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Introducción. 
 

El presente trabajo forma parte de uno de los productos generados en 

el proyecto INFOCAB PB 300511, denominado: Instrumentos de 

investigación y construcción de conocimiento, y se pone a disposición de 

docentes y alumnos como texto de consulta, discusión y apoyo a cursos de 

actualización en metodología de la investigación.  El trabajo centra su 

atención en diseñar una estrategia teórico metodológica que abra diálogos 

entre docentes y alumnos y fomente la instrumentación de procesos de 

investigación en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades en la ENP. 

Apunta también a  la construcción de modelos instrumentales de 

ordenamiento, organización, operacionalización y planeación de las diferentes 

fases de la investigación que posibiliten el diálogo de docentes y alumnos 

implicados en la investigación.    

 

El trabajo parte de la idea de adoptar la noción instrumental en la 

investigación, proceso que, además de favorecer el diálogo en encuentros 

provenientes de la investigación, da lugar también al uso de dispositivos que 

guían  los procesos de construcción de conocimiento. Es en los primeros 

ordenamientos de la información, donde estos dispositivos llevan a elaborar 

bloques de información significativos, derivados de la misma formación 

académica. La idea es que la información curricular, contenida en programas 

de estudio, sea llevada a prácticas de investigación y que  las búsquedas y los 

resultados apunten hacia la construcción  de nuevo conocimiento devenido de 

esta combinación. Esta aplicación de lo sabido para saber más, apunta a 

consolidar una cultura de la investigación en el preparatoriano, principalmente 

en sus fases de transición crítica: a partir del quinto y sexto año, donde los 

alumnos se preparan a incursionar a niveles académicos superiores. La 

intensión es prepararlos a transitar  de la tradicional cultura de formación 

receptiva, hacia una cultura de la investigación1 Aplicar lo aprehendido en 

                                                           

1 En este tránsito académico, el alumno puede poner en juego los conocimientos adquiridos y ponerlos a 

prueba en procesos de investigación. Se espera que la inserción en dichos procesos conduzca al 

fortalecimiento de una cultura de la investigación, tanto a docentes como a alumnos. Su promoción y práctica 

continuada facilitara a los alumnos su incorporación a  niveles de educación superior. La experiencia en estos 

procesos, por sí sola,  abre hacia nuevas interpretaciones de la realidad circundante y fortalece la valoración 

de la capacidad del esfuerzo individual y de equipo en los procesos de construcción de conocimiento.  
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prácticas de investigación reafirma los conocimientos, apunta a la 

construcción de  nuevos conocimientos y a la formación de hábitos de 

investigación en los alumnos. Se espera que el alumno, asesorado por un 

maestro actualizado en el uso de estrategias metodológicas, transite a  la 

aventura de la investigación, no sin reconocer  la necesidad de instrumentarla 

previamente.  La aplicación de lo aprendido en el aula, pone a prueba los 

conocimientos adquiridos y permite pasar, de una idea errática a la  

construcción de bloques de información dirigidos y delimitados hacia  un  

tema de investigación. En resumen, el material aquí expuesto trata de  

fomentar en el alumno, con asesoría de docentes familiarizados con la 

metodología, hábitos de investigación que se centrarán fundamentalmente en 

los siguientes aspectos: 

  

1. Saber  que la confrontación de los conocimientos adquiridos, aplicados 

a procesos de investigación, abre encuentros a nuevos conocimientos. 

2. Saber de las ventajas de contar con un recurso instrumental que delimite 

las partes y los procesos de una investigación. 

3. Saber que la investigación científica se vale de la instrumentación. Que 

ésta determina la búsqueda de información y abre a procesos  

heurísticos  articulados con la  precisión de los procedimientos y los 

encuentros2.  

 

En resumen: adoptar la noción instrumental en los procesos de 

investigación mantiene la coordinación de las  capacidades analíticas del 

investigador; abre a  la organización plausible de ideas y conduce  la 

planificación del trabajo para abrir diálogos. Sustentos metodológicos que 

conllevan a la identificación y aplicación de técnicas  de selección, 

recolección, ordenamiento y sistematización de la información. La conjunción 

de estos recursos, además de abrir a diálogos controlados, permite pasar 

finalmente, al vaciado de datos para ubicar la investigación en un nuevo lugar 

                                                           
2 Este tema de la heurística se tratará más adelante. Se abordará la importancia de la instrumentación para 

dirigir los encuentros y ampliar la percepción del investigador. También se tratará de demostrar que el azar 

interviene en los encuentros con lo hallado pero solo favorece al que busca con dirección planeada. (n.a) 
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sustentado en el aparato crítico, construido heurísticamente en los trayectos de 

búsqueda.3  

El instrumento que aquí se propone articula la acción en la unión de la 

estrategia con la táctica, a manera de ruta crítica  de los procesos de 

investigación y apunta a un centro de gravedad contenido en el capítulo ocho, 

el cual se  integra de cinco partes: la primera se compone de una serie de 

rubros que conforman el ordenamiento de la información en sus primeros 

niveles, y en donde la pertinencia lógica de los enunciados es el parámetro de 

su ordenamiento.  La segunda parte, toca elementos de tipo conceptual, en 

donde, ya ordenada la información, en los primeros rubros, demanda del 

investigador la aplicación de una lógica deductiva para integrar los elementos 

empíricos en conceptos y categorías de análisis. La tercera parte constituye 

una alternativa de planeación de actividades de investigación que incluyen el 

nuevo ordenamiento de ideas y acciones que incidirán en la forma como se 

procesará la información que demandó la investigación misma en su lógica 

constructiva de nuevos conocimientos. En la cuarta parte introducimos en la 

estrategia metodológica una serie de posiciones teórico metodológicas en 

donde incorporamos también el uso de técnicas de acopio y procesamiento de 

la información. La última parte pretende proporcionar un enfoque general de 

manejo de la información que permita pasar a la  integración  del aparato 

crítico que será el sostén de  los argumentos del trabajo de investigación.   

 

Finalmente solo nos resta agradecer el apoyo brindado por DGAPA 

UNAM  para la realización del presente trabajo, correspondiente al proyecto 

INFOCAB PB-300511. 

                                                           

3 Una segunda parte del presente trabajo consistirá en elaborar una propuesta de ordenamiento de la 

información en la fase de ejecución de la investigación, en donde se rescatará  la importancia del  

uso del aparato crítico en la construcción del informe final o cuerpo de trabajo.  
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1. Niveles instrumentales en la investigación.   
La importancia de la instrumentación en el proceso de investigación se 

enmarca en diferentes niveles. Uno de ellos apunta a clarificar y distinguir los 

elementos que integran las fases del proceso de investigación. Al reflexionar 

sobre el transcurso de un proceso de investigación pueden distinguirse 

aproximadamente las siguientes fases fundamentales:  

 Preparación teórica: preformación conceptual del campo de los objetos 

y formulación de problemas de investigación. 

 Elaboración del plan y de los instrumentos de investigación: diseño de 

la investigación, de los instrumentos y técnicas de evaluación con 

inclusión de la operacionalización de los conceptos centrales; 

determinación de la muestra, construcción de instrumentos (Vg. 

Escalas, índices, cuestionarios) 

 Ejecución: reunión del material.  

 Evaluación: ordenación y análisis de los datos. Intento de dar respuesta 

a los interrogantes de la investigación.  

 Conclusiones teóricas: establecimiento del ámbito de validez de los 

enunciados obtenidos, en su caso generalización e indicación de la 

relación con la teoría existente.4  

    

Estas fases serán abordadas más adelante. Previamente especifiquemos que 

la noción instrumental, en sus diferentes grados, invita al ordenamiento de 

ideas que abordan problemas e interrogantes de búsqueda. Esta posición  

instrumental  cumple la función de potencializar sentidos, ampliar  formas de 

razonamiento y poner en acción dirigida el pensamiento. La noción 

instrumental permite al investigador distinguir las distintas formaciones 

sociales, sus efectos culturales, políticos y económicos de manera clara y 

diferenciada; así como la ubicación o tópica de eventos y problemas.  Lo 

importante es que la instrumentación fusionada en la acción, aborda el proceso 

global de la investigación. Desde  la búsqueda de los elementos que van a dar 

lugar al planteamiento de un problema; es decir, a la  concreción  del objeto de 

estudio, hasta su ejecución y comunicación.  

                                                           

4 Mayntz, Renate. Et al. Introducción a los métodos de la sociología empírica. Alianza 

Universidad, Madrid 1985, p 35 



M. en C. Jesús Ceniceros Cortés.                                Instrumentos de investigación y construcción de conocimiento 

jeydsa@unam.mx                                                                      Proyecto No. PB 300511 - INFOCAB 2011 
 

 
 

 

 

 10 

Desde las primeras fases ya se dan encuentros para la búsqueda. Por 

tanto, el primer paso será ordenar lo encontrado. Un primer ordenamiento de 

la información pone en escena escrita las ideas en torno a un problema. Aquí 

la función del instrumento que proponemos es: organizar la información en 

componentes significativos en un intento de encontrar nueva información. Al  

hacer cada vez más claros los componentes de información aparecen 

diferencias sutiles en las aparentes semejanzas previamente vistas. Lo que 

antes no implicaba diferencia y contradicción, ahora se descubre, en la 

supuesta armonía, formas singulares que guardan distinciones importantes. 

Ahora se vislumbra un nuevo contexto que ofrece una puerta abierta y muestra 

señales que denuncian los componentes de un objeto que invita a la disección. 

 

Poner en escena los datos y los eventos lógicos que integran una 

problemática, apunta a  diferenciar  elementos primarios, secundarios, 

terciarios, etc. Y podemos ver que éstos dan saltos analíticos a diferente nivel; 

es decir, se van transformando y toman un nuevo sentido. El problema se 

transforma y sus versiones varían conforme madura la idea, ya que, al ordenar 

la información, la problemática toma un nuevo sentido. Los saltos de 

contenido o cambios de versión van surgiendo a manera de correcciones,  al  

abrir espacios de acción que amplían complejidades. Precisamente esta 

complejización permite que la problemática adquiera claridad tanto en sus 

partes integrantes como en los procesos de su ejecución.  

 

Esta noción instrumental, que inicia con el simple ordenamiento de la 

información,  la programación actividades y reordenamientos informativos,  

conduce a la especificación de las fases  de la investigación. Definidas las 

particularidades y algunos tópicos o lugares,  ya podemos apuntar hacia el 

final de la investigación aún sin ejecutarla. Esta primera forma instrumental 

que se conjuga con la acción se constituye en una especie de mapa conceptual 

que va indicando formas, relaciones y caminos a seguir hasta precisar las 

metas. Nos ubica en los diferentes tiempos de la investigación, nos anticipa 

mentalmente con el sólo ordenamiento de la información; aunque aún nos 

encontremos en los preliminares. Este primer nivel  instrumental es  una forma 

de razonamiento vinculado a la acción: las primeras ideas puestas en escena, 

regidas bajo un razonamiento instrumental, incide y promueve la actividad 

investigadora hacia la producción de nuevos conocimientos.  
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Los pasos que van de la  organización de la información, hasta su 

planeamiento de acción, se secuencializan en procesos de identificación de 

formas complejas de explicación de problemas y llevan a  la conjeturación. Es 

decir, llevan a imaginar posibles formas que expliquen o solucionen 

tentativamente la problemática abordada. Lo importante aquí es que, 

conjeturando, proseguimos el proceso metodológico de confrontación de ideas 

para refutarlas continuamente hasta acertar.  Contrastamos constantemente 

nuestra acción, de manera proporcional  a los niveles de instrumentación que 

implementamos. O sea que, la refutación de nuestros supuestos será más 

compleja mientras más efectiva sea la acción instrumentada. Esta adecuación 

es correlativa y sus grados de complejidad dependen de la imaginación, 

creatividad y constancia en el proceso inicial.  Lo encontrado depende de lo 

pensado y su articulación conduce a la duda que busca la adecuación5.   

 

En este proceso ya entran las fases de operacionalización, las cuales 

van de la mano con las proyecciones cuantitativas o cualitativas que le 

proporcionan la fuerza o debilidad evidencial a la conjetura. Es decir, la 

operacionalización en este nivel corresponde al tipo de preguntas que nos 

hagamos con respecto a la búsqueda de información que responda a tales 

preguntas. La forma de preguntar es importante y deviene de la claridad del 

objeto de estudio puesto en la mesa de disección.6  

   

La  planeación del trabajo implica entonces diseñar una estrategia de 

acción metodológica instrumental para  la construcción del objeto de estudio. 

Esto nos lleva a diferentes procesos operacionales, tales como el tipo de 

información al que accedemos; calcular tiempos y recursos  para la 

recopilación de la  información; viajes, y tópicas de la investigación. Y la cosa 

no termina ahí, la instrumentación inicial de la investigación conduce a otras 

acciones instrumentales en relación a sus fases de avance.   

                                                           
5 Con respecto a este método de contrastación. Ver a Popper: Conjeturas y refutaciones, en donde aborda la 

contrastación como una forma de falsación constante de nuestras afirmaciones.  
6 Más tarde trataremos este proceso instrumental en detalle, baste decir por ahora que la operacionalización se 

entiende aquí en establecer a la idea o concepto construido, un valor manipulable y observable. Por ejemplo si 

trabajamos con un sector de la población (clase media) debemos definir sus atributos cuantificables; darle un 

rango diferenciable de otras clases sociales: montos de ingreso, jerarquía o formas de articulación social. (n.a) 
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Lo importante que aquí aparece, son las aperturas dialogales. Desde 

los inicios de la investigación, es decir, desde la instrumentación de la 

investigación, ésta requiere de apoyos dialogales y de discusiones y ajustes   

metodológicos. En un primer momento los diálogos serán las formas 

indicativas metodológicas de la acción instrumentadora.  A medida que la 

intención de investigar se organiza  en unidades y equipos de trabajo, el 

proceso se complejiza pero irónicamente adquiere mayor claridad.  

 

En la medida que se instrumentalizan las acciones y los problemas, los  

procesos dialogales se complejizan, y esto es porque la metodología no facilita 

el trabajo, más bien, abre a la complejización. Como diría Hugo Zemelman 

ñNo basta con problematizar, hay que complejizar el problemaò7.  Y es que la 

metodología de la investigación no es una serie de recetas a seguir sino un 

proceso ordenado que requiere concentración y análisis detallado del trabajo. 

Pero ante todo requiere de una disciplina de trabajo dirigido. Así, aunque la 

cosa se torne más difícil, ésta se clarifica: sacrificamos simplicidad por 

claridad en la diferenciación de las partes que integran el objeto de estudio y 

los objetivos de la investigación. Al abrirse la claridad también se abren los 

diálogos y los  ajustes en las rutas pueden ser entendidos y compartidos por 

todos.8  Cuando las reglas del juego se tornan claras y compartidas, el alumno 

con el docente se comunican en trabajos conjuntos, entendidos y mediados por 

la instrumentación: el docente entiende hacia donde se dirige la investigación, 

y los alumnos comprenden lo que hay que averiguar y las acciones que se 

deben emprender. Es el lugar donde la instrumentación y las asesorías se 

complementan y ajustan los diálogos. La instrumentación marca los tópicos 

delimitantes del proceso de investigación y promueve el dialogo maestro 

alumno. La instrumentación    y es parte de la estrategia metodológica que 

cada problemática puede adoptar.  

 

De la concreción instrumental de las partes integrantes de la 

investigación surgen procesos ordenados en los diferentes niveles de la 

investigación. Ello promueve la articulación de bloques de información 
                                                           
7 Chileno, epistemólogo, en algún tiempo, asesor metodológico en el COLMEX 
8 En este proceso, determinado por grados de dificultad de los avances de la investigación, el alumno requiere 

de un dialogo con los docentes en donde se ventilen dificultades de todo tipo. El programa de tutorías puede 

aprovechar este tipo de acercamiento que emerge de solución de problemas objetivos que, a final de cuentas, 

también encierran cuestiones de la subjetividad de los equipos de trabajo integrados para la investigación. 
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innovadores. La vieja  y la nueva información recabada es la que integra esos 

bloques, dándole una versión particular del equipo investigador. Y esta 

posición particular del ordenamiento inicial de bloques de información, 

constituye la apertura hacia la construcción de nuevo conocimiento. La tarea 

de construcción de nuevas ideas se sostiene  con propuestas operativas y 

metodológicas de ordenamiento de la información. 

 

2. Bloques y Controles. 
 Pero la cuestión no para ahí. No es suficiente con ordenar, 

operacionalizar y planificar. Todos los bloques de información integrados son 

intervenidos, o mejor dicho, pasan por filtros llamados: controles 

metodológicos.  Y lo más importante, este proceso da lugar, de manera 

heurística9,  a nuevas formas de  interpretación, tanto de los nuevos 

enunciados, como de su forma de construcción.  Se puede decir que este 

proceso de filtración metodológica de los bloques de información, abre a la 

interpretación teórico conceptual de los datos empíricos recopilados. De las 

prenociones se pasa al ámbito nocional. Diría Russell Hanson, aludiendo a 

Wittgenstein: ñes lo mismo y sin embargo es diferenteò10  

 

Bloque de 

información. 

 

Elementos 

promocionales. 

Control metodológico. 

>>>>>> 

 

Configuración lógica 

de ordenamiento de la 

información. 

Nuevo bloque de 

información. 

 

El ámbito nocional del 

problema. 

 

Los primeros bloques de información en el proceso de búsqueda de 

datos pertinentes con la problemática, se caracterizan por ser una información 

dispersa y equívoca, llena de apariencias y engaños (concepciones 

promocionales) . A manera de jeroglíficos, estos datos individuales se tienen 

que traducir para encontrar su significación social, o versión vinculada a la 

construcción social, lo cultural, lo simbólico. La propuesta instrumental, en 

esta situación,  consiste en: ordenar los datos en bruto de manera  lógica; 
                                                           

9 Vid: Cap. 3 infra, de este mismo trabajo. 

10 Vid. Russell Hanson. Patrones de descubrimiento,  observación y explicación. Alianza Universal. 

Barcelona 1999 
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después, transformarla conceptualmente en nuevos bloques de información 

articulando lo individual con lo social, lo particular con lo general. Para llegar 

a esta innovación es necesario que el ordenamiento lógico guíe la mutación 

hacia una nueva versión.  Vemos pues que una primera versión que el alumno 

posee acerca de un tema determinado, se transformará, poco a poco, en 

bloques de información ordenados alrededor de un núcleo central: un control 

metodológico que lógicamente lo conduzca a un nuevo bloque de 

información. En este caso, por ejemplo, un conjunto de datos, dispersos aún 

pero recurrentes, bajo un razonamiento deductivo, le conduce a  la elaboración 

de una generalización empírica. Con este paso la información primaria ya 

toma otro rumbo y adquiere nueva significación. 

 

Bloque de información 

Conjunto de datos 

dispersos. 

Los hechos empíricos 

Control metodológico 

     Deducción lógica 

Ordenamiento de datos 

Inferencias. 

Nvo. Bloque de información 

Generalización empírica 

Acontecimientos recurrentes. 

El fenómeno social. 

 

En esta esquematización, la intensión de ordenar datos acoplados a la 

problemática va adquiriendo transformaciones; va tomando forma lógica de 

sucesos que se repiten, si no de la misma forma, de manera parecida, 

acercándose a una generalidad. En este posicionamiento, el detalle y la 

percepción son muy importantes para vislumbrar diferencias y semejanzas. 

Las primeras para descartar acontecimientos o datos que no tienen nada que 

ver con el problema abordado, y las segundas para acomodar en escaños la 

información. Este proceso puede ser más fino y encontrar que también las 

diferencias son significativas y determinantes. Las transformaciones de la 

información se manifestarán de manera cuantitativa y cualitativa y los 

fenómenos sociales irán adquiriendo sentido. 

 

Entendidos de esta manera, los bloques de información se ordenan y 

transfiguran en nuevos, es decir,  se constituyen como  productos que 

incorporan nueva información para mostrarse al final como un conjunto de 

nuevos conocimientos rehabilitados en bloques innovadores. El nuevo 

producto que se obtiene, suministra procesos de creatividad ordenada y 

propositiva: una nueva interpretación que abre a la  solución o explicación del 

problema.  
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El proceso de la investigación que aquí proponemos, funciona con base 

en una estrategia metodológica instrumental. Es similar a lo que efectúa un 

constructor de edificios que trabaja con materiales concretos, observables, 

tangibles. Previo a la construcción, el constructor planea e instrumenta la 

forma de la futura estructura, estudia el suelo, selecciona lugares adecuados a 

los pesos del material, pone cimientos, reúne insumos y ejecuta su trabajo, 

colocando de manera lógica y pertinente a su plan, los bloques que pasarán a 

conformar los nuevos conceptos arquitectónicos. Al avanzar,  el trabajo sufre 

transformaciones debido al acomodo lógico de los materiales, realizado por 

simpatías de forma.  Avanzada la estructura, ya no son simples materiales de 

construcción: ladrillos, grava, cemento, vidrios varillas de acero. Todos ellos 

ahora adquieren formas conceptuales: son paredes, pasillos, escaleras, cuartos 

y demás innovaciones inteligentes que van integrando la nueva estructura para 

ser ocupada por personas; para ser habitada. De las prenociones de cómo será 

la construcción, se pasa a una actividad conceptual y nocional; de la forma 

material que se piensa, adquirirá la construcción, se pasa a la concepción de 

un hábitat para determinado tipo de habitantes; de la idea pensada se pasa a su 

materialización con procesos de planeación y ordenamiento de materiales, 

para culminar en articulaciones complejas y estructuras adecuadas  para la 

conjunción  de lo material con lo social.  
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3.  Instrumentación y construcción de conocimiento. 
La construcción y uso de instrumentos en la  investigación científica ha 

marcado en la historia de las ciencias una sucesión de aportaciones y 

descubrimientos operacionales que acompañan y validan sus hallazgos. Este 

es un proceso histórico que inicia desde la aparición de los primeros 

instrumentos utilizados por el hombre, sin embargo es a finales de la Edad 

Media, en el siglo XV, después de la oscura noche medieval de aparente 

atraso, el arranque de la ciencia surge con maravillosa rapidez acompañada  de 

procesos instrumentales innovadores.  

 

Pero antes de continuar con este tema existe una pregunta obligada: ¿La 

instrumentación precede al  conocimiento? ¿Fuimos capaces de construir 

instrumentos de caza y defensa, acueductos, iglesias, castillos, armas 

poderosas, mapas e instrumentos en general sin aplicar abstracciones propias 

de un pensamiento que construye conocimiento científico? Posiblemente si, 

aunque en este trabajo creemos que no. Algunos historiadores de la ciencia 

creen que sólo con la entrada de Galileo en la escena es cuando 

verdaderamente se comienza a pensar de manera científica ya que según se 

cree él fue el que construyó el primer instrumento científico.11 En este trabajo 

pensamos que el pensamiento práctico y la mera acción espontanea, apunta 

hacia la construcción de conocimiento y surge con el uso de las primeras 

herramientas. Trataremos de rescatar esta idea en el transcurso del trabajo. 

Para empezar, observemos que desde la época de las cruzadas, las técnicas y 

la industria habían avanzado colosalmente y gracias a ello se había  

descubierto una gran cantidad de saberes instrumentales (en la metalurgia, la 

minería, la industria militar, la industria de los colorantes y en la misma 

política), saberes que brindaban no sólo nuevos materiales para observaciones 

ulteriores, sino también nuevos medios de observación y experimentación. 

Aunque se inauguraba el paso de procesos de conocimiento con un gran 

                                                           

11 ñGalileo es también, el que por lo menos, en mi opinión construyó o creó, el primer verdadero instrumento 

científico. Ya he dicho que los instrumentos de observación de Tycho Brahe eran ya de una precisión 

desconocida hasta entonces, pero los instrumentos de Tycho Brahe como todos los instrumentos de 

astronomía anteriores a Galileo eran instrumentos de observación; eran a lo sumo instrumentos de medida de 

hechos simplemente observados ïaunque más precisos que los de sus predecesores. En cierto sentido aún son 

herramientas, mientras que los instrumentos galileanos ïy esto es aplicable tanto al péndulo como al 

telescopio- son instrumentos en el más fuerte sentido del t®rmino: son encarnaciones de la teor²aò Vid. Koyr® 

Alexandre. Estudios de historia del pensamiento científico.  Siglo XXI, México, 1977 p. 50     
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despilfarro de energía y tiempo, se tránsito poco a poco a procesos mas 

refinados en los que la energía se dosificaba y el tiempo se economizaba lo 

más posible. La ganancia fundamental de la construcción de conocimiento y 

de sus aplicaciones en el desarrollo de la mentalidad científica instrumental 

fue el acortamiento del tiempo en relación con los logros obtenidos. Esta 

ganancia de energía y tiempo marcaba las ventajas obtenidas de los 

desarrollos desproporcionados con el uso de la instrumentación.  La base de 

estas ventajas descansaba  en la concentración en pocas manos de materiales y 

ganancias económicas, incluyendo la apropiación individual del conocimiento 

científico como una mercancía más. Esta concentración estaba marcada por la 

posesión de herramientas cada vez más poderosas ya que éstas eran las que 

marcaban el ritmo y por tanto las ventajas  de los avances del conocimiento 

producido.  En este contexto el desarrollo y los cambios de la mentalidad 

científica dados por lo instrumental, impulsó en gran medida el auge de la 

ciencia experimental. Más aún, los grandes descubrimientos geográficos y los 

intentos instrumentales de diseñar mapas en el trazo de rutas,  aportaron un 

enorme material hasta entonces desconocido a la física (desviaciones 

magnéticas), la astronomía, la meteorología, la botánica. Y lo más importante 

es que en esta misma época, aparece un poderoso instrumento de diseminación 

del conocimiento y apertura de diálogos: la imprenta.12  

 

Con estos grandes saltos en la historia queremos acceder a afirmar que 

el instrumento, desde el más primitivo, es una producción abstracta que dirige 

el pensamiento a la acción y lo encadena hacia una desenfrenada construcción 

de conocimiento.  El ritmo de estos encadenamientos va de lo concreto a lo 

abstracto y  su origen, dinámica, crecimiento y sofisticación, se pierde en los 

tiempos. Lo que si esta claro es que el instrumento, por muy primitivo que sea,  

es el  pensamiento abstracto en acción (por supuesto que en sus diferentes 

niveles). A partir de la construcción del primer instrumento se comanda la 

construcción de conocimiento y a su vez, de nuevos instrumentos.  Decíamos 

que la instrumentación que dio paso a la difusión de la palabra, a las aperturas 

dialogales, se constituyó como un proceso instrumental que abrió hacia la 

consolidación del conocimiento, su difusión y la formalización de una cultura 

de la información; hoy llamada sociedad del conocimiento. Una sociedad que 

                                                           

12Saldaña, Juan José. (Comp.) Introducción a la teoría de la historia de las ciencias. Ed. UNAM. México. 

1989, p. 100-101 
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no puede abstraerse de la instrumentación. El instrumento es su forma de 

acción y propuesta de conducción de una forma de pensamiento enfocado a la 

imparable construcción de conocimiento. En resumen, la instrumentación en 

la sociedad del conocimiento y en las anteriores a ella, es una forma de vida y 

acción social que va encadenada a la construcción de conocimiento como 

forma de sobrevivencia, ahora infinitamente superior y predominante.  
 
 El origen se pierde en el tiempo. Pero es el pensamiento en acción lo 

que propició los encadenamientos instrumentales derivados de procesos de 

construcción de conocimiento.  Lo surgido, los descubrimientos científicos 

devenidos de la instrumentación fueron aplicados a procesos de medición y de 

búsqueda de tópicos;  esto es, a la búsqueda de espacios propicios que dieran 

respuesta a problemas. Esta búsqueda, paso de lo simple a lo complejo y  se ha 

sustentado  en procesos de investigación con sostenes instrumentales  que 

garantizan por tiempos definidos, la validez de sus resultados.  Esta acción del 

pensamiento, centrada en programas de investigación distribuidos a 

disciplinas que buscan reconocimiento de estatus científico y premios,  se 

centra en la tarea de construir conocimiento aceptado y validado precisamente 

gracias a la precisión de instrumentos y el desarrollo de sus estrategias 

metodológicas. Y a este proceso se ciñe la competitividad actual.    

 

El impacto económico social de estos procesos ceñidos por la 

competitividad abre hacia nuevos espacios de representación conceptual.  

Demanda a su vez  de ordenamientos de la información cada vez más precisos 

(computadoras u ordenadores) Esta carrera ocasiona   que las disciplinas que 

ambicionen el reconocimiento epistémico de  validez científica, lo lograrán 

sólo en función a su capacidad de incorporar nuevas metodologías de análisis 

y nuevas concepciones instrumentales en su actividad.  Es una carrera 

inevitable y condenatoria, ya que los  nuevos criterios metodológicos 

demandarán instrumentos cada vez más precisos y poderosos para ordenar, 

recabar información y efectuar mediciones y observaciones complejas. Del 

primer instrumento construido para la defensa y sobrevivencia, se sigue con  

el predominio de una mentalidad investigadora al parejo de una mentalidad 

instrumental. Su basamento es la utilización  de metodologías y apoyos 

instrumentales para el acopio y procesamiento de la información, así como 

para  la construcción de datos y su manipulación en procesos continuados de 

ensayo error. 
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Por otro lado, además de fomentar ideas y representaciones del mundo, 

la trilogía: instrumento-conocimiento-instrumento, predomina como la 

forma de estimular preguntas y respuestas para abrir y modificar diálogos. 

Para construir lenguajes. La lectura  de lo social, natural, lo político y cultural, 

surgió de artilugios, artefactos, montajes  y máquinas que en la actualidad 

abren a procesos innovados de comprensión de las formas y las construcciones 

sociales.  

 

En menosprecio de la concepción instrumental como forma del 

pensamiento en acción, un lugar común plantea que  un primer momento de la 

acción instrumental fue para  ampliar los alcances de nuestros sentidos, como 

si esto fuera poco. Es cierto, pudo haber sido una acción pragmática, en su 

más vil sentido,  pero no carente de inteligencia y abstracción conceptual, 

sobre todo para la fase de desarrollo en que se suscitó la primera acción 

instrumental. Vista en el presente esta primigenia producción instrumental es 

insignificante. Vista en su época es una revolución del pensamiento. No 

obstante, sea como fuere, esta primera acción de sobrevivencia es básica, 

primigenia del pensamiento abstracto ya que abrió espacios progresivos a la  

ampliación conceptual: el sentido ampliado con la herramienta tuvo 

finalmente una finalidad: se acopló con las relaciones de  causa   y efecto y 

entró a conformar, aunque de manera primitiva, patrones de explicación.  

 

Nuestros alcances en la construcción de teorías y perfeccionamiento de 

patrones de explicación devienen de la mentalidad instrumental. La 

observación pasa de ser la mirada, a convertirse en una acción cargada de 

teoría que permite registrar y construir datos con el apoyo de instrumentos 

sofisticados. De la simple observación, se transita a procesos de 

representación y conceptualización de  fenómenos naturales y sociales. La 

construcción de nuevos instrumentos y los procesos que se llevan a cabo ya  

no están delimitados por la simple cuestión práctica. Ahora devienen del 

ámbito conceptual y construyen nuevas conceptualizaciones teóricas. La 

realidad, por lo menos la social,  no está afuera; la realidad es una 

construcción y ha tomado con la instrumentación un rumbo hacia la sociedad 

del conocimiento.   
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Vemos que la instrumentación en la actualidad abre a procesos 

innovados de  comprensión y ahora, mas que ampliar nuestros sentidos, o 

junto con ello,  amplía la comprensión de lo que observamos, tocamos olemos 

sentimos. La observación y todos los sentidos  se cargan de teoría y registran 

con nuevas representaciones; recrean los viejos fenómenos y los actualizan 

con poderosos aparatos.  La complejidad social determina que actualmente el 

paso a observaciones conceptuales se inclina por abrir paradojas en vez de 

solucionar problemas y cuando los abordan para su solución abren nuevos 

problemas que requieren de nuevos instrumentos para su análisis. Esta es la 

nueva constante en la sociedad del conocimiento o en la época de la 

globalización.  

 

En resumen. Un instrumento no sólo es un aparato sino una concepción 

teórica de la realidad. Encierra en sí un cúmulo de interrogantes y respuestas 

dirigidas a la naturaleza y a la sociedad. Maneja idiomas adecuados para 

preguntar y apunta con precisión hacia la concepción de nuevos objetos de 

estudio. Su forma conceptual implica la presencia de un saber científico 

acumulado. El instrumento no solo tiene un carácter material sino también 

mental,  imaginario e intuitivo. Estos elementos son fundamentales en los 

procesos de conceptualización. Van integrados en el instrumento, para  

diferenciar y clasificar objetos, organizar procesos y distinguir los atributos de 

los organismos terrenales y espirituales. Aunque siempre lo hemos hecho, 

ahora usamos instrumentos para todo. Para organizar ideas, medir procesos, 

planear acciones, matar, torturar, construir, recibir y transformar información. 

Todos estos procesos están lógicamente articulados  en conceptos, teorías, y 

acciones concretas de ordenamiento y operacionalización y desde tiempos 

ancestrales  han funcionado como, accesorios para la  construcción de 

conocimiento. 

 

Veamos desde otro lugar esta complejidad.  Recurramos a una película 

de Stanley Kubrick, llamada Odisea 200113. Kubrick inicia con la disputa entre 

dos grupos de hombres, primeros pobladores de la tierra. Ambos grupos 

pelean por los derechos de asentamiento alrededor de un bordo donde se 

almacena el agua de la lluvia. Los hombres están furiosos. Se lanzan gritos, se 

amenazan, llegan a golpes, agarrones y empujones. Ninguno de los 

                                                           
13 Vid. Kubrick, Stanley. Odisea 2001. 
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contrincantes se da por vencido. Nadie se retira del bordo. Ambos grupos 

están parejos en número y sedientos e impotentes para resolver el derecho de 

posesión. Por un largo rato se gritan y empujan. De pronto, como buscando 

algo en el aire, en el suelo, en la mente, en un acto visionario e ilógico para el 

lugar y el momento; precisamente en el acto de la locura del descubrimiento, 

uno de los hombres coge desesperado un hueso de quijada de los restos del 

cadáver de  una bestia abandonada y empieza  a romper con él otros huesos y 

piedras que están a su alrededor, amedrentando así a los hombres del grupo 

rival. En cada golpe dado, el hombre, extrañado, va notando la dureza del 

hueso; siente cómo uno de los extremos de la quijada se amolda perfectamente 

a su mano y nota con rareza, que la fuerza de su brazo se extiende, se 

transfiere y aumenta hacia el objeto al golpear y destruir los huesos a su 

alrededor. Una extraña convicción de poder se va adueñando de sus 

movimientos. La mano va adquiriendo familiaridad con el hueso, se torna 

hábil en su manejo, los golpes son cada vez más precisos, parece como si la 

voluntad del hombre se dirigiera extrañamente hacia la extensión material de 

ésta.  Y en un momento dado, de confianza extrema, con la quijada en la 

mano, el hombre simio se lanza contra uno de los contrarios, y descarga sobre 

éste un golpe sobre su cabeza. El acto tiene algo de terrible pero al fin y al 

cabo lo terrible es rápidamente sustituido por el asombro y la sensación de 

poder. Al recibir el golpe, el receptor cae inmediatamente, fulminado. La 

sangre brota de su cabeza, la  herida es una herida de muerte.   

 

Precisamente en el momento de la caída del herido, el director de la 

cinta, haciendo un alarde de aguda imaginación,  acerca el foco de la  cámara 

y nos  descubre las múltiples sensaciones del herido. La sutileza del enfoque 

encuentra en los ojos del hombre el  terror y el  asombro. Dos sensaciones 

combinadas, que no admiten tiempo de reflexión. Lo único cierto, la evidencia 

total, es la debilidad de su caída; la impotencia para evitarlo, la inutilidad de 

los gritos y amenazas del grupo fatalmente vencido. Para espectadores y 

protagonistas se suscitaba ñalgoò fatal, poderoso e incomprensible. Ese ñalgoò 

parecía una premonición que implicaba una pérdida y una ganancia al mismo 

tiempo; era la comprensión intuitiva y primigenia de una fuerza sobrenatural. 

El principio de Dios; la inauguración de sus prohibiciones; la cultura de la 

guerra, de la paz, la ley, su transgresión: ¡Todo!  
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Ese acto mítico, ese primer asesinato, anunciaba nuevas dinámicas, 

nuevos pensamientos, y por tanto nuevas construcciones sociales y culturales. 

Surgía ya, en ese preciso instante, una nueva relación social y con ello el 

descubrimiento de uno de los  instrumentos que determinarían todo un 

destino; que abrirían nuevas rutas hacia el conocimiento y marcarían los 

ritmos de la tecnología del poder: las armas. Los equilibrios y desequilibrios 

en la correlación de fuerzas de una contienda. La vida y la muerte descubiertas 

en un instante. El hecho sangriento,  instantáneo e insólito.  El acto violento 

con la ventaja que el arma propicia en la destrucción del otro y por tanto en la 

victoria. El arma decidirá los destinos del poder y sus formas de destrucción y 

construcción. Y un salto importante: la igualdad numérica del grupo será 

anulada gracias al uso del instrumento. El rompimiento de los equilibrios 

naturales. La entrada a una nueva heurística del descubrimiento. Pero 

principalmente la emergencia del uso del instrumento para ejecutar la acción, 

la cual da por resultado liquidar al otro, anular al enemigo, someterlo para 

llegar al arreglo por la fuerza.  

 

En la película, el acto de matar es un acto impactante, inaugural;  hace 

que los hombres se miren entre sí, atónitos. La mirada de ambos grupos se 

enfoca, apunta hacia el movimiento mágico de la mano sosteniendo la quijada 

manchada de sangre. La confusión es tal, que paradójicamente parece ser que 

es la quijada la que maneja la mano y no al contrario14.  Asombrados,  los 

aliados del primer asesino en la historia, utilizan la sorpresa de los contrarios y 

se abalanzan hacia de huesos. Los huesos son los mismos, pero ahora tienen 

una significación  diferente: son un arsenal de armas. Rápidamente  recogen 

huesos similares a la quijada;  largos, acordes a sus manos, filosos, 

puntiagudos, en un acto primitivo de discriminación y  adecuación,  y se 

lanzan, ahora ya armados, contra el grupo enemigo.  En esta primera 

contienda, algunos hombres del grupo golpeado, superada la sorpresa,  logran 

levantarse atontados y  huyen despavoridos. La experiencia letal del grupo 

                                                           

14 El uso fácil del instrumento es lo que lo convierte en importante ya que, precisamente su facilidad de uso 

lo convierte en parte de uno mismo, hasta llegar a transformarse en parte de nuestros pensamientos. Es lo que 

sucede con la producción y mejoras de computadoras que se encaminan a lograr más facilidad en su uso, que 

precisamente ésta facilidad de manejo provoca en el uso de nuestro lenguaje, elaborar afirmaciones tales 

como:  que niños que nunca las han usado se familiaricen con mayor rapidez con ellas. El instrumento entra 

con un impacto tal en los procesos de construcción de conocimiento que se constituye en parte de uno mismo. 

(N.A) 
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vencido es observar a sus compañeros que caen como fulminados por un rayo 

al ser simplemente tocados por esos instrumentos. Es una nueva enseñanza.  

 

Terminada la contienda,  el filme continúa con un pasaje espléndido, en 

donde Kubrick aborda la metáfora del poder de la herramienta en las manos 

del hombre primitivo.  El grupo vencedor  festeja la victoria con euforia, y en 

medio del festejo triunfal, la cámara del director enfoca la mano del hombre 

lanzando la quijada de la bestia al cielo. La quijada es seguida en el cielo por 

la cámara. Y en el trayecto, el simple hueso sufre la metamorfosis prometeica:  

en un acto milagroso, el hueso se transforma en un avión primero y después en 

una nave espacial.  En esta metáfora mediática, Kubrick nos traslada en un 

poema a nuestra existencia instrumental. A estar condenados y bendecidos 

como especie destinada a la producción instrumental, a las  revoluciones 

científico tecnológicas  y a la conquista del espacio y las comunicaciones.    

 

La transformación mítica del hueso en un arma y el surgimiento de 

nuevos conceptos: asesinato, poder, posesión, dominio, guerra, arsenal, deja  

establecida la lógica de la primera evidencia documental del poder de un 

instrumento lacerante sobre la fragilidad del cuerpo humano. Tan importante 

es el instrumento como el surgimiento de un fenómeno social: inaugura las 

puertas a la teoría de la explicación. ¿Cual es la explicación de lo acontecido? 

La causa de la caída del vencido se evidencia físicamente en las heridas 

provocadas por el instrumento; el instrumento,  rompe, desgarra la piel del 

sujeto; brota de su cuerpo la sangre y éste cae derrotado, herido de muerte. Un 

primer acto, espontáneo y exitoso es seguido por el uso generalizado de la 

herramienta. El ensayo error como método inicial,  permite afirmar  que el 

conocimiento propiciado por la instrumentación constituye  un acto de 

supervivencia. Lo importante es que la simple solución de un problema (Vg: el 

posesionarse de una tierra de nadie) abre nuevos rutas, nuevas relaciones 

sociales, nuevos problemas y nuevos usos del recurso instrumental. En este 

caso, la noción de propiedad y guerra abrirá hacia nuevas confrontaciones 

grupales. Se diseñarán  las estrategias de conquista y explotación en donde 

veremos que  la herramienta se perfeccionará. Surgirán innovaciones y nuevas 

divisiones sociales  que incitarán a la planeación del dominio, la imposición 

de ideas y formas de vida. Pero fundamentalmente se ira  buscando la 

practicidad constructora, destructora e inhibidora  de los instrumentos. El arma  
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será utilizada para el conocimiento, pero también para planear  futuras batallas 

que establecerán los dominios del poder.15  

 

Esta mítica  confrontación constituye la apertura hacia nuevas formas de 

representación del mundo y hacia la innovadora posición selectiva e 

instrumental de los grupos sociales. Gracias a  la adecuación y repetición, se 

pasará a procesos de cálculo y  medición. Nuevos conceptos y nociones de la 

realidad surgirán y  abrirán caminos hacia la identificación y solución de 

problemas. La posición histórica del sujeto frente a las nuevas realidades, lo 

obliga a buscar la forma, la noción  instrumental apropiada para sopesar, en 

los procesos del ensayo-error, las adecuaciones que salden sus deudas 

intelectuales y materiales con la realidad.  

 

En una infinidad de hechos históricos se acentúa el predominio de la 

noción tecnológica instrumental, marcada en los límites de la supervivencia, 

El patrón de explicación se va construyendo en actos reflejo ¿o visionario? de 

recoger el hueso y usarlo como arma. Posteriormente se transforma en saltos 

revolucionarios en la fabricación de instrumentos, que en diversas épocas 

tendrán usos especializados para enfrentar las contrariedades más elementales 

y consolidar formas culturales: el instrumento va de la mano con la cultura y 

con las transformaciones sociales.   

 

Otro enfoque, vinculado a lo simbólico cultural y a la subjetividad es el 

pensamiento mágico como primer paradigma del pensamiento científico. La 

flecha y la lanza para la caza, la coa y el arado para la agricultura, hasta llegar 

a formas sofisticadas de lo artístico, transitan hasta el  encanto de las 

representaciones mágicas, convertidas en leyendas de armaduras y espadas. 

De estas últimas existe una que habla de los primeros herreros, forjadores del 

hierro. Las combinaciones de descubrimientos tales como el fuego y el hierro, 

trajeron mitos que trataban de explicar para trascender al conocimiento, los 

efectos de dichas combinaciones. La maleabilidad de los metales que se 

calientan, y su propiedad laminar, llevaron a la construcción de espadas reales 

y mágicas. 

                                                           

15 Este efecto, en la contienda pasará posteriormente a convertirse en una estrategia de guerra la idea de que 

en el combate cuerpo a cuerpo será mejor herir, más que matar al contrincante, para inmovilizar a todo el 

grupo contrario. Los miembros de dicho grupo  se ocupará en atender a sus heridos y ello dificultará su 

movilidad en las persecuciones. (N.A.) 
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Cuentan que un herrero, al estar forjando una espada, su mujer le llamo 

y éste interrumpió el trabajo para atender de mala gana el llamado inoportuno, 

quitando la espada del fuego y dejándola parada en una esquina del artesanal 

taller. Precisamente en ese momento, llego uno de sus hijos, un pelirrojo 

travieso que al ver la espada parada en la esquina orino sobre ella, 

deleitándose de los vapores desprendidos. Al retornar el herrero, éste recogió 

la espada y se dispuso a continuar su trabajo y al golpear con el martillo la 

espada orinada, su mano sufrió la dureza del metal. Por una travesura pelirroja 

se había descubierto el templado del metal. Fue en esa época cuando los niños 

pelirrojos se convirtieron en los ñorinadoresò m§s cotizados de la regi·n. 

 

Historias, metáforas y mitos se vinculan inevitablemente a la noción 

instrumental anclada a medios y fines; ubica a las sociedades instrumentales 

que sobreviven en los procesos de planeación y control de la información. A 

diferencia de otras especies ello nos  coloca como observadores privilegiados 

que  interpretan, analizan y explican los fenómenos empíricos y los 

transforman  en representaciones, teorías, leyes  y conceptos. Es en estos 

procesos de búsqueda de conocimientos donde se sustenta la investigación y  

el manejo de bloques, cada vez más complejos, de información. Este cúmulo 

de procesos lleva a la manipulación y   operacionalización de datos, que 

resumen esfuerzos teórico analíticos de los elementos y variables que, a su 

vez, dan la pauta para el reciclaje de nuevos instrumentos.  La utilidad de la 

razón instrumental consiste pues en definir con precisión paulatina los 

observacionales de la investigación; darles un ordenamiento que permita su 

operacionalización,  y, finalmente,  organizar la  planificación de las tareas 

propias de la  ejecución de la investigación e instrumentarlas para acceder al 

conocimiento y abrir procesos de descubrimiento. Planteamiento de 

problemas, ordenamiento de ideas, operacionalización y planeación,  se 

articulan  como fases lógicas de la investigación. Estos factores en su conjunto 

complejizan y a la vez simplifican los diferentes diálogos con la realidad. El 

predominio de la razón instrumental ha sido, en la historia de las ciencias, un 

conjunto sofisticado de estrategias y tácticas  metodológicas que permiten una 

dinámica en la relación sujeto objeto y en los rompimientos epistémicos que 

abren al conocimiento y conducen a nuevas formas instrumentales.  
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El ensimismamiento en la búsqueda y la preocupación por la solución 

de problemas,  nos  pone en el plano de la construcción  y utilización de 

herramientas. Con ellas se planea, controla, comunica y procesa la 

información, además nos coloca en lugares privilegiados de interpretación, 

análisis y explicación de los nuevos conocimientos que de ello emanan. Es en 

la construcción de conocimiento donde se sustenta la investigación y  el 

manejo de datos aislados en bloques de información con sentido. Su base se 

construye en la vinculación del instrumento con la acción dirigida del 

pensamiento. Este cúmulo de procesos sitúa al uso instrumental como forma 

de manipulación material y operacionalización organizativa, que resume 

esfuerzos empíricos, mágicos16 y abstractos de los elementos o variables que 

alternativa y progresivamente abren hacia la producción altamente 

diferenciada de instrumentos.  

 

En síntesis, el predominio utilitario de la razón instrumental esta en 

definir, cada vez con mayor precisión, los observables de la investigación; 

otorgarles formas de ordenamiento que abran hacia su operacionalización y 

manipulación,  y, finalmente, organizar la  planificación de las tareas propias 

de la investigación. Planteamiento de problemas, ordenamiento de ideas, 

operacionalización y planeación, se articulan  como fases lógicas de la 

investigación. Estos factores en su conjunto complejizan y a la vez simplifican 

los diferentes diálogos con la realidad. El predominio de la razón instrumental 

ha sido, en la historia de las ciencias, un conjunto sofisticado de estrategias y 

tácticas  metodológicas que permiten una dinámica en la relación sujeto objeto 

y en los rompimientos epistémicos que conducen a nuevas formas 

instrumentales. En este sentido y en la era de la globalización y el uso del 

Internet, la intención de consolidar la noción  instrumental en los procesos de 

investigación científica, es proporcionar pragmáticamente formas de adopción 

de ordenamiento e integración de los conjuntos desordenados de la 

información que poseemos internamente y los que nos vienen del exterior. De 

una u otra manera, la información que recolectamos en los procesos de 

investigación debe ser ordenada con determinados procesos instrumentales 

que marcan los  criterios de clasificación de fuentes y datos. Esta  estrategia se 

                                                           
16 Según Chalmers, la magia fue el primer paradigma de la ciencia. Con ello quiere decir que la construcción de 

conocimiento es un proceso de transmisión  y producción de saberes que va de las creencias, saberes y conocimientos, 

dinamizado en una dinámica de ensayo error que tiene como propósito, la mayoría de las veces fallido, de conocer la 

verdad de las cosas. Vid. Chalmers, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? SXXI, México, 1999   
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consolida con instrumentos de observación, análisis y medición lo cual 

permite que estas tareas se realicen con mayor objetividad ya  que, sin el uso 

de estos instrumentos, la tarea se puede tornar agotadora, confusa y de 

limitados alcances, lo cual, pone en riesgo los cometidos fundamentales de la 

investigación: la producción de nuevos conocimientos. 

 

En un salto temerario, ubicados en la era de la globalización y el uso del 

Internet, la reflexión crítica nos reta a consolidar la noción  instrumental en los 

procesos de investigación científica. Convencernos de que esta siempre se ha 

practicado y recreado al paralelo que se construye el conocimiento. El reto 

actual es pensar pragmáticamente en las formas de adopción de ordenamiento 

e integración de los conjuntos desordenados de la información que poseemos 

internamente y los que nos vienen del mundo virtual. De una u otra manera, la 

información que recabamos en los procesos de investigación debe ser 

ordenada con determinados procesos instrumentales que marquen los  criterios 

de clasificación de fuentes y procesamiento de los datos. Esta  estrategia se 

consolida con instrumentos de planeación, observación, análisis y medición y  

ello abre a la eficiencia y objetividad. Carentes del conocimiento y dominio  

instrumental, la investigación se torna agotadora, confusa, dispersa y de 

limitados alcances. Ello dificulta la ya de por si difícil finalidad de la 

investigación: la producción de nuevos conocimientos.  
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4. Ordenamiento de bloques de información. 
Frente a los retos de la investigación, y la necesidad de abordarla 

sistemáticamente, e instrumentarla, se abre la posibilidad de  construir una 

propuesta de ordenamiento y procesamiento operacional  del manejo de la 

información. Queremos pasar de los datos dispersos a la conformación de 

bloques de información significativa que de paso a la construcción de 

conocimiento. La propuesta es un  procedimiento instrumental que  

provisionalmente se puede dividir en dos contenidos articulados: 

 

1) Ordenamiento instrumental de  bloques de información.  

2) Intervención  teórico metodológica instrumental. 

 

En ambos interviene la propuesta instrumental. En uno el instrumento 

interviene en el ordenamiento de los bloques de información y consiste en 

pasar de una información dispersa y preconceptual a formas sofisticadas de 

información conceptual. Es una propuesta para llegar a construir una 

organización lógica de enunciados con significación. Propuesta concebida 

como una estrategia metodológica que lleva a delimitar  la problemática, a 

analizar y conducir a la claridad y la diferenciación bloques de información 

significativos. Poner en escena la claridad y diferencia del pensamiento o la 

idea que se encuentra como foto latente, antes de ser revelada implica que lo 

conceptual va de la mano con lo observable. En este tránsito las posiciones 

teóricas adquiridas se pondrán a prueba para analizar lo observado. La 

efectividad explicativa de la teoría se apostará a la explicación. En esta fase 

estamos trabajando con un modelo ideal que servirá como comparativo al 

modelo real.  En resumen, cada bloque que construimos es un pequeño 

modelo que permitirá hacer un ejercicio comparativo a manera de reflexión 

cualitativa o cuantitativa. Se trata de un ejercicio de  contrastaciones  entre los 

enunciados teóricos con los enunciados de observación y el mejor lugar para 

poner en escena este montaje es en la relación que guardan nuestras conjeturas 

con la observación.   

 

En el ejercicio de este montaje se tratará de marcar las  delimitaciones 

entre  lo teórico y lo empírico y el papel de la instrumentación  frente a los 

velos de la apariencia. En esta trilogía se establecen las actividades propias de 

la acción investigadora en su proceso de confrontación entre ideas y elementos 
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concretos. Ideas y concreción van a constituir bloques de información de 

diferente complejidad. Esta articulación entre bloques de información e 

intermediarios controles metodológicos, permitirá primero la diferenciación 

cualitativa, y cuantitativa; y después, la articulación de ambos  bloques de 

información a través de la instrumentación.  

  

Por un lado vamos a tener un bloque abstracto que esta constituido por 

prenociones y prejuicios que inician la investigación: la hipótesis;  por el otro 

lado, tenemos la realidad dispersa y desordenada en nuestro intento de 

agruparla con nuestros sentidos cargados de teoría. Tratamos de congeniar los 

enunciados teóricos con los enunciados de observación apostando que la 

realidad se comporta como lo anunciamos con los primeros. Esta es una 

apuesta tan difícil como la que se hizo hace más de cuatro siglos frente la 

evidencia observacional de que el sol giraba alrededor de la tierra. Aun hoy, 

frente a un hecho refutado por la teoría elaboramos expresiones cotidianas 

como: ñVamos a ver la puesta del solò O, ñya sali· el solò expresión que 

hacemos cuando nos levantamos después de haber tenido un sueño primoroso. 

O a¼n m§s: ñel cielo esta nublado porque no ha salido el solò Nos explicamos 

un hecho con una expresión falsa. 

 

La primera intervención teórico metodológica instrumental de 

confrontación entre lo que nos informan nuestros sentidos y la teoría la 

inauguramos con prenociones en el proceso de investigación en sus inicios. En 

la articulación de estos dos elementos se incorpora un instrumento y  se 

apuesta a la obtención de nuevos bloques de información. Se juega en este 

caso la capacidad explicativa de nuestra conjetura y hay que ponerla a prueba 

a ver que ten cierto es lo que afirmamos de la realidad. Los nuevos bloques de 

información que resulten de esta confrontación, serán cada vez  más sólidos y 

justificados siempre y cuando nuestras ideas  tengan la capacidad de explicar 

acontecimientos empíricos y seamos capaces de aceptar que nuestras 

prenociones están injustificadas.  Confiamos que el simple ordenamiento 

instrumental, su intervención, posibilitará las nuevas razones de explicación y 

o solución, sobre las cuales se puedan basar predicciones o tendencias, incluso 

predicciones relativas a  nuevas invenciones.17 
                                                           

17 Este procedimiento implica el principio de poder dar razón; es decir la posibilidad de calcular, partiendo de 

la tarea de hacer una proposicion y determinar el grado de precisión con el cual las causas ïes decir las 
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                                     Ensayo  de un proceso de investigación. 
 

Bloque de I. 

 

Hipótesis. 

 

Enunciado 

deducido de 

una teoría para 

explicar una 

situación 

empírica. 

 

>>> 

Control metodológico. 

 

Instrumentación. 

 

Escalaje, indicadores 

muestreo, entrevistas. 

 

>>> 

Bloque de información 

 

Observación. 

 

Procedimiento guiado 

por la hipótesis que 

indica la construcción 

de los datos, su 

agrupamiento y 

sistematización.   

 

La primera formulación de una hipótesis deducida de una teoría, puede 

ser ambigua, imprecisa, lógicamente defectuosa, incontrastable o 

insatisfactoria por alguna otra razón, y puede sufrir varias revisiones antes de 

que se reconstruya una formulación satisfactoria. En este proceso no solo 

cambiara la hipótesis deducida, sino que también la teoría puede ser 

modificada conforme las implicaciones de cada tentativa de formulación 

revelen más cosas acerca de la propia teoría. Así también, el proceso de 

transformación de una hipótesis en observaciones puede llevar consigo varios 

ensayos de interpretación, varios ensayos de escalaje y varios ensayos de 

muestreo o de ajustes al cuestionario o formas de entrevista.  

 

En cada ensayo se imaginan y se llevan a cabo observaciones, y a partir 

de ellas el investigador juzga no sólo lo relevantes sino lo apropiadas que sean 

para su hipótesis y para la elaboración de generalizaciones empíricas (datos 

recurrentes)18  Debe reunirse un buen número de observaciones individuales. 

Estas observaciones deben medirse mediante las escalas apropiadas y a 

continuación las mediciones deben resumirse en forma de tasas, medias, 

totales, mapas, tablas, gráficos y similares.  Dado que estos resúmenes se 

refieren sólo a las observaciones que se hicieron sobre las muestras, debe 

realizarse alguna estimación de los valores de verdad (esto es, de ausencia de 

error) correspondientes a estas mediciones en las poblaciones de las que se 

han extraído las muestras.   

                                                                                                                                                                                 

condiciones iniciales- deben ser conocidas para poder  explicar el problema. Vid: Popper,  Karl. El universo 

abierto. Tecnos. Barcelona. 3ª ED. 1996, p. 46  

18 Vid: Wallace, Walter L.  La lógica de la ciencia en la sociología. Alianza universidad. Madrid. 1976, p. 24 
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En este punto, el gran número de observaciones, laboriosamente 

reunidas por los equipos de trabajo, deben ser reducidas a una breve pero 

informativa y recargada generalización empírica.  

Vg: <<El suicidio varía con la filiación religiosa, católica o protestante>> 19 

  
Bloque de 

información.  
>>> Control metodológico. 

 
>>> Nvo. Bloque de información.  

 

Observaciones 

>>  

Mediciones, resumen de 

muestras y estimación de 

parámetros 

>> Generalizaciones 

empíricas.  

 

El paso de un bloque de información a un nuevo bloque de información: 

de las observaciones a las generalizaciones empíricas, se da por intermedio de 

un control metodológico: mediciones, resúmenes de muestras y estimación de 

parámetros. E incluye cuatro etapas enteramente mentales: 

 

1. Formar un concepto (Explanans)20 que identifique cierta característica 

que las poblaciones de la filiación religiosa examinada, junto con otras 

poblaciones todavía sin examinar, pueda poseer en diferente grado, y 

puedan explicar lógica y casualmente la posesión de distintas tasas de 

suicidio. Uno puede llegar a una proposición como: <<las tasas de 

suicidio varían inversamente a la integración social de los individuos>> 

del tipo muy baja o moderada.  Aquí la filiación religiosa, variable 

independiente de la generalización empírica: <<el suicidio varía con la 

filiación religiosa, católica o protestante>>,  ha sido teóricamente 

conceptualizada.  

 

2. Formar un concepto (Explanandum) que identifique alguna 

característica que las tasas de suicidio tengan en común con otras 

posibles tasas, en virtud de la cual, todas puedan ser consecuencias 

lógicas o causales del Explanans: por ejemplo, <<la incidencia de 

                                                           
19 Durkheim en: ibidem, p 30 
20 En toda explicación han de aparecer tres elementos 1)  explanandum: lo que requiere explicación; 2) 

explanans :  aquello que proporciona la explicación; 3) relación explicativa: la relación entre explanandum y 

explanans, en virtud de la cual el segundo explica al primero. Vid. Moya Miguel. Cuestiones metodológicas 

en Psicologia Social. Trillas. México 2010, p. 15  
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conducta desviadaò var²a inversamente a la integraci·n social de los 

individuos del tipo muy baja a moderada>> 

 

3. Formar una proposición en la que Explanans y Explanandum estén 

relacionados de modo consistente con la relación establecida en la 

generalización empírica inicial. Por ejemplo, <<la integración social de 

los individuos, de tipo muy baja a moderada, causa en razón inversa, la 

incidencia de conducta desviada>>21  

 

4. Formar varias proposiciones de este tipo, de manera que todas 

compartan en común un Explanandum o un Explanans y ordenarlas de 

tal modo que se puedan deducir y contrastar hipótesis posteriores. Por 

ejemplo: reiteraciones del proceso anterior, a manera de definiciones: 

 

a. Conducta desviada se refiere a las violaciones que cometen los 

individuos a prescripciones o proscripciones comportamentales 

particulares promulgadas por otros. 

b. Integración social se refiere al grado en el que los individuos 

reciben objetivamente beneficios y daños procurados por otros, 

integrándose así en el sistema social de estos últimos. 

c. Integración normativa se refiere al grado en el que los individuos 

aceptan subjetivamente prescripciones o proscripciones 

comportamentales promulgadas por otros, integrándose así en el 

sistema normativo de estos últimos. 

 

 

 

 

                                                           
21 Aquí explanans y explanandum están relacionados como causa y efecto ïuna relación consistente con la de 

la generalización empírica inicial, pero yendo más allá de la usual covariación, llega a la más abstracta 

causalidad. Vid. Ibidem, p 31   
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Bloque de información.  >> Control metodológico. 

 
>> Nvo. Bloque de 

información.  

Generalizaciones 

empíricas. 

 
 

 

 

<<las tasas de suicidio varían 

inversamente a la integración 

social de los individuos>> 

 

<<la incidencia de conducta 

desviadaò var²a inversamente 

a la integración social de los 

individuos del tipo muy baja a 

moderada>> 

 

<<la integración social de los 

individuos, de tipo muy baja a 

moderada, causa en razón 

inversa, la incidencia de 

conducta desviada>>22
 

>> Formación de conceptos , 

de proposiciones y 

ordenamiento de 

proposiciones. 

 
Conceptos: Conducta 

desviada; Integración social; 

Integración normativa. 

 

Proposiciones: la incidencia 

de conducta desviada esta 

causada:  
1. En razón inversa por la 

integración social de tipo muy 

baja a moderada (egoísmo) 

2. En razón directa por la 

integración social de tipo 

moderada a muy alta (altruismo) 

3. En razón inversa por la 

integración normativa de tipo 

muy baja a moderada. (anomia) 

4. en razón directa por la 

integración normativa de tipo 

moderada a muy alta (fatalismo) 

>> Teoría. 

 

 
 

<<el suicidio varía con la 

filiación religiosa, 

católica o protestante>> * 

 

Hay que advertir que en el 
principal cuerpo del Suicide, no 

conceptualizo la tasa de 

suicidio a ningún nivel de 
abstracción y por esa razón su 

teoría permanece un poco 

asimétrica. Sin embargo, en el 
prefación, Durkheim sugirió 

que las altas tasas de suicidio 

eran sintomáticas del desajuste 
general contemporáneo que 

están arrastrando las sociedades 

europeas. 23 

  

Cuando utilizamos esta estrategia de acomodo de bloques incrustando 

un control metodológico entre ellos, tendremos cuidado de que la hipótesis 

que elaboramos se desprenda de conocimientos previos o teorías. Estas teorías 

abastecen nuestras ideas y las hacen cada vez más complejas, por lo menos 

eso es lo que se espera del proceso educativo. Bajo esta premisa ordenamos la 

información disponible de manera provisional. Provisional ya que ésta 

cambiará en la medida en que salgamos de lo pre nocional en la misma 

práctica investigadora y con la apertura de diálogos tutorales.   

                                                           
22 La tendencia al suicidio es una hip·tesis que plantea Durkheim: ñEl suicidio ego²sta es cometido por las 

personas cuyo aislamiento social ha superado el l²mite de toleranciaò Este aislamiento supone, aunque no de 

forma exclusiva, un reducido grado de comunicación con los demás. Si conociésemos los criterios que 

permiten distinguir esta forma de suicidio de las que no tienen su origen en el aislamiento social, podríamos 

utilizar la tasa de suicidios egoístas para construir una medida relativa de la integración comunicativa 

característica de diversos grupos. Vid. R. Boudon y P. Lazarsfeld, en: Hernández Ordaz Jorge. Métodos de 

medición en ciencias sociales. UNAM. México 1990, p. 30 
23 Véase: Wallace, W. Op cit. , p. 31 
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Estos dos factores abren a nuevas exigencias metodológicas a manera 

de anticipación para calcular la disponibilidad  de dispositivos de  medición, 

clasificación y observación. A su vez, cada nivel alcanzado demanda 

reflexiones de análisis teórico a manera de ajustes en la teoría y en la 

problemática, buscando congruencia metodológica. Ambos, son procesos  de  

acoplamientos conceptuales que conducen a la adecuación metodológica e 

instrumental. La combinación pretende crear  condiciones óptimas para  la 

construcción de nuevas unidades de información o bloques; esto es, producir 

nuevas ideas o nuevos conocimientos de manera plausible. Es decir,  a partir 

de la teoría expuesta más arriba, se pueden deducir, interpretar y finalmente 

contrastar nuevas hipótesis que intenten explicar la incidencia de otros tipos 

de conducta desviada diferentes del suicidio.  

 

Nuevos casos que se refieran a otras manifestaciones de integración 

social y normativa distintas de aquellas ya examinadas en el proceso de 

generalización de la teoría. Por ejemplo: si pudiera demostrarse que <<las 

personas no casadas experimentan menos integración social que las casadas y 

que ambas son del tipo de integración social muy baja a moderada, entonces la 

teoría predeciría que:  los no casados tendrán una tasa de suicidio más alta, y 

una mayor incidencia de otras desviaciones de conducta, que los casados>>24 

Con ello no pretendemos simplificar la forma de construir nuevo 

conocimiento, sino hacerla  posible dentro de los  marcos epistémicos 

consecuentes en procesos similares a la construcción de modelos.  

 

Una última aclaración: hay que considerar que el ordenamiento de 

bloques de información se consolida precisamente en el análisis de la 

información rescatada en las fuentes de información25 seleccionadas y en el 

proceso de búsqueda, encuentro y clasificación: es decir, de la articulación de 

                                                           

24 Ibidem, p. 32 

25 Existen tres tipos de fuentes de información: las de primera mano, segunda e Internet. las de 

primera mano o fuentes primarias se constituyen como las fuentes que no han sido hasta el 

momento interpretadas por otro investigador. Se constituyen como fuentes que hasta el momento de 

su consulta no han sufrido modificación interna. Las segundas son las fuentes utilizadas e 

interpretadas por un investigador y pueden provenir de fuentes primarias. Se constituyen como 

fuentes de segunda mano, y por lo general, son obras que conjuntan todo tipo de ideas propias y 

ajenas, y que constituyen el análisis y la interpretación personal del autor. Finalmente tenemos las 

fuentes virtuales o de Internet que podríamos denominarlas como fuentes terciarias. Más adelante 

abordaremos con detalle el tipo y el uso de las fuentes en los procesos de investigación  (NA)  
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lo aprendido al conocimiento aplicado en la búsqueda en el proceso de 

investigación.  Hay que tener en cuenta que al iniciar esta búsqueda, no 

partimos de cero ni en el conocimiento conceptual ni en el  nocional del 

problema que queremos resolver.  

 

En los años de formación académica recorridos, ya se ha adquirido 

información diversa, a diferentes niveles, lo cual permite partir de un conjunto 

de conocimientos que llevan a elaborar  representaciones teóricas y empíricas. 

A su vez, éstas nos llevan a efectuar procesos de interpretación de los 

contenidos que integran la problemática a investigar. En cada proceso de 

búsqueda y revisión de fuentes ya contamos con criterios objetivos y 

subjetivos de selección y discriminación de la información. A lo que surge, a 

cada bloque integrado, se le da un carácter de aportación interpretativa 

adicional. En ambos procesos, la intención es conjuntar dos funciones básicas: 

el ordenamiento de la información devenida de la práctica investigadora, y su 

sostenimiento y validez. Se cuenta también con el apoyo de las intervenciones 

y  lineamientos metodológicos, devenido de las dinámicas dialogales abiertas: 

la aportación de los diálogos de asesoría profesional.  
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5.   Objeto de estudio y encuentros heurísticos. 
Iniciamos la instrumentación con un elemento común que será el 

dispositivo fundamental de la investigación: un problema a resolver o 

disyuntiva contextual, que dispara hacia cada una de las fases de ordenamiento 

de la información. En esta primera fase de la investigación, donde se ubica la 

construcción de la tópica, damos lugar a intervenciones reflexivas de lo 

teórico y lo empírico que abrirán hacia la construcción de bloques de 

información a diferentes niveles. Estos bloques, en la medida de sus 

articulaciones conformarán las partes de aportación personal a la solución o 

explicación de un problema. El planteamiento del problema, su delimitación 

en el contexto de una tópica constituye pues la primera entrada a la 

instrumentación de la investigación y abre hacia la implementación de nuevas 

formas de acción instrumental.  

 

La enunciación del problema puede darse a partir de la construcción de 

interrogantes y ello conlleva hacia una estrategia dinámica de organización de 

la información; la dinámica del ensayo-error en donde la misma búsqueda 

conduce a procesos de descubrimiento. La dinámica indagatoria instrumentada  

fortalece el ámbito epistémico y  marca los criterios de validación y conexión 

lógica de la secuencia estructural de los bloques de información. Desde las 

primeras fases de la investigación se marca la necesidad de organizar y 

planear cada uno de los procesos. Va tomando forma un instrumento26 que  

articula bloques de información primarios y secundarios en cuanto a su nivel 

de complejidad. Y es en este lugar en donde se va conformando una forma de 

claridad y diferencia que permite ver procesos y transformaciones que solo le 

pertenecen al investigador involucrado. Aquellos que están fuera del proceso, 

ajenos a esta forma lógica de percepción, los nuevos elementos construidos 

elementos que van apareciendo en formas dialécticas no son visibles.  

                                                           

26 Los criterios de validación y aceptación de cada uno de los bloques integrantes del protocolo estarán 

marcados por la heurística implícita y explicita en la temática abordada. Cada uno de los intentos de 

explicación y de solución del problema transparentará su conexión estructural. No deben existir rompimientos 

estructurales en el proceso de construcción de los bloques de información que integran el protocolo de 

investigación: cada uno de éstos debe conectarse lógicamente uno con otro, de lo contrario se romperá la 

lógica de comprensión de la explicación. En la medida en que el investigador busque la pertinencia lógica de 

integración, encontrará elementos de explicación alternos, pertinentes y lógicos en estrecha conexión. La 

armonía que proporcione la lectura de cada uno de los bloques constituye uno de los indicadores que 

validarán su aceptación consensual académica. (N.A) 
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Las nuevas formas que va adquiriendo la investigación, lo que antes se 

percibía de determinada manera y que ahora aparece con otros significados 

están fuera del alcance de los ajenos a la investigación. Estas formas, 

aparentemente autónomas  que adquiere la investigación, en la medida en que 

avanza, están determinadas por una heurística vinculada precisamente por la 

potencialidad instrumental que el proceso va adquiriendo en la búsqueda.  

 

La teoría, las relaciones entre variables, las hipótesis, la forma y 

recolección de la información y lo encontrado, van construyendo en el 

investigador una forma vinculante e íntima con el proceso; una forma de 

complicidad compartida de  descubrimiento que cada uno le revela al otro. Es 

un dialogo con los objetos integrantes del proceso; como formas de un 

reconocimiento y nuevas relaciones entre el sujeto que estudia y el objeto que 

se estudia: cada uno adquiere autonomías que comparte con el otro. Es una 

forma colaborativa de información que aquí denominamos heurística de la 

investigación.  Esta  heurística, implícita en las diferentes fases de la 

investigación, abre hacia procesos mentales que generan de manera dialéctica 

implementos instrumentales de elucubración e improvisación;  activa  la 

continuidad de las fases de la investigación con formas imaginarias 

instrumentales, a manera de experimentos mentales; principalmente cuando ya 

se cuenta con la visualización del espectro general del problema estudiar. Lo 

rescatable de esta forma de instrumentación es que su sola presencia nutre la 

dirección y aparición, aparentemente fortuita, de nuevos descubrimientos en 

cada una de las fases de la investigación. 

 

La investigación tiene como finalidad constituir nuevas aportaciones al 

conocimiento. De ahí la importancia  de remarcar los encuentros heurísticos27 

subyacentes, y el valor epistémico de los enunciados construidos en cada una 

de las fases de la investigación. El contenido heurístico se encuentra, tanto en 

la estructura de la investigación, como en la dinámica que la actividad 

                                                           

27  Entiéndase la heurística como procesos de descubrimiento instrumental y conceptual, que 

surgen en la búsqueda de soluciones de problemas. Gracias al uso de la teoría y alternativas 

metodológicas, estos procesos están implícitos en el uso, pero también devienen gracias a la misma 

práctica de la investigación. El investigador descubre, precisamente porque la dinámica de su 

trabajo, los instrumentos que usa, le permite ver esos descubrimientos, que para otro sujeto, ajeno al 

proceso, pasan inadvertidos. (N.A) 
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investigadora implica. Es precisamente la forma de involucrarse y la 

perseverancia  del investigador en el proceso de búsqueda de solución y 

explicación de problemas  lo que genera una mayor disposición al encuentro 

de soluciones y a los intentos plausibles de construir lógica y estructuralmente 

patrones y modelos de explicación. Al mismo tiempo, esta dinámica 

intensifica agudezas de percepción en el investigador, lo que le permite 

procesar de manera diferenciada la información y pasar a diferentes niveles 

instrumentales.  

 

El investigador que  ahora navega y explora, cuenta con instrumentos 

virtuales que le guían en los procesos de búsqueda de información, y el mismo 

proceso le abre hacia la construcción e invención de nuevas formas de manejo  

instrumental que le lleva a detectar fenómenos y relaciones que, sin su 

presencia, implementación y manipulación, son imposibles de considerar.28 En 

el caso de las Ciencias Sociales, muchas veces esta necesidad instrumental se 

concibe como innecesaria, más bien se piensa que los instrumentos sólo son 

necesarios en los laboratorios ya que su manejo y concepción es reducido a lo 

material y técnico, en procesos de observación, medición y experimentación. 

Nuestra propuesta instrumental, que consiste en la construcción de modelos 

instrumentales en las Ciencias Sociales no pelea con esta idea, más bien le 

agrega una nueva conceptualización: la conformación de procesos 

protocolarios son fundamentales para la construcción de bloques de 

información cada vez más complejos por la forma de ordenamiento que 

progresa en los procesos de encuentro con lo nuevo. En las Ciencias Sociales, 

esta forma de acción  tiene una estrategia metodológica instrumental, y esta se 

manifiesta en el  instrumento de primario que ordena y apoya las formas de 

representación de la concepción global en cada una de las fases de la 

investigación. Este instrumento primario es imprescindible para la 

concurrencia de instrumentos secundarios que la misma investigación 

demanda en su progreso.  Además, por las características específicas de su 

construcción y complejidad, en las Ciencias Sociales,  los elementos  que 

integran la posición instrumental de la investigación, ya forman parte 

conceptual de la misma. 

 
                                                           

28 Datos de InternetWordStats. com, señalan que en 2010 existían en México alrededor de 33 

millones de internautas mientras que para diciembre del 2011 se registró un incremento a poco más 

de 42 millones. Vid. Bahigh Acuna Shaadi, en: El Universal, 3 de junio 2012.   
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           Desde el inicio de la investigación, las formas de representación que se 

tienen del problema dan sentido a los bloques de información consecuentes.  

Los primeros bloques abren a la integración de procesos de ordenamiento, 

operacionalización y planeación de la investigación que potencializan  las 

habilidades  del investigador  y reducen sus limitaciones; los segundos van 

hacia la sistematización de lo encontrado formando nuevos bloques de 

información. La instrumentación da la entrada tanto a lo viejo como a lo 

nuevo y, más que repetir la información, permite la construcción de nuevas 

representaciones. Además, del producto de la instrumentación inicial, que es 

el objeto de estudio, también surge, entre el investigador y el instrumento, una 

especie de simbiosis. Pensamiento y acción se fusionan. La dinámica que 

implica el uso de bloques de información primarios, dinamiza la construcción 

de formas alternativas de ordenamiento, construcción y reconstrucción de 

intervenciones e interpretaciones. La información se   transforma  y adquiere 

un plus: un carácter personalizado. La metamorfosis se da, tanto en el 

ordenamiento como en el acopio  de los datos y esto es así porque las formas  

de  interpretación y acomodo de las  versiones consultadas quedan sujetas a la 

discriminación. La acción discriminatoria es un acceso a la fineza selectiva de 

las fuentes. Permite la selección, ordenamiento y visión global como criterios 

de corrección: quitar unas, elegir otras y localizar las ausentes.  En esta fase 

preconceptual, los bloques de información que integran la primera forma 

instrumental de la investigación: el protocolo instrumental,  puede sufrir  

variaciones en cantidad y complejidad. Estos ajustes dependen  de las 

características del tema de estudio, así como de las pretensiones del 

investigador. Sin embargo, lo encontrado es trascendente para los cambios y 

ajustes.   

 

Otro elemento que influye en esta fase instrumental primaria, es la 

amplitud y complejidad del tema, así como las intenciones exclusivamente 

personales del investigador. También la potencialidad de su instrumentación 

puede modificar lo anterior.  Con ello queremos decir que las características 

específicas, de cada instrumento de investigación, están  íntimamente  

vinculadas con el tipo de investigación, el contexto, sus alcances  y las 

particularidades del objeto de estudio; de las concepciones del propio 

investigador, y de la dinámica del equipo de trabajo involucrado en la 

investigación. 
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La dinámica que adquiere la investigación en sus procesos heurísticos 

se manifiesta en: la relación entre  el investigador y el objeto de estudio. En 

este lugar da una interacción dialéctica de creatividad y descubrimiento debido 

a una especie de intimidad que se establece entre ambos. El investigador es un 

creador y el objeto de estudio que construye es parte de él; es su pensamiento 

puesto en acción, lo quiere dar a conocer como tal y requiere de su aprobación 

ï elogio.  Por eso es importante la construcción del instrumento que da forma 

a sus ideas como algo personal y ajeno a la vez. La instrumentación es una 

forma de darle cuerpo a su pensamiento y exponerlo como susceptible de 

apreciaciones en las tutorías académicas. Es en el diálogo donde se da  el 

rescate de los elementos valorativos del  investigador y de su tema de 

investigación.   

 

En este punto es importante recalcar que las tutorías académicas 

implicadas en estos criterios valorativos y de ajustes del tema, no deben 

limitar la creatividad del investigador, sino proporcionarle seguridad  en los 

cotidianos procedimientos de confrontación de ideas y revisiones del trabajo.29  

Una alternativa académica para evitar rechazos temáticos y malos entendidos 

metodológicos, por parte de los asesores de investigación, consiste en 

homologar académicamente, tanto los criterios y formas de instrumentación de 

la investigación, como los criterios de valoración y validación académica  del 

contenido metodológico de los protocolos y de la estructura global de la 

investigación.  Esta  homologación se puede realizar con programas de 

actualización y discusión académica. Ambos tópicos tienen como propósito 

fundamental, abrir una constante discusión metodológica y evitar rechazos 

temáticos injustificados y propuestas de retrocesos inútiles de la 

investigación.30    

                                                           

29 Recordemos que los trabajos producto de una investigación pasan por un proceso constante y a veces 

complejo de revisiones y ajustes académicos, tanto pertinentes como impertinentes. Muchas veces los 

criterios de valoración de cada docente, aunque se enfoquen a un mismo trabajo, difieren, tanto en forma 

como en contenido. Una de las intenciones de esta propuesta es consensuar, en lo más posible y sin querer 

agotar formas y contenidos, los criterios metodológicos en la construcción y aplicación  del instrumento  en 

los diferentes procesos y programas de investigación.  (N.A) 

30 En ocasiones, por la falta de homologación de criterios metodológicos en los procesos de investigación, los 

asesores  de investigaciones, emiten criterios de evaluación que repercuten directamente en la continuidad de 

las investigaciones. Es este caso es recomendable que el asesor o tutor ñayude a organizar la informaci·n, 

compartirla  y brindar herramientas cognoscitivas para hacerla provechosaéTodo ello sin convertirse ®l 

mismo en un nuevo sugestionador ni pedir otra adhesión que la de unas inteligencias en vías de formación 
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Más que los resultados,  lo más valioso de la investigación, es la 

experiencia vivida por los miembros que integran los equipos de 

investigación. 

  

6. Operacionalización de la información. 
 Desde las primeras, hasta las últimas fases  de la  investigación es 

preciso contar con alternativas instrumentales que faciliten el acopio y 

ordenamiento de la información, así como para planear actividades 

encaminadas a la discriminación y vaciado de la información. Esto es 

importante porque dichas formas instrumentales proyectan  la lógica de la 

investigación que hace claro, diferenciable las problemáticas abordadas. Las 

hace comprensible y compartibles para otros. Hacer comprensible y compartir 

con otros el proceso de investigación y la forma como llegamos a sus 

resultados, permite que los otros los puedan replicar y confirmar su validez. 

También  implica ingeniarse operacionalmente y dale sentido a nuestras ideas 

y poder transmitirlas a otros.31  

 

Los procesos de proyección operativa se sustentan  en la concreción 

simbólica manipulable de los elementos que integran las partes de la 

investigación, en este caso las variables que constituyen la hipótesis de trabajo 

para llevar a cabo procesos de contrastación o falsación. A final de cuentas es  

proporcionar una visión mesurada retrospectiva y prospectiva del objeto de la 

problemática para pasar a la teoría de la explicación. Explicar es encontrar la 

correlación entre la causa y el efecto de un fenómeno, haciendo alarde de la 

descripción pero dándole un peso fundamental a el encuentro explicativo 

producto de la investigación. Lo anterior permite pasar de las generalizaciones 

empíricas a la conceptualización de los nuevos elementos encontrados. Este 

proceso implica una visión global cuantitativa y cualitativa que le inyecta 

potencialidad y  continuidad a los resultados.   

                                                                                                                                                                                 

responsable hacia su autonom²aò Vid. Savater, F. El valor de educar. IEESA, 1997. p 81  A ello agregamos 

que la propuesta de un modelo instrumental en cursos de actualización a tutores metodológicos, daría 

consenso al tipo de lineamientos de los asesores de equipos de investigación.  (N.A) 

31 Proyectar significa: lanzar, dirigir hacia adelante o a distancia; idear, trazar, disponer o proponer el plan y 

los medios para la ejecución de una cosa; hacer visible sobre un cuerpo o una superficie, la figura o la sombra 

de otro; representación en perspectiva; disposición que se forma para un tratado, o para la ejecución de una 

cosa de importancia, anotando y extendiendo todas las circunstancias principales que deben concurrir para su 

logro; dar idea clara de cómo hacer, etc. Cfr. Academia Española. 
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El alcance de una investigación es siempre limitado, precisamente por 

dejar descubiertas sus debilidades, sus formas falsables ante circunstancias 

diferentes  o frente a las nuevas problemáticas que se abren con los nuevos 

resultados.  Este es un aspecto importante que implica debilidades pero al fin y 

al cabo fortalezas de la investigación: en sus resultados siempre existirán 

huecos, puertas y ventanas abiertas, desde su inicio hasta su conclusión.  Pero 

lo más importante es que el análisis de una problemática actual nos hace ver 

que ésta deviene, es producto no deseado, de una solución intencional. Las 

consecuencias de lo intencional, que terminan en catástrofes  no intencionales, 

son parte de los nuevos problemas. Cada vez que un problema es abordado 

intencionalmente y se plantea una solución deseada, siempre habrá 

repercusiones que abrirán de esa solución nuevos problemas. Así sucede con 

la creación de nuevas instituciones en la política: estas siempre traen 

repercusiones que abren hacia la constitución de nuevas instituciones que 

frenen los peligros o fallas de la primera. Eso permite  que la investigación sea 

permanente y sus resultados siempre incompletos o con repercusiones 

colaterales, producto de lo no intencional.  Subsanar estas consecuencias de 

las tomas de decisión es  en buena parte, el arranque de la investigación.   

 

Los resultados que de este proceso emanen, siempre serán los rescoldos 

naturales incluidos en las limitaciones del conocimiento humano y no son más 

que el resultado de los nuevos problemas que se abren al solucionar otros. El 

conocimiento siempre será limitado en tanto que la ignorancia es infinita. En 

la dinámica investigadora se encuentra el proceso de toma de decisiones. Es 

ahí donde la acción toma la forma de dispositivo que mueve a buscar la 

solución de los problemas; es lo que incita a la duda y a sospechar de las 

versiones idílicas o construcciones sociales sin contradicción. Los remedios 

infalibles y las explicaciones únicas no existen en el terreno del conocimiento. 

De la mano de la construcción de conocimiento va también la implementación 

e invención de instrumentos y sus formas de aplicación pragmáticas para 

refutar la doxa.  
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Un principio que rige a la instrumentación es la limitación de nuestros 

sentidos para acceder al conocimiento y a las acciones plausibles. Un ejemplo 

de estas limitaciones frente a la naturaleza, frente a lo real, esta la solución de 

situaciones críticas en donde tenemos sólo la opción del manejo ciego 

instrumental ante la incapacidad de nuestros sentidos.  

 

Imaginemos  que, al mantener en vuelo un aeroplano en la oscuridad de 

una noche lluviosa, corremos un mayor riesgo si volamos erráticamente 

abatidos por el temor y por el apoyo de nuestra visión borrosa. Es decir, 

podemos valernos de la capacidad dudosa de nuestros sentidos para guiar la 

nave: ello constituye un error debido a las condiciones atmosféricas que 

obstaculizan nuestra visión e impiden una correcta orientación. ¿Pero que 

tenemos? ¿Que acción pragmática, pero llena de dudas y temores debemos 

tomar? Lo único que podemos hacer en una situación como esta es confiar de 

los instrumentos que tenemos a nuestra disposición aunque vaya contra toda la 

lógica. La nave  cuenta con instrumentos, hay que usarlos, saber leerlos para 

que éstos nos informen con precisión acerca de nuestros recursos de vuelo, 

dirección, viento, altura,  y alternativas de aterrizaje. Contamos con 

indicadores de altura, de combustible, y otros instrumentos que nos indican, 

que miden  los pasos precisos que debemos realizar. No son infalibles, pero es 

lo que tenemos y es de lo que podemos fiarnos.  

 

De la misma forma, con un modelo instrumental en un proceso de 

investigación podemos visualizar una serie de elementos, tales como: 

objetivos, propuestas y metas y diferenciar lo abstracto de lo empírico. 

Partimos de la organización de ideas, sopesamos la forma de enunciarlas, 

encontramos escaños que marcan su mayor o menor importancia, los 

nombramos y enlistamos. En este caso el instrumento nos permite vislumbrar 

los límites de  precisión que tenemos a nuestro alcance, los pasos y  destinos a 

los que nos encaminamos: marca rutas críticas.  El instrumento que nos 

incluye, forma parte de una noción de realidad predominante,  con la que 

contamos y que cada día se incrementa y generaliza y sustituye manualidades.  
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El proceso instrumental, esta noción abrumadora, nos permite visualizar 

y controlar las fases de la investigación: desde la organización de ideas; su 

forma materializada en signos, hasta la construcción de la problemas, 

conjeturas e hipótesis y objetivos; llegando a  la recolección, sistematización, 

ordenamiento y vaciado de la información, a la construcción del cuerpo de 

trabajo.32 Y lo más importante, lo que aquí nos interesa subrayar, es 

precisamente la concepción nocional o construcción preliminar e imaginaria;  

es decir, el proceso de representación previa de la materialización del trabajo.  

Similar a la maqueta arquitectónica es el trabajo potencializado o latente, aún 

no ejecutado materialmente pero que constituye el impulso de la idea: a 

manera de esqueleto sin relleno, se traduce  ya como un acto que  pre 

materializa  un futuro. 

 

La materialización latente abre nuevos horizontes. Un primer horizonte 

que se vislumbra es el descubrir la potencialidad de la investigación en la 

producción de nuevos conocimientos, además de la base de nuestra formación 

profesional. Nos enseña a pensar críticamente y a no conformarnos con lo ya 

sabido. Nos enseña también que no todo el conocimiento proviene de la 

escucha docente. Nos mete en la sospecha, en la incompletud del 

conocimiento33  y por tanto en la necesidad de buscar nuevos encuentros con 

la realidad social incognoscible o parcialmente conocida.  La formación de 

investigadores en nuestro país no ha tenido el suficiente impulso. Ello ha 

demorado la cultura del pensamiento hipotético. El desbloqueo consiste en 

promover  una cultura de la investigación la cual es, en buena parte, la cultura 

de la práctica del pensamiento creativo. La osadía de formular hipótesis, hacer 

conjeturas, errar en el intento y volver a tratar.  Son los elementos que 

impulsan el pensamiento crítico de búsqueda. El transito hacia una cultura de 

la investigación pretende abrir la mente hacia  la  complejidad de la realidad 

social y acotar las explicaciones fáciles o soluciones totalitarias y sustituir las 

intenciones del sentido común.34  

                                                           

32 Una premisa fundamental que rige la investigación, es concebir a ésta no como una tarea de vaciado de 

citas, ni de corte y pega, sino verla como procesos de apertura,  de encuentro de nuevas interpretaciones y por 

tanto, del inicio de hallazgo de  nuevas soluciones y explicaciones de problemas, a partir del ensayo error.  
33 Todo conocimiento es producto humano, que esta mezclado con nuestros errores, nuestros prejuicios, 

nuestros sueños, nuestras esperanzas. Todo lo que podemos hacer es buscar a tientas la verdad, aunque esté 

mas allá de nuestro alcance. Vid: Popper. K. Op cit.  

34 El acceso a la realidad, a su conocimiento,  ñposiblemente sea una suerte de acumulaci·n gradual de la 

información; como una especialización. Si tomamos, por ejemplo, un lirio, o cualquier otra clase de objeto 
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 Al incorporarnos al proceso de investigación, nos adentramos en el 

análisis de problemas y nos enfrentamos al reto de establecer hipótesis 

explicativas o causales que abran el centro de la investigación y que le 

proporcionen el marco de complejidad teórico metodológico a la 

problemática. Esto es, al formular la hipótesis se abandona la descripