consolida las anteriores. 

Cabe seiialar que la identificacion de unidades 0 segmentos es tentativa en su contienzo y se 
encuentra sujeta a cambios. En la literatura sobre investigacion cualitativa podemos identificar 
dos maneras para definir las unidades de analisis que seran codificadas: 

La primera, que podemos denominar como la eleccion de una "unidad constante", la cual 
implica el proceso que se muestra en la figura 14.9. 

La segunda, que podemos denominarla como la de "libre flujo" implica que las unidades no 
poseen un tamaiio eqnivalente. Se selecciona el inicio del segmento y hasta que se encuentra un 
significado, se determina el final del segmento. Por ejemplo, algnnos segmentos podrian tener 
cinco lineas; otros 10, otros 50 (desde luego, en el caso del parrafo 0 una intervencion de un 
participante en una sesion de grnpo, como unidad constante, puede poseer diferentes extensiones 
tambien). 

En ambas formas, para decidir cual es la unidad de analisis, es posible cambiar de unidad en 
cualquier momento. Inciuso, quiza decidamos utilizar en un mis-
mo estudio las dos posibilidades para diferentes clases de datos 
(entrevistas y fotografias, por ejemplo). 

En este primer nivel de analisis, las categorias (y codigos) 
identificadas deben relacionarse logicamente con los datos que 
representan (que quede clara la vinculacion). Las categorias pue-
den emerger de preguntas y reflexiones del investigador 0 reflejar 
los eventos criticos de las narraciones de los participantes (Ester-
berg, 2002). En la bitacora de analisis es necesario explicar con 
claridad las razones por las que se genera una categoria. 

La esencia del proceso reside en que a segmentos que com-
parten naturaleza, significado y caracteristicas, se les asigna la 
ntisma categoria y codigo, los que son distintos se ubican en dife-

EI investigador 
EI investigador 

identifica un tipo 
comienza a 

de segmento para 
codificar y va 

ser caracterizado 
evaluando si la 

como unidad 
unidad es 

EI investigador 
constante (per 

apropiada para el 

revisa todo el 
ejemplo,en 

analisis; prosigue la 
documentos: ta 

material (conjunto tarea de codifica-

de datos). 
linea, el parrafo 0 lal, 

ci6n, tlega un 
pagina;en 

momento en que 
fotografias el 

decide mantener 
cuadrante 

esa unidad como la 
-superior izquierdo, 

definitiva para todo 
superior derecho, 

el proceso. 
etcetera-). 

Figura 14.9 Proceso de elecci6n de una unidad constante. 

Codificaci6n Implica, 
ademas de identificar 
experieflcias 0 conceptos 
en segmentos de los 
datos (unidades), tamar 
decisiones ace rca de que 
piezas "embonan" entre 
sf para ser categorizadas, 
codificadas, clasificadas y 
agrupadas para confor
mar los patrones que 
seran empleados con el 
fin de interpretar los 
datos. 

EI investigador 
puede consoHdar la 

unidad elegida 
como constante 0 
cambiar de unidad. 
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rentes categonas y se les proporcionan otros cOdigos. La tarea es identificar y etiquetar catego-
nas relevantes de los datos. 

Los segmentos se convierten en unidades cuando poseen un significado (a juicio del investi-
gador) y en categonas del esquema final de codificacion en el primer uivel, si su esencia se repi-
te mas adelante en los datos (por ejemplo, en la entrevista 0 en otras entrevistas). Las unidades 
son segmentos de los datos que constituyen los "tabiques" para construir el esquema de clasifi-
cacion y el investigador considera que tienen un significado por s! mismas. 

Coffey y Atkinson (1996) sefialan que son tres las actividades de la codificacion en primer 
plano: 

1) Advertir cuestiones relevantes en los datos, 2) Analizar esas cuestiones para descubrir 
similitudes y diferencias, as! como estructuras y 3) Recuperar ejemplos de tales cuestiones. 

Tal como resumen Coleman y Durau (2005), la codificacion en el primer uivel es predominan-
temente concreta e involucra identificar propiedades de los datos, las categonas se construyen 
comparando datos, pero en este uivel no combinamos 0 relacionamos datos. Todavia no interpre-
tamos el significado subyacente en los datos. 

En teona fundamentada, a este primer uivel de codificacion se Ie denomina "codificacion 
abierta". En esta, se trata intensivamente unidad por unidad, con la identificaci6n de categorias 
que pudieran ser interesantes, sin Jimitarnos; as! como, con la inclusion de cuestiones que apa-
rentemente no son relevantes para el planteamiento del problema. Es importante asegurarnos de 
entender las categorias que van mostrandose en los datos (Ester-
berg, 2002). 

Para reforzar 10 expuesto hasta ahora, creemos que es conve-
uiente remarcar la diferencia entre la codificacion cuantitativa y 
la codificacion cualitativa, la cual se muestra de manera gnifica 
en la figura 14.10. 

En el caso de que el investigador decida la eleccion de una 
"unidad constante", algunos ejemplos senan los que a continua-
cion se mencionan. 

En textos: 

1. Palabras. "alcoholismo", "Ricardo", "divorcio". 

Elegir las unidades 
Supone la selecci6n de 
los segmentos que 
proporcionen un signifi
cado de los datos, de 
acuerdo con el plantea
miento del problema. 

2. Lineas. "Mi esposo me abandono despues de que me embarace por tercera vez." 
3. parrafos. 

No puedo dejar de pensar (jmmm!) en que mis hijas vean a su padre completamente ebrio. Es algo en 10 que 
pienso todas las naches antes de acostanne. Ojala y dejara la bebida (juhh!), pero 10 veo como algo imposible. 
No ha podido dejar de hacerlo desde que 10 conozco ... (jmmm!) pero antes bebia mucho menos( ... ) 

4. Intervenciones de participantes (desde que comienza hasta que concluye su intervencion cada 
uno). 
Jesus: No puedo dejar de beber, no puedo (jugg!) 
Alejandra: Ni 10 quieres intentar. Piensa en 10 mal que te sientes; en tus hijas, lque va a pasar cuando sean 
grandes? 

En este Ultimo caso tenemos dos unidades de anilisis (intervenciones) 

S. paginas. 
6. Cambios de tema (cada vez que aparece un nuevo tema). 
7. Todo el texto. 



CodlfiCllci6n cuantltativa 

Unidades y categorfas preestablecidas antes de la 
codificaci6n. Cada unidad es asignada a la categorfa 

y subcategorfa pertinentes. Las unidades se 

consideran de manera independiente unas de otras 

y se asignan dentro del sistema de categorfas. 

Unidad 1 Categoria 1 

Unidad 2 
. Categorfa 2 

Unidad 3 Categorfa 3 

Unidad k Categorfa k 
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Codlficacl6n cualitativa 

Las unidades y categorfas van emergiendo de los 

datos. Las unidades se consideran en relaci6n con las 
demas (conjunto de los datos), pudiendo caer en 

una categoria previa 0 generar una nueva. 

Segmento 1 • Categorfa 1 

t , ," , , 
, 

Segmento 2 .-:.-----. Categoria 2 

t " 
Segmento 3 .-:.----- ... Categorfa 3 

t " , , 
, , , , 

Segmentok .. _----- .... Categoria k 

Una posibilidad para cada segmento es que no 
pertenezca a una categor(a previa ni que genere una 

nueva categoria. 

Figura 14.10 Diferencias entre la codificaci6n cuantitativa y cualitativa. 

En grabaciones de audio 0 video (hayan 0 no sido transcritas a texto): 

1. Palabras 0 expresiones. 
2. Intervenciones de participantes. 
3. Cambios de tema. 
4. Periodos (segundo, minuto, cada k minutos, hora). 
5. Sesi6n compieta (entrevista, grupo de enfoque, otro). 

Biograffas: 

1. Dfa, mes, ano, periodo, pasaje de vida. 
2. Cambios de tema. 
3. Aetos conocidos. 

Musica: 

1. Linea de canci6n. 
2. Estrofa. 
3. Canci6n compieta. 
4. Obra. 
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Construcciones, materiales 0 artefactos: 

1. Pieza completa. 
2. Partes especificas 0 sitios dependiendo del material, artefacto 0 construccion (en iglesias: 

atrio, altar, confesionario, etcetera). 

A continuacion mostramos ejemplos de unidades de an;ilisis en estudios especificos (tabla 
14.11). 

Tabla 14.11 Ejemplos de unidades de significado en investigaciones 

Metodo de recoleccion 
Estndio 

Estudio sobre las 
experiencias de 
abuso sexual infan· 
til de Morrow y 
Smith (1995). 

Uni6n General de 
Trabajadores de 
Espana (2001). 
Una investigaci6n 
cuyo objetivo es 
conocer la situacion 
que viven las 
mujeres inmigrantes 
en Espana y los 
factores que pueden 
determinar su 
exclusion, asf como 
analizar sus itine· 
rarios de insercion, 
tanto !aboral como 
social. EI estudio es 
mixto, pero \a parte 
cualitativa inc\uy6 
grupos de enfoque 
en las ciudades de 
Navalmoral de \a 
Mata (Caceres) 

Participanteo 

Mujeres adultas que babfan 
experimentado abuso 
sexual durante su infancia. 

Mujeres inmigrantes de las 
tres zonas que laboran 
principaimente en el 
servicio domestico. 

de 100 datos 

Entrevista inicial y sesiones 
de enloque. 

Grupos de enfoque. 

Ejemplos de 
nnidadeo 

• "Solia jugar con muiiecas 
de pape\. Elias eran 
mis amigas. Elias nunea 
me podrfan lastimar." 

• "Yo me refugie en la 
abueia, ella era una mujer 
muy espiritual... Ella 
acostumbraba mecemos y 
cantarnos. " 

• "Me aisle para siempre." 
• "Debo ser invisible siendo 

buena nifia, muy buena 
nifia," 

• "Y las personas como 
nosotras trabajamos 13 
y 14 horas, y eso es 
demasiado." 

• "Es que \a economla allIi 
quebr6, el d6lar sube y 
\a economla quebr6, 
muchas empresas 
quebraron." 

• "Yo no se a quieo tenemos 
que apelar, porque aquf, 
par ejemplo, la secretaria 
realiza sus actividades, 
ella no anda trapeando, 
aquf uno tiene que hacer 
todo ... Se da el caso par 
ejemplo, de que 10 que 
l\aman el minimo vital, 
que alla Ie dicen el 
minimo extra prolesio· 
nal, son 76 mil y pica, 
se entiende que nadie 

(continua) 
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Tabla 14.11 Ejemplos de unidades de significado en investigaciones (confinuacion) 

Eatudio 

(con bajo flujo de 
inmigrantes mujeres). 
Santander (muy bajo 
flujo) y MaIaga 
(alto flujo). 

La Guerra Cristera 
en Guanajuato 
(1926-1929) . 

ParticipaDtes 

Sobrevivientes de la epoca. 

Metodo de recolecci6n 
de los datos 

Entrevista. 

Ejemplos de 
unidades 

puede trabajar por menos 
de esa cantidad, y se 
dan casos de gente que 
trabaja por menos de 
70 mil pesetas. Internas 
que estan ganando menos 
de 10 Msico, de 10 elemen-
tal, son casas que bay que 
domar, porque realmente ... 
la gente que va a Jimpiar 
ya bacer la comida a una 
casa, si bay personas 
mayores' en cama, pues 
tambien las tiene que 
atender por el mismo 
valor, y eso no puede 5Or. Y 
la gente comete el error de 
aceptar bacer esos nego-
cios, porque yo creo en la 
necesidad de la gente par 
el trabajo, pero si ya bay 
un ente regnlador, pues 
"zapatero a sus zapatos", 
1a cosa va a cambiar, que 
ya no estamos en la epoca 
del feudalismo, can el 
tiempo la cosa tiene que 
cambiar. .. " 

• EI padre poco a poco 
platicaba: "no estamos 
bien aqui, niiio, de 
ninguna manera ... Mira, 
aqui me agarran con los 
cabecillas ... Pedro no tiene 
ni para cwindo irse ... no 
saben que aqui esUi el 
cabecilla. porque si no ... " 

• "Estaba duro, si llegaba 
a los ranchos el Gobierno, 
se tragaba 10 que habfa 
abi y la gente 50 quedaba 
can bambre, si llegaban 
los cristeros, igual, no, 50 
arm6 un desmadre." 

• "Todo valia madres, el 
que les cafa mal, 10 

(continua) 
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Tabla 14.11 Ejemplos de unidades de significado en investigaciones (continuaci6n) 

Metodo de rec:01ec:cI6II Ejemploa de 
Estudio Partlc:ipantes de los datoa uald.des 

Evaluacion de ]a 
experiencia de 
compra de los 
clientes en centros 
comerciales de una 
importante cadena 
latinoamericana. 

Clientes de diferentes 
edades. 

Grupos de enfoque. 

mataban. Habia quienes 
eran cristeros y no ponfan 
ni una pata en ]a c.ircel.· 

• "Yo vengo a comprar, 
cuando tenemos tiempo 
nos venimos a tamar un 
cafe, pern deberfan de 
abrir mas temprano, 
mis bijos que son 
adolescentes vienen por 
cercsnia y visitan mucho 
Ia parte deljO$tjood, en Ia 
tarde bay mucho joven.· 

• "EI ambiente me da paz, 
huele rico, el sonido me 
gusta, es agradable el aire 
acondicionsdo y todo esta 
muy ordenado. " 

• "La plaza no es para 
comprar, es mas bien para 
dar Ia vuelta. • 

EI siguiente es un ejemplo de otro tipo de unidades en el estudio sobre la Guerra Cristera 
(oraciones): 

No, nunca te alejes. 
No faltes jamas 
si somas tus hijos. 
iOh! Madre, Piedad. 
iOh! Madre Piadosa 
no quieras dejar 
al pueblo a quien diste 
amor sin igual, 
etema la dicha 
contigo sera 
el himno glorioso 
y el dulce cantar. 
Elige y consagra 
aqui en este lugar 
yaqui para siempFe 
resuelve morar 
tu pecho y tus ojos 
Y tu alma nos dan 
y en el entallece 
tu grata heredad. 
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Cabe sefialar que las unidades 0 segmentos de significado se ana1izan tal como se recolectan 
en el campo (en ellenguaje de los participantes, aunque las expresiones sean gramaticalmente 
incorrectas, la estructura sea incoherente, haya faltas de ortografia e incluso groserias 0 terminos 
vulgares). 

En nuestra biticora de anaJisis, por ejemplo, anotariamos que las unidades de anaJisis elegi· 
das fueron las lineas. Tambien recordemos que durante el proceso podemos cambiar las unidades 
de anaJisis. 

Como ya se comento, al ir codificando van emergiendo las 
categorias, a las cuales les asignamos un codigo. En la codifica· 
cion cuantitativa, las categorias son como "cajones" conceptua· 
les; en la cualitativa son conceptos, experiencias, ideas, hechos 
relevantes y con significado. 

Categorfas Deben 
guardar una relaci6n 
estrecha con los datos. 

Resumiendo hasta ahora, desde el comienzo -a traves de la comparacion constante- cada 
segmento 0 unidad es clasificada como similar 0 diferente de otras. Si las primeras dos unidades 
poseen cualidades similares, generan -tentativamente- una categoria, y a ambas se les asigna 
un mismo codigo. En el momento de asiguar los codigos, elaboramos una nota sobre las caracte· 
risticas de las unidades por las que se consideran similares (un memo analitico sobre la regia). 
la cual se incluye en la biticora de anaJisis. Si las dos unidades no son similares, la segunda 
produce una nueva categoria y se Ie asigna otro codigo. Y de nuevo, la informacion que defina a 
esta segunda categoria, se registra en la biticora (regia en el memo analitico). Durante el proce· 
so se va especificando la(s) regla(s) que sefiala(n) cuando y por que se incluye una unidad en esa 
categoria. Tomamos una tercera, cuarta, qninta, Ok" unidad 0 segmento y repetimos el proceso. 
La actividad se esquematiza en la figura 14.11. 

EI nlimero de categorias se expande cada vez que el investigador identifica unidades diferen· 
tes (en cuanto a significado) del resto de los datos (unidades previas categorizadas). 

VeanlOslo con un ejemplo sencillo (anaJisis de los tipos de violencia entre parejas). En el 
ejemplo de la pagina signiente se muestra un escrito con 9 unidades de anaJisis (constantes). 
definiendo a la unidad como linea: 

Segmento 1 ---+- Categoria 1 ----. C6digo 1 

comporor! , , " .-
Segmento 2 ': 1. Categoria 2 

Memo que 

contiene las regJas 
de codificaci6n 

Figura 14.11 Proceso de codificaci6n cuaJitativa. 

-- C6digo2 

Bitacora de 
analisis 
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EJEMPLO 

De unidades de anal isis (constantes) 
Investigacion sobre Ia experiencia negativa de una mujer golpeada por su esposo y los 
tipos de violencia que ejercen los maridos que abusan de sus parejas. 
Reeoleedon de los datos: Entrevistas en profundidad. 
Unidad de andlisis: Linea. 
Contexto: Entrevista con una joven esposa de 20 mos, dos mos de casada, de origen humilde, 
que vive en los suburbios de Valledupar, Colombia. 

1. Carolina: Mi esposo me ha golpeado varias veces (jehh!). (pausa) 
2. No se como decirlo. Me pega con la mano abierta y con el puno. 
3. La Ultima vez me dijo: "Eres una ramera". Tambien me ha 
4. dicho que soy malnacida, perra. Siempre me insulta. Y la 
5. verdad es que nunca he dado motivo. Nunca (pausa). Me dice que 
6. los hombres se meten en mi como culebras. Que me gusta hacerlo 
7. quedar mal. Me mira con odio del malo. Me amenaza con los ojos. 
8. Y a veces Ie contesto y Ie pego tambien. El otro dfa Ie rompi 
9. una lampara en la cabeza ... 

Analizamos la primera linea (unidad de anaJisis): 

1. Carolina: "Mi esposo me ha golpeado varias veces (jehh!) (pausa)." 

Consideramos su significado: i.a que se refiere?, decidimos generar la categoria "violencia fi· 
sica" (memo: la "violencia fisica" implica que una persona arremete contra la otra utilizando una 
parte de su cuerpo). Si mas adelante encontramos que en la violencia fisica se utilizan objetos 
(ademas de partes del cuerpo), la regIa podrla modificarse (ampli<indola): la "violencia fisica" 
implica que una persona arremete contra la otra utilizando una parte de su cuerpo 0 un objeto. 
Y si se encuentra generacion de hematomas 0 heridas, esto podrla agregarse a la regIa, 10 mismo 
que "uso de armas de fuego". Cada elemento nuevo se adiciona a la regIa 0 definicion. 

La segunda unidad 0 segmento: 

2. "No se como decirlo. Me pega con la mana abierta y con el puno." 

La comparamos con la primera (i.significan ambas 10 mismo?, i.que clase de violencia reflejan?) 
La conclusion es que se refiere a 10 mismo, seria parte tambien de "violencia fisica". 

La tercera: 

3. "La Ultima vez me dijo: 'Eres una ramera'. Tambien me ha .. ." 

i.Que significa?, i.comparada con las otras dos significa 10 mismo? La respuesta es que resul· 
ta ser algo diferente, no se trata de violencia fisica, no aplica la regIa establecida. Esta tercera 
unidad posee un significado distinto, creamos la categoria "violencia verbal" (memo: "la violencia 
verbal" se refiere a que una persona insulta a la otra). 
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EI cuarto segmento 0 unidad: 

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

lQue significa? (comparada esta unidad con las demas, les similar 0 diferente?) La respuesta 
es que es diferente de las primeras dos y similar a la tercera, por 10 que se asigna a la categoria 
"violencia verbal". 

La quinta: 

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

No es similar a ninguna unidad; debe crearse otra categoria, pero si el anaJisis esta dirigido 
a describir los tipos de violencia utilizados par el marido, tal unidad no es pertinente para gene· 
rar categorias. Sin embargo, si el anaJisis pretende evaluar, ademas de los tipos de violencia 
presentes en las interacciones, el contexto en que se dan y la atribucion de la esposa respecto 
de las razones por las cuales los maridos abusan de elias, habria que crear una categoria y su 
regia (por ejemplo: "desconocimiento de la razon 0 motivo", cuando la mujer no expresa una razon 
o manifiesta no conocerla). Yas! seguiriamos con cada unidad de anaJisis, comparandola con las 
demas. 

En la codificacion cuantitativa todas las unidades eran "encajonadas" en categorias, en la 
codificacion cualitativa, las unidades van produciendo categorias nuevas 0 van "encasillandose" 
en las que surgieron previamente. En el ejemplo, la septima haria "brotar" la categoria "violencia 
psicologica" . 

En la transcripcion del ejemplo analizado observamos tres tipos de violencia. Asimismo, no· 
tamos que el proceso de generar categorias se realiza sobre la base de la comparaci6n constante 
entre unidades de anaJisis. Las categorias surgiran mas rapidamente si primero leemos todo el 
material (unidades) y nos fami\iarizamos con este. 

Elmimero de categorias crece conforme revisamos mas unidades de anaJisis. Desde luego, al 
principio de la comparacion entre unidades se crean varias categorias; pero conforme avanzamos 
hacia el final, el ritrno de generacion de nuevas categorias desciende. 

En algunas ocasiones, las unidades de anaJisis 0 significado no generan con claridad catego· 
rias. Entonces se acostumbra crear la categoria "otras" ("varios", "miscelanea" ... ). Estas unida· 
des son colocadas en dicha categoria, junto con otras dificiles de clasificar. Tal como seiiala 
Grinnell (1997), debemos tomar nota de la raz6n por la cual no producen una categoria 0 no 
pueden ser ubicadas en ninguna categoria emergida. Es posible que mas adelante, al revisar otras 
unidades de anaJisis, generemos una nueva categoria en la que tengan cabida dos 0 mas unidades 
que fueron asignadas a la categoria "otras". AI terminar de considerar todas las unidades, resul· 
ta conveniente revisar dicha categoria miscelanea y evaluar que unidades habran de juntarse en 
nuevas categorias. Cabe seiialar que si una unidad de anaJisis no puede clasificarse en el sistema 
de categorias, no debe desecharse, sino agregarse a la categoria miscelanea. 

La categoria miscel8.nea cumple la funci6n preventiva de desechar 10 que "aparentemente" 
son unidades irrelevantes, pero que mas adelante pueden mostramos su significado. 

Cuando nos encontramos que la categoria "otras" incluye demasiadas unidades de significado, 
resulta recomendable volver a revisar el proceso, y aseguramos de que nuestro esquema de ca· 
tegorias y las reglas establecidas para clasificar sean claras y nos permitan discernir entre cate· 
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gorias. Grinnell (1997) y Coleman y Uurau (2005) sugieren que la Bitacora de analisis 0 

categoria "otras" no debe ser mayor de 10% respecto al conjunto analltica Sirve para 
total del material ana1izado. Cuando supera -aproximadamente- asegurar la aplicacion 
este porcentaje 0 nos damos cuenta que tal categoria absorbe coherente de las reg las 
muchas unidades, puede deberse a cansancio, "ceguera", "falta de emergentes que guian la . 

, " 'd d generacion de categorras concentracion 0 10 que es mas elica 0, que tenemos problemas 
y sus definiciones, aSI 

con el esquema de categorizacion (codificacion y las regias). como la asignacion de 
Ocasionaimente, podemos detenernos y reafirmar las reglas unidades posteriores a 

emergentes 0 modificarlas (ampliarlas 0 transformarlas por com- las categorias que ya 
pleto). Por su parte, las categorias tambien pueden cambiar su surgieron. 
estatus (llegar a ser irrelevantes de acuerdo con el pianteamiento 
o eliminarse, por ejemplo, por ser redundantes). 

EI mimero de categorias que encontremos 0 generemos depende del volumen de datos, el 
planteamiento del problema, el tipo de material revisado y la amplitud y profundidad del anilisis. 
Por ejemplo, no es 10 mismo analizar percepciones de un grupo de nIDOS sobre sus madres; que 
las percepciones de los infantes sobre sus madres, padres, hermanos y hermanas. 

La complejidad de la categorizacion tambien debe considerarse, una unidad puede generar 
mas de una categorla 0 colocarse en dos, tres 0 mas categorlas. Por ende, la unidad: 

25. Carolina: "Me dijo que era una esrupida y que el manda y solo el habla en esta casa". 

Puede emerger como la categorla "violencia verbal" (categorla de la dimension tipo de violen-
cia) y como la categoria "autocnitico 0 impositivo" (al ubicar el papel del esposo en la relacion). 

Tambien es posible codificar unidades (que hagan surgir categorias) que se superpongan 0 

traslapen entre Sl. 
En otros casos, "pequefias" categorias pueden "encajar" dentro de categorlas mas amplias e 

inclusivas, que suelen denominarse "codigos anidados" Coleman y Uurau (2005). 
Algunas categorias pueden ser tan complejas que es necesario fragmentarlas en varias, pero 

si esto resulta muy dificil, es mejor dejarlas como "un todo" y continuar la codificacion y al refinar 
el an8.lisis, la fragmentacion puede ser mas sencilla. En ia figura 14.12 se muestra un ejemplo 
de fragmentacion de categorias. 

La categoria fragmentada puede constituir mas adelante un tema. 
Para que el alumno entienda como es la codificacion cualitativa en comparacion con la cuan-

titativa uti1izaremos el siguiente ejemplo (a 10 mejor es muy simple, pero creemos que es ilustra-
tivo). 

• :. Reconciliaci6n 
de la pareja 

© Intentos de reconciliaci6n en 
el pasado. 

© Intentos de reconciliati6n 
actuales . 

t. Razones de reconciliatiOn en 
el pasado. 

to Razones de reconciliaci6n 
actuales. 

Figura 14.12 Muestra de la fragmentacion de una categorias. 
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EJEMPLO 

En la codificacion cnantitativa podriamos clasificar a las mujeres (unidades de anaJisisj en 
varias dimensiones (categorias y sUbcategorias preestablecidas): "color de pelo" (albino, ru-
bio, castalio claro, etc_), "estatura" (muy alta, alta, media, chaparra 0 bajita, enana), "por su 
complexion" (obesa, gorda, delgada) y "edad" (anciana, de edad avanzada, madura, adulta 
joven, joven, muy joven, adolescente, niiia). Asi, Talia seria ubicada como de pelo negro, ba-
jita, delgada y muy joven; Danea como de pelo castalio oscuro, muy alta, de complexion es-
tindar y adolescente; Monica, como de pelo negro, estatura media, de complexion media y 
joven. 

Con frecuencia, las categorias de una misma dimension son mutuamente excluyentes 
(Guadalupe es morena 0 es rubia, pero no posee las dos caracteristicas a la vez)_ En otros 
casos, las unidades de anaJisis pueden caer en dos 0 mas categorias de una misma dimension 
(ser mutuamente excluyentes las categorias; pero no la clasificacion de las unidades dentro 
de estas). 

En el caso de la codificacion cualitativa, tomariamos una unidad: Talia «que significa?), 
mujer. <Como es?, <que caracteristicas posee? Es de pelo negro (se genera la categoria "pelo 
negro"), es bajita, se genera esta categoriay otras. La segunda unidad: Daflea, la comparamos 
con Talia, <que tienen en comlin? Son mujeres (misma categoria), wero y su estatura? No es 
igual, es muy alta, mide 1.89 m (emerge la categoria "muy alta"), etcetera. 

Un ejemplo de categorias referidas a los "estados conductuales de los pacientes", 10 ofrece 
Morse (1999), las cuales emergieron al observar el proceso de confortacion que ofrecian enfer-
meras a pacientes traumatizados (en estado de gravedad), en la sala de emergencia de hospitales 
en Estados Unidos y Canada (que fue esbozado en el capitulo anterior)_ 

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

Estas categorias emergentes reflejan el estado del paciente durante la urgencia. 
Qtras categorias que surgieron fueron las estrategias usadas por las enfermeras para confor-

tar a los pacientes: 

1. Hablarles a los pacientes en situaciones dolorosas. 
2. Permitirles soportar la agonia, empleando un estilo particular de conversacion y posturas que 

denominamos registro de conversacion para confortar. 
3. Normalizar la situacion al prevenir los gritos, la excitacion y el panico, 10 mismo que contro-

lar la propia expresion mientras se atendian las lesiones. 
4. Bromear con los pacientes en condiciones serias, de tal forma que la situacion no parezca 

grave. 
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5. Apoyar a los medicos en sus tareas y recordarles cuanto tiempo habra pasado desde que co· 
menzaron los esfuerzos de resucitacion, cuando era tiempo de mover a los pacientes, si era 
necesario darles mas analgesicos u otra observacion. 

6. Llevar a los familiares de los pacientes, 10 cual implicaba ocultar cualquier signo de severidad 
del padecimiento (limpiar la sangre), describir a la gente 10 que debe hacer al entrar a la sala 
de traumatologia. 

7. Apoyar a los parientes y explicarles como hablarles a sus seres queridos. 

La creacion de categorias, a partir del an<ilisis de uuidades de conteuido, es una muestra 
clara de por que el enfoque cualitativo es esencialmente inductivo. Los nombres de las categorias 
y las reglas de clasificacion deben ser 10 suficientemente claras para evitar reprocesos excesivos 
en la codificacion. Debemos recordar que en el an<ilisis cualitativo hay que reflejar 10 que nos 
dicen las personas estudiadas en sus "propias palabras". 

Veamos algunos ejemplos de las categorias generadas en el estudio sobre las experiencias de 
abuso sexual infantil de Morrow y Smith (1995). 

o Los abusos variaron desde insinuaciones y violaciones a la intimidad, hasta violaciones com· 
pletas con la presencia de armas de fuego cargadas. Estas formas del abuso fueron clasificadas 
por el an<ilisis de datos en cinco categorias: a) abusos sexuales no fisicos, b) molestias fisicas 
(actos fisicos para molestar), c) forzar a realizar actos sexuales, d) penetracion y e) tortura 
sexual. 

o Las dos categorias centrales que emergieron de las experiencias del abuso sexual Mantil 
fueron: a) agobio abrumante por los sentimientos de miedo y sensacion de peligro y b) experi· 
mentar impotencia, falta de apoyo y control. 

o De estos sentimientos profundos descritos por las victimas, surgieron tambien dos estrategias 
fundamentales paralelas (categorias) para sobrevivir y afrontar la terrible experiencia: a) Evitar 
ser consumida por el agobio provocado por los sentimientos peligrosos 0 amenazantes y b) 
manejar la sensacion de carencia de ayuda, impotencia y falta de control. Porque la niiia dis· 
ponia de pocos recursos de ayuda, la mayor parte de las estrategias descritas par las partici· 
pantes se orientaron intemamente y se enfocaron en las emociones. 

Una cuestion adicional a las categorias es que emergen diversas clases de categorias (Ester· 
berg, 2002): 1) Esperadas (que anticipabamos encontrar; par ejemplo, en el caso de la Guerra 
Cristera, crimenes contra sacerdotes), 2) inesperadas (usa de las iglesias como cuarteles par 
ambos bandos), 3) centrales para el planteamiento del problema (como en el caso de Morrow y 
Smith, 2005), 4) secundarias para el planteamiento (Iugares especificos donde asesinaban a los 
cristeros) y 5) las miscelaneas. 

Si regresajllos a los codigos, debemos recordar que estos se asignan a las categorias (se 
etiquetan), con la finalidad de que el an<ilisis sea mas manejable y senclio de realizar, ademas 
son una forma de distingnir a una categoria de otras. Pueden ser nllmeros, letras, simbolos, pa· 
labras, abreviaturas, imagenes a cualquier tipo de identificador. Como se muestra en el siguiente 
recuadro de ejemplo: 
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EJEMPLO 

Tipo de violencia 

1: Violencia fisica VF: Violencia fisica 
2: Violencia verbal W: Violencia verbal 
3: Violencia psicologica VP: Violencia psicologica 

W : Violencia fisica 

-.0.,., : Violencia verbal 
;::'-rI 

"-".., : Violencia psicologica 

Los codigos identifican a las categorias, tambien se puede asignar un codigo que indique di-
mension y categoria. Por ejemplo: 

TVF: Violencia fisica 
TVV: Violencia verbal 
TVP: Violencia psicologica 

Donde T nos seiiala que es la dimension "Tipo de violencia" y VF, W y VP las diferentes 
categorias. 

A veces tenemos codificaciones mas complejas: 

PASJE - Pariente que abuso sexualmente de la joven y que estaba bajo el influjo de un es-
tupefaciente. 

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

guna sustancia. 
PASP - Profesor autocratico que sanciona a los alumnos con permanencia despues de que 

terminaron las clases. 
PASR - Profesor autocratico que sanciona a los alumnos ridiculiziindolos en publico. 
PDNS - Profesor democratico que no ejerce sancion. 

Hay quienes separan la secuencia; por ejemplo, P-A-S-J-E, etcetera. 
Cuando las categorias son personas (por ejemplo, al analizar relaciones entre miembros de 

una familia 0 un grnpo de pandilleros), suelen asignarse como codigos las siglas de cada quien 
(GRR-Guadalupe Riojas Rodrignezl_ Tambien suelen identificarse secuencias de accion a traves 
de codigos (E- VF- E- A; EI Esposo abuso, mediante Violencia Fisica, de la Esposa bajo el influjo 
del Alcoholl. Son como "apodos" 0 "sobrenombres" de las categorias. Permiten que sean identi-
ficadas mas nipidamente. Esta es una manera relativamente simple de codigos, muy uti! cuando 
se hacen los primeros trabajos de codificacion cualitativa. Lo ideal es que los codigos refiejen en 
mayor grade la sustancia de las unidades. 
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Por ejemplo: 
"Despues de que me dej6 mi marido, no me siento segura, estoy gorda (silenciol. me veo a mi 

misma y digo 'no valgo nada'." 
Codigo: Autoestima (refleja algo de la unidad, pero no toda la riqueza). 
Seria mas apropiado: Baja autoestima. 
Una forma de asignar codigos a unidades es 10 que se denomina "codigos en vivo", en donde 

el c6digo es un segmento del texto. Por ejemplo: 
Unidad (Guerra Cristera). 
"( ... ) obviamente, estas personas no lIegaban preguntando por la lIave 0 preguntando qnien 

les abriera, sino que ellos, en un autentico asalto, entraban por la fuerza". 
Codigo en vivo: 
" ... obviamente, estas personas no lIegaban preguntando por la lIave". 
Es decir, es un fragmento de la propia unidad (0 pow ser toda la unidad). Resulta obvio que 

la codificaci6n "en vivo" no es conveniente para unidades grandes. 
Cuando trabajamos la codificacion mediante un procesador de textos, dejamos un espacio en 

el margen derecho para anotar los codigos. Por ejemplo: 

Empezaron a ... haeer una matazon homble esa vez ... yo fui acabando de pasar 
eso, fui aver y habia un reguero de gente, heridos y muertos en toda la cua-
dra entre Corregidora e Hidalgo, en esa cuadra, ahi una barbaridad, muchos 
estaban ahi. Y cuando liege. ese ejercito a poner paz, no recogieron mas que 
22 cad.iveres, los demas los habia recogido la gente ya, era 1940. 

EI eonfHelo se prolongo 
mas alia de 1929. 

Los programas de anilisis cualitativo (como Atlas.ti© y Etnograph®l. automaticamente dejan 
un margen derecho para los codigos y los anotan. 

Una vez categorizadas todas las unidades, se hace "un barrido" 0 revision de los datos para: 

1. Damos cuenta de si captamos 0 no el significado que buscan transmitir los participantes 0 el 
que pretendemos encontrar en los documentos 0 materiales. 

2. Reflexionar si inclnimos todas las categorias posibles relevantes. 
3. Revisar las reglas para establecer las categorias emergentes. 
4. Evaluar el trabajo realizado. 

En este punta puede suceder que validemos el proceso, 0 bien, que estemos confundidos 
acerca de las razones por las cuales generamos ciertas categorias 0 poseamos inseguridad res· 
pecto a las reglas. Tambien que consideremos que algunas categorias son demasiado complejas 
y generales y debamos fragmentarlas en nuevas categorias. Es el momento de evaluar a cada 
unidad para que sea inclnida en una determinada categoria. EI proposito es eliminar vaguedad e 
incertidumbre en la generacion de categorias. 

Asimismo, podemos descubrir que algunas categorias no se han desarrollado por completo 0 

se definieron parcialmente. Ademas, detectar que no emergieron las categorias esperadas. Ante 
problemas e inconsistencias, habra que revisar donde fallamos: si en la definicion de las unidades 
de anilisis, en las reglas de categorizacion, en la deteccion de categorias que emergieron por 
comparacion de unidades, etc. Entonces, resulta conveniente anotar en la bitlicora todos estos 
sucesos y no angustiamos (que es comtin en los estndiantes que lIevan a cabo un estudio cuali-
tativo por primera vez). 
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Algunas decisiones que podemos tomar ante esta clase de contingencias negativas son: a) 

regresar al campo en bUsqueda de datos adicionales (mas entrevistas, observaciones, sesiones, 
artefactos u otros datos), b) solicitar a otro investigador que "pruebe" nuestro sistema de cate· 
gorias y reglas, mediante su propio anilisis con al menos algunos casos (por ejemplo, entrevis· 
tas). Como ya se dijo siempre hay una diferencia entre los resultados que podrlan obtener dos 
personas que analizan un mismo material, pero si esta va mas alia de 10 razonable, Coleman y 
Unrau (2005) recomiendan acudir a un tercero para que vuelva a codificar y dilucidemos 10 que 
esta ocurriendo, para efectuar las modificaciones pertinentes. 

Por otro lado, cuando estamos analizando datos y "todo va bien", a veces nos cuestionamos: 
icuando terminar 0 parar?, itenemos suficientes entrevistas, sesiones, artefactos? (por ejemplo, 
hicimos 15 entrevistas, irequerimos mas?) Regularmente nos "detenemos" en 10 referente a 
recolectar datos 0 agregar casos, cuando al revisar nuevos datos (entrevistas, sesiones, documen· 
tos, etc.) ya no encontramos categorias nuevas (significados diferentes); 0 bien, tales datos "en· 
cajan" facilmente dentro de nuestro esquema de categorias (Coleman y Unrau, 2005). A este 
hecho, se Ie denomina saturacion de categorias, que significa que los datos se convierten en 
algo "repetitivo" 0 redundante y los nuevos anilisis conforman 10 que hemos fundamentado. Este 
concepto se representa en la figura 14.13. 

Un par de cuestiones que, aunque ya se mencionaron, debemos recalcarlas: durante el 
proceso de codificacion inicial es aconsejable ir eligiendo segmentos altamente representativos 
de las categorias (ejemplos) 0 que posean un significado muy vinculado con el planteamiento, 
porque mas adelante habremos de necesitarlos en 10 que suele conocerse como recuperaci6n de 
unidades. Asimismo, recordemos que las anotaciones del investigador (contenidas en la bitacora 
de recoleccion de los datos u otro medio), tambien se codifican (a veces aparte y en otras oca· 
siones junto con las entrevistas, sesiones, etc.; en esta segunda opcion deben vincularse con los 
datos). 

• Entrevista • Entrevista 

• observaci6n • observaci6n 
Analisis 

• documento Analisis (primeras • documento 
(segundas -- -- --• artefacto categorfas) • artefacto 
categorfas) 

• anotaciones ... • anotaciones ... 
·otros ·otros 

• 
• Entrevista Analisis • Entrevista Analisis 

• observaci6n (categorfas • observaci6n (categorfas 

• documento -- adicionales y • documento -- adicionales y --• artefacto refinaci6n de • artefacto categorias previas 

• anotaciones ... categorfas • anotaciones ... mas refinadas) 

·otros anteriores) ·otros ! 
Saturaci6n 

Figura 14.13 Saturacion de categorfas. 
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Si el proceso se completo, los voluminosos datos se reducinin a categorias y se trausformanin, 
sin perder su siguificado (10 cual es imprescindible en la investigacion cualitativa), ademas de 
encontrarse abora codificados. A veces tenemos como resultado unas cuautas categorias, y en 
otras diversidad de categorias. Todo depende del plauteamiento del problema de investigacion, el 
metodo de recoleccion de los datos, la cautidad de material obtenido y la calidad del trabajo 
realizado. 

Describir las categorias codificadas que emergieron y codificar los datos en 
un segundo nivel 0 central 

EI segundo plauo es mas abstracto y conceptual que el primero e involucra describir e interpretar 
el significado de las categorias (en el primer plauo interpretamos el siguificado de las unidades). 
Para tal proposito, Berg (2004) recomienda recuperar al menos tres ejemplos de unidades para 
soportar cada categoria En un procesador de textos se recuperau los segmentos con las funcio· 
nes de "cortar" y "pegar" (los programas computacionales de auilisis cualitativo tienen una forma 
especifica para hacerJo). Esta actividad nos conduce a examinar las unidades dentro de las cate· 
gorias, las cuales se disociau de los participautes que las expresaron 0 de los materiales de 
donde surgieron (Colemau y Unrau, 200S). Cada categoria es descrita en terminos de su signifi· 
cado «a que se refiere la categoria?, <curu es su naturaleza y esencia?, <que nos "dice" la cate-
gona?, <curu es su significado?) y ejempJificada con segmentos. A continuacion se muestra un 
ejemplo sencillo de tal recuperacion con el caso que se ha tratado de los centros comerciales. 

EJEMPLO 

CATEGORiA: Importancia de una tienda departamental para el centro 
comercial 0 mal/.ll 

~No voy a la plaza, mas bien voy a la 

Tienda Principal." 

HEI principal atractivo de esta plaza es la 
Tienda Principal." 

"Yo apuesto que 70% de la gente que 
viene al centro comercial no entra a la 

plaza, sino a la Tienda Principal." 

Asimismo, comenzamos a comparar categorias (tal como 10 hicimos con las unidades), iden-
tificamos similitudes y diferencias entre elias y consideramos vinculos posibles entre categorias. 
La recuperacion de unidades, ademas de ayudar en la comprension del significado de la categoria, 

II Este fue el caso de un solo centro comercial con mas de 100 tiendas, el nombre verdadero de la tienda a la que se hace 
referencia se sustituyo por el de Tienda Principal. En varias partes de Mexico y Centroamerica, plaza es sin6nimo de centro 
comercial 0 shopping mall. 
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Unidad 0 

segmento 

Unidad 0 

segmento 

Unidad 0 

segmento 

Figura 14.14 Comparacion entre categorias en cuanto a similitudes y diferencias. 

nos sirve para los contrastes entre categorias. EI centro del aoillsis se mueve del contexto del 
dato al contexto de la categoria (Colemao y Unrau, 2005). Antes de profundizar en la comparacion 
de categorias, dejemos en claro el asunto de recuperacion de unidades 0 segmentos del material 
aoalizado. 

Recuperar las unidades quiere decir que recobramos el texto 0 imagen original (en el primer 
caso, la traoscripcion del segmento). Las unidades recuperadas se colocao de nuevo en la ca· 
tegoria que les corresponde (por tal motivo, insistimos en ir seleccionaodo ejemplos represen· 
tativos 0 significativos de cada categoria). Recordemos que todos los segmentos provienen de 
entrevistas, sesiones grupales u otros medios; por 10 que al recuperarlos los colocamos fuera del 
contexto de la expresion de cada participaote. Esto representa el riesgo de malinterpretar la 
unidad una vez que es separada de su contexto original (como 10 es la experiencia de cada par· 
ticipaote). La ventaja es que se puede considerar la informacion en cada categoria en un nivel 
entre casos (par ejemplo, se considerao las experiencias de varios individuos 0 de un participao' 
te en distintos momentos). Es con esto que el investigador se percata de 10 importante que resul· 
ta la claridad de las reglas en la codificacion inicial (Colemao y Unrau, 2005). 

La comparacion entre categorias en cuaoto a similitudes y diferencias ocurre entre significa' 
dos y segmentos, esto puede representarse como se muestra en la figura 14.14. 

En el ejemplo, para cada categoria so recuperaron tres segmentos, pero a veces son menos y 
en otras mas. Adicionalmente. no siempre el mimero de unidades es igual para todas las catego· 
rias. Con el fin de que resulte menos compleja la comparacion mUltiple, conviene iniciar contras· 
taodo categorias por pares, pero con el metodo de comparacion constaote (ver figura 14.15). 

Categorfa 1 
Segmentos 

Categorfa 2 
Segmentos 

Categorfa 3 
Segmentos 

Categoria 4 
Segmentos 

Figura 14.15 Contraste de categorias por pares y comparacion constante. 
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En este punto del anilisis, la meta es integrar las categorias en temas y subtemas mas gene-
rales (categorias con mayor "amplitud conceptual" que agrupen a las categorias emergidas en el 
primer plano de codificacion), con base en sus propiedades. Descubrir temas implica localizar los 
patrones que aparecen de manera repetida eutre las categorias. Cada tema que se identifica re-
cibe un codigo (como 10 haciamos cou las categorias). Los temas son la base de las conclusiones 
que emerger.in del anilisis. 

Grinnell (1997, p. 519) ejemplifica la construccian de temas con las siguientes categorias: 
"asuntos relacionados con la custodia de los hijos", "procedimientos legales de separacion 0 di-
vorcio" y "obtencion de ardenes restrictivas", las cuales pueden constituir un tema (categoria mas 
general): "asuntos relacionados con el sistema legal"_ 

En el estudio sobre la moda y la mujer mexicana, se les pregunta a las participantes de los 
grupos de enfoque sobre los factores que intervenian para elegir su tienda favorita de ropa. Sur-
gieron, entre otras, las categorias "variedad de modelos", "surtido de prendas", "diversidad de 
ropa". Tales categorias se agruparon en el tema "diversidad". "Precio", "promociones" y "ofertas" 
fueron categorias que se integraron en el tema "economia". "Calidad", "buenos articulos 0 ropa", 
"prendas sin defectos" y "productos bien hechos" se incluyeron en el tema "calidad de producto", 
10 mismo ocurrio con otras categorias. 

Tutty (1993), en otro caso, encontra dos categorias: "los hombres solicitan el regreso de la 
mujer e incluso pretenden sobomar a la mujer para la reunificacion", "amenazar a la mujer con 
no proporcionarle recursos si no regresa" y las trato como categorias distintas, pero al ana1izar 
las supuestas "suplicas" de los maridos, estas estaban vinculadas con las amenazas. Entonces 
surgio un nuevo tema (producto de la uniou de las dos categorias): "estrategias del esposo para 
presionar el regreso". 

Desde luego, algunas categorias pueden contener suficiente informacion para ser considera-
das temas por si mismas como ocurrio en el estudio de la Guerra Cristera con la categoria "uti-
lizar a las iglesias como cuarteles". 

Los codigos de los temas pueden ser ntimeros, siglas, iconos y en general palabras 0 frases 
cortas. Por ejemplo: "autoestima alta", "abundancia", "violencia", "experimentar impotencia, 
falta de apoyo y control". 

Por medio de la codificacion en un primer y segundo pianos (inicial y central), los datos con-
tinuan reduciendose hasta llegar a los elementos centrales del anilisis. En cada paso el numero 
de codigos va siendo menor. Tal como se comento previamente, cada estudio es distinto y nunca 
sabemos cu.intos "temas" habr.in de surgir al final del proceso (influyen el planteamiento del 
problema, las formas de recoleccion de los datos, el numero de casos, etc.). Creswell (2005, p. 
238) presenta una visua1izacion de como ocurre el proceso en diversos estudios, obviamente los 
numeros son relativos (ver figura 14.16). 

Hemos codificado el material en un primer plano (al encontrar categorias, evaluar las unidades 
de anilisis mediante reglas, ademas de asiguarle un codigo a cada categoria) y en un segundo 
plano (al encontrar temas 0 categorias mas generales). Estamos listos para la interpretacion. 

En el anilisis cua1itativo resulta fundamental darle sentido a: 

1. Las descripdones de cada categona. Esto implica ofrecer una descripcion completa de cada 
categoria y ubicarla en el fenomeno que estudiamos. Por ejemplo, para la categoria "violencia 
flsica" por parte del esposo, se puede describir con las preguntas: lcomo es?, lcu.into dura?, 
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Revisi6n general Dividir los datos Codificar las Reducir Agrupar 

de los datos. en unidades 0 unidades 0 redundancia de categorfas en 

fragmentos. fragmentos las categorfas temas. 

(generar (c6digosJ. 

categorias y 
designarles 

C6drl 

~ran cantidad Varios 20-50 c6digos C6digos C6digos 
de datos segmentos (categorfas). reducidos a reducidos a 
(textos, de datos 15-30. 5-10 temas. 

imagenes . .. ). (unidades). 

Figura 14.16 Reduccion de codigos a traves del proceso de codificacion completo. 

len que circunstancias se manifiesta?, lcomo se ejemplifica? (recordemos que para esta fina-
lidad nos apoyamos en los ejemplos recuperados de unidades). 

2. Los signi/icados de cada categona. Ello quiere decir analizar el significado de la categoria para 
los participantes. lQue significado tiene la "violencia fisica" para cada esposa que la padece? 
(y que nos la narra en una entrevista 0 una sesion de grupo, en sus propias palabras y de 
acuerdo con el contexto). lQue significado tiene para tales mujeres ver al marido en estado 
de ebriedad?, lque significado tiene cada palabra soez que escuchan de los labios de su con-
yuge? (una vez mas usamos los ejemplos). 

3. La presencia de cada categona. La frecuencia con la cual aparece en los materiales analizados 
(cierto sentido cuantitativo). lQUe tanto emergio cada categoria? La mayoria de los progra-
mas de anaJ.isis cualitativo efectua un conteo de categorias, frases y palabras, ademas de 
expresarlo en porcentajes. Por ejemplo, es interesante conocer cmil es la palabra con la que 
nombran al esposo mas frecuentemente 0 se refieren a el y lque significado tienen las desig-
naciones mas comunes? 0 bien, lcmil es el tipo de violencia mas habitual?, lcuantas de las 
participantes experimentan ciertos problemas despues de la separacion? El conteo ayuda a 
identificar experiencias poco comunes (ejemplo: separacion de una pareja despues de la 
muerte de un hijo). 

4. Las relaciones entre categonas. Encontrar vinculaciones, nexos y asociaciones entre categorias. 
Algunas relaciones comunes entre categorias son: 

• Temporales: cuando una categoria siempre 0 casi siempre precede a otra, aunque no nece-
sariamente la primera es causa de la segunda. Por ejemplo, VF <I> ElA (cuando hay "Vio-
lencia Fisica" del esposo hacia su pareja existe generalmente consumo excesivo y previo 
de "Estupefacientes" 0 "Alcohol"). La relacion se ilustra con varios ejemplos de unidades 
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de an8.lisis interpretadas (en ]a investigacion cualitativa equivale a una correlacion, pero 
su naturaleza es completamente distinta, no hay significancia estadistica, sino una vincu-
lacion profunda de las categOlias) _ Otro caso seria: 

Ante la separacion de una pareja por causa de la conducta violenta del mando, los hijos inicialrnente reac
cionan de manera favorable a vivir Jejos del padre abusivQ, pero despues tienden a presionar la reconciliacion 
(Thtty,1993). 

De nuevo, las unidades recuperadas nos sirven para ilustrar la vinculacion. 

• Causales: Cuando una categoria es la causa de otra. Por ejemplo, MNCE \AM (las "Mujeres 
que No Contactan a sus Esposos" despu6s de que se han separado como consecuencia de 
la violencia fisica generalmente se "Autoevallian Mejor")_ Pero debe tenerse precaucion 
con la atribucion de causalidad, ya que no disponemos de pruebas estadisticas que la apo-
yen, tenemos que documentarla con diversos ejemplos_ Por ejemplo: "las mujeres que no 
contactan a sus esposos despu6s de que se han separado, tienen un mayor sentido de vida 
y estan mas animadas", aparentemente: 

No contacto con 
el esposo • Sentido de vida 

yanimo 

Pero tambi6n podrfa ser 10 opuesto, porque tienen mayor sentido de vida y ammo, ya no 
contactan a sus esposos. Desde luego, en un estudio cualitativo es mas importante el hecho 
en sf que demostrar la causalidad. 

• De conjunto-subconjunto: cuando una categoria esm contenida dentro de otra. Por 
ejemplo, 

(HE 

NAE 

CRE -"Chantaje del Esposo" a la mujer para que regrese a vivir con 61. 
NAE-"Negativa de Apoyo Economico" del esposo para que la mujer regrese a vivir con 61. 

Generar hipotesis, explicaciones y teorias 

Con base en la seleccion de temas y el establecimiento de relaciones entre categorias comenzamos 
a interpretar los resultados y entender el fenomeno de estudio, asf como generar teoria. 

Para completar idealmente el cicio del an8.lisis cualitativo debemos de: 

a) Producir un sistema de clasificacion (tipologias). 
b) Presentar temas y teoria. 

Con la finalidad de identificar relaciones entre temas, debemos desarrollar interpretaciones 
de los mismos, los cuales emergen de manera consistente con respecto a los esquemas iniciales 
de categorizacion y las unidades. Es una labor de encontrar sentido y significado a las relaciones 
entre temas y podemos apoyarnos en diversas herramientas para visualizar tales relaciones. 
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1. Diagramas de conjuntos 0 mapas conceptuales. Hay diferentes clases de mapas 0 diagramas, 
entre los que podemos destacar: 
a) Historicos (por ejemplo, que narran secuencias de hechos, cambios ocurridos en una co-

munidad u organizacion). Un caso seria un mapa sobre los <liferentes modelos educativos 
implementados en una universidad durante los Ultimos 20 anos, como parte de un estudio 
sobre la evolucion de dicha institucion. 

b) Sociales (que precisan los grupos que integran un ambiente, una organizacion, una comu-
nidad). Por ejemplo, un mapa de los grupos que confluyen en una organizacion (estructura 
informal). 

c) Relacionales (que expresan y explican como se vinculan conceptos, individuos, grupos y 
organizaciones). Por ejemplo, un mapa sobre los conflictos entre individuos y grupos que 
luchan- por el poder en un partido politico. 

Cada elemento del mapa 0 diagrama (con el nombre del tema 0 categoria) se coloca en relacion 
con los demas temas. Debemos expresar como son los vinculos entre temas, algunos se trasla-
paran, otros estaran aislados y algunos mas seran asociados_ Es comtin que los temas mas im-
portantes para el planteamiento 0 que explican mas el fenomeno considerado aparezcan como 
mas grandes (ver figura 14.17). 

Las flechas 1-) indican relacion causal (ya sea en un sentido 0 en dos sentidos) y las lineas 
tinicamente asociacion 1-), la ausencia de flecha obviamente representa que el tema se encuen-
tra aislado de los demas temas. EI programa denominado Decision Explorer®, cuya muestra 
("demo") se podni encontrar en el CD anexo, es sumamente util para este tipo de diagramas. 

La reflexion respecto a la importancia de cada tema, su significado y como interactua con los 
demas, arroja "Iuz" sobre el entendimiento del problema estudiado. 

Otro ejemplo (multicausal) seria el de la figura 14.18. 
Los mapas pueden ser elaborados por el investigador 0 los participantes (por ejemplo, en una 

sesion de enfoque). 

2. Matrices. Las matrices son utiles para establecer vinculaciones entre categorias 0 temas (0 

ambos), del tipo mostrado en este mismo capitulo: Lofland y Lofland (1995). Las categorias 
y/o temas se colocan como columnas (verticales) 0 como renglones 0 filas (horizontales). En 
cada celda el investigador documenta si las categorias 0 temas se vinculan 0 no; y puede 
hacer una version donde explique como y por que se vinculan, 0 al contrario, por que no se 
asocian, y otra mas donde se resuma el panorama: con la colocacion de un signo "mas" (+) si 
hay relacion y un signo de "menos" cuando no existe relacion. Un ejemplo de matriz seria el 
de la tabla 14.12. 

Inseguridad e 
impotencia 

• Alcoholismo -

Figura 14.17 Ejemplo de diagrama 0 mapa conceptual. 

Estado de 
ebriedad 

Agresl6n a la 
esposa 
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Diagrama 0 mapa conceptual 

Factores relacionados con el arraigo personal a una comunidad. 

Nacimiento de los hijos 

en la comunidad 

Aflos de 

residencia 

Participaci6n en eventos 
destacados de la 

comunidad 

~ 
• 

/ 
Arraigo de 

familia 

I / 
Arraigo 

personal • 

Crecimiento de 105 hijos 
en la comunidad 

Eventos que marcaron la 
vida y tuvieron lugar en 

la comunidad 

Numera de redes 

interpersonales en la 

comunidad 

Figura 14.18 Muestra del establecimiento de relaciones entre categorias de manera 
grafica. 

Tabla 14.12 Muestra de matriz para establecer vinculacion entre categorias 
Categorias de 
lospadre&' 

Categorias de 
los hijos 

Tendenciaa 
ejereer ]a 
prostituci6n 

Consumode 
drogas 

Consumode 
alcohol 

Vagancia. 
pertenencia 
a pandillas 
juveniles 

Abandonode 
]a educaci6n 
formal 

Padres 
adictos 

alconsamo 
dedrogaa 

Padres 
adictos 

alconsamo 
de alcohol 

Padres 
cIivorci&dos 

Allaada 
dela 

DWIre 
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Otro ejemplo de matriz en la que se indique la relacion entre categonas de temas sena la 
tabla 14.13.12 

Tabla 14.13 Ejemplo de matriz con especificaciones de la relaci6n 
Eatrategiaa de 
reanlcln con Ja 

majer por parte del Promeaade Promesade 
espoao abuaivo Sobomo no beber nolhaso Lo. hijoo 

Quiero trabajar + Infonnaci6n insn- + 
ficiente para 
determinar ]a 
relacion. 

Creencias de Quiero recnperar + + + + 
]a mnjer para mi antoestima 
dejar a1 marido Quiero estar + + + abusivo tranquila 

La matriz nos indica ciertas relaciones (y muy importaute: si usted piensa: "esa relacion a mi 
no me parece logica", usted acrua sobre la base de sus experiencias y creencias, pero recordemos 
que en la investigacion cualitativa 10 tinico que vale es 10 que los participantes nos sefialan. No se 
trata de que ellos validen nuestras opiniones, sino que narren sus propias vivencias. Es necesario 
que aprendamos a desprendernos de nuestras "tendencias" para efectuar estudios cualitativos). 

3. Metaforas. Utilizar metiforas ha side una herramienta muy valiosa para extraer significados 
o captar la esencia de relaciones entre categonas. Muchas veces estas metiforas surgen de 
los mismos sujetos estudiados 0 del investigador. Son los casos de: "quieres un paracaidas 
cuando la tormenta arrecia" (en una relacion romantica nos sirve para establecer el tipo de 
vinculo entre la parejaJ, "con ese no juego ui a las canicas" (desconfianzaJ, "eres el tipico jefe 
que manda bajo la tecuica del limon exprimido" (una manera de decir: cuando obtienes todo 
10 que quieres de un subordinado, cuando ya 10 exprimiste y se Ie acabo el jugo, 10 desechas, 
ya no te es util). "Todos los caminos llevan aRoma" (diversas alternativas conducen a 10 
mismoJ, "cuanto mas negra es la noche significa que pronto va a amanecer", "escalada de 
violencia", "todos los hombres son iguales", etcetera. 

Un ejemplo sena: 

Las participantes expresaron que cada vez que hay violencia cuando el marido llega ebrio a casa (al hagar), al 
dia siguiente viene la calma y el marido maneja un lenguaje de "arrepentimiento", pide perden y promete que no 
volvera a suceder (categoria). 

Una de las participantes usa una metifora para esta categona: "no hay crndo que no sea 
humilde" ("crudO"13 significa que tiene resaca, "guayabo", "raton" y otras expresiones similares 
que se utilizan en America Latina). 

12 El problema de investigacion es mas complejo, pero por cuestiones de espacia, se reS1UDe. 

13 El termino "crudo" es mexicano (Diccionario de ta Lengua Espaffoia, Real Academia Espafiola, XXII ed., p. 689). 



4. Establedmiento dejerarquias (de problemas, causas, efectos, conceptos). 
5. Calendarios (fechas clave, dias cnticos, etcetera). 
6. Otros elementos de apoyo (fotografias, videos, etc.). Es posible agregar a nuestro anillsis el 

material adieional que recolectarnos en el campo como fotografias, dibujos, artefactos (si 
estudiamos a un grupo de pandillas, podemos incluir piezas de su vestuario, armas, acceso· 
rios, etc.; es muy comlin en la investigacion policiaca cuando se analiza la escena del crimen), 
escritos (no las transcripeiones, sino anotaeiones de los sujetos -en servilletas, notas suiei· 
das, diarios personales, etc.-) y otros materiales. Como ya se comentO, en ocasiones estas 
piezas son el objeto de anillsis en si, pero otras veces son elementos adicionales complemen. 
tarios para la labor de anruisis. 

Cuando dos categonas 0 temas parecen estar relacionados, pero no directarnente, es posible 
que haya otra categona 0 tema que los vincule, debemos reflexionar sobre curu puede ser y tratar 
de encontrarla. Coleman y Unrau (2005) denominan a esta actividad: "buscar lazos perdidos"; in· 
cluso, a veces se necesita regresar a los segmentos. Un casu de "vinculos perdidos" es que la reo 
laeion a veces se presenta y en otras ocasiones no, entonces tenemos que dilucidar el por que. 

Por ejemplo, en la Guerra Cristera la aparente relacion era: 

Pronunciar misas en las 
casas (que era prohibido). 

Encarcelamiento de 
----.,... sacerdotes (en ocasiones, 

fusilamiento). 

Sin emhargo, en diversos casos no ocurrio asi (,:las excepeiones fueron asunto de corrupcion?, 
;'0 quiza algunos milltares eran muy catolicos?) AI tomar en cuenta la evidencia contradictoria 
(que es importante analizar) yal ampliar elmimero de entrevistas, se encontro que efectivamen· 
te, algunos miembros del Ejereito de la Republica eran muy catolicos y permitieron la celebracion 
de misas en los hogares (incluso hubo quien realmente no clausuro el templo local), pero ademas 
resulto (como en la poblacion de Salvatierra) que algunos oficiales habian estudiado en seminarios 
y colegios catolicos (las opciones educativas en la epoca no eran muy variadas) y conocian a los 
sacerdotes (hubo varios casos de lazos amistosos). Cuando falta claridad, con frecuencia regre· 
samos al campo por mas datos hasta esclarecer los vinculos entre categonas. 

Cerramos el ciclo del anillsis cualitativo por medio de la generacion de hipotesis y teona, 
desarrollando asi un sentido de entendimiento del problema estudiado. Veamos algunos ejemplos 
breves, por cuestiones de espacio. 

En el estudio de Tutty (1993) un tema esencial fue que las visitas a los hijos por el padre, 
generan riesgos para la mujer respecto a nuevos abusos por parte del marido. Esto de hecho, 
representa una hipotesis que podria formularse como: 

Despues de la separacion, las mujeres que se retinen con sus esposos abusivos durante la visita a los hijos, son 
mas propensas a experimentar nuevas abusos en relaci6n con las mujeres que no tienen contacta con sus mari
dos durante las visitas (Coleman y Unrau, 200S). 

En eierta investigaeion en la que se documentaron las experiencias de 63 mujeres proceden· 
tes de diversas regiones geograficas de Java Occidental, que habian experimentado emergencias 
obstetricas -53 de ellas mortales-; Iskandar et al. (1996) llegaron a ciertas conclusiones sobre 
las causas principales de tales defuneiones. '!'res temas emergieron: hemorragia, infeceion y 
eclampsia. Veamos 10 que arrojo el segundo tema: 
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Infecci6n. Las condiciones poco higienicas en el momento del parte contribuyeron a la infecci6n en el posparto. 
Ademas, la cultura javanesa prornueve varias pnicticas de posparto que supuestamente benefician a la madre, 
pero que son muy peligrosas. Entre elias, introducir hierbas en la vagina antes 0 despues del parto; pennitir que 
la curandera tradicional meta la mano en la vagina durante el nacimiento y en el utero despues del parto para 
extraer la placenta; haeer q!le la madre perrnanezca sentada durante haras despues del nacimiento con la espal-
da contra un poste con las piernas estiradas al frente, con pesas a cada lade de los pies para que no se mueva. 
La infeccion tambien se relacionaba comrinmente con el aborto, 10 que dia Iugar a cinco muertes durante el es-
tudio. Los metodos de aborto, en general realizados por curanderas tradicionales, consistian usualmente en 
varias infusiones de hierbas para inducir las contracciones, en tu1 fuerte masaje del utero, 0 la insercion de 
objetos en la vagina para perforar la placenta. 14 

En el caso de la Guerra Cristera en Guanajuato, se obtuvo el modelo que se muestra en la 
figura 14.19.'5 

Detonadores: 

• Secuelas de la Revoluci6n 

Mexicana de 1910: 

• Presencia de grupos armados que 

habran luchado en dicho 

movimiento y que aun posefan 

armas. 

• Gobiernos locales no consolidados. 

• Elevada religiosidad en la zona e 

influencia de sacerdotes en las 

comunidades. 

• liderazgo a manos de caudillos 

locales. 

--

Hechos: 

Causa central: 

Ataque a la libertad de culto y 

sfmbolos religiosos. 

(Cierre de iglesias, prohibici6n de la 

celebraci6n de misas yactos 

publicos de caracter religioso.) Se 

Mgolpe6 al alma del pueblo 

mexicano de la regi6n~ 

• Las misas se siguieron celebrando (en hogares, sitios publicos e iglesias de 

poblaciones vecinas que no hablan sido cerradas a pesar de la "Ley Calles~ que 

obligaba dausurar todos los templos). 

• Las iglesias 0 templos, conventos y escuelas religiosas fueron utilizadas como 

cuarteles (por ambos bandos, pero principalmente por las tropas del Ejercito de la 

Republica). 

Secuelas: 

Consecuencias centrales: 

• Levantamiento armado (grupos 

cristeros locales con bajo nivel de 

adiestramiento militar y 

estructura mas bien informal). 

----+- • Caos social (se mezdaron en el 

conflicto autenticos cristeros, 

bandidos -que se ostentaban 

como cristeros sin serlo- y 

campesinos, que realmente se 

levantaron contra los terratenien

tes aprovechando la confusi6n). 

! 
Derivaciones de las consecuencias: 

___ Actas de guerra, crfmenes y ejecucio

nes (fusilamientos, ahorcamientos. 

toques de queda. etcetera). 

• Poblaciones en ruinas. haciendas destruidas, actividad agricola paralizada. 

ParadoJas: 

• Soldados en la reapertura de los templos. 

Figura 14.19 Modelo de relaci6n de categorias en el ejemplo de la Guerra Cristera. 

14 NetWork en espanol, 2002, vol. 22, num. 2, p. 2. 
15 Presentado de manera parcial por razones de espacio. El contexto nacional se ha simplificado enormemente para que los 
estlldiantes 10 vean en terminos sencillos. 
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En el ejemplo de Morrow y Smith (1995) se obtuvo un sentido de entendimiento de las expe-
riencias (profundas y muy dolorosas) de abuso sexual durante la infancia, provenientes de muje-
res adultas, reproducimos algunos fragmentos del reporte que son indicativos de ello:" 

SeT abusada sexualmente produce confusion y emociones intensas en las victimas infantiles. Carentes de las 
habilidades cognoscitivas para procesar los sentimientos agobiantes de pena, dolor Y fabia, las nIDas desarrollan 
estrategias para mantenerse alejadas del agobio. En este caga, tales estrategias fueron: a) reducir la intensidad 
de los sentimientos problem.iticos, b) evitar tales sentimientos 0 escapar de elios, c) intercambiar los sentimien-
tos agobiantes por atros menDS amenazantes, d) descargar 0 liberar sentimientos. e) no recordar experiencias 
que engendraron sentimientos amenazantes y j) dividir los sentimientos agobiantes en partes "manejablesn

• 

Para prevenir el abuso sexual 0 fisico,las participantes procuraron distraer a sus perpetradores, amenazan-
dolos con la sentencia respecto a que alguien iba a abusar de elios 0 pidiendoles que detuvieran el abuso. Velvia 
recuerda": "Me mantuve pensando que pasara 10 que pasara, yo Ie seguiria solicitando: Solamente leamos ... ~ 
ElIas infonnaron tambien haber desarrollado una elevada intuicion para el peligro y que mintieron a otras per-
sonas acerca de su abuso para evitar ser castigadas 0 prevenir futuros abusos. Las participantes procuraron 
escapar a1 abuso escondiendose, literalmente y figuradamente. Amanda encontr6 refugio en una canada, mien· 
tras Meghan se esforzo por lograr ser "invisible~. 

Lauren y Kitty escondieron sus cuerpos con ropa demasiado grande. Para ignorar la realidad 0 escapar de 
esta, las participantes desearon, fantasearon, negaron, evitaron y mjnjmjZ<lron: "Evito las cosas ... " El otro lado 
de la negaci6n: "yo no 10 mirare". Lauren "dej6 la historia atras~, y gradualmente, el abuso era cada vez menos 
real en su mente, hasta que fue olvidado. Algunas veces las victimas simplemente se alejaron de forma mental 
o emocional. Kitty mjo: ~Mente, lievame fuera de aquf" y 10 hizo. Experimento una vision de tlineL flotante, 
"hacia el espacio afuera~, 0 una sensaci6n de separarse de su cuerpo 0 ser otras personas. Amanda describio: 
"Una clase de partida espiritual de este planeta. ~ 

Otra manera en que las participantes evitaron ser avasalladas por el agobio, fue cambiar los sentimientos 
amenazantes 0 peligrosos por otros, menos estresantes, haciendo caso omiso de sus intensos sentimientos; reem· 
plazarlos con sentimientos suplentes 0 distraerlos con actividades que produjeran sentimientos inocuos. Las 
victimas haClan a un lado (rodeaban, Ie daban la vuelta) los sentimientos sucios, depurandolos. Algunas se in-
fligieron 0 indujeron dolor fisico a sl mismas, tal como la propia mutilacion, una manera para reducir el dolor 
emocional. Kitty comento: ~EI dolor ffsico me mantiene lejos de sentir mis emociones. De alii provino mi ano-
rexia ... EI dolor fisico de no comer. Ya no puedo sentir las cosas (sucesos) cuando estoy con dolor~. 

Ademas de las estrategias desarroliadas para mantenerse lejos de emociones agobiantes, las participantes 
habian desplegado estrategias para manejar la impotencia en el momento del abuso. Seis categorias de estrate-
gias para la supervivencia y el afrontamiento se usaron para contener la carencia de ayuda, impotencia y Calta 
de control: a) generar estrategias de resistencia, b) volver a ieconstruir (reestructurar) el abuso para crear la 
ilusi6n de control 0 poder, c) procurar dominar el trauma, d) tratar de controlar otras areas de la vida ademas 
del abuso, e) buscar confirmacion 0 evidencia de otras personas respecto al abuso, y fJ rechazar el poder. Una 
manera por medio de la cuallas participantes manejaron su falta 0 ausencia de poder fue resistir 0 rebelarse. 
Meghan se rehus6 a comer. Kitty hab16 de su resistencia: "Esos malditos no me tendran. Voy a matarme ... " Una 
de elias reconstruy6 el abuso para crear una ilusion respecto a1 control 0 poder. Meghan crey6 poder controlar 
el abuso: "Si de alglin modo puedo ser 10 suficientemente buena y hacer las cosas 10 suficientemente bien, ella 
na perpetradora) ya no querra eso nunca mas. ~ 

Los conceptos, hipotesis y teorias en los estudios cualitativos son explicaciones de 10 que 
hemos vivido, observado, analizado y evaluado en profundidad. La teoria emana de las experien-
cias de los participantes y se fundamenta en los datos_ 

16 Morrow, S.1. y Smith, M.L. (1995), "Constructions of survival and coping by women who have survived childhood sexual 
abuse~,]oumal oJ Counseling Psichology, 42, 1. No se citan paginas especificas, pues al traducir, el estudio no coincide plena-
mente con el paginado de las versiones en espaD.ol e ingles. Hemos tratado de apegarnos 10 mas posihle al texto original. 
Asimismo, no se pretende abusar de las citas literales por respeto a las autoras. Se recomienda leer 1a fuente original. 
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Baptiste (2001) expresa que los estudios cualitativos deben ir mas alla de simples glosarios 
de categorias 0 temas y descripciones (10 cual es uti!, pero insuficiente); tienen que proporciouar 
un sentido de entendimiento profundo del fenomeno estudiado. 

Tiempo de estancia en el campo 

<Crrando salir del campo 0 ambiente?, <cuando concluir el estudio?, son preguntas usuales de un 
estudiante que comienza a realizar estudios cualitativos. De alguna manera ya se sugirio una 
respuesta mas atras, pero resaltemos los puntos, con el riesgo de ser redundantes. 

Una vez que hemos completado y evaluado el an<ilisis, nos encontraremos con que este ha 
cumplido con los objetivos y, en general, con nuestras expectativas sobre el estudio. Es decir, las 
conclusiones responden al planteamiento del problema inicial 0 nos ayudaron a modificarlo, pero 
en aras del avance del conocinriento. 

Desde luego, tambien llega a ocurrir que durante el an<ilisis nos demos cuenta de que no 
estamos alcanzando nuestros objetivos ni respondiendo a nuestras inquietudes. Entonces, en esos 
momentos debemos hacer"un alto en el canUno" (metafora), pausar y evaluar que nos hace falta, 
donde hemos procedido inadecuadamente, por que no logramos alcanzar nuestras metas 0 que 
obstaculos hemos teuido. Es recomendable hacerlo en conjunto con todo el equipo de investiga-
cion (cuando es el caso). 

Como resultado de la evaluacion, podemos detectar deficiencias, errores, falta de datos, etc.; 
ella implica desde realizar mas entrevistas, sesiones, estudios de caso u observaciones hasta la 
necesidad de recabar maS materiales, recodificar, agregar nuevos esquemas 0 elaborar otros 
an<ilisis. La anterior no debe preocuparnos, siempre y cuando hayamos side cuidadosos en la 
recoleccion y el an<ilisis de los datos. Tal vez el fenomeno sea tan complejo que requiere de nues· 
tro regreso al campo por 10 menos una vez. De hecho, la obtencion de retroa1imentacion y reflexion 
tiene que hacerse durante todo el an<ilisis. 

Derivado de 10 anterior, podemos decir que el primer elemento para decidir cuando salir del 
campo tiene que ver con que hayamos respondido al planteamiento (que fue evolucionando) y 
generado un entendimiento sobre el fenomeno investigado; ademas de que estemos "satisfechos" 
con las explicaciones desarrolladas (ese sentimiento intangible que en nuestro interior nos dice: 
"Si, ya comprendi de que se trata esto"). El segundo elemento ("mas objetivo") es la saturacion 
de categorias, ya explicada previamente. Y una cuestion importante: siempre que salgamos del 
campo, debemos "dejar la puerta abierta" con los gatekeepers y participantes para clarificar, pro-
fundizar 0 recolectar mas datos. 

Hay estudios que duran lustros, como el caso de Martin Sanchez Jankowski (1991), quien 
durante 10 aiios investigo a pandillas en Estados Uuidos; otros toman tres 0 cuatro semanas (por 
ejemplo: grupos de enfoque para evaluar un comercial televisivo). Todo depende de diversos as· 
pectos: recursos dispouibles, motivacion personal y experiencia del investigador, abordaje, com-
plejidad del problema, entre otros. Y no hay investigacion perfecta, 10 importante es realizar 
nuestro mejor esfuerzo. 

Confiabilidad y validez cualitativa 
En la investigacion cualitativa han surgido criterios para intentar establecer un paralelo con la 
confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa; los cuales haD sido aceptados por algunos auto-
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res, pero rechazados por otros. Los cnticos de estos criterios argumentan que simplemente se 
han trasladado las preocupaciones positivistas al ambito de la investigacion cualitativa (Sandin, 
2003). Tal vez en parte su postulacion obedecio al rechazo de una gran cantidad de trabajos 
cualitativos en revistas y foros academicos, durante las Ultimas dos decadas del siglo pasado. Sin 
embargo, los investigadores sobre metodologia cualitativa que se han acercado al enfoque mixto 
de la investigacion, parecen ser mas tolerantes a tales criterios e inclusive se inclinan a utilizar· 
los, un ejemplo de ellos es: Mertens (2005). 

Ciertos cole gas opinan que deben aceptarse en tanto no se desarrollen otros. En esta obra los 
presentamos a consideracion del lector, quien en Ultima instancia tiene la decision final. Lo cier-
to es que la confiabilidad y validez dependen en gran medida del investigador. 

Dependencia (confiabilidad cualitativa) 
La confiabilidad cualitativa se denomina dependencia 0 consistencia [6gica (Guba y Lincoln, 
1989; Sandin, 2003), aunque Mertens (2005) considera que equivale mas bien al concepto de 
estabilidad. Franklin y Ballau (2005) la definen como el grade en que diferentes investigadores 
que recolecten datos similares en el campo y efectuen los mismos anaJisis, generen resultados 
equivalentes. Para estos autores, los datos deben ser revisados por distintos investigadores y 
estos deben arribar a interpretaciones coherentes. De am la necesidad de grabar los datos (en-
trevistas, sesiones, observaciones, etc.). La "dependencia" involucra los intentos de los investi-
gadores por capturar las condiciones cambiantes de sus observaciones y del diseiio de 
investigacion (Franklin y Ballau, 2005). Ellos consideran dos clases de dependencia: a) intema 
(grado en el cual diversos investigadores, al menos dos, generan temas similares con los mismos 
datos) y b) extema (grado en que diversos investigadores generan temas similares en el mismo 
ambiente y periodo, pero cada quien recaba sus propios datos). En ambos casos ese grado no se 
expresa por medio de un coeficiente, simplemente se trata de verificar la sistematizacion en la 
recoleccion y el anaJisis cualitativo. 

Las amenazas a la confiabilidad cualitativa 0 "dependencia" pueden ser, b8.sicamente: los 
sesgos que pueda introducir el investigador en la sistematizacion durante la tarea en el campo y 
el anaJisis, el que se disponga de una sola fuente de datos y la inexperiencia del investigador para 
codificar. Coleman y Uurau (2005) seiialan las siguientes recomendaciones para alcanzar la "de-
pendencia" : 

• Evitar que nuestras creencias y opiniones afecten la coherencia y sistematizacion de las inter-
pretaciones de los datos. 

• No establecer conclusiones antes de que los datos sean analizados. 
• Considerar todos los datos. 

La confiabilidad cualitativa se demuestra (0 al menos se aporta evidencia en su favor) cuando 
el investigador: a) proporciona detalles especificos sobre la perspectiva teorica del investigador 
y el diseiio utilizado; b) explica con claridad los criterios de seleccion de los participantes y las 
herramientas para recolectar datos; c) ofrece descripciones de los papeles que desempeiiaron los 
investigadores en el campo y los metodos de anaJisis empleados (procedimientos de codificacion, 
desarrollo de categorias e hipotesis), d) especifica el contexto de la recoleccion y como se incor-
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poro en el anilisis (por ejemplo, en entrevistas, cuando, donde y como se efectuaron), e) docu· 
menta 10 que hizo para minimizar la influencia de sus concepciones y sesgos y fJ prueba que la 
recoleccion fue llevada a cabo con cuidado y coherencia (por ejemplo, en entrevistas, a todos los 
participantes se les pregunto 10 que era necesario, 10 minimo indispensable vinculado al plantea· 
miento. 

EI siguiente seria un ejemplo de inconsistencia 16gica (baja dependencia) en la recoleccion de 
los datos. 

EJEMPLO 

Entrevistas 

• A ciertos participantes les hice una sola pregunta vinculada al planteamiento. 
• A otros les hice dos preguntas. 
• A algunos tres preguntas. 
• A algunos mas, todas las preguntas. 
• En unos profundice y en otros no. 
• En ciertos casas fui intrusivQ, en otros no. 

Grupos de enfoque 

• En ciertas sesiones se utilizo una guia semiestructurada y en otras una abierta. 
• En algunas sesiones no se cubrio la mitad de los topicos. 
• En otras sesiones se conto solo con algunos de los participantes. 

Ciertarnente, aunque la investigacion cualitativa es flexible y es influida por eventos unicos, 
nuestro proceder debe cubrir un minimo de estandares. 

Algunas medidas que el investigador puede adoptar para incrementar la "dependencia" son 
(Franklin y Ballau, 2005): 

L Examinar las respuestas de los participantes a traves de preguntas "paralelas" 0 similares 
(preguntar 10 mismo de dos formas distintas). Esta medida linicamente seria vilida para 
entrevistas 0 sesiones de enfoque. EI riesgo es que los participantes perciban que los con· 
sideramos poco inteligentes, por 10 que debe evaluarse con sumo cuidado como obtener reo 
dundancia. 

2. Establecer procedimientos para registrar sistematicamente las notas de campo y mantener 
separadas las distintas clases de notas, ademas de que las anotaciones de la observacion 
directa deben elaborarse en dos formatos: condensadas (registros inmediatos de los sucesos) 
yampliadas (con detalles de los hechos, en cuanto sea posible redactarlas). Asimismo, en 
la bit.icora de campo es preciso plasmar los procedimientos seguidos en el ambiente con 
pormenores meticulosos y descripciones detalladas, de tal manera que el trabajo realizado 
resulte "transparente y claro" para quien examine los resultados. Cada decision en el campo 
y su justificacion deben quedar registradas en la bit.icora. Tambien se agrega "dependencia" 
si los datos estan bien organizados en un formato que pueda ser recuperado por otros inves· 
tigadores para que estos realicen sus propios anilisis. De manera adicional, es recomenda· 
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ble registrar en 1a biticora la percepcion que tiene el investigador sobre la honestidad y 
sinceridad de los participantes. De cada conjunto de datos (entrevista u observacion) es 
indispensable indicar la fecha y hora de recoleccion, ya que a veces los primeros datos tienen 
menor calidad que los tiltimos (10 que resulta normal cuando se van enfocando las observa-
ciones 0 se mejoran las entrevistas 0 sesiones, incluso la recoleccion de artefactos y mate-
riales 0 la captura de imagenes). 

3. Inc1uir chequeos cruzados (codificaciones del mismo material por dos investigadores) para 
comparar las unidades, categorias y temas producidos por ambos de manera independiente. 
Miles y Huberman (1994) sugieren un minimo de 70% de acuerdo (10 que es algo paradojico, 
si tomamos en cuenta que estamos en un proceso interpretativo y naturalista). 

4. Introducir auditorfa extema. Revision del proceso completo, 
a cargo de un par 0 un colega calificado: biticora y notas de Audito.fa Es una forma de 
campo, datos recolectados (metodos y calidad de la informa-
cion], biticora de an8.lisis (para evaluar el procedimiento de 
codificacion: unidades, reglas producidas, categorias, temas, 
codigos y descripciones], as! como procedimientos para ge-

triangulaci6n entre 
investigadores y sistemas 
de analisis. 

nerar teoria. La auditoria puede implantarse desde que inicia el trabajo de campo 0 en algtin 
otro momento, ademas de al final del proceso. El ideal de la aUditoria se representa en el 
flujo de la figura 14.20. 

5. Demostrar coincidencia de los datos entre distintas fuentes (por ejemplo, si se menciono que 
determinada persona fue un lider cristero en una comunidad, demostrarlo por medio de di-
ferentes fuentes: entrevistas a varias personas, articulos de prensa publicados en la epoca 
y revision de archivos publicos y privados). 

6. Chequeo con participantes: verificar con los participantes el proceso de recoleccion de los 
datos y la codificaci6n (unidades, categorias, temas, hip6tesis y teoria emergentes). Este 
procedimiento de verificacion debe realizarse tomando en cuenta el nivel educativo de los 
participantes y puede desarrollarse despues de la codificacion de ciertos casos y durante el 
trabajo de campo, ademas de hacerlo al final del proceso analitico. 

7. Establecer cadenas de evidencia (conectar los sucesos mediante diferentes fuentes de da· 
tos). Por ejemplo, en criminologia se cuestiona: tal testigo dijo que vio a esta persona en 
determinado lugar a cierta h~ra, otro testigo menciono que presencio que dicha persona 

Codificaci6n del 
investigador 1 

(independiente). 

Codificaci6n del 
investigador 2 

(independiente). 

Chequeo cruzado. 

> 
EI auditor revisa y evalua 

procedimientos y 
bitacoras de ambos 

investigadores, y emite 
un dictamen. 

Auditorfa externa. 

Figura 14.20 Muestra de un idearde auditoria. 

Los investigadores 
conjuntamente con el 

auditor externo revisan y 
evahlan 105 dictc\menes. 
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cometio un crimen (en un lugar distinto ala misma hora). Un individuo no puede estar en 
dos lugares ala vez en un mismo momento. tQuien tiene la razon de los dos testigos? Es 
necesario establecer una cadena de evidencia (buscar otros posibles testigos que hayan 
visto al individuo a esa hora 0 en un momento cercano al crimen y otros indicadores). 

8. Duplicar muestras, es decir, realizar el mismo estudio en dos 0 mas ambientes 0 muestras 
homogeneos(as) y comparar resultados de la codificacion y el estudio (Hill, Thompson y 
Williams, 1997; Franklin y Ballau, 2005). Un cierto sentido de "duplicacion" del estudio que 
resulta complejo y ciertamente posee rasgos positivistas. 

9. Aplicar coherentemente un metodo (por ejemplo, teoria fundamentada). 
10. Utilizar un programa computacional de anMsis que: 

• Permita construir una base de datos que pueda ser analizada por otros investigadores. 
• Nos auxilie al codificar y establecer reglas. 
• Proporcione conteo de codigos. 
• Nos ayude en la generacion de hipotesis, mediante distintos sistemas logicos. 
• Provea de representaciones graficas que nos permitan entender relaciones entre concep-

tos, categorias y temas, as! como a generar teoria (como Decision Explorer™ y Atlas.ti"'l. 
11. Elaborar un listado de los prejuicios, creencias y concepciones del investigador respecto al 

problema de estudio (cuando 10 hacemos al inicio de la recoleccion, nos ayuda a recordar 10 
que puede provocar sesgos en la investigacion). 

Credibilidad (validez intema cualitativa) 

Se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias 
de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema 
(Franklin y Ballau, 2005). La pregunta a responder es: tHemos recogido, comprendido y trans-
mitido en profundidad y con amplitud los significados, vivencias y conceptos de los participantes? 
La credibilidad tiene que ver tambien con nuestra capacidad para comunicar ellenguaje, pensa-
mientos, emociones y puntos de vista de los participantes (Coleman y Unrau, 2005). Mertens 
(2005) la define como la correspondencia entre la forma en que el participante percibe los con-
ceptos vinculados al planteamiento y la manera como el investigador retrata los puntos de vista 
del participante. 

Las amenazas a esta validez son la reactividad (distorsiones que pueda ocasionar la presencia 
de los investigadores en el campo 0 ambiente), tendencias y sesgos de los investigadores (que 
los investigadores ignoren 0 minimicen datos que no apoyen sus creencias y conclusiones), y 
tendencias y sesgos de los participantes. Esta tiltima se refiere a que los mismos sujetos distor-
sionen eventos del ambiente 0 del pasado. Por ejemplo, que reporten sucesos que no ocurrieron, 
que olviden los detalles, que magnifiquen su participacion en un hecho, que sus descripciones no 
revelen 10 que realmente experimentaron y sintieron en el momento de los sucesos, sino mas bien 
10 que piensan y sienten ·ahora, en el presente. Coleman y Unrau (2005) efectilan las siguientes 
recomendaciones para incrementar la "credibilidad": 

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



• Considerar importantes todos los datos, particularmente los qne contradicen nnestras creen-
cias. 

• Privilegiar a todos los participantes por igual. 
• Estar conscientes de como inflnimos a los participantes y como ellos nos afectan. 
• Buscar evidencia positiva y negativa por igual (a favor y en contra de un postulado emergente). 

Franklin y Ballau (2005) consideran que la credibilidad se logra mediante: 

a) Corroboracion estructural: proceso mediante el cual varias partes de los datos (categorias, por 
ejemplo), se "soportan conceptualmente" entre sl (mutuamente). Implica reunir los datos e 
informacion emergentes para establecer conexiones 0 vinculos que eventualmente crean un 
"todo" cuyo soporte son las propias piezas de evidencia que 10 conforman. 

b) Adecuacion referencial: un estudio la posee cuando nos proporciona cierta habilidad para visua-
lizar caracteristicas que se refieren a los datos y que no hemos notado por nosotros mismos. 

Para consolidar la credibilidad desde el trabajo en el campo, ambiente 0 escenario, es conve-
niente escuchar todas las "voces" en la comunidad, organizacion 0 grupo bajo estudio, acudir a 
varias fuentes de datos y registrar todas las dimensiones de los eventos y experiencias (por 
ejemplo, en entrevistas estar pendientes de la comunicacion verbal, pero tambien de la no ver-
bal). 

Algunas medidas que el investigador puede adoptar para incrementar la "dependencia" son 
(Franklin y Ballau, 2005; Mertens, 2005): 

1. Estancias prolongadas en el campo. Permanecer por periodos largos en el ambiente ayuda 
a disminnir distorsiones 0 efectos provocados por la presencia del investigador, ya que las 
personas se habiruan a el y su vez, el investigador se acostumbra y adapta al ambiente (esto 
es similar a cuando uno viaja a otro lugar, nuestras primeras impresiones son distintas a las 
que tenemos cuando hemos permanecido en el sitio por varios dias). Ademas, de este modo 
el investigador dispone de mas tiempo para analizar sus notas y bitacora, profundizar en sus 
reflexiones, aSI como evaluar los cambios en sus percepciones durante su permanencia_ Por 
otro lado, el espectro de observacion resulta mas amplio_ 

2. Muestreo dirigido 0 intencional. EI investigador puede elegir ciertos casos, analizarlos, y 
mas adelante seleccionar casos adicionales para confirmar 0 no los primeros resultados. 
Posteriormente puede elegir casos homogeneos y luego heterogeneos para probar los limites 
y alcances de sus resultados. Mas adelante, muestras en cadena, luego casos extremos. 
Finalmente, analizar casos negativos (intencionalmente buscar casos contradictorios, excep· 
ciones, que Ie permitan otros puntos de vista y comparaciones). La riqueza de datos es 
mayor porque se expresan mUltiples "voces". 

3. Triangulacion. Esta puede ser utilizada para confirmar la corroboracion estructural y la 
adecuacion referencial. Primero, triangulacion de teorias 0 disciplinas, el uso de mUltiples 
teorias 0 perspectivas para analizar el conjunto de los datos (Ia meta no es corroborar los 
resultados contra estudios previos)' sino analizar los mismos datos bajo diferentes visiones 
teoricas 0 campos de estudio. Segundo, triangulacion de metodos (complementar con un 
estudio cuantitativo, que nos conduciria de un plano cualitativo a uno mixto). Tercero, trian-
gulacion de investigadores (varios observadores y entrevistadores que recolecten el mismo 
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conjunto de datos), con el fin de obtener mayor riqueza interpretativa y analitica. Cuarto, 
triangulacion de datos (diferentes fuentes e instrumentos de recoleccion de los datos, as! 
como distintos tipos de datos, por ejemplo, entrevista a participantes y pedirles tanto un 
ensayo escrito como fotografias relacionadas con el planteamiento del estudio). Las "incon-
sistencias" deben analizarse para considerar si realmente 10 son 0 representan expresiones 
diversas. 

Un ejemplo de triangulacion de fuentes en un estudio para entender el aprendizaje de 
conceptos matematicos complejos por parte de nmos con ciertas capacidades distintas, seria 
el de la figura 14.21. 

4. Auditorias de colegas 0 su asesoria [ya comentado cuando se hablo de "dependencia"). Re-
cordar que en la auditoria se somete todo el proceso, incluyendo biticoras y notas. 

5. Compararcontra la teoria (aunque sea producto de estudios cuantitativos), simplemente 
para reflexionar mas sobre el significado de los datos. 

6. Chequeo con participantes: verificar con los participantes la riqueza de los datos y las inter-
pretaciones, evaluar si estos comunican 10 que ellos querian expresar; tambien verificar que 
no hayamos olvidado a nadie ("voces perdidas 0 ignoradas"). 

7. Utilizar la logica para probar nuestras nociones mediante expresiones del tipo "Si ... , lue-
go ... ". Esto ayuda a recordarnos 10 que merece atencion y formular proposiciones causales 
(Miles y Huberman, 1994). La mayoria de los programas de anaIisis cualitativo proveen esta 
funcion. 

8. Usar descripciones detalladas, profundas y completas; pero nitidas y sencillas (Henwood, 
2005). 

9. Demostrar que cada caso fue reconstrnido para su anaIisis 
(se tomaron notas de campo en cada uno) (Henwood, 
2005). 

10. EI listado de los prejuicios, creencias y concepciones del 
investigador tambien ayuda en este caso. 

Fuentes multiples de datos 

los propios ninos 
participantes 

Credibilidad del estudio 
Mejora con la revisi6n y 
discusion de los resulta
dos con pares 0 colegas 
("ojos frescos"). 

Consejeros ~ 
~ Maestros 

Componeros ./ 

Ninos con 
capacidad mental 

distinta 

Padres 

Figura 14.21 Triangulacion de fuentes de datos en un estudio (ejemplos). 
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Transferencia (validez extema cualitativa 0 aplicabilidad de 
resultados) 

Este criterio no se refiere a generalizar los resultados a una poblacion mas amplia, sino que 
parte de estos 0 su esencia puedan aplicarse en otros contextos (Williams, Unrau y Grinnell, 
2005). Mertens (2005) tambien Ie denomina "traslado". Sabemos que es muy diffcil que los reo 
sultados de un estudio cualitativo en particular puedan transferirse a otro contexto, pero en ciertos 
casos, nos pueden dar pautas para tener una idea en general del problema estudiado y la posibi· 
lidad de aplicar ciertas soluciones en otro ambiente. Por ejemplo, los resultados de un estudio 
cualitativo sobre \a depresion posparto realizado con 10 mujeres de Buenos Aires, no pueden 
generalizarse a otras mujeres de esta ciudad que experimenten tal depresion, mucho menos a las 
mujeres argentinas 0 latinoamericanas. Pero sf pueden contribuir a un mayor conocimiento del 
fenomeno y a establecer algunas pautas para futuros estudios sobre la depresion posparto, aun· 
que se efectuen en Montevideo, Sevilla 0 Monterrey. La transferencia no la hace el investigador, 
sino el usuario 0 lector del estudio. Es quien se cuestiona: i.esto puede aplicarse ami contexto? 
EI investigador 10 unico que puede hacer es intentar mostrar su perspectiva sobre donde y como 
"encajan 0 embonan" sus resultados en el campo de conocimiento de un problema estudiado. 

Con la finalidad de que ellector pueda contar con mas elementos para evaluar la posibilidad 
de transferencia, el investigador debe describir con toda amplitud y precision el ambiente, los 
participantes, materiales, momento del estudio, etc.). La transfe· 
rencia nunca sera total, pues no hay dos contextos iguales, en 
todo caso sera parcial. 

Transferencia Se refiere a 
que el usuario de la 
investigaci6n determine 
el grado de similitud 
entre el contexto del 

Para ayudar a que la posibilidad de transferencia sea mayor 
es necesario que la muestra sea diversa, los resultados (temas, 
descripciones, hipotesis y teoria) van "ganando terreno" si emer· 

estudio y otros contextos. gen en muchos mas casos. 

Confinnabilidad 
Es el paralelo cualitativo de la objetividad en la investigacion cuantitativa (Guba y Lincoln, 1989; 
Mertens, 2005). Este criterio esta vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que hemos 
minimizado los sesgos y tendencias del investigador (Mertens, 2005). Implica rastrear los datos 
en su fuente y la explicitacion de la logica utilizada para interpretarlos. 

Las estancias prolongadas en el campo, la triangulacion, la auditoria, el chequeo con partici-
pantes y el listado de los prejuicios, creencias y concepciones del investigador, nos ayudan a 
proveer informacion sobre la confirmabilidad. 

En el CD anexo, ellector encontrara una propuesta de preguntas de autoevaluacion en inves-
tigaciones cualitativas. 
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AnaIisis de los datos cualitativos asistido 
por computadora 

En la actualidad se han desarrollado diferentes programas -ademas de los procesadores de 
textos- que sirven de auxiliares en el anilisis cuaiitativo. De ninguna manera sustituyen el 
anilisis creativo y profundo del investigador. Simplemente facilitan su tarea. 

Algunos de los nombres de programas que mas se utilizan en el anilisis cualitativo (Fielding, 
1993; Weitzman y Miles, 1995; Baptiste, 2001; Creswell, 2005) son: 

1. Atlas.ti® 

Es un excelente programa desarrollado en la Universidad Tecnica de Berlin por Thomas Muhr, 
para segmentar datos en unidades de significado; codificar datos (en ambos pianos) y construir 
teoria (relacionar conceptos y categorias y temas). EI investigador agrega los datos 0 documentos 
primarios (que pueden ser textos, fotografias, segmentos de audio 0 video, diagramas, mapas y 
matrices) y con el apoyo del programa los codifica de acuerdo con el esquema que se haya dise-
iiado. Las reglas de codificacion las establece el investigador y el programa las aplica. En la 
pantalla sa puede ver un conjunto de datos 0 un documento (por ejemplo, una transcripcion de 
entrevista 0 las entrevistas completas si se integraron en un solo documento) y la codificacion 
que va emergiendo en el anilisis. Realiza conteos y visualiza la relacion que el investigador es-
tablezca entre las unidades, categorias, temas, memos y documentos primarios. Asimismo, el 
investigador puede introducir memos y agregarlos al anilisis. Ofrece diversas perspectivas 0 

vistas de los anilisis (diagramas, datos por separado, etc.). Existe un manual en espanol para su 
usa (Muiioz, 2006). 

En el CD anexo, ellector encontrara un demo del programa que sugerimos explorar y si se 
desea adquirir recomendamos contactar a McGraw-Hill. 

2. Etnograph ® 

Es un programa muy popular para identificar y recuperar textos de documentos. La unidad b8.si-
ca es el segmento. Asimismo, codifica las unidades partiendo del esquema de categorizacion que 
haya establecido el investigador. Los segmentos pueden ser "anidados", entrelazados y yuxta-
puestos en varios niveles de profundidad. Las btisquedas llegan a efectuarse sobre la base de 
codigos expresados en un caracter, una palabra 0 en palabras multiples. Los esquemas de codi-
ficacion suelen modificarse. Guarda memos, notas y comentarios. Tambien los incorpora al ana-
lisis. 

3. QSR, QSR Nvivo® (antes NUD*IST) 

Un excelente programa de anilisis uti! para construir grandes bases de datos estructuradas je-
nirquicamente, que puede agregar documentos para ser analizados. Tambien, al igual que los dos 



anteriores, codifica unidades de contenido (texto y otros materiales), con base en el esquema 
diseiiado por el investigador. Localiza los textos por canicter, palabra, frase, tema 0 patron de 
palabras; inc1uso, por hojas de cruculo de variables. Uno de sus fuertes es crear matrices. 

4. Decision Explorer® 

Este programa ingles resulta una excelente herramienta de mapeo de categorias. EI investigador 
puede visualizar relaciones entre conceptos 0 categorias en diagramas. Como en todo programa, 
es el investigador quien introduce las categorias y define sus vinculaciones, Decision Explorer 
las muestra gr8.ficamente. Asimismo, realiza un conteo de la categoria con mayor mimero de 
relaciones con otras categorias. Cualquier idea la convertimos en concepto y la analizamos. Muy 
uti! para visualizar hipotesis y la asociacion entre los componentes mas importantes de una teo· 
ria. Recomendable para anilisis cualitativo de relaciones entre categorias (causal, temporal u 
otro). En la figura 14.22 se inc1uye un ejemplo de como Decision Explorer visualiza la relacion 
entre conceptos y categorias establecidos por el investigador. 

En el CD anexo, ellector encontrara una demostracion del programa que sugerimos explorar 
y si se desea adquirir recomendamos contactar a McGraw-Hill. 

Existen otros programas, tales como HyperQual®, HyperRESEARCH®, QUALPRO®, QUALOG® 
y WmMAX" para fines similares. A1 ignal que en el caso de los programas de anilisis cuantitativo, 
el software cualitativo evoluciona con vertiginosidad (surgen nuevos programas y los actuales 
expanden sus posibilidades). Pnicticamente todos sirven para las etapas del anilisis; codificacion 
en un primer plano, y en un segundo plano, interpretacion de datos, descubrimiento de patrones y 
generacion de teoria fundamentada; ademas de que nos ayudan a establecer hipotesis. Asimismo, 
todos recuperan y editan texto, 10 mismo que numeran lioeas 0 unidades de contenido. La tenden-
cia es que logren incorporar todo tipo de material al anilisis (texto, video, audio, esquemas, 
diagramas, mapas, fotograffas, gr8.ficas ---{;uantitativas y cualitativas-, etcetera). 

Para decidir curu utilizar en un estudio especffico hemos agregado 1a siguiente tabla (14.14). 

ue~tivil 
21nteligenda .. 6f>erspiCocia 

Figura 14.22 Visualizacion que hac;e Decision Explorer™ de un mapa 0 un diagrama 
causal. 
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Tabla 14.14 Elementos para decidir el programa de analisis cualitativo a utilizar'7 

FACILIDAD DE UTILIZACION 
• Compatibilidad con los ambientes Wmdows y Macintosh u otros. 
• Sencillez al comenzar a utilizarlo. 
• Ingreso ["cil al programa. 

TIPOS DE DATOS QUE ACEPTA 

• Teno. 
·Imagenes. 
• Multimedia. 

REVISION DE rEXTOS 
• Posibilidad de marcar pasajes sobresalientes y conectar citas. 
• Posibilidad de buscar pasajes especificos de textos. 

MEMOS 
• Capacidad para que agreguemos notas y memos sobre el an.ilisis y reflexiones. 
• Facilidad de acceso a notas y memos que el investigador escribe. 

CODIFICACION 

• Posibilidad de generar 0 desarrollar codigus. 
• Facilidad con la cuallos c6digus se aplican a texto, imagenes y multimedia. 
• Facilidad para desplegar y visualizar los codigos. ' 
• Facilidad para revisar y modificar los codigos, 

CAPACIDAD DE ANAl-ISIS Y VALORACION 

• Posibilidad de ordenar los datos de acuerdo a codigos especificos, 
• Posibilidad de combinar c6digos en una bUsqueda. 
• Posibilidad de generar mapas, diagramas y relaciones. 
• Posibilidad de generar hipotesis y teoms. 
• Posibilidad de comparar datos por caracteristicas de participantes (genero, edad, Divel socioeconomico, 

grnpo de enfoque especifico, etceteraj, 

VINCULACION CON OTROS PROGRAMAS 
Cualitativos 

• Posibilidad de importar y exportar datos, textos, materiales, archivos y sistemas de c6digus con otros 
programas. 

Cuantitativos 

• Posibilidad de importar bases de datos cuantitativos (por ejemplo, matriz de SPPS 0 Minitabj. 
• Posibilidad de exportar texto, imagen, archivos y bases de datos cualitativos a programas de anillsis cuan' 

titativo, 

INTERFASES CON OTROS PROYECTOS 
• Posibilidad de que mas de un investigador analice los datos y el programa pueda unir estos diferentes 

an.ilisis, 

17 Adaptado de Creswell (2005, p, 236), 
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Antes de utilizarlos, recomendamos que el estudiante realice una codificacion simple en pro· 
cesador de textos. 

Planteamiento del problema 
En todo el proceso de anilisis debemos tener en mente el planteamiento original del problema de 
investigacion, no para "poner una camisa de fuerza" a nuestro anilisis, sino con la finalidad de 
que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos. Asimismo, recordemos que dicho 
planteamiento puede sufrir cambios 0 ajustes conforme avanza la investigacion. Las modificacio· 
nes que se realicen en el planteamiento del prOblema, habnin de justificarse. 

• Muestreo, recoleccion y anilisis resultan actividades casi paralelas. 
• La recoleccion de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes 0 unidades de anilisis. 
• El instrumento de recoleccion de los datos en el proceso cualitativo es el investi· 

gador. 
• Las unidades de anilisis pueden ser personas, casos, significados, practicas, epi· 

sodios, encuentros, papeles desempeaados, relaciones, grupos, organizaciones, 
comunidades, subculturas, estilos de vida, etcetera. 

• El mejor papel que puede asumir el investigador en el campo es el de amigo y debe 
minimizar el impacto que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer 
sus creencias, fundamentos 0 experiencias de vida asociadas con el problema de 
estudio. 

• Los datos se recolectan por medio de metodos que tambien pueden cambiar en el 
transcurso del estudio. 

• En la observacion cualitativa se requiere utilizar todos los sentidos. 
• Los prop6sitos esenciales de la observacion son: a) explorar ambientes, contextos, 

subculturas y la mayona de los aspectos de la vida social; b) descnbir comunidades, 
contextos 0 ambientes, las actividades que se desarrollan en estos, las personas 
que participan en tales actividades y sus significados; c) comprender procesos, 
vinculaciones entre personas y sus situaciones 0 circunstancias, eventos que suo 
ceden a traves del ti,empo, as! como los patrones que se desarrollan y los contextos 
sociales y culturales en los cuaies ocurren las experiencias humanas; d) identificar 
problemas; ye) generar hip6tesis para futuros estudios. 

• Elementos potenciales a observar son: el ambiente fisico, ambiente social, actio 
vidades (acciones) individuales y colectivas, artefactos que usan los participan· 
tes.y funciones que cubren, hechos relevantes, eventos e historias, y retratos 
humanos. 

• La observacion va eufocandose hasta llegar a las unidades vinculadas con el plan. 
teamiento inicial del problema. 

• AI observar debemos toinar notas. 
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• A diferencia de la observacion cuantitativa (donde usamos formatos de observaci6n 
estandarizados). en la inmersion inicial cualitativa regularmente no utilizamos 
registros estandar. Posteriormente, conforme se enfoca la observacion, podemos ir 
creando gufas mas concretas. 

• Los papeles mas apropiados para el investigador en la observacion cualitativa son: 
participaci6n activa y participacion completa. 

• Para ser un buen observador cualitativo se necesita: saber escucbar y utilizar todos 
los sentidos, poner atencion a los detalles, poseer habilidades para descifrar y com-
prender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotacio-
nes, as! como flexible para cambiar el centro de atencion, si esto es necesario. 

• Los periodos de la observacion cualitativa son abiertos. 
• La entrevista cualitativa es intima. flexible y abierta. Se define como una reunion 

para intercambiar informacion entre una persona (el entrevistador) y otra (el en-
trevistado) u otras (entrevistados). 

• Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas 0 no estructuradas 
o abiertas. 

• En las estructuradas, el entrevistador(a) realiza su labor basandose en una guia 
de preguntas especificas y se sujeta exclusivamente a esta (el instrumento pres-
cnbe que -items se preguntaran y en que orden). Las entrevistas semiestructuradas, 
por su parte, se basan en una guia de asuntos 0 preguntas y el entrevistador tiene 
la libertad de introducir preguntas adicionales para pret:isar conceptos u obtener 
mayor informacion sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas 
estan predetenninadas). Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guia 
general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. 

• Regularmente en la investigacion cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas 
y de tipo piloto, las cuales van estructurandose conforme avanza el trabajo de 
campo. 

• Las entrevistas cualitativas se caracterizan por: 1) el principio y el final de la en-
trevista no se predeterminan ni se definen con claridad, incluso pueden efectuarse 
en varias etapas, 2) las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los 
participantes, 3) ser anecd6ticas, 4) el entrevistador comparte con el entrevistado 
el ritmo y direccion de la entrevista, 5) el contexte social es eonsiderado y resulta 
fundamental para la interpretacion de significados, 6) el entrevistador ajusta su 
comunicacion a las normas y lenguaje del entrevistado, y 7) tienen un caracter mas 
amistoso. 

• Una primera clasificaci6n del tipo de preguntas en una entrevista es: preguntas 
generales, preguntas para ejemplificar, preguntas estructurales y preguntas de 
contraste. 

• Otra clasificacion es: de opinion, de expresion de sentimientos, de conocimientos, 
sensitivas, de antecedentes y de simulacion. 

• Cada entrevista es una experiencia de dialogo unica y no hay estandarizacion. 
• En una entrevista cualitativa pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opinio-

nes, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, per-
cepciones, atnbuciones, etcetera. j 



• Los grupos de enfoque consisten en reuniones de glupos pequenos 0 medianos 
(tres a 10 personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno 0 
varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conduccion de un espe-
cialista en dinanncas grupales. 

• Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se 
evita que uno de los participantes guie la discusion. 

• Para organizar de manera eficiente los grupos de enfoque y lograr los resultados 
esperados es importante que el conductor de las sesiones este habilitado para 
manejar las emociones cuando estas smjan y para obtener significados de los 
participantes en su propio lenguaje, ademas de ser capaz de alcanzar un alto nivel 
de profundizacion. El guia debe provocar la participacion de cada persona, evitar 
agresiones y lograr que todos tomen su turno para expresarse. 

• La gnia de topicos de los grupos de enfoque puede ser: estructurada, semiestruc-
turada 0 abierta. 

• Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y 
artefactos diversos. 

• Los diferentes tipos de materiales, documentos, registros y objetos pueden ser 
obtenidos como fuentes de datos cualitativos bajo tres circunstancias: 
a) Solicitarles a los participantes de un estudio qne proporcionen muestras de tales 
elementos. 
b) Solicitarles a los participantes que los elaboren a proposito del estudio. 
c) Obtener los elementos para anilisis, sin solicitarlos directamente a los partici-
pantes (como datos no obstrusivos). 

• Independieutemeute de cmil sea la forma de obtencion, tales elementos tienen la 
ventaja de que fueron producidos por los participantes del estudio 0 los sujetos de 
estudio, se encuentran en el "lenguaje" de ellos y por 10 comlin son importantes. 
La desventaja es que a veces resulta complejo obtenerlos. Pero son fuentes ricas 
en datos. 

• Las biografias 0 historias de vida son narraciones de los participantes sobre hechos 
del pasado y sus experiencias. 

• En la recoleccion de datos cualitativos es conveniente teuer varias fuentes de in-
formacion y usar varios metodos. 

• En el anilisis de datos cualitativos el proceso esencial consiste en que recibimos 
datos no estructurados y los estrUcturamos. 

• Los datos cualitativos son muy variados, pero en esencia son narraciones de los 
participantes: a) visuales (fotografias, videos, pinturas, etc.), b) auditivas (graba· 
ciones), c) textos escritos (documentos, cartas, etc.) y d) expresiones verbales y 
no verbales (respuestas orales y gestos en una entrevista 0 grupo de enfoque). 
Ademas de las narraciones del investigador (notas en la bitacora de campo). 

• Durante el anilisis elaboramos una bitacora, con memos que documentan el pro-
ceso. 

• El anilisis cualitativo implica reflexionar constantemente sobre los datos recaba-
dos. 
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• Para efectuar un amilisis cualitativo los datos se organizan y las narraciones ora-
les se transcriben. 

• AI revisar el material, las unidades de amilisis emergen de los datos. 
• EI investigador analiza cada unidad y extrae su significado. De las unidades surgen 

las categorias, por el metodo de comparacion constante (similitudes y diferencias 
entre las unidades de significado). Asl se efecrua la codificacion en un primer 
plano. 

• La codificacion en un segundo plano, implica comparar categorias y agruparlas en 
temas (tambien mediante la comparacion constante). 

• Las categorias y temas son relacionados para obtener clasificaciones, hipOtesis y 
teoria. 

• En la investigacion cualitativa han surgido criterios para intentar establecer un 
paralelo con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa: dependencia, cre-
dibilidad, transferencia y confirmabilidad. 

• Para realizar el an.ilisis de los datos cualitativos, el investigador puede auxiliarse 
de programas de computo, principaimente: Atlas.ti® y Decision Explorer™. 

CONCEPTOS BAslCOS 
Ambiente 
AnaJisis de los datos cua-

litativos 
Anotaciones 
Archivo 
Artefactos 
Atlas.ti® 
Biograffa 
Biticora de anaIisis 
Campo 
Categoria 
Codigo 
Codificacion 
Comparacion con stante 
Confirmabilidad 
Credibilidad 
Dato(s) 
Decision Explorer 
Dependencia 
Diagrama 
Documento 
Entrevista 

Entrevistado 
Entrevistador 
Grabacion 
Grupo de enfoque 
Gufa de entrevista 
Gufa de observacion 
Gufa de topicos 
Historia de vida 
Inmersion inicial 
Investigador cualitativo 
Mapa 
Material audiovisual 
Matriz 
Memo 
Metafora 
Observacion 
Observacion enfocada 
Participante(s) 
Pregunta 
Programa de anaJisis 
Reflexion 
Registro 

Relaciones 
Rol del investigador 
Saturacion de categorias 
Segmento 
Sesion en profundidad 
Significados 
Tema 
Transcripcion 
Transferencia 
Unidad de anaJisis 

i 1 ____________ J 



EJERCICIOS 

1. Observe en la cafeteria de su univer-
sidad 10 que ocurre durante 15 mi-
nutos (en un horario donde haya un 
gran mimero de estudiantes). Anote 
10 que ocurre (a detalle). Posterior-
mente reflexione sobre 10 que obser-
vo, describa: tque ocurrio?, tque 
tipo~ de relaciones entre los estu-
diantes se manifiestan en la cafete-
ria? 

2. Busque un estudio cualitativo que 
haya utilizado la entrevista como 
medio de recoleccion de los datos: 
ten que contexto se realizo(aron) 
la(s) entrevista(s)?, tque preguntas 
se formularon?, ta que conclusiones 
se llegaron?, tque otras preguntas 
hubiera planteado? 

3. Plantee y realice una entrevista 
abierta y una semiestructurada. 

4. Vuelva a ir a la cafeteria de su insti-
tucion y observe como conversan 
compalieros que conozca. Despues 
de 10 minutos, encuentre un con-
cepto para observar mas a detalle 
(prendas utilizadas, como se miran 
a los ojos, que productos consumen 
al platicar, como sonrien, como son 
sus ademanes, etcetera). Registre 
sus observaciones y notas en un 
cuaderno y discutalas en clase. Si 
varios compaiieros de asignatura 
acuden a la misma hora a observar, 
comparen las notas entre S1. 

5. Plantee una sesion en profundidad 
(indique objetivos, procedimientos, 
participantes, agenda, guia de topi-
cos, etc.) y organfcela con amigos 
suyos. Gnibela en audio y video, 
transcriba la sesion y analice las 
transcripciones (realice todo el pro-
ceso analitico expuesto). Al final, 
autoevalue su experiencia. 

6. Codifique en primer plano los si-
guientes segmentos de casos: 

Caso 1: 
• Yo quiero mucho a mi mama. 
• Ella es bonita y buena. 
• Siempre me hace caso y no me 

regalia. 
• Es carmosa, maravillosa. 
• Me cuida, me protege, se preocupa 

por mi. 
• Me aconseja. 
• Yo tambien la quiero. 
• Siempre 10 hare. 
• Ojala viva muchos alios. 
• Se llama Pola. 
Caso 2: 
• Mi mama es egoista, a veces mala. 
• No me escucha. 
• No me deja ver los programas de 

television que me gustan. 
• Me obJiga a tomar clases de todo. 
• Me siento sola, realmente no ten-

go una madre que este conmigo. 
• Yen todo caso prefiero que no este 

en casa. 
• Prefiere a mis hermanos. 
• Se llama Alessa. 

Compare categorias de ambos casos, ta 
que conclusiones llega? 

7. Codifique en primero y segundo pIa-
nos las entre vistas que realizo 
(abierta y semiestructurada). 

8. En la figura 14.23, mostramos el 
diagram a para efectuar anilisis cua-
litativo en un procesador de texto. 

Con base en el diagrama: 
a) Analice un ensayo hecho por alglin 

compaliero (minimo cinco cuartillas) 
ya sea el trabajo de cualquier asigna-
tura 0 con fines personales. 
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CONVERTIR UN ARCHIVO DE TEXTO 0 DOCUMENTO ESCANEADO EN UN 
ARCHIVO PARA ANALISIS 

Puede ser cualquier documento, aunque de preferencia una entrevista 0 un documento 

hist6rico.Simpiemente deje un margen ala derecha de 3 a 3.5 centfmetros (donde 

anotara la codificaci6n). 

CARAmRfsnCAS DEL PROCESADOR 
Es necesario que -como minima- el programa tenga habilitadas las funciones: Guardar, 

copiar y pegar; as! como colorear. 

CODIFICACION EN PRIMER PLANO 0 NIVEL 
Seleccio~ar las unidades de anillisis y recorrer el archivo e ir codificando (encontrando 

categorfas). 

(ada categorfa puede marcarse con un tono. Ejemplo: 

(olaque fa categorfa que Ie corresponde en el margen del documento a su derecha. 

Guadalupe es 

una mujerde 

caracter, cuando 

la agreden no se 

deja y responde 

• I. 

agresi6n .... 

-v _JI' CODIFICACION 

CODIFICACION EN SEGUNDO PLANO 0 NIVEL 

Agrupe las categorias (del mismo "to no") en temas. 

GENERACION DE TEORfA, HIPOTESIS Y RELACIONES 

Figura 14.23 Procedimiento para realizar un amilisis cualitativo mediante 
un procesador de teldos. 



b) Analice un documento hist6rico que 9. 
pueda escanear. 

Respecto a su planteamiento del pro-
blema de investigaci6n cualitativo: 

c) Analice un articulo que baje de inter-
net a su computadora u ordenador. 

8. Busque en una revista cientifica una 
investigaci6n cualitativa y analicela. 
wodria usted realizar un estudio 
similar en la poblaci6n donde vive?, 
Lque ajustes tendria que hacer? 

LA GUERRA CRISTERA EN 
GUANAJUATO 

A 10 largo del capitulo se ha presentado 
una parte de los resultados (minima, por 
cuestiones de espacio), por 10 que ahora 
solamente incluiremos algunos breves 
comentarios del analisis y un fragmento 
de c6mo se report6 un tema en una de las 
poblaciones estudiadas. 

EI analisis se realiz6 de manera inde
pendiente en cada comunidad (un proce
so por poblaci6n). Despues, se detectaron 
los temas habituales en todas las comuni
dades y se hizo un analisis global. EI es
quema se muestra en la figura 14.24. 

Y asi con otras poblaciones. 
EI siguiente es un ejemplo de la cate

goria: "Devoci6n a los sacerdotes criste
ros" (Salamanca): 

La devoci6n a San Jesus Mendez 
Luego de que fusilaron al padre Jesus 
Mendez, las personas iban a dejar flores y 
veladoras en el lugar don de 10 mataron. 
Hasta que el gobierno coloc6 un letrero 
que prohibia estas manifestaciones de fe 
so pena de muerte. 

"Pero pensaron en una pied rita, para 
burlar al gobierno, una pied rita en lugar 
de una.flor, una piedrita en lugar de una 
veladora, y asi. Este pensamiento fue de 
aqui de Valtierrilla". (Entrevista a dona Pi la, 
2005.) 

L que instrumentos utilizaria para re-
colectar los datos? Defina y recolecte 
datos de cinco casos (participantes, 
materiales, etc.). Realice todo el pro-
ceso de anilisis cualitativo. 

Hace aproximadamente unos 25 anos 
existe el monumento que se conoce ac
tualmente. Ademas, la calle donde se en
cuentra lIeva el nombre del padre: "Calle 
Jesus Mendez." 

En 1987, los restos del padre, que des
cansaban en la parroquia antigua, fueron 
cambiados a la nueva parroquia de Gua
dalupe, ubicada del lado izquierdo de la 
vieja. Ahi es donde del lado Izquierdo del 
altar, en un nicho con una imagen suya, 
reposan sus restos. 

A raiz de que en el ano 2000 el padre 
fue canonizado, dona Pila acondicion6 
una especie de museo y capilla en su casa. 
Ahi uno se encuentra fotos de la vida del 
tio de Pila, ropa, objetos personales y reli
giosos. AI centro de la habitaci6n, la foto 
del padre preside el lugar, a sus pies, un 
reclinatorio para orar y veladoras. EI techo 
esta decorado con cadenas de tela roja 
que ostentan flores de colo res del mismo 
material. EI lugar esta rodeado de image
nes relig iosas, veladoras y flores de plasti
co; ademas de milagritos de lat6n y ex 
votos que cuelgan de las paredes. 

Comenta la dona que junt6 siete kilos 
de monedas viejas y las fue a vender a 
Salamanca. Con el dinero que Ie dieron 
por las monedas y la ayuda de una sobri
na, pudo comprar pintura y focos para 
acondicionar 10 que fue su cuarto de cos
tura. 
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Anidisis por poblaci6n. 

Salvatierra 
Resultados Salvatierra 

1. Categorias emergentes 

2. Temas emergentes 

Temas de 

Salvatierra 

Analisis de temas 

comunes a la mayorfa de 

las poblaciones: Salvatie------!... rra, Irapuato, Salamanca, 

Cortazar, Apaseo el Alto, 

Apaseo el Grande, Celaya, 

etcetera. 

Resultados 

generales 

Temas de 

Irapuato 

Anatisis por poblaci6n. 

Irapuato 
Resultados Irapuato 

1. Categorias emergentes 

2. Temas 

Figura 14.24 Diagrama de una parte del an;ilisis del estudio. 

Tambien se cuentan los milagros atribui
dos a San Jesus Mendez.Aquf menciono un 
ejemplo de tantos testimonios que ha es
cuchado Pila de los devotos de su tfo: 

Un muchacho que se fue para los Esta
dos Unidos. Pero en el camino tuvo mu
chos contratiempos, ni siquiera alcanz6 a 
lIegar a la frontera porque se Ie acab6 el 
dinero. Un senor Ie sali6 en el camino y Ie 
presto el dinero para regresarse, Ie dijo 
que luego que pudiera fuera a Valtierrilla 
a pagarselo,que se lIamaba Jesus Mendez. 
Tiempo despues el hombre fue a Valtierri
lIa a cumplir su promesa, y se encontr6 
con la sorpresa que el dichoso Jesus Men
dez hada mucho que habfa muerto, y que 
era sacerdote. AI ver la foto del padre 10 
reconoci6 en seguida, esa era la persona 
que Ie presto el dinero,asf que aquello fue 
considerado como un milagro. 

La fiesta del padre se celebra cada cin
co de febrero, aniversario de su fusila
miento. 

EI siguiente es un ejemplo de la cate
gorfa: "Misas fuera de las iglesias" (San 
Miguel de Allende): 

La misa a traves de las bardas 
En la casa de don Bias, localizada cuadra 
abajo del templo de Capuchinas,se alber
go el padre Marciano Medina, guardian 
del templo de San Francisco. Con el relato 
de don Bias, nos damos cuenta de c6mo 
era una misa en una casa: 

...Entraba toda la gente como a una iglesia, la 

puerta del zaguan estaba abierta y de la calle 

entraban todas las hermanas terceras y los 

terceros, con sus chales, sus rosarios en la 

mano, los libros de devoci6n, bueno enton+ 

ces, el templo de San Francisco se cambi6 

aqui (risas) 

En la biblioteca de la casa, el padre 
Medina lIevaba a cabo las celebraciones 
religiosas, que eran presididas por una 
imagen de la Purfsima Concepci6n. Pero 



cada vez los asistentes eran mas indiscre
tos con las misas, pues se veia entrar por 
la puerta principal a muchas personas. 

Y luego, para acabarla de amolar, vino el her· 
mana organista (risas) se lIamaba Macedonia 
Hernandez. Entonces, trajeron un organito y 
habfa cantos, entences vino el presidente 
municipal ~oigan. no la amuelen, porque tan
to los van a amolar a ustedes, como me van 

amolar a mf por no denunciarlos. As! que 

haganme favor, aver c6mo Ie hacen, pero 

suspendan eso~ 

EI presidente municipal les lIam6 la 
atenci6n porque al alcalde que no daba 
aviso d6nde estaba un sacerdote escondi
do 0 d6nde se celebraba una misa u otros 
actos religiosos, "estaba sancionado por 
la ley: Detuvieron el acto, pero ahi no 
par6 la cosa. Desde ese dia ya no entraron 
por la puerta principal de la casa, ahora 
10 hacfan por las bardas de las casas ve
cinas: 

Alia al fondo de la casa hay una barda, y al 
atro lado habra una escalerita, y por ahf se 
sublan.Si habra peligro 0 algo, porque luego 
andaban cateando las casas, buscando d6n
de habfa cutto, entonces por ahi entraba la 
gente, cantidad de gente subIa por las esca
leritas. Y las senoras, en una casa de por alia, 
que habfan amontonado losa al lado del 

muro, por ahf bajaban las mujeres, porque 

por aca por las escaleras no podfan, nada 

mas los muchachos. 

Sin embargo, la familia ya estaba en la 
mira del gobierno y decidieron irse para 
la ciudad de Mexico en 1927 y asi evitar 
problemas. Se desconoce hacia d6nde se 
tuvo que ir el padre Marciano Medina. 

As! como esta casa, existieron varias en 
la ciudad que albergaron sacerdotes. EI 
gobierriO cateaba las casas en busca de 
ellos, pero los vecinos ten ian una especie 

18 En texto transferido a Word. 

de 'espionaje y aviso~ y entre ellos se co
rrian la .voz si veian soldados federales 
cerca. 

CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 

Como en el caso anterior, a 10 largo del 
capitulo se ha presentado una parte de 
los resultados (minima, por cuestiones 
de espacio), por 10 que ahora sola mente 
incluiremos el modelo te6rico resultante 
(Morrow y Smith, 1995, p.35):'8 

CENTROS COMERCIALES 

La guia semiestructurada que es utilizada 
para las sesiones de cada centro comer
cial es la siguiente: 

Area 1: Satisfacci6n con la experiencia de 
compra en centros comerciales. Evalua
ci6n del usuario sobre su experiencia de 
compra en el centro comercial (en esped
fico). 

• Satisfacciones derivadas de esa expe
riencia. 

• Necesidades para realizar la funci6n de 
compra en el centro comercial con un 
maximo de satisfacci6n. 

• Necesidades de entretenimiento y me-
dios para satisfacerlas. 

Area 2: Atributos del centro comercial. 

• Definici6n del centro comercial ideal. 
• Identificaci6n y definici6n de los atribu

tos, oportunidades y facto res criticos 
de exito del centro comercial ideal. 

• Evaluaci6n de los atributos y factores 
criticos de exito del centro comercial. 

• Identificaci6n de facto res negativos y 
amenazas del centro comercial. 

Area 3: Percepci6n de los ciientes respec
to a las remodelaciones. 
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CONDICIONES CAUSAlES 

• Normas culturales. CONTEXTO 
• Formas de abuso sexual. 

• Sensaci6n. 
• Frecuencia. 
• Intensidad . 
• Duraci6n. 

• Caracterfsticas del perpetrador. 

FENOMENO 

• Sentimientos amenazantes 
o peligrosos. 

• Carencia de ayuda, 
impotencia y falta de 

control. 

ESTRATEGIAS 

• Evitar ser agobiada por 

sentimientos amenazantes 
-----I.~ y peligrosos. 

• Manejar la carencia de 

ayuda, impotencia y falta 
de controL 

CONSECUENCIAS 

• Paradojas. 
• Supervivencia . 

• Afrontamiento (enfrentamiento). 
---I.~ . Viviendo . 

.Salud. 
elntegridad. 
• Empowerment. 

• Esperanza. 

CONDICIONES INTERVINIENTES / • Valores culturales. 
• Dimimicas familiares. 

• Otros abusos. 
• Recursos 
• Edad de la vfctima 

Figura 14.25 Modelo te6rico para la supervivencia y afrontamiento del abuso sexual infantil. 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA Y AFRONTAMIENTO 

EVITAR SER AGOBIADA POR SENTIMIENTOS 
AMENAZANTES Y PELIGROSOS 

• Reducir intensidad de los sentimientos. 
• Evitar/escapar de los sentimientos. 
• Intercambiar sentimientos peligrosos par otros 

menos amenazantes. 
• Liberar sentimientos. 
• 'gnorarlno recordar experiencia~ asociadas con 

tales sentimientos. 
• Dlvidir los sentimientos en partes manejables. 

MANEJAR LA CARENCIA DE AYUDA,IMPOTENCIA 
Y FALTA DE CONTROL 

• Estrategias de resistencia. 
• Reestructurar (redefinir) el abuso para generar la 

ilusi6n de control. 
., ntentar dominar eI trauma. 
• Controlar atras areas de la vida. 
• Buscar confirmaci6n a evidencia del abuso . 
• Rechazar el poder. 

Figura 14.26 Estrategias de supervivencia )"afrontamiento de mujeres que han 
sobrevivido al abuso sexual infantil. 
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• Evaluacion de areas espedficas de las 
instalaciones del centro comercial 
como: banos, telefonos, senalizacion, 
estacionamiento, cajeros automaticos, 
areas de entretenimiento, pasillos,acce
sos peatonales, limpieza, clima interior, 
musica ambiental, decoracion, areas 
verdes, islas, bancas y lugares para sen
tarse. 

• Sugerencias para futuras remodelacio
nes en dichas areas. 

Para cada centro comercial (16 en to
tal) se efectuaron siete sesiones (ocho 
personas por grupo): 

1.Sesion con mujeres mayores de 40 
anos. 

2.Sesion con mujeres menores de 40 
anos. 

3. Sesion con hombres de 31 a 40 anos. 
4.Sesi6n con hombres mayores de 40 

arios. 
5 y 6. Dos sesiones mixtas con hombres y 

mujeres entre los 21 Y 30 anos. 
7. Una sesion mixta con j6venes de am

bos generos entre los 16 Y 19 anos. 

Por cuestiones de espacio, sola mente 
se muestran algunos de los resultados. 

EI analisis involucro dos eta pas: 

1) Analisis por centro comercial. 
2) Analisis de temas emergentes comunes 

a todos los centros comercia les. 

Una de las criticas positivistas del meto
do cualitativo'ha sido la flexibilidad en el 
proceso metodologico; sin embargo, es 
necesario entender que cuando se reali
za este·tipo de investigacion, si bien no 
existe un esquema predeterminado de 
acci6n, tambien es cierto que se debe 
contar con una planeacion que permita 
lIevar a cabo la investigaci6n con una 

Temas emergentes regula res en varias 
plazas 0 centros comerciales: 

Razones mas importantes para elegir 
un centro comercial como el preferido: 

• Variedad de tiendas 0 comercios. 
• Cercania (al hogar). 
• Ambiente social (personas del mismo 

estatus y convivencia). 
• Seguridad . 

Otras razones: 

• Accesos faciles. 
• Bares y cates. 
• Cines. 
• Eventos (conciertos de musica, teatro, 

espectaculos, etcetera). 
• Actividades para personas de todas de 

las edades (ninos, adolescentes, adultos 
e individuos mayores de 60 anos). 

• "Tienda ancla"(un almacen grande par
te de una cadena de tiendas departa
mentales). 

Ejemplo 

PATRON 
EI centro comercial cumple ahora la 
funci6n que antes ten ian las plazas y 
parques publicos y los zocalos, son un 
espacio de socializaci6n y convivencia 
familiar. las personas quieren que sean 
centros de compra, pero mas que nada, 
"centros de diversion: 

cierta organizaci6n que ayude a cumplir 
los objetivos. 

EI punto de partida de la investigaci6n 
cualitativa es el propio investigador; su 
preparacion y experiencia. A partir de es
tos.dos elementos,el investigador elige un 
determinado tema y define las razones de 
su interes en tal 0 cual tematica. EI t6pico 
a investigar no tiene por que ser, en un 



primer momento, algo total mente delini
do, puede ser un tema aun muy general. 

Una vez identilicado el t6pico, el inves
tigador suele buscar toda la informaci6n 
posible sobre este; en definitiva, trata de 
establecer el"estado del arte" 0 "el estado 
de la cuesti6n: es decir conocer la situa
ci6n actual de la problematica, 10 que se 
conoce y 10 que no, 10 escrito y 10 no escri
to, 10 evidente y 10 tacito. 

La investigaci6n cualitativa no se origi
na en el planteamiento de un problema 
espedfico, sino a partir de una problema
tica mas amplia en la que existen muchos 
elementos entrelazados que se contem
plan conforme avanza, es decir, requiere 
de cierto tiempo para la acumulaci6n de 
la informaci6n que brinde nuevos enfo
ques, los cuales en algun momento pue
den lIegar a ~ambiar la perspectiva inicial 
de la investigaci6n. 

En el proceso de acceso al campo se 
recomienda realizar un acercamiento ini
cial, con el fin de conocer la problematica 
y facilitar el uso de las estrategias utiliza
das. Esto permitira al investigador clarifi
car areas de contenido no delimitadas del 
todo en las primeras etapas, comprobar la 
adecuaci6n de las cuestiones de investi
gaci6n, descubrir nuevos aspectos que no 
se habfan contemplado inicialmente 0 
empezar una buena relaci6n con los par
ticipantes y establecer con ellos marcos 
adecuados de comunicaci6n. 

Entre las principales tecnicas e instru
mentos de recolecci6n de datos se en
cuentran los diversos tipos de observaci6n, 
diferentes clases de entrevista, estudio de 
casos, historias de vida, historia oral, entre 
otros. Asimismo, es importante considerar 
el uso de materiales que faciliten la reco
lecci6n de informaci6n como cintas y gra
baciones, videos, fotografias y tecnicas de 
mapeo necesarias para la reconstrucci6n 
de la realidad social. 

Recientemente, se han creado elemen
tos tecnol6gicos que facilitan el analisis y 
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manejo de la multiplicidad de datos obte
nidos como serfan el paquete The Etno
graph, QSR, NUD.IST, Atlas.ti, In Vivo, entre 
otros. 

EI investigador cualitativo requiere 
contar con una gran capacidad para inter
pretar toda la informaci6n recopilada en 
el campo de investigaci6n, esto mas que 
una tecnica es un arte, que no consiste 
s610 en el anal isis frio de los datos obteni
dos, sino en una descripci6n sensible y 
detallada de estos. 

Por otro lado, no es posible pensar en 
abandonar el campo sin tener un bagaje 
enorme de datos analizables, y es a partir 
de la transcripci6n y comprensi6n de es
tos que se da inicio al proceso de interpre
taci6n, es decir a partir de los datos fieles 
y de las notas de campo que posterior
mente seran analizadas. Este texto se 
reconstruye como un trabajo de interpre
taci6n, que contiene los hallazgos inicia
les asf como aquellos aspectos que el 
investigador aprendi6 en el campo. 

Asi, los resultados de la investigaci6n 
cualitativa son expuestos en el "ilnforme 
final'; en el cual se senala el proceso por el 
cual se construyeron y analizaron los da
tos del tema estudiado, la estructura ge
neral. las interpretaciones y experiencias 
adquiridas en el campo de estudio. 

En resumen, los argumentos expuestos 
dejan claro que la investigaci6n cualitati
va no se refiere a un tipo de dato ni a un 
tipo de metodo en particular, sino a un 
proyecto diferente de producci6n del co
nocimiento que tiende a una noci6n de 
realidad constituida, privilegiando a entes 
activos e interactuantes. 

Dr. Antonio Tena Suck 
Coordinador del Posgrado 

Departamento de Psicalagla 
Universidad Iberoomericana, 

Ciudad de Mexico. 
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La teom fundamentada provee de un sentido de comprension solido porque "embona" en la 
situacion en estudio, se trabaja de manera pnictica y concreta, es sensible a las expresiones de 
los individuos del contexto c'onsiderado, ademas puede representar toda la complejidad descu-
bierta en el proceso (Glaser y Strauss, 1967; Creswell, 2005). Asimismo, la teom fundamentada 
va mas alia de los estudios previos y los marcos conceptuales preconcebidos, en busqueda de 
nuevas formas de entender los procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales (Sandin, 
2003). AI utilizarse con grupos y comunidades especiales ha sido sumamente fructifera (offios 
con problemas de atencion, individuos con capacidades diferentes, personas analfabetas, ek). Es 
un diseiio cualitativo que muestra rigor y direccion para los conjuntos de datos que eval1ia. 

Cuando Glaser y Strauss proponen la teoria fundamentada, esta representaba un Unico diseiio; 
sin embargo, los dos autores tuvieron diferencias conceptuales, 10 que origino dos diseiios de la 
teoria fundamentada: sistematico y emergente, los cuales se presentan a continuacion_ 

El disefio sistematico 

Este diseiio resalta el empleo de ciertos pasos en el analisis de los datos' y esta basado en el 
procedimiento de Strauss y Corbin (1990 y 1998) como se puede ver en la figura 15.1. 

Veamos cada uno de los elementos basicos a partir de la codificacion abierta (aunque en el 
capitulo anterior se comento de manera extensa). 

Codificacion abierta 

Recordemos que en esta codificacion el investigador revisa todos los segmentos del material para 
analizar y genera -por comparacion constante- categorias iniciales de significado. Elimina asi la 
redundancia y desarrolla evidencia para las categorias (sube de nivel de abstracci6n). Las cate-
gorias se basan en los datos recolectados (entrevistas, observaciones, anotaciones y demas da-
tos). Las categorias tienen propiedades representadas por subcategorias, las cuales son 
codificadas (las subcategorias proveen detalles de cada categoria). 

Recolecci6n 
de los datos • Codificaci6n 

abierta 

Figura 15.1 Proceso de un diseiio sistematico. 

• • Codificaci6n 

t 
Codificaci6n 

selectiva 

t 
Visualizaci6n 
de la teorfa 

2 Una vez mas, el proceso se representa de manera secuencial, pero recordemos que la investigacion cualitativa no es lineal, 
por ello las flechas se muestran en dos sentidos. 
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Codificacion axial 

De todas las categorias codificadas de manera abierta, el investigador selecciona la que conside-
ra mas importante y la posiciona en el centro del proceso que se encuentra en exploracion (se Ie 
denomina categoria central ofenomeno clave)_ Posteriormente, relaciona a la categoria central con 
otras categorias_ Estas pueden tener distintas funciones en el proceso: 

• Condiciones causales (categorias que influyen y afectan a la categoria central). 
• Acciones e interacciones (categorias que resultan de la categoria central y las condiciones 

contextuales e intervinientes, as! como de las estrategias). 
• Consecuencias (categorias resultantes de las acciones e interacciones y del empleo de las es-

trategias) . 
• Estrategias (categorias de implementacion de acciones que influyen en la categoria central y 

las acciones, interacciones y consecnencias). 
• Condiciones contextnales (categorias que forman parte del ambiente 0 situacion y que en-

marcan a la categoria central, que pueden influir en cualquier categoria incluyendo a la 
principal) . 

• Condiciones intervinientes (categorias que tambien influyen a otras y que mediatizan la relacion 
entre las condiciones causales, las estrategias, la categoria central, las acciones e interaccio-
nes y las consecuencias). 

Desde luego, no en todas las investigaciones basadas en la teoria fundamentada se derivan 
todos los roles de las categorias. La codificacion axial concluye con el esbozo de un diagrama 0 

modelo llamado "paradigma codificado" que muestra las relaciones entre todos los elementos 
(condiciones causales, categoria clave, condiciones intervinientes, etc.) (Creswell,200S). 

EI proceso y resultado se representaria como en la figura IS.2. 
Las categorias son "temas" de informacion basica identificados en los datos para entender el 

proceso 0 fen6meno al que hacen referencia. Como podemos apreciar, la teoria fundamentada es 
muy util para comprender procesos educativos, psicologicos, sociales, y otros similares, ya que 
identifica a los conceptos implicados y la secuencia de acciones e interacciones de los partici-
pantes involucrados. EI producto (diagrama 0 modelo) emergente es una propuesta teorica que 
explica tal proceso 0 fenomeno. 

Strauss y Corbin (1998) coinciden con Creswell (200S) al considerar que la categoria central 
o clave: 

1. Debe ser el centro del proceso 0 fenomeno. EI tema mas importante que impulsa al proceso 
o explica al fenomeno y el que tiene mayores implicaciones para la generacion de teoria. 

2. Todas 0 la mayoria de las demas categorias deben vincularse a ella. De hecho, regularmente 
es la categoria con mayor nilmero de eulaces con otras categorias. 

3. Debe aparecer frecuentemente en los datos (en la mayoria de los casos). 
4. Su saturaci6n es regularmente mas rapida. 
5. Su relacion con el resto de categorias debe ser logica y consistente, los datos no deben for-

zarse. 

6. EI nombre 0 frase que identifique a la categoria debe ser 10 suficientemente abstracto. 
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7. Conforme se refina la categoria 0 concepto central. la teoria robustece su poder explicativo y 
profundidad. 

8. Cuando las condiciones varian. la explicacion se mantiene; desde luego. la forma en la cual 
se expresa el fenomeno 0 proceso puede visualizarse un poco diferente. 

Creswell (200S) en un intento por ejemplificar los tipos de categorias que pueden encontrar· 
se por medio de la teorla fundamentada. seiiala los siguientes: 

• Categorlas del ambiente (ejemplos: poder de los participantes en el sistema -educativo. pollti· 
co. social u otras-. area funcional a la que pertenece el trabajador. salon de clases). 

• Perspectivas sostenidas por los participantes (por ejemplo. rechazo al aborto. afiliacion politi· 
ca. entre otras). 
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Figura 15.2 Secuencia y producto de la teoria fundamentada (ejemplificada 
con entrevistas).3 

3 Adaptado parcialmente de Creswell (2005, p. 406). 
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• Desempefio de los participantes (aprendizaje pobre, motivacion 
para el trabajo arraigada, etcetera). 

• Procesos (aceptacion de la mnerte de un familiar, union de un 
grnpo para realizar una tarea: sobrevivir en un desastre, im-
plantar un modelo educativo, resolver un conflicto laboral, 
otros). 

• Percepciones de personas (nifio problematico, joven rebelde, 
asesino, etcetera). 

• Percepciones de otros seres vivos y objetos (animal agresivo, 
cuadro pictorico relajante y otros ejemplos simiJares). 

• Actividades (atender a las explicaciones del profesor, confortar 
al paciente, participar en los eventos de la congregacion reli-
giosa, etcetera). 

• Estrategias (regresar al hagar para reunificar a la familia, re-
compensar el buen desempeiio del trabajador). 

• Relaciones (de pareja, estudiantes socializando en el recreo 0 

momentos de ocio, entre otras). 

Codificacion selectiva 

Codificaci6n axial Parte 
del analisis en donde el 
investigador agrupa "las 
piezas" de los datos 
identificados y separados 
por el investigador en la 
codiflcaci6n abierta, para 
crear conexiones entre 
categorias y temas. 
Durante esta tarea, se 
construye un modelo del 
fen6meno estudiado, el 
eual incluye: condiciones 
en las que ocurre 0 no 
Qcurre, el contexto en 
el que sucede, las acciones 
que 10 describen y sus 
consecuencias. 

Una vez generado el esquema, el investigador regresa a las unidades 0 segmentos y los compara 
con su esquema emergente para fundamentarlo. De esta comparacion tambien surgen hipotesis 
(propuestas teoricas) que establecen las relaciones entre categorias 0 temas_ Asi, se obtiene el 
sentido de entendimiento. 

AI final, se escribe una historia 0 narracion que vincule las categorias y describa el proceso 
o fenomeno. Se pueden utilizar las tipicas herramientas de anaJisis cualitativo (mapas, matrices, 
etcetera) . 

Como ya se dijo, la teoria resultante es de alcance medio (regularmente su aplicacion no es 
amplia), pero posee una elevada capacidad de explicacion para el conjunto de los datos recolec-
tados. 

En la teoria fnndamentada es comlin usar "codigos en vivo" 
(que recordemos son etiquetas para las categorias constituidas 
por pasajes, frases 0 palabras exactas de los participantes 0 notas 
de observacion, mas que el lenguaje preconcebido del investiga-
dor). Ejemplos de codigos en vivo serian los que se muestran en 
la tabla 15.2. 

Los memos analiticos juegan un papel importante en el desa-
rrollo de la teoria. Estos se generan para documentar las princi-
pales decisiones y avances (categorizacion, eleccion de la 
categoria central, las condiciones causales, intervinientes, etc.; 
secuencias, vinculaciones, pensamientos, busqueda de nuevas 
fuentes de datos, ideas, etc.). Pueden ser largos 0 cortos, mas 
generales 0 especificos, pero siempre en torno a la evolucion de 
la teoria y su fnndamentaci6n. 

Teoria fundamentada 
Tiene como rasgo 
principal que los datos se 
categorizan con codifica
ci6n abierta, luego el 
investigador organiza las 
categorfas resultantes en 
un modelo de interrela
ciones (codificaci6n 
axial), que representa a la 
teoria emergente y 
explica el proceso 0 

fenomeno de estudio. 



Tabla 15.2 Ejemplos de "c6digos en "vivos 

COdigo precleterminado 

Movilidad ascendente en la jerarqufa 
organizacional. 

Tener empleo. 

COcIlgoa en vivo 

'Subir de puesto" (expresado asi por los 
participantes). 

"Tengo empleo", "tengo chamba", "tongo trabajo" 
(expresiones de los participantes). 

Durante la generacion de teoria, resulta recomendable que el investigador se cuestione: 

• <Que clase de datos estamos encontrando? 
• <Que nos indican los datos y elementos emergentes? (categorias). 
• < Que proceso 0 fenomeno esUi ocurriendo? 
• <Que teom e hipotesis estin resultando? 
• <Por que emergen estas categorias, vinculaciones y esquemas? 

EI reporte de un estudio basado en la teoria fundamentada normalmente incluye: a) diagrama 
o esquema emergente, b) conjunto de proposiciones (hipotesis) y c) historia narrativa (Creswell, 
2005). 

El disefio emergente 

Este disefio 0 concepcion surgio como una reconsideracion de Glaser (1992) a Strauss y Corbin 
(1990). EI primer autor critico a los segundos de resaltar en exceso las reglas y procedimientos 
para la generacion de categoms y sefialo que el "armazon" que su procedimiento establece de· 
sarrollar (diagrama 0 esquema fundamentado en una categoria central) es una forma de precon· 
cebir categorias, cuya finalidad es verificar teoria mas que generar teoria. Glaser (1992) remarca 
la importancia de que la teoria surja de los datos mas que de un sistema de categom prefijadas 
como ocurre con la codificacion axial. 

En el diseiio emergente se efectua la codificacion abierta y de esta emergen las categorias 
(tambien por comparacion constante), que son conectadas entre sl para construir teoria. AI final, 
el investigador explica esta teoria y las relaciones entre categorias. La teoria proviene de los 
datos en sl, no es forzada en categorias (central, causales, interviulentes, contextuales, etce· 
tera). 

En ambos disefios, el tipo de muestreo preferido es el teorico, esto es, la recoleccion de los 
datos y la teoria que esUi "brotando" va indicando la composicion de la muestra. Como sefiala 
Mertens (2005), el investigador debe ser muy sensitivo a la teoria emergente. Asimismo, el in· 
vestigador debe proveer suficientes detalles de tal forma que quien revise el estudio pueda ver 
en el reporte de resultados, la manera como evoluciono el desarrollo conceptual y la induccion 
de relaciones eiltre categorias 0 temas. 

Un tercer disefio, mas reciente (Charmaz, 2000), es el denominado constructivista. Este disefio 
busca ante todo enfocarse en los significados proveidos por los participantes del estudio. La au· 
tora se interesa mas por considerar las visiones, creencias, valores, sentimientos e ideologias de 
las personas. Y en cierto modo critica el uso de ciertas herramientas como diagramas, mapas y 
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blrminOS complejos que "oscurecen 0 empafian" las expresiones de los participantes y la teoria 
fundamentada. Para Charmaz (2000), el investigador debe permanecer muy cerca de las expre· 
siones "vivas" de los individuos y los resultados deben presentarse por medio de narraciones (es 
decir, apoya la codificacion en primer plano, abierta, y la posterior agrupacion y vinculacion de 
categorias pero no en esquemas). 

Una muestra de los esquemas que produce la teoria fundamentada puede verse al final del 
capitulo anterior, en el ejemplo del abuso sexual infanti! (modelo teorico para la supervivencia y 
afrontamiento del abuso sexual infanti!). En este caso, las categorias centrales fueron dos: 

EJEMPlO 

FENOMENO 
• Sentimientos amenazantes 0 peligrosos . 
• Carencia de ayuda, impotencia y falta de control. 

A partir de esta categoria se establecieron condiciones causales, contextuales, intervinientes, 
estrategias y consecuencias. 

EJEMPlO 

Un ejemplo adicional de teoria fundamentada 

Del ambito de la Psicologla educativa presentamos este ejemplo, y para quienes no se encuen-
tren familiarizados con los terminos de este campo les pedimos que se despreocupen, 10 im· 
portante es: a) visualizar como las categorias iniciales se convierten en temas, b) como se 
establece causalidad (que en la investigacion cualitativa es conceptual, no basada en anilisis 
estadisticos como ocurre en los estudios cuantitativos), c) como se posiciona en el esquema 
una categoria central (que en este caso esUi al final del esquema resultante). La categoria 
central a veces se ubica al iuicio del diagrama, otras ocasiones en medio y en ciertos casos 
al final. Su posicion la determina el investigador sobre la base de los datos emergentes y sus 
reflexiones. 

Miller (2004) realizo, como parte de un amplio proyecto de investigacion, un estudio cua-
litativo en Inglaterra cuya pregunta general de investigaci6n fue al iuicio: ~c6mo las interven· 
ciones (derivadas de la Psicologia) en la conducta problematica de infantes que asisten a la 
escuela pueden conseguir los efectos buscados? 

Para ella analiz6 24 intervenciones psicol6gicas de conducta problematica en estudiantes 
e involucro a maestros, los propios alumnos "problematicos" y asesores 0 interventores de 
los procesos educativos (que eran en su mayoria psicologos). 10 primero fue entrevistar a los 
profesores. Las entrevistas giraron en tomo ados topicos esenciales: 1) percepciones acerca 
de que tan severo era el problema de conducta y 2) percepciones sobre que tan exitosa con-
sideraban la intervencion conjunta con el psicologo asesor para resolver el problema. Asi, 10 
profesores mauifestaron que la conducta problematica de cierto alumno era la mayor dificultad 
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que habian enfrentado en su vida, ocho consideraron que estaba entre los problemas mas 
dificiles que habian afrontado y seis concibieron a la conducta problematica como promedio. 
En relacion con la segunda cuestion, seis la definieron como una intervencion exitosa, pero 
con reservas y dudas sobre un futuro deterioro de la conducta, 11 seiialaron que la interven· 
cion habia generado una mejora, sin calificarla y siete comentaron que la intervencion habia 
side tan exitosa que les provoco un fuerte impacto emocional. Las entrevistas tambien inelu· 
yeron una discusion sobre teorias, modelos y conceptos educativos; las cuales fueron trans· 
critas. La codificacion abierta genera 80 codigos (categorias), varios de ellos recurrentes. Una 
de tales categorias, que no estaba contemplada, fue "otros miembros del staff' (colegas y el 
resto del personal que labora en la institucion educativa), la cual se convirtio en "tema" (es· 
tuvo compuesta de 24 codigos que emergieron aproximadamente en los dos primeros tercios 
. del material, porque posteriormente ya no aparecieron nuevos codigos, se saturo el tema). 
Los resultados de la codificacion al tema "otros miembros del staff' se presenta en la figura 
15.3 (Miller, 2004, p. 200). 

La categoria central es el "mantenimiento divisorio" (proceso socio·psicologico mediante 
el cual se afirman 0 mantienen los lfmites entre la estrategia del maestro y las estrategias de 
otros miembros del staff). Las amenazas al proceso de intervencion psicologica para enfrentar 
problemas de conducta en los alumnos son: a) otorgar demasiada importancia a las demas 
estrategias que el maestro trazo (ademas de la intervencion) para lidiar con el alumno (10 
anterior provoca confusion en este Ultimo) y b) demasiado conocimiento e injerencia de las 
estrategias del resto del personal (que conducen a tension entre los individuos que tratan el 
problema). 

En este caso, el modelo de teoria fundamentada parte de las causas primarias (codigos 0 

categorias primarias obtenidas en la codificacion abierta) hasta la categoria central y nos 
muestra la complejidad que puede captar este diseiio de investigacion cualitativa. 

Como resultado del an8.lisis, Miller (2004) encontro varios patrones resultantes: 

1. EI niiio problematico posee una identidad intrincada, dificil de manejar por parte de los 
maestros, asesores y personal no docente (como el que atiende el comedor 0 los supervi· 
sores de recreo). 

2. Una vez que se implementa la intervencion psicologica, los demas profesores y miembros 
del staff percibieron cambios positiv~s en el nmo. A pesar de ello, no preguntaron a los 
asesores (maestro e interventor) sobre las posibles razones de la mejoria ni respecto a las 
recomendaciones del psicologo educativo. 

3. Hay una resistencia cultural para adoptar practicas potencialmente exitosas, en terminos 
de los lfmites del sistema psicosocial de las escuelas y los lfmites casa·escuela. Por ejem· 
plo, los maestros muestran una tendencia a atribuir la conducta problematica a los padres, 
pero al mismo tiempo sienten la responsabilidad de encontrar una solucion. 

4. Las amenazas e incertidumbres se resuelven temporalmente mediante el involucramiento 
del psicologo educativo (asesor 0 interventor); se crea un sistema temporal entre este, eJ 
maestro, los padres y el alumno con nuevas normas y reglas con funciones terapeuticas, 
que logran una actuacion constructiva de todos los involucrados en la conducta problema· 
tica del alumno, quien asume una "nueva identidad". Un requisito contextual (intervinien· 
tel es que se presente estabilidad interna entre los maestros. 
En resumen, la intervencion funciona. 



NIVEL I (CODIFICACI6N ABIERTA, 
EN PRIMER PLANO) 

CODIGOS (CATEGORIAS) 

1. Papel del maestro Ifder (director). 
2. Proceso consultivo dentro de la escuela. 
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NIVEL IliCODIFICACI6N 
EN SEGUNDO PLANO) 

C6DIGOS (TEMAS) 

NIVEL III 

CATEGORIA 

CENTRAL 

3. Politicas de la escuela para administrar el 
"~ia a dfa: 

4. Cultura de la escuela para la soluci6n de 
problemas. 

------. Politica/cultura ~ 
Politica 

(conducta) 

5. Ausencia de cualquier estrategia para los 
alumnos problematicos. 

6. Apoyo como la oportunidad para hablar. 
7. Posici6n del maestro para lidiar con los 

problemas solo 0 acompaiiado. 
8. Apoyo de las "cabezas" (llderes formales) 

del staff a la estrategia. 
9. Renuencia·aceptaci6n para buscar apoyo. 

10. Valuar la experticia de los colegas. 

11. Afectaciones.~ otros miembros del staff. 
12. Acuerdo del staff sobre la necesidad de 

referencias. 
13. Consenso entre el staff sobre la presenta-

ci6n de problemas, 

14. Conocimiento del alumno por parte de 

otros miembros del staff. 

15. Papel de otros miembros del staff. 
16. Coherencia de la estrategia entre los 

integrantes del staff. 
17. Coherencia individual del staff con la 

estrategia. 

18. Conocimiento/falta de conocimiento de la 
estrategia por parte de otros miembros 

del staff. 
19. Acuerdo general del staff con la estrategia. 
20, Renuencia del staff a reconsiderar facto res 

detiempo, 

--
-

-

21. Renuencia del staff a redistribuir la ~ 
equidad. 

22. Percepci6n original del staff sobre la 
probabilidad de progreso. 

23. Percepci6n de progreso por parte del staff. 
24, Entusiasmo e interes del staff en ta 

estrategia. 

Cultura 
Respaldo 

(responder a 
general --al staff 

problemas de 

conducta) 

~ 
MANTENIMIENTO 

Identificaci6n Cultura 
DIVISORIO 

del alumno -- (soporte 
(PROCESO BAslCO 

con el staff emocional) 
SOCIO-PSICOL6GICO) 

~ / Rol del staff en 

la estrategia 

Respuesta 

del staff a 

la estrategia 

~ 

--

Cultura 

(mezcla de 

identidades de 

los alumnos) 

Conocimiento 

de la estrategia 

Figura 15.3 Ejemplo de un esquema de te~)fia fundamentada (codificacion axial establecida 
despues de la codificacion abierta y selectiva). 
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Miller (2004), ademas del modele presentado en la figura 15.3 (qne se refiere Unicamente 
al tema "otros miembros del sta.ff'), genero otro mas amplio, qne muestra los subsistemas que 
integran al contexto psicosocial de la escuela (sistema). Este se muestra en la figura 15.4. 

Grupo de 
referencia 

Cuttura 
del staff 

Agrupamiento 
organizacional 

del staff 

Politica de liderazgo y 
procedimiento 

Grupo de 
amigos 

Cultura 
del alumno 

Agrupamiento 
organizacional 

del alumna 

Maestro Alumno 

Padres 

(ultura 
familiar 

Figura 15.4 Modelo conceptual del contexto psicosocial de la conducta problematica 
del alumno.' . 

La conducta del alumno debe ser considerada en relacion con todos estos subsistemas. 
Este segundo esquema no presenta una relacion causal entre temas, sino un diagrama de 
vinculacion entre temas que deben dimensiouarse al investigar el comportamiento del nifio en 
el contexto escolar, particularmente el comportamiento problematico (mala conducta). 

El modelo fue desarrollado en Inglaterra, <puede transferirse a otros contextos? Esta 
respuesta no esta en el investigador Andy Miller, cada lector del estudio (directivo, maestro, 
psicologo educativo) decidira su aplicacion a otras escuelas 0 sistemas educativos. 

La teoria fundamentada, como podemos ver, es similar al sistema de codificacion revisado en 
el capitulo previo, porque de hecho, tal sistema es una aportacion de este diseiio . 

• Miller (2004. p. 203). 
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Disefios etnogrcificos 
Los disenos etnograncos pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimien-
tos y pnicticas de grupos, cultnras y comunidades (Patton, 2002). Inclnso pneden ser muy am-
plios y abarcar la historia, geografia y los subsistemas socioeconomico, educativo, politico y 
cultnral de un sistema social (rituales, simbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, 
redes y un sinfin de elementos). La etnografia implica la descripcion e interpretacion profundas 
de un grupo 0 sistema social 0 cultural (Creswell, 1998). 

Alvarez-Gayou (2003) considera que el proposito de la investigacion etnogranca es describir 
y analizar 10 que las personas de un sitio, estrato 0 contexto determinado bacen usualmente; as! 
como los significados que Ie dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes 0 

especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que 
implica un proceso cultnral. 

Creswell (2005), por su parte, senala que los disenos etnograncos estudian categorias, temas 
y patrones referidos a las cultnras. Desde civilizaciones antiguas como el Gran Imperio Romano 
de los primeros siglos de nuestra era 0 antes, la civilizacion maya y el antiguo Egipto; hasta or-
ganizaciones actuales como las grandes transnacionales del mundo, las etnias indigenas actuales 
o los hinchas de un equipo de rutbol. 

Algunos de los elementos cultnrales que pueden considerarse en una investigacion etnogra-
fica son los que se muestran en la lista de la tabla 15.3. 

Y esta es una lista incompleta, que solamente muestra algunos objetos de estudio etnogranco. 
Ejemplos de ideas para investigar desde una optica del diseno etnogranco serian: 

• La cultnra de la violencla reflejada en escuelas secundarias -educacion media Msica- 0 bachi-
llerato -educacion media superior- (como snrgio en los Estados Uuidos de Norteamerica en los 
Ultimos anos). 

• Los ritos y costumbres de los pandilleros Mara salvatrucba. 
• La cultnra de una orden religiosa de monjas. 

Tabla 15.3 Elementos culturales de estudio en una investigacion etnograiica 

Lenguaje 
Estrncturas sociales 
Estrncturas politicas 
Estrncturas econ6micas 
Estrncturas educativas 
Estrncturas religiosas 
Valores y creencias 
Definiciones cultura1es: matrimonio, familia, 

castigo, recompensa, remuneracion, trabajo, 
ocio, diversion yentretenimiento, etcetera 

Movilidad social 
Interacciones sociales 
Patrnnes y estilos de comunicacion 

Ritos Y mitos 
Reglas y normas sociales 
Simbolos 
Vida cotidiana 

Procesos productivos 

Subsistema de salud 
Centros de poder y distribucion del poder 
Sitios donde se congregan los miembros de ]a 

comunidad 0 cultura 

Margioacion 
Guerras y conflictos 
Injusticias 
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• La estructura social del grupo cristero que combatio en Moroleon, Guanajuato, Mexico (1926-
1929). 

• La corrupcion de un burG de investigacion de delitos vinculados al narcotnifico. 
• La cultura del grupo terrorista Al-Qaeda. 
• La subcultura de los hinchas del equipo Boca Juniors de Argentina en fines de semana cuando 

juega el equipo. 
• La cultura organizacional de una determinada empresa. 
• Los modos de vida de los chamulas en Chiapas. 
• Las rutinas y vida cotidiana de un grupo de senoras que pertenecen a un club deportivo y han 

conformado una fraternidad. 

Existen diversas clasificaciones de los disenos etnograficos. Creswell (2005) los divide en: 

1. Disefios "realistas" 0 mixtos. Estos disenos tienen un sentido parcialmente positivista. Se re-
colectan datos, tanto cuantitativos como cualitativos, de la cultura, comunidad 0 grupo de 
ciertas categorlas (algunas preconcebidas antes del ingreso al campo y otras no, estas Ultimas 
emergenin del trabajo en el campo). Al final, se describen las categonas y la cultura en ter-
minos estadisticos y narrativos. Por ejemplo, si una de las categonas de interes en el estudio 
fue la emigracion, se proporcionan: a) cifras de emigracion (mimero de emigrantes y sus 
edades, genero, nivel socioeconomico y otros datos demograficos; promedios de actos de 
emigracion mensual, semestral y anual; razones de la emigracion, etc.) y b) conceptos cuali-
tativos (significado de emigrar, experiencias de emigracion, sentimientos que se desarrollan 
en el migrante, etc.). EI investigador debe evitar introducir sus sesgos. Los datos cualitativos 
se recogen con instrumentos semiestructurados y estructurados. 

2. Disefios criticos. EI investigador esti interesado en estudiar grupos marginados de la sociedad 
o de una cultura (por ejemplo, una investigacion en ciertas escuelas que discriminan a estu-
diantes por su origen etnico y esto provoca situaciones inequitativas). Analizan categonas 0 

conceptos vinculados con cuestiones sociales como el poder, la injusticia, la hegemonia, la 
represion y las victimas de la sociedad. Pretenden esclarecer la situacion de los participantes 
relegados con fines de denuncia. EI etnografo debe estar consciente de su propia posicion 
ideologica y mantenerse reflexivo para incluir todas las "voces y expresiones" de la cultura 
(Creswell, 2005). En el reporte se diferencia con claridad 10 que manifiestan los participantes 
y 10 que interpreta el investigador. Algunos estudios denominados "feministas" podrian en-
marcarse en esta clase de diseiios etnograficos (por ejemplo, investigaciones sobre la opresion 
ala mujer en un entomo laboral). En los diseiios cnticos no se predeterminan categonas, pero 
sl temas de inequidad, injusticia y emancipacion. 

3. Disefios "c/tisicos". Se trata de una modalidad tipicamente cualitativa en la cual se analizan 
temas culturales y las categonas Son inducidas durante el trabajo de campo. EI ambito de 
investigacion puede ser un grupo, una colectividad, una comunidad en la que sus miembros 
compartan una cultura determinada (forma de vida, creencias comunes, posiciones ideol6gi-
cas, ritos, valores, slmbolos, pnicticas e ideas; tanto implicitas 0 subyacentes como explicitas 
o manifiestas). Asimismo, en este diseiio se consideran casos tipicos de la cultura y excep-
ciones, contradicciones y sinergias. Los resultados se conectan con las estructuras sociales. 

4. Disefios microetnogrtijicos (Creswell, 2005). Se centran en un aspecto de la cultura (por ejem-
plo, un estudio sobre los ritos que se manifiestan en una organizacion para elegir nuevos 
socios en una firma de asesona legal). 
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5. Estudios de casos eulturales. Estos diseiios son comentados en el capitulo Estudios de caso del 
CD anexo. 

Otra clasificacion de los diseiios etnognificos la proporcionaJoyceen Boyle (en Alvarez·Gayou, 
2003), la cual esUi basada en el tipo de unidad social estudiada: 

• Las etnograjias procesales: describen ciertos elementos de los procesos sociales, los cuales 
pueden ser analizados funcionalmente, si se explica como ciertas partes de la cultura 0 de los 
sistemas sociales se interrelacionan dentro de determinado tiempo, y se ignoran los anteceden· 
tes historicos. Asimismo, se analizan diacronicamente, cuando se pretende explicar la ocurren· 
cia de sucesos 0 procesos actuales como resultado de sucesos historicos. 

• Etnograjia holistica 0 cldsica: abarca grupos amplios. Toda la cultura del grupo es considerada 
y generalmente se obtienen grandes volumenes de datos, por 10 que se presentan en libros. Tal 
es el caso de Foster (1987), que estudio una comunidad del centro de Mexico: Tzintzuntzan, 
Michoacan, y qne se considera un ejemplo ideal de indagacion etnografica. George M. Foster 
incluye desde un mapa dellugar hasta descripciones de sus pobladores, ritos, mitos, creencias 
y costumbres. Otro ejemplo son las investigaciones de Bronislaw Malinowski (0 Malinowsky) 
sobre los habitantes de las Islas 1robriand (Alvarez·Gayou, 2003). 

• Etnograjia parlieularista: es la aplicacion de la metodologia holistica a grupos particulares 0 a 
una unidad social. Ejemplo de esta clase de estudios son Erving Goffman (1961), qnien realizo 
trabajo de campo con pacientes de hospitales psiquiatricos; y Janice Morse (1999), quien ana· 
liz6 las estrategias de confortacion por parte de enfermeras al tratar con pacientes que arriban 
ala sala de emergencias en estado critico (tratado en este libro). 

• Etnograjia de "corte transversal": se realizan estudios en un momenta determinado de los grupos 
que se investigan y no procesos interaccionales 0 procesos a traves del tiempo. 

• Etnograjia etnohist6rica: implica el recuento de la realidad cultural actual como producto de 
sucesos historicos del pasado. Un ejemplo de este tipo de estudio es el de Villarruel y Ortiz de 
Montellano (1992), en el que se exploran las creencias relacionadas con la experiencia del 
dolor en la antigua Mesoamerica (Alvarez-Gayou, 2003, p. 78). 

Los grupos 0 comunidades estudiados en diseiios etnograficos poseen algnnas de las siguien-
tes caracteristicas (Creswell, 2005): 

• Implican mas de una persona, pueden ser grupos pequeiios (una familia) 0 grupos grandes. 
• Los individuos que los conforman mantienen interacciones sobre una base regular y 10 han 

hecho durante cierto tiempo atras. 
• Representan una manera 0 estilo de vida. 
• Comparten creencias, comportamientos y otros patrones. 
• Poseen una finalidad comrin. 

En los diseiios etnograficos el investigador reflexiona sobre puntos como los siguientes: lque 
cualidades posee el grupo 0 comunidad que lo(a) distioguen de otros(as)?, lcomo es su estructu-
ra?, lque reglas regulan su operacion?, lque creencias comparten?, lque patrones de conducta 
muestran?, lcomo ocurren las interacciones?, lcuiles son sus condiciones de vida, costumbres, 
mitos y ritos?, lque procesos son centrales para el grupo 0 comunidad?, lcuiles sus productos 
culturales?, etcetera. 
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EI investigador normalmente es un observador completamente 
participante (convive con el grupo 0 vive en la comunidad) y pasa 
largos periodos inmerso en el ambiente 0 campo. Debe irse convir· 
tiendo gradualmente en un miembro mas de este (comer 10 mismo 
que todos, vivir en una tipica casa de la comunidad, comprar don-
de 10 bace la mayona, etc.). Asimismo, utiliza diversas herramien· 
tas para recolectar sus datos culturales: observaci6n, entrevistas, 
grupos de enfoque, historias de vida, obtenci6n de documentos, 
materiales y artefactos; redes semanticas, tecnicas proyectivas y 
autorreflexi6n. Va interpretando 10 que percibe, siente y vive. Su 
observaci6n inicial es general y luego comienza a enfocarse en 
ciertos aspectos culturales. Ofrece descripciones detalladas del 
sitio, los miembros del grupo 0 comunidad, sus estructuras y pro-
cesos, y las categonas y temas culturales. Por otro lado, el inves· 
tigador se mantiene abierto a autoevaluar su papel en el contexto 
o escenario y genera clasificaciones culturales. 

En realidad no existe un proceso para implementar una inves· 
tigaci6n etnogran.ca, pero algunas de las actividades que sin lugar 

Ambiente En un diseno 
etnografico es el lugar 0 

situaci6n y tiempo que 
rode.n .1 grupo 0 
comunidad estudiada. 

Estudios etnograficos 
Investigan grupos 0 

comunidades que 
comparten una cultura: el 
investigador selecciona 
el lugar, detecta a los 
participantes, de ese 
modo recolecta y analiza 
los datos. Asimismo, 
proveen de un "retrato" 
de los eventos cotidianos. 

a dudas se rea1izan son las que se presentan en la figura 15.5 de la pagina signienteS 

Otros ejemplos de estudios etnogran.cos, ademas de los mencionados, son los que se enlistan 
en la tabla 15.4. 

Tabla 15.4 Ejemplos de estudios etnogriificos 
Referenda 

VIladrich (ZOOS) 

Rhoads (199S) 

Martin sanchez 
Jankowski (1991) 

Pruitt-Mentle (ZOOS) 

Couser (ZOOS) 

Eoeada de Ia investigaciOa 

En esta investigacion se estudia la suhcultura representada par los bailarines de 
tango argentinos que ambaron a Nueva York en los Ultimos anos, como conse-
cuencia de un auge reciente de tal genero de baile en Manhattan. Asimismo, se 
examina Ja impartancia del mundo del tango en dicha ciudad. . 

EI autor aoalizo durante dos anos Ja cultura de una fraternidad de estudiautes 
homosexuales y bisexuales en torno a cuatro temas emergentes: 1) el ingreso en Ja 
fraternidad como proceso continuo, Z) los cambios personales reJacionados al ingre. 
so, 3) las experiencias negativas en el proceso y 4) hostigamiento y discriminaci6n. 

Este estodio, ya mencionado, evaluo las culturas de 37 pandillas en Eotados 
Unidos durante 10 anos. 

La investigacion consider6 el significado que Ja tecnologia educativa tiene en Ja 
vida de jovenes inmigrantes que viven en Estados Unidos y provienen de 
Centroamerica. 

Un estudio de Ja vida cotidiaua de una mujer que hahita en Pennsylvania. Eotados 
Unidos, con su hermana, Ja cual posee una capacidad mental distinta. La investiga
cion narra las vivencias que experimentan ambas al tomar diariamente el autobtis. 

S Algunas de tales actividades fueron tomadas de Sandin (2003), Alvarez-Gayon (2003) y Creswell (200S). Recordemos una 
vez mas que los procesos cualitativos son iterativQs 0 recurrentes, como 10 indican las flechas en ambos sentidos. 
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Delimitaci6n del grupo 0 
comunidad (marcar fronteras). • • 

Inmersi6n inicial en el campo 
(escenario donde actua el 
grupo 0 la comunidad). 

• • 
Verificaci6n de que el grupo 0 

comunidad es el adecuado de 
acuerdo con el planteamiento. 

t 
Reeolectar y anallzar datos 

de manera "enfocada~ sabre 
aspectos especfficos de la 

cultura del grupo 0 

comunidad. 
Elaborar un reporte de la 

reeolecci6n y analisis 
abiertos: 

Reeolectar y analizar datos 
de manera "abierta~ pero 

sobre aspectos generales de 
la cultura del grupo 0 

comunidad. 

Contactar 
informantes 

clave. 

• Observaciones dirigidas. --• Entrevistas abiertas con 
preguntas estructurales y 
de contraste. 

• Recopilaci6n selectiva de 
artefactos, documentos y 
materiales cuh:urales. 

Elaborar un ~porte de la 
recoleeci6n y ana'lisis enfocados: 

• Descripciones de categorfas y 
temas culturales emergentes. 

• Clasificaciones 0 taxonomfas 
culturales. 

• Teona e hip6tesis emergentes. 

• Oescripciones de 
categorlas y temas cultura-
les emergentes. 

-- Ampljar observaciones, 
buscar casas extremos, 
confirmar categorfas y 

temas cufturales. 

...-...... • Observaciones generales. 
• Entrevistas abiertas con 

preguntas descrjptivas. 
• Recopilaci6n amplia de 

artefactos, documentos y 
materiales culturales. 

Elaborar el reporte final: 

• Descripcjones finales de 
categorfas y temas culturales. 

~ • Taxonomla de categorfas y 

temas culturales. 
• Explicaciones de la cultura del 

grupo 0 comunidad. 
• Teoria e hip6tesis. 

Salida del campo ............. 
Verificar el reporte con 105 
participantes (chequeo) y 

realizar ajustes pertinentes. 

Figura 15.5 Principales acciones para lIevar a cabo un estudio etnografico • 

Disefios narrativos 
En los diseiios narrativos el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias 
de ciertas personas para describirlas y anali=las. Resultan de interes los individuos en sf mis-
mos y su entomo, incluyendo, desde luego, a otras personas. 

Creswell (2005) seiiala que el diseiio narrativo en diversas ocasiones es un esquema de in-
vestigacion, pero tambien una forma de intervencion, ya que el contar una historia ayuda a pro· 
cesar cuestiones que no estaban claras 0 conscientes. Se usa frecuentemente cuando el objetivo 
es evaluar una sucesion de acontecimientos. Asimismo, provee de un cuadro microanalitico. 
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Los datos se obtienen de autobiograilas, biograilas, entrevistas, documentos, artefactos y 
materiales personales y testimonios (que en ocasiones se encuentran en cartas, diarios, articulos 
en la prensa, grabaciones radiofonicas y televisivas, etcetera). 

Los diseiios narrativos pueden referirse a: a) toda la historia de vida de un individuo 0 grupo, 
b) un pasaje 0 epoca de dicha historia de vida 0 c) uno 0 varios episodios. Un ejemplo de como 
puede resultar un estudio narrativo" (sin contener la sistematizaci6n o.e un vero.ao.ero mseno o.e 
este tipo), 10 seria la serie Band of Brothers (Banda 0 camarilla de hermanos) de 2001, dirigida por 
David Frankel y Tom Hanks, basada en ellibro de Stephen E. Ambrose; que narra las experiencias 
de un grupo de soldados norteamericanos de la compama "Easy" (Regimiento de Infanteria de 
Paracaidistas No. 506), durante la Segunda Guerra Mundial. 

En estos diseiios, mas que un marco teorico, se utiliza una perspectiva que provee de estruc-
tura para entender al individuo 0 grupo y escribir la narrativa (se contextualiza la epoca y ellugar 
donde vivieron la persona 0 grupo, 0 bien, donde ocurrieron los eventos 0 experiencias). Asimis-
m~, los textos y narraciones orales proveen datos "en bruto" para ser analizados por el investi-
gador y vueltos a narrar en el reporte de la investigacion. 

EI investigador analiza diversas cuestiones: la historia de vida, pasaje 0 acontecimiento(s) en 
Sl; el ambiente (tiempo y lugar) en el cual vivio la persona 0 grupo, 0 sucedieron los hechos; las 
interacciones, la secuencia de eventos y los resultados. En este proceso, el investigador recons-
truye la historia del individuo 0 la cadena de sucesos (casi siempre de manera cronologica: de los 
primeros hechos a los UJ.timos) , posteriormente la narra bajo su optica y describe (sobre la base 
de la evidencia disponible) e identifica categorias y temas emergentes en los datos narrativos (que 
provienen de las historias contadas por los participantes, los documentos, materiales y la propia 
narracion del investigador). 

Mertens (2005) divide a los estudios narrativos en: a) de topicos (enfocados en una tematica, 
suceso 0 fenomeno), b) biograncos (de una persona, grupo 0 comunidad; sin incluir la narracion 
de los participantes "en vivo", ya sea porque fallecieron 0 no recuerdan a causa de su edad avan-
zada 0 enfermedad, 0 son inaccesibles), c) autobiograncos (de una persona, grupo 0 comunidad 
incluyendo testimonios orales "en vivo" de los actores participantes). 

AI igual que en los diseiios etnograncos, no existe un proceso predeterminado para implemen-
tar un estudio narrativo, pero algunas de las actividades que sin lugar a dudas se efectuan son 
las que se muestran en la figura 15.6. 

Asimismo, algunas consideraciones para este proceso son las siguientes: 

• EI elemento clave de los datos narrativos 10 constituyen las experiencias personales, grupales 
y sociales de los actores 0 participantes (cada participante debe contar su historia). 

• La narracion debe incluir una cronologia de experiencias y hechos (pasados, presentes y pers-
pectivas a futuro; aunque a veces solamente se abarcan sucesos pasados y sus secuelas). Para 
Mertens (2005) es muy importante la evolucion de acontecimientos hasta el presente. 

6 Aunque algunos investigadores no estaran de acuerdo, porque se trata de un ejemplo de una serie televisada con ciertas 
elementos de actuacion y dramatizacion al estilo "Hollywood". Sin embargo, 10 incluimos debido a que muchosj6venes han 
vista la serie Y Sll trasfondo es ciertamente narrativo (incluSQ, realizaron entrevistas con los protagonistas reales, aunque 
estin editadas y no fueron analizadas) , 



Planteamiento orientado Elegir a los participantes: 
a entender y representar los individuos 0 
experiencias por media ......... miembros de los grupos 

de las historias de cuyas historias de vida 
vida de individuos y reflejen las experiencias 

grupos. de interes (51 aun viven). 

Elaborar el reporte del Analizar la narraci6n de 

estudio: la historia {ta de los 

• Narraciones particula-
aetores y la del 

res (historias de (ada 
investigador): 

participante) . ......... • Jdentificar unidades, 

• Narraci6n de la historia categor(as y temas. 

o suceso generaL • Establecer una 
• Descripciones. cronologra de eventos 

• Temas emergentes. de las narraciones. 

• Explicaciones, hip6tesis • Validar la exactitud de 

y teorla. los datos. 

! 
Revisar el reporte con los 

participantes y otros Elaborar la versi6n final 
investigadores 0 ......... del reporte (narraci6n 

expertos en las historias definitiva). 
de vida analizadas. 
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Inmersi6n en el campo: 

• Reconocimiento y 
posterior revisi6n del 
Jugar donde ocurrieron 
las historias de vida y ......... hechos . 

• Busqueda de antece-
dentes hist6ricos sabre 
los participantes y 
hechos (unicamente 
para fines de 
contextualizaci6n). 

Valver a narrar la historia, 
narraci6n del 

......... investigador (cruzar 
fuentes, verificar hechos, 

conjuntar historias y 
perspectivas de distintos 
actores 0 participantes). 

Recolectar datos sobre 
las historias de vida y sus 

contextos; 

• Recabar documentos, 
objetos y materiales 
pertinentes. 

• Entrevistas. 
• Archivos publicos y 

privados. 
• Grupos de enfoque. 
• Observaci6n, etcetera. 

! 
Explorar el significado 

de las experiencias 
narradas y documenta
das (el sentido general 

de los datos). 

Figura 15.6 Principales acciones para lIevar a cabo un estudio narrativo. 

• EI contexto se nbica de acuerdo con el planteamiento del problema (puede abarcar varias fa-
cetas de los participantes como su vida familiar, laboral, aficiones, sus distintos escenarios). 

• Las historias de vida cuando se obtienen par entrevista, son narradas en primera persona. 
• El investigador revisa memorias registradas en documentos (libros, cartas, registros de archi-

va, articulos publicados en la prensa, etc.) y grabaciones; ademas, entrevista a los actores 
(recoge datos en el propio lenguaje de los participantes sobre las experiencias significativas 
relacionadas can un suceso 0 su vida). 

• Para revisar los Sllcesos es importante contar con varias fuentes de datos. Veamos un ejemplo: 
si hacemos una investigaci6n para documentar un hecho, digamos un caso de violencia extrema 
en una instituci6n educativa como 10 fue la matanza de siete personas acontecida en marzo de 
2005, en una escuela de Red Lake, Minnesota (Estados Unidos). a cargo de un adolescente de 
16 ailos, Jeff Weise; debemos contemplar el suceso y las fuentes de datos. 
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EJEMPLO 

EI hecho: Jeff Weise mato a su abuelo y a una mujer que vivia con este Ultimo en la reserva 
india de Red Lake, tambien a un policia veterano local. Con las armas y el coche que Ie robO 
al policia, se encamino a su escuela donde abrio fuego sobre sus companeros, asesino a una 
profesora, a un vigilante y a cinco estudiantes, hirio gravemente a otros 13 companeros y ft· 
nalmente se suicido.7 Su padre se habfa suicidado cuatro anos antes. 

La investigacion deberfa incluir los elementos que se muestran en la ftgura 15.7.' 

Entrevistas a testigos sobrevivientes 
(alumnos, profesores, personal que 
trabaja en la instituci6n). Datos de 

primera mana (actores directos). 

Entrevistas a agentes policiacos que revisaron 
la escena del crimen y condujeron las 

investigaciones (policfas locales. agentes del 

Bur6 de Investigaciones Federates de Estados 

Unidos 0 FBI). 

Revisi6n de registros de Hecho 
antecedentes escolares de Jeff 
Weise (conducta, calificaciones, 

reportes, etcetera). 

violento provocado 
por Jeff Weise en 

Red Lake 

Revisi6n de materiales y documentos producidos por el joven (cartas, diario, 

escritos en papeles, etc.). Por ejemplo, el joven elabor6 una animaci6n (en 
Flash) titulada "Practica al blanco"que puso en internet con el seud6nimo 

de "Regret~ en octubre de 2004. La animaci6n muestra a un sujeto 

encapuchado que dispara un arma de fuego (rifle automatico) a cuatro 

personas (a las que descabeza de manera cruenta con los disparos) y 

prende fuego a una patrulla de la policfa Oanzando un artefacto explosivo), 

para finalmente suicidarse con una pistola (en ese momento la pantalla se 
ilumina de "rojo sangre~). Asimismo, semanas despues elabor6 otra 

presentaci6n que titul6 "EI payaso: la cual finaliza con un payaso aparente

mente estrangulando a una persona. 

Entrevistas a sus familia res, ex profesores, 
asesores, vecinos, ex compafleros de la 

escuela primaria, amigos fuera de la escuela, 

etcetera. 

Revisi6n de archivos policiacos para conacer sl 

el joven tenia antecedentes penales, denuncias 

ciudadanas e informes de incidentes previos. 
Por ejemplo, en 2004 fue interrogado por la 

policfa por un supuesto plan para lIevar a cabo 

una matanza en la escuela en el aniversario del 

cumpleaflos de Adolf Hitler, pero declar6 que no 

pen saba hacer nada at respecto, segun se 
recoge en el informe palicial (Jeff Weise 

admiraba allfder nazi). 

Figura 15.7 Ejemplo de diagrama en un estudio de violenda (caso de una escuela 
de Red Lake, Minnesota). 

7 Las referencias son varias, entre las cuales se enumeran las siguientes: 
• Joshua Freed (corresponsal), seccion "El Mundo", primera pagina, La Prensa, Managua, Nicaragua, miercoles 23 de mar-

zo de 2005, edicion nUm. 23760. 
• "El adolescente que ha matado a nueve personas en un instituto de Estados Unidos se definia como 'nazi-inmgena'", EIMun-

do.es, pagina consultada en: httpJ/elmundo.eslelmungo/200S/03/22/sociedad/11114S2646.html, e123 de marzo de 2005. 
• Jaime Nubiola, "lLa -civilizacion del amor?" Noticias, 6rgano de Comunicacion Institucional de la Universidad de Navarra, 

23 de abril de 2005, portada (originalmente publicado en La Gaceta de los Negocios, Madrid). 
• Seccion "El Mundo", El Universal on-line, consultado en internet: http://www2.eluniversal.com.mxlplS/impreso/busque-

da_avanzada.analiza, el miercoles 23 de marzo de 2005. 
8 El video Practica al blanco puede verse en internet (al menos hasta finales de 2005) en: http://www.thesmokinggun.com/ 
archive/03230S1 weise 1.html 
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Entre las peliculas favoritas del joven estaban: Dawn of the Dead fEl amanecer de los muertos, 
version 2004, Zack Zinder, director)' la cual es una conocida pelicula de terror de "muertos 
vivientes'; Thunderheart (1992, dirigida por Michael Apted) y Elefante (2003, dirigida por Gus 
Van Sant, que narra un incidente violento en una escuela de Portland, en Oregon). Weise se 
llamaba a sl mismo "angel de la muerte" y se definia como "nazi·indigena" en los foros de 
internet. 

• Cuando se vuelve a narrar la historia por parte del investigador, este debe eliminar 10 trivial 
(no los detalles, que pueden ser importantes). 

• Creswell (2005) sugiere dos esquemas para volver a contar la historia: EI primer esquema es 
la estructura problema·solucion. 

La secuencia narrativa selia la que se muestra en la figura 15.8. 
EI segundo esquema es la estructura tridimensional. No es una secuencia, sino que se rela· 

cionan tres dimensiones narrativas (ver figura 15.9). 

• Las fuentes de invalidacion mas importantes de historias son: datos falsos, sucesos deforma· 
dos, exageraciones y olvidos provocados por traumas 0 la edad. De nuevo, la solucion reside 
en la triangulacion de fuentes de los datos. 

Un ejemplo ciasico de un estudio narrativo es Lewis (1961), quien estudio la cultura de la 
pobreza en cinco familias de la ciudad de Mexico y la provincia mexicana. Otro caso es el ejemplo 
de la Guerra Cristera que se ha desarrollado en el presente libro. 

Los diseiios narrativos pueden ser utiles para estudiar la cultura de una empresa, documentar 
la aplicacion de un modelo educativo 0 evaluar la evolucion de un giro 0 ramo de servicios en una 
ciudad intermedia (por ejemplo, un estudio para conocer como se han desarrollado los "lounges' 
con ambientacion "chill out" en una ciudad intermedia: <cuantos han abierto?, <han teuido exito 
o no?, <que experiencia de diversion generan?, etcetera). 

Contexto 

-lugar. 
eTiempo. 

• Caracterrstlcas. 

caracterlzaclones 

• Participantes de la 
historia 0 suceso. 

-----.. • Descripciones de los 
participantes: arque
tipos, estilos, coriduc
tas, patrones, etc. 

--

Figura 15.8 Secuenda narrativa problema-soludan_ 

Acclones 

• Movimientos de los 
participantes en la 

historia 0 suceso, para 
ilustrar sus caracteriza
ciones, pensamientos y 
conductas. 

-- Problema 

• Preguntas a ser 
respondidas 0 

fen6meno central a 
describir y explicar. 

! 
Resolucl6n 

• Respuestas a las 
preguntas. 

• Explicaciones. 
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• • • 

Interacciones del particl

pante 0 partkipantes 

• Personal (~consigo mismo"): 

condiciones internas, 
sentimientos, emociones, 
deseos, expectativas, 
valores. 

• Con otros 

• Ambiente trsico. 

/ 
NARRATIVA 

SituaciOn 

Continuldad 

• Pasado . 
• Presente. 
• Futuro. 

Recuerdos del pasado, la relaci6n de 
los participantes con el pasado, 

presente y futuro, secuelas a traves del 
tiempo y expectativas al futuro. 

• Ambiente social (cultural, econ6mico, politico, religioso, etcetera). 
• Percepci6n de la situaci6n (perspectiva de las caracterizaciones). 

Figura 15.9 Esquema narrativo de estructura tridimensional. 

Disefios de investigacion -accion 
La finalidad de la investigacion'accion es resolver problemas cotidianos e inmediatos (Alvarez-
Gayou, 2003) y mejorar pnicticas concretas. Su proposito fundamental se centra en aportar in-
formacion que guie la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. 
Sandin (2003, p. 161) seiiala que la investigacion-accion pretende, esencialmente, "propiciar el 
cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese 
proceso de transformacion". Por su parte, Elliot (1991) concepttia a la investigacion-accion como 
el estudio de una situacion social con miras a mejorar la calidad de la accion dentro de ella_ Para 
Leon y Montero (2002) representa el estudio de un contexto social donde mediante un proceso 
de investigacion con pasos "en espiral", se investiga al mismo tiempo que se interviene. 

La mayona de los autores la ubica en los marcos referenciales interpretativ~ y cntico (Sandin, 
2003). James McKernan (citado por Alvarez-Gayou, 2005, p. 159) fundamenta a los diseiios de 
investigacion-accion en tres pilares: 

• Los participantes que estill viviendo un problema son los que estill mejor capacitados para 
abordarlo en un entorno naturalista. 

• La conducta de estas personas esta influida de manera importante por el entorno natural en 
que se encuentran. 

• La metodologia cualitativa es la mejor para el estudio de los entornos naturalistas, puesto que 
es uno de sus pilares epistemologicos. 

La investigacion-accion construye el conocimiento por medio de la pnictica (Sandin, 2003). 
Esta misma autora, con apoyo en otros cole gas, resume las caractensticas de los estudios que 
nos ocupan, entre las principales estill: 
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1. La investigacion-accion envuelve la transfonnacion y mejora de una realidad (social, educati-
va, administrativa, etc.). De hecho, se construye desde esta. 

z. Parte de problemas pnicticos y vinculados con un ambiente 0 entorno. 
3. Implica la total colaboracion de los participantes en la deteccion de necesidades (ellos cono-

cen mejor que nadie la problematica a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar 
y las practicas que requieren transfonnacion) y en la implementacion de los resultados del 
estudio. 

De acuerdo con Alvarez-Gayou (2003), tres perspectivas destacan en la investigacion· 
acci6n: 

1. La vision tecnico-dentijica. Esta perspectiva fue la primera en tenninos historicos, ya que 
parte del fundador de la investigacion-accion, Kurt Lewin. Su modelo consiste en un conjunto 
de decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de anaJisis para conceptua-
lizar y redefinir el problema una y otra vez. As!, la investigacion-accion se integra con fases 
secuenciales de accion: planificacion, identificacion de hechos, anaJisis, implementacion y 
evaluacion. 

z_ La visiOn deliberativa. La concepcion deliberativa se enfoca principalmente en la interpretacion 
humana, la comunicacion interactiva, la deliberacion, la negociacion y la descripcion detalla-
da. Le incumben los resultados, pero sobre todo el proceso mismo de la investigacion-accion. 
John Elliot propuso esta vision como una reaccion a la fuerte inclinacion de la investigacion 
educativa hacia el positivismo. Alvarez-Gayou resalta que este autor es el primero que propo-
ne el concepto de triangulacion en la investigacion cualitativa. 

3. La vision emandpadora. Su objetivo va mas alia de resolver problemas 0 desarrollar mejoras 
a un proceso, pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de 
la investigacion. EI diseno no solo cumple funciones de diagnostico y produccion de conoci-
miento, sino que crea conciencia entre los individuos sobre sus circunstancias sociales y la 
necesidad de mejorar su calidad de vida. 

En este sentido, Stringer (1999) senala que la investigacion-accion es: a) democnitica, pues-
to que habilita a todos los miembros de un grupo 0 comunidad para participar, b) equitativa, las 
contribuciones de cualquier persona son valoradas y las soluciones incluyen a todo el grupo 0 

comunidad, c) es liberadora, una de sus finalidades reside en combatir la opresion e injusticia 
social, y d) mejora las condiciones de vida de los participantes, al habilitar el potencial de desa-
rrollo humano. 

Creswell (2005) considera dos disenos fundamentales de la investigacion-accion, los cuales 
se resumen en la figura 15.10. 

Mertens (2003) seiiala que el diseno de investigacion-accion 
participativo debe involucrar a los miembros del grupo 0 comunidad 
en todo el proceso del estudio (desde el planteamiento del problema 
hasta la elaboracion del reporte) y la implementacion de acciones, 
producto de la indagacion. Este tipo de investigacion conjunta la 
experticia del investigador a investigadora can los conocimientos 
practicos, vivencias y habilidades de los participantes. 

Investigacion-acci6n 
participativa 0 cooperati
va En esta, los miembros 
del grupo, organizacion 0 

comunidad fungen como 
coinvestigadores. 
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INVESTlGACION-ACCION 

Practico 

• Estudia prikticas locales (del grupo 0 

comunidad). 
• Involucra indagaci6n individual 0 en 

equipo. 

• Se centra en el desarrollo y aprendizaje 
de los participantes. 

-Implementa un plan de acci6n (para 
resolver el problema, introducir la mejora 
o generar el cambia). 

• Elliderazgo 10 ejercen conjuntamente el 
investigador y uno 0 varios miembros 
del grupo 0 comunidad. 

Participativo 

• Estudia temas sociales que constrinen las 
vidas de las personas de un grupo 0 

comunidad. 
• Resalta la colaboraci6n equitativa de 

todo el grupo 0 comunidad. 
• Se enfoca en cambios para mejorar el 

nivel de vida y desarrollo human~ de los 
individuos. 

• Emancipa a 105 participantes y at 
investigador. 

Figura 15.10 Disenos basicos de Ia investigacion.accion.' 

En los diseiios de investigaci6n-acci6n, el investigador y los participantes necesitan interac-
tnar de manera constante con los datos. 

Las tres fases esenciales de los diseiios de investigaci6n·acci6n son: obseruar (construir un bos· 
quejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) yactuar (resolver problemas e 
implementar mejoras), las cuales se dan de manera ciclica, una y otra vez, basta qne el problema es 
resuelto, el cambio se logra 0 la mejora se introduce satisfactoriamente (Stringer, 1999). 

El proceso detallado, que como en todo estudio cualitativo es flexible, se presenta en la figu-
ra 15.11. Cabe seiialar que la mayoria de los autores 10 presentan como una "espiral" sucesiva 
de ciclos (Sandin, 2003). Los ciclos son: 

• Detectar el problema de investigaci6n, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un problema social, 
la necesidad de un cambio, una mejora, etcetera). 

• Formnlaci6n de un plan 0 programa para resolver el problema 0 introducir el cambio. 
• Implementar el plan 0 programa y evaluar resnltados. 
• Retroalimentaci6n, la cual condnce a un nnevo diagn6stico y a una nneva espiral de reflexi6n 

yacci6n. 

Como podemos visualizar en la fignra 15.11, para plantear el problema es necesario conocer a 
fondo su naturaleza mediante una inmersion en el contexto 0 ambiente, cuyo prop6sito es entender 
que eventos ocnrren y como suceden, lograr claridad sobre el problema y las personas que se 
vincnlan a este. El problema de investigaci6n puede ser de muy diversa indole como se mnestra 
en la tabla 15.5 y no necesariamente significa una carencia social (el sentido del termino problema 
es tan amplio como 10 es ellenguaje de la metodologia de la investigaci6n en general). 

9 Basado en Creswell (200S, p. 552). 
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Figura 15.11 Principales acciones para lIevar a cabo la investigaci6n-acci6n.'· 

10 Ademas de nuestras propias concepciones, se han tomadD- conceptos de Creswell (2005), Alvarez-Gayou (2003), Sandin 
(2003) y McKernan (2001). 



Tabla 15.5 Ejemplos de problemas para la investigaci6n-acci6n 

Problema genenco Problema espec:{fico 

Carencia social 

Problema social negativo 

Necesidad de cambio 

Problematica especffica 

Falta de servicios medicos en una comunidad. 
Altos Diveles de desempleo en un municipio. 
Elevada inseguridad en un barrio. 
Drogadiceion y alcoholismo entre los jovenes de una comunidad. 
Ateneion a una poblacion debido a una emergencia provocada por un desastre 

natural (comoun huracan). 
Aumento en el ml.mero de suicidios en una region. 
Redefinicion del modelo educativo de una institueion de educacion superior. 
Introduccion de una cultura de calidad y mejora continua en una empresa 

dedicada a la produccion de mermeladas. 
Innovar las pnicticas agricolas en una granja para incrementar la produceion 

de brocoli. 
Decremento en la matricula de un grupo de eseuelas primarias y secundarlas 

(escuelas b.isicas) administradas por una congregacion religiosa. 
Reducir los altos Diveles de rotura de los envases de vidrio en una planta 

embotelladora de agua mineral con gas (gaseosas). 

Una vez lograda la claridad conceptual del problema mediante la inmersion, se recolectan 
datos sobre el problema. Stringer (1999) sugiere entrevistar a actores clave vinculados con el 
problema, observar sitios en el ambiente, eventos y actividades que se relacionen con el problema, 
ademas de revisar documentos, registros y materiales pertinentes. Incluso, algunos datos seran 
de caracter cuantitativo (estadisticas sobre el problema). Asimismo, es conveniente tomar notas 
respecto a la inmersion y a la recoleccion de datos, grabar entrevistas, filmar eventos y efectuar 
todas las actividades propias de la investigacion cualitativa. Los datos son analizados y se gene-
ran categorias y temas relativos al problema. Stringer (1999) nos recuerda la gama de tecnicas 
que podemos usar para el anaJisis, entre estas: 

• Mapas conceptuales (por ejemplo, vinculacion del problema con diferentes topicos, relacion de 
diferentes grupos 0 individuos con el problema, temas que integran al problema, etcetera). 

• Diagramas causa-electo. 
• AnaJisis de problemas: problema, antecedentes, consecuencias. 
• Matrices (por ejemplo, de categorias, de temas de las causas cruzados can categorias 0 temas 

de los efectos). 
• Jerarquizacion de temas 0 identificacion de prioridades. 
• Organigramas de la estructura formal (cadena de jerarquias) y de la informal. 
• AnaJisis de redes (entre grupos e individuos). 
• Redes conceptuales. 

Las entrevistas, la observacion y la revision de documentos son tecnicas indispensables para 
localizar informacion valiosa, como tambien los grupos de enfoque. Regularmente se efectuan 
varias sesiones con los participantes del ambiente; y de hecho, en la modalidad de investigacion-
accion participativa es un requisito ineludible. 



CAPfTuI.o 15 Disenos del proceso de investigaci6n cualitativa 711 

Una vez qne los datos se han analizado, se elabora el reporte con el diagnostico del problema, 
el cual se presenta a los participantes para agregar datos, validar informacion y confirmar hallaz-
gos (categorias, temas e hipotesis). Finalmente, se plantea el problema de investigacion y se 
transita al segundo cicio: la elaboracion del plan para implementar soluciones 0 introducir el 
cambio 0 la innovacion . 

. Durante la elaboracion del plan, el investigador sigue abierto a recoger mas datos e informa-
cion que puedan asociarse con el planteamiento del problema. 

El plan debe incorporar soluciones practicas para resolver el problema 0 generar el cambio. 
De acuerdo con Stringer (1999) y Creswell (2005), los elementos comunes de un plan son: 

• Prioridades (aspectos a resolver de acuerdo con su importancia). 
• Metas (objetivos generales 0 amplios para resolver las prioridades mas relevantes). 
• Objetivos especmcos para cumplir con las metas. 
• Tareas (acciones a ejecutar, cuya secuencia debe definirse: que es primero, que va despues, 

etcetera). 
• Personas (quien 0 quienes seran responsables de cada tarea). 
• Programacion de tiempos (calendarizacion): determinar el tiempo que tomara realizar cada 

tarea 0 accion. 
• Recursos para ejecutar el plan. 

Ademas de definir como piensa evaluarse el exito en la implementacion del plan. Poner en 
marcha el plan es el tercer cicIo, el cual depende de las circunstancias especmcas de cada estu-
dio y problema. A 10 largo de la implementacion del plan, la tarea del investigador es surnamen-
te proactiva: debe informar a los participantes sobre las actividades que realizan los demas, 
motivar a las personas para que el plan sea ejecutado de acuerdo con 10 esperado y cada quien 
realice su mejor esfuerzo, asistirlas cuando tengan dificultades y conectar a los participantes en 
una red de apoyo mutuo (Stringer, 1999). Durante este cicIo el investigador recolecta continua-
mente datos para evaluar cada tarea realizada y el desarrollo de la implementacion (monitorea 
los avances, documenta los procesos, identifica fortalezas y debilidades y retroalimenta a los 
participantes). Una vez mas, utiliza todas las herramientas de recoleccion y anilisis que sean 
posibles, y programa sesiones con grupos de participantes, cuyo proposito cumple dos funciones: 
evaluar los avances y recoger de "viva voz" las opiniones, experiencias y sentimientos de los 
participantes en esta etapa. 

Con los datos que se recaban de forma permanente se elaboran -a la par con los participantes, 
o al menos con sus lideres 0 actores clave- reportes parciales para evaluar la aplicacion del plan. 
Sobre la base de tales reportes se realizan ajustes pertinentes al plan, se redefine el problema y 
se generan nuevas hipotesis. Al final de la implantacion, se vuelve a evaluar, 10 que conduce al 
cicio de "retroalimentacion", que implica mas ajustes al plan y adecuarse a las contingencias que 
sUIjan. El cicio se repite hasta que el problema es resuelto 0 se logra el cambio. 

En la vertiente "participativa", al menos algunos miembros del ambiente se involucran en todo 
el proceso de investigacion, cicio por cicio, sus funciones son las mismas que las del investigador. 
Incluso, se acostumbra que sean coautores de los reportes parciales y del reporte final. 

Los diseiios investigacion-acci6n tambien representan una forma de intervencion y algunos 
autores los consideran diseiios mixtos, pues normalmente recolectan datos cuantitativos y cuali-
tativos, y se mueven de manera simultanea entre el esquema inductivo y el deductivo_ 



712 TERCERA PARTE El proceso de la investigacion cualitativa 

---

En Espana y America Latina estos disenos son muy utilizados para enfrentar retos en diversos 
campos del conocimiento y resolver cuestiones sociales. Un investigador muy reconocido en todo 
el ambito de las ciencias sociales, Paulo Freire, realizo diversos estudios fundamentados en la 
investigacion'accion, hasta su muerte en 1997. 

Este tipo de diseno se ha aplicado a una amplia gama de ambitos. Por ejemplo, ala educacion, 
como 10 es el caso del estudio de Gomez Nieto (1991), que se aboco a encontrar una alternativa 
de modele didactico para niiios menores de seis anDs con necesidades edncativas especiales 
desde el nacimiento; 0 el de Krogh (2001), qne cnriosamente exploro en Canberra, Australia, 
utilizar a la investigacion'accion como herramienta de aprendizaje para estudiantes, educadores, 
empresas comerciales vinculadas con instituciones educativas y proveedores de servicios. 

En el caso de la administracion, tenemos varios ejemplos, como el de Mertens (20Gl), que 
evaluo la reorganizacion progresiva del Ministerio Belga de Impuestos, acorde a las perspectivas 
de investigacion·accion y las constructivistas. Fue un estudio donde colaboraron asesores exter· 
nos y funcionarios de la institucion y se documento en varias etapas: contratacion de consultores, 
diseno colaborativo del estudio, cambio organizacional (ajustes a la estructura y procesos de la 
dependencia) y entrenamiento de la burocracia para el cambio. 

Incluso se ha utilizado para estudiar la inteligencia emocional de los niiios pequenos (de tres 
a cinco anos de edad) y COmo incrementarla, a la par con sus habilidades sociales (Kolb y Weede, 
2001). Tambien para estudiar la viabilidad de operacion de centros medicos amenazados por: a) 
los cambios en el sistema de salud norteamericano, b) los costos crecientes de la pnictica hospi· 
talaria, c) la rednccion de presupuesto para investigacion y ayuda a los sectores mas pobres de 
la sociedad (Mercer, 1995);11 0 resolver un problema como la rotura de envases de vidrio en las 
plantas de una empresa embotelladora, 10 cual implicaban mermas para la empresa por mas de 
tres millones de dolares anuales (Hernandez Sampieri, 1990). 

Otros disefios 
Ademas de los disenos revisados en el capitulo, algnnos autores visualizan otros; por ejemplo, 
Mertens (2005) agrega los diseiios fenomeno16gicos, que se enfocan en las experiencias indivi· 
duales subjetivas de los participantes. En terminos de Bogden y Biklen (2003), se pretende recono· 
cer las percepciones de las personas y el significado de un fenomeno 0 experiencia. La tipica 
pregnnta de investigacion de un estudio fenomenologico se resume en: i.curu es el significado, es-
tructura y esencia de una experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal) 0 comuni-
dad (colectiva) respecto de un fenomeno? (Patton, 2002). Estos disenos son similares al resto de 
los que conforman el micleo de la investigacion cualitativa y, tal 
vez, aquello que los distingue reside en que la 0 las experiencias 
del participante 0 participantes es el centro de la indagacion. 

De acuerdo con Creswell (1998), Alvarez-Gayou (2003) y 
Mertens (2005), la fenomenologia se fundamenta en las siguien-
tes premisas: 

Diseiios fenomenol6gi
cos Se enfocan en las 
experiencias individuales 
subjetivas de los partici
pantes. 

11 Los resultados del proceso de investigacion-accion, en este caso, sugirieron varias medidas para afrontar la crisis de los centros 
medicos considerados, entre estas: reestructuraci6n administrativa, paros de trabajadores, fusiones y alianzas entre hospitales, 
reducir la contrataci6n de medicos y modificar los esquemas de direcci6n de los centros hospitalarios. 
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• En el estudio, se pretende describir y entender los fenomenos desde el punto de vista de cada 
participante y desde la perspectiva construida colectivamente. 

• EI diseiio fenomenologico se basa en el anillsis de discursos y temas especificos, aSI como en 
1a bUsqueda de sus posibles significados. 

• EI investigador confia en la intuicion, imaginacion y en las estructuras universales para lograr 
aprehender la experiencia de los participantes. 

• EI investigador contextualiza las experiencias en terminos de su temporalidad (tiempo en que 
sucedieronl. espacio (lugar en el cual ocurrieronl. corporalidad (las personas fisicas que la 
vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias). 

• Las entrevistas, grupos de enfoque, recoleccion de documentos y materiales e historias de vida 
se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales. 

• En la recoleccion enfocada se obtiene informacion de las personas que han experimentado el 
fenomeno qne se estudia. 

Un ejemplo de investigacion fenomenologica sena un estudio entre personas que han sido 
secuestradas para entender como definen, describen y entienden esa terrible experiencia, en sus 
propios terminos. Cualquier tipo de experiencia es tema del anillsis fenomenologico (el haber side 
soldado en una determinada guerra, sobrevivir a un terremoto 0 inundacion, haber padecido aco· 
so sexual, desarrollar un negocio exitoso, ganar un campeonato, etcetera). . 

Finalmente, otros autores tambien mencionan a la investigacion historica como una forma 
cualitativa de indagacion, pero nosotros consideramos que es en Sl un proceso de investigacion, 
digno de un tratamiento aparte y de un libro enfocado casi exc1usivamente a el, y en todo caso, 
sena un diseiio mixto. Asimismo, queremos recordar allector que los estudios de caso cua1itativos 
se explican en el CD anexo, en un capitulo dedicado exc1usivamente a estudios de caso, tanto 
cuantitativos, como cualitativos y mixtos. 

Un ultimo comentario 
Las fronteras entre los diseiios cualitativos realmente no existen. Por ejemplo, un estudio orien· 
tado por la teona fundamentada abarca elementos narrativos y fenomenologicos. Una investiga· 
cion-accion puede generar codificacion axial (teona fundamentada) cuando analiza entrevistas 
realizadas a participantes respecto a cierto problema de interes. Creemos que el estudiante no 
debe preocuparse tanto sobre si su estudio es narrativo 0 etnografico, su atencion mas bien tiene 
que centrarse en rea1izar la investigacion de manera sistematica y profunda, aSI como a responder 
al planteamiento del problema. 

Como hemos podido apreciar, los diseiios cualitativos son diferentes de los diseiios cuantita· 
tivos. En primer lugar son mas flexibles y abiertos; en segundo termino, el curso de las acciones 
las "dicta" el campo (los participantes y la evolucion de los acontecimientos). En los diseiios 
cuantitativos la situacion era 10 contrario, las acciones las "dicta" el diseiio. Por ejemplo, en un 
experimento se sigue el diseiio especifico sin concesiones (los participantes son asignados a los 
grupos, reciben el estimUlo y son medidos, se apegan a los procedimientos). En un estudio cua-
litativo, el diseiio se va ajnstando a las condiciones del escenario 0 ambiente. La calidad en una 
investigacion cuantitativa depende del grado en que implementemos el diseiio tal como fue pre· 
concebido; mientras que la calidad en la investigacion cualitativa depende de la capacidad del 
investigador para adaptarse a las circunstancias de los participantes y su entomo. 
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TERCERA PARTE El proceso de la investigacion cualitativa 

• En el enfoque cualitativo, el diseiio se refiere al "abordaje" en general que babre-
mos de uti1izar en el proceso de investigacion_ 

• El diseiio, al igua1 que la muestra, la recolecci6n de los datos y el analisis, surge 
desde el planteamiento del problema basta la inmersion inicial y el trabajo de 
campo; desde luego, va sufriendo modificaciones, aun cuando es mas bien una forma 
de enfocar el fenomeno de interes. 

• Los principales tipos de diseiios cualitativos son: 0) teom fundamentada, b) dise-
iios etnograficos, c) diseiios narrativos y d) diseiios de investigacion-accion, ade-
mas de los diseiios fenomenologicos_ 

• EI planteamiento basico del diseiio de teom fundamentada es que las proposicio-
nes teoricas surgen de los datos obtenidos en la investigacion, mas que de los 
estndios previos_ 

• Se ba concebido fundamenta1mente dos diseiios de teom fundamentada: 0) siste-
matico y b) emergente_ 

• EI procedimiento regular del anaJisis de teom fundamentada es: codificacion abier-
ta, codificacion axial, codificacion selectiva, generacion de teoria_ 

• Los diseiios etnograficos pretenden describir y ana1izar ideas, creencias, significa-
dos, conocimientos y practicas de grupos, culturas y comunidades_ 

• Existen varias clasificaciones de los diseiios etnograficos_ Creswell (200S) los di-
vide en: realistas, criticos, clasicos, microetnograficos y estudios de caso. 

• En los diseiios etnograficos el investigador, por 10 general, es completamente un 
observador participante_ 

• Los diseiios etnograficos investigan grupos 0 comunidades que comparten una 
cultura: el investigador selecciona ellugar, detecta a los participantes y, por Ultimo, 
recolecta y analiza los datos. 

• En los diseiios narrativos el investigador recolecta datos sobre las historias de vida 
y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas_ 

• Los diseiios narrativos pueden referirse a: a) toda la historia de vida de un indivi-
duo 0 grupo, b) un pasaje 0 epoca de dicba historia de vida 0 c) uno 0 varios epi-
sodios_ 

• Mertens (200S) divide a los estudios narrativos en: a) de topicos (enfocados en una 
tematica, suceso 0 fenomeno), b) biograficos (de una persona, grupo 0 comunidad; 
sin inclnir la narracion de los participantes "en vivo", ya sea porque fallecieron, 
porque no recuerdan a causa de su edad 0 enfermedad, 0 son inaccesibles, c) au-
tobiograficos (de una persona, grupo 0 comunidad incluyendo testimonios orales 
"en vivo" de los actores participantes)_ 

• Existen dos esquenias principales para que el investigador narre una historia: a) 
estructura problema-solucion, y b) estructura tridimensional. 

• La finalidad de la investigacion-accion es resolver problemas cotidianos e inmedia-
tos y mejorar practicas concretas_ Se centran en aportar informacion que gnie la 
toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales_ 

• Ires perspectivas destacan en la investigacion-accion: la vision tecnico cientifica, 
la vision deliberativa y la vision emancipadora_ 

• Creswell (200S) considera dos diseiios fundamentales de la investigacion-accion: 
practico y participativo. 

~ 



CAP1Tuto 15 Diseiios del proceso de investigaci6n cualitativa 715 

• EI diseiio participativo implica que las personas interesadas en resolver el proble-
ma ayudan a desarrollar todo el proceso de la investigacion: de la idea a la presen-
tacion de resultados. 

• Las etapas 0 ciclos para efectuar una investigacion-accion son: detectar el proble-
ma de investigacion, formular un plan 0 programa para resolver el problema 0 in-
troducir el cambio, implementar el plan y evaluar resultados, ademas de generar 
retroalimentacion, la cual conduce a un nuevo diagnostico y a una nueva espiral 
de reflexion y accion. 

CONCEPTOS BAsICOS 
Categoria 
Categoria central 
Codificacion abierta 
Codificacion axial 
Codificacion selectiva 
Codigos en vivo 
Disefio de investigacion cualitativa 
Disefio emergente 
Disefio participativo 
Disefio practico 
Disefio sistematico 

EJERCICIOS 

1. Detecte una problematica eu su ba-
rrio, colonia, municipio 0 comunidad 
(de cualquier indole). Una vez que 
tenga en mente el problema: a) Ob-
serve directamente el problema en 
cuestion (sea testigo directo) en el 
lugar donde OCUITe y tome notas 
reflexivas sobre este (en consonan-
cia de la problematica, la observa-
cion Ie puede tomar horas 0 dias). 
l Como puede describirse el proble-
ma?, la quienes afecta 0 incumbe?, 
l de que magnitud es de acuerdo con 
su percepcion?, l como se manifies-
ta?, lcuanto hace que persiste?, 
lque intentos se han' efectnado por 
resolverlo? 

Realice algunas entrevistas so-
bre el problema con vecinos y en 
general con habitantes del lugar 

Disefios de investigacion -accion 
Disefios de teoria fundamentada 
Disefios etnognificos 
Disefios fenomenologicos 
Disefios narrativos 
Etnografia 
Narrativa 
Hipotesis 
Tema 
Teoria fundamentada 

donde vive (digamos cinco 0 seis 
entrevistas como minimo). Transcri-
baJas entrevistas y analicelas, de 
acuerdo con cualesquiera de los di-
sefios de la teoria fundamentada. 
l Cuiles son las categorias y temas 
mas importantes que emergieron del 
anilisis?, lcomo se relacionan estos 
temas?, lcuil es la esencia del pro-
blema? (categoria central), lcuiles 
son las causas?, lcuiles sus conse-
cuencias?, lcuiles las condiciones 
intervinientes? Recuerde evitar mez-
elar sus opiniones con las de los 
participantes, deje que elios expre-
sen de manera ampJia sus puntos de 
vista (no introduzca sesgos). Poste-
riormente, lieve a cabo una sesion 
de enfoque sobre el problema (cna-
tro 0 cinco personas). Una vez mas, 

:.1 
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no influya en los participantes. En la 
reuni6n tambien haga preguntas so· 
bre si la cultura (creencias, costum· 2. 

Jim;; P'&iti;>;p'd'C.w; dc./uffiJ'?dlW.J' 
comunidad puede facilitar 0 no la 
soluci6n del problema. Transcriba la 
sesi6n y anallcela siguiendo el mo· 
delo de teoria fundamentada. Res· 
ponda a las preguntas mencionadas 
en la entrevista. Compare los resul· 
tados de la sesi6n con los de las en· 
trevistas: lque coincidencias y 
diferencias encuentra? Elabore un 
reporte con los resultados de la se· 
si6n y las entrevistas. Inc1uya en el 3. 
reporte una narraci6n del problema 
mediante la estructura problema·so· 
luci6n. Agregue sus conclusiones. 

Organice una sesi6n para reca· 
bar ideas sobre c6mo resolver 0 en· 
frentar el problema, con otros 
participantes distintos a los de la 
sesi6n anterior (que seguramente, 
ya aportaron soluciones) y de ser 
posible invite a un lider de la comu· 4. 
nidad. Elabore con ellos un plan que 
incorpore las ideas de todos y las 
suyas propias. Analice los obsticu· 
los que tendrla tal plan. Idealinente, 
implemente el plan y evalue. Docu· 
mente la experiencia que abarca: 
teoria fundamentada, aruilisis narra· 
tivo y fenomenol6gico, as! como algo 

de etnogrmco. La problematica pue-
de ser en una empresa 0 sindicato. 
Platique con uno de sus mejores 

dll1PE,U'.I" .J'dll1P#i'.I".Mk'F. c;'.J'dW 1z.? JiW 
la experiencia que a el 0 ella Ie ha 
generado mayor satisfacci6n 0 ale-
gria? Tome notas y de ser posible 
grabela en audio 0 video, genere te-
mas de la experiencia y vuelva usted 
a narrar la historia con todos sus 
elementos: ld6nde y cuando ocu-
rri6?, lCuaJ es su significado?, lque 
implicaciones tiene?, lquienes parti-
ciparon?, etcetera. 
Documente y analice una cultura 
antigua 0 actual (egipcia, romana, 
azteca, maya, los godos, la de su pais; 
la subcultura de un grupo de musica 
o equipo de fUtbol, etcetera). l Que 
caracteristicas 0 rasgos distintivos 
tenia 0 tiene? y len que creia 0 cree 
esa cultura? (pueden considerarse 
muchos aspectos, pero con estos 
dos nos conformaremos). 
Respecto de su planteamiento sobre 
el problema de investigaci6n cualita-
tivo, del que ya consider6 cmil serra 
la unidad de anaIisis iniciaI y el tipo 
de muestra dirigida, as! como los 
instrumentos que utilizaria para re-
colectar los datos. l Que diseiio 0 
diseiios cualitativos serian pertinen-
tes para el estudio? 

LA GUERRA CRISTERA EN 
GUANAJUATO 

EI estudio es esencialmente de caracter 
narrativo y fenomenol6gico. Para cad a 
poblaci6n, una vez realizada la inmersi6n 
en el campo, se procedi6 a r~colectar da
tos por medio de: 0) documentos, b) testi-

monios obtenidos por entrevistas, c) 
objetos y d) observaci6n de sitios. Los 
distintos tipos de datos primero fueron 
analizados por separado y luego en con
junto. 

Las entrevistas constituyeron el eje de 
los reportes, en torno a estas se desarroll6 
una descripci6n narrativa de cada comu-



nidad, la cual indura las experiencias de 
los participantes y su significado con r~s
pecto a la Guerra Cristera (los objetos, 
documentos y observaciones comple
mentaron las entrevistas y se agregaron a 
la narraci6n). La mayorra de las narracio
nes se basaron en los siguientes temas, 
que fueron en su mayorfa generados in
ductivamente: 12 

• Datos sobre el desarrollo de la Guerra 
Cristera en la comunidad (fechas de 
inicio, terminaci6n y hechos relevantes, 
numero de victimas, templos cerrados, 
etcetera). 

• Circunstancias de la comunidad (hoy 
en dfa todas son municipios): antece
dentes especificos de cada poblaci6n, 
situaci6n al inicio de la conflagraci6n, 
durante esta y al terminar. 

• Levantamiento en armas: a partir del 31 
de julio de 1926, c6mo ocurre la rebe
li6n en cada lugar. 

• Cristeros: descripcion, perfiles, motiva
ciones, formas de organizaci6n y nom
bres de los lideres. 

• Armamento: caracteristicas de las ar
mas y la manera en c6mo los grupos 
cristeros se abastecfan de armas y"par
que" (municiones). 

• Manutenci6n y apoyo: que personas, 
que no participaron en la lucha, apoya
ron a los cristeros (contactos) y como 
proveian a estos de com ida, dinero, ar
mas y noticias sobre las posiciones del 
Ejercito del Gobierno Federal. 

• Srmbolos y lenguaje cristeros:tema con 
las siguientes categorras: 

0) Estandartes 
b) Lemas 
c) Gritos de lucha 
d) Oraciones 
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e) Objetos religiosos 
f) Otros 

• lropas federales: nombres y descrip
ci6n de los soldados del Ejercito del 
Gobierno Federal. 

• Lugares estrategicos de los cristeros. 
lema con dos categorias: 

oj Cuarteles 
b) Escondites 

• Cuarteles federales. lema con tres cate
gorias: 

a) Claustros de monjas y escuelas reli
giosas 

b) Iglesias 
c) Haciendas 

• Enfrentamientos: luchas armadas entre 
federales y cristeros 

• Fusilamientos, asesinatos y ejecuciones. 
lema con las siguientes categorias: 

0) De cristeros 
b) De federales 
c) De sacerdotes 

• Injusticias. Este tema se integra por las 
siguientes categorias: 

a) Robos por parte de los cristeros 
b) ROOos por parte de los federales 
c) Asesinatos de personas inocentes 

• Misas ocultas (recordemos que estaban 
prohibidas por la Ley Calles): descrip
ci6n de c6mo en casas particulares se 
realizaban las misas. 

• Sacerdotes perseguidos, con las cate
gorias: 

0) Modo de vida de sacerdotes que se 
escondian 

b) lorturas y fusilamientos 

12 Como ocurre en la investigacion cualitativa con frecuencia, durante las entrevistas iniciales de la primera comu-
nidad analizada, se generaroD ciertas categorias y temas; despues, emergieron otras(os). AI considerar a 1a segun-
da poblacion, surgieron categorias y temas adicionales; 10 que requiri6 valver a codificar las entrevistas de la 
primera comunidad, y asf sucesivamente. AI final, se hizo twa recodificacion de todas las entrevistas en todas las 
poblaciones y fue cuando se agrego el anruisis de objetos, documentos y observaciones. 



• EI papel de la mujer \!n la Guerra Criste
ra: c6mo las mujeres, participaron y 
apoyaron el conflicto. 

• Tradici6n oral. Tema con las categorias: 

a) Leyendas 
b) Sucesos 
c) Oraciones 
d) Corridos 

• Final de la Guerra Cristera (versi6n ofi
cial): que aconteci6 en cada municipio 
cuando las iglesias son reabiertas y los 
cultos son permitidos de nuevo (1929). 

• Continuaci6n real de las hostilidades 
(1929-1940): en la mayoria de los muni
cipios el conflicto prosigui6. En algunos 
casos la persecuci6n cristera se mantu
VO, en otros, los rencores y venganzas 
por parte de ambos bandos perpetu6 
la conflagraci6n local, y en ciertos luga
res, con el pretexto del conflicto criste
ro, se continu6luchando, pero por otros 
motivos (posesi6n de tierras, levanta
miento contra terratenientes, etcetera). 

• Secuelas actuales (siglo XXI), con las si
guientes categorias: 

a) Santuarios donde se venera a los 
martires en nuestros dias 

b) Monumentos en memoria de los 
cristeros caidos 

c) Peregrinaciones y fiestas para recor
dar el movimiento y a los martires 

d) Testimonios de milagros: ex votos y 
narraciones 

AI final, se present6 una narraci6n ge
neral y un modelo de entendimiento de 
este conflicto armado {con base en las 
narraciones de las distintas poblaciones 
consideradas). 

CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 

Esta investigaci6n es de naturaleza feno
menol6gica (se analizaron los significados 

/ 

de las experiencias de abuso sexual de las 
participantes) y su metoda de analisis fue 
el de teoria fundamentada (diseno siste
matico). EI modelo resultante ya se pre
sent6 en el capitulo anterior. Recordemos 
que las categorias centrales (fen6meno) 
fueron dos: sentimientos amenazantes 0 
peligrosos y carencia de ayuda, impotencia 
y falta de control. 

CENTROS COMERCIALES 

EI diseno que gui6 el estudio fue el de teo
ria fundamentada en su versi6n "emergen
teO 0 "clasica~ Simplemente se codificaron 
las transcripciones de las sesiones y se ge
neraron las categorias y temas. 

Se elabor6 un reporte par cada centro 
comercial (en las urbes de mas de tres 
millones de habitantes hay por 10 menos 
dos centros comerciales de la cadena u 

, organizaci6n en estudio, en ciudades in
termedias con menos de tres millones de 
habitantes, solamente se ubica un centro 
comercial). Cada centro tiene entre 100 Y 
300 establecimientos 0 comercios, inclu
yendo de dos a cuatro tiendas departa
mentales grandes (20 a 40 secciones). 

Mostramos las principales categorias 
que emergieron en los siete grupos de 
enfoque organizados para uno de los cen
tros comerciales, en un t6pico concreto. 

Area 2: Atributos del centro comercial 

Temdtica 

• Identificaci6n y definici6n de los atribu
tos, oportunidades y factores criticos 
de exito del centro comercial ideal. 

Pregunta: lque factores son importantes 
para elegir un centro comercial como el 
preferido? 

Categorias: Las 10 primeras fueron recu
rrentes en todas las sesiones y se "satura
ron" mas rapidamente. 



EI ambiente 
Variedad de tiendas 
Tranquilidad 
Limpieza 
Ubicaci6n 
La gente (Hparecida a mjH), mismo nivel 

socioecon6mico 
Cercania 
Seguridad 
EI diseilo, la arquitectura 
Decoraci6n 
Buenos servicios 
La comodidad 
La com ida 
Las instalaciones (escaleras electricas,ele

vadores, facilidades de acceso, ampli
tud de pasillos, etcetera) 

Su exclusividad 
La iluminaci6n 

EI libro ha sido muy Util en el trabajo de 
investigaci6n tanto en mi propia investi
gaci6n, como en la que puedo dirigir a 
los estudiantes de psicologia. 

EI investigador, sea estudiante 0 profe
sional en cualquier area, debe tener claro 
el camino a seguir en la investigaci6n que 
desarrolla. La ilustraci6n que hace ellibro 
con ejemplos tan especificos, permite 
arrojar luz en la comprensi6n de una apli
caci6n concreta del desarrollo de las par
tes de la investigaci6n. Esto es algo que 
debe tener claro el estudiante y el inves~ 
tigador.Otro ejemplo muy util dellibro es 
el esfuerzo que hace por superar la dico-

~ l.~ 1)lsenos ilel. proceso (Ie -rnvesfigaclon cualitativa 11~ 

Estacionamiento (amplitud yaccesibilidad) 
Los precios 
Ellugar pequeno 
Las chicas, mujeres que van 
Estilo de la plaza ("personalidad moderna") 
La ropa (variedad, calidad y marcas) 
La calidad de los productos de las tiendas 

(en general) 
Los bancos 
Area de com ida rapida 
Los "chavos'; hombres j6venes 
La diversi6n 
No hay mucho ruido 
EI tamano 
Los eventos (conciertos, espectaculos y 

otros) 

EI resto de las categorias fueron men
cionadas con menor frecuencia. 

tomia entre metodo cuantitativo.y cuali
tativo, mediante ejemplos concretos. La 
posibilidad de encontrar ejemplos que 
·ponen en dialogo· ambos metodos ha 
sido mu>, util para integrar antes que sepa
rar y poner en confiicto. EI investigador y el 
estudiante log ran ver de manera mas clara, 
aunque respetando los presupuestos epis
temol6gicos de ambos metodos, que es 
posible trabajar con modelo mixto. 

Fernando A. Muiloz M. 
Director general academica 

Universidad Cat6lica de Costa Rica 
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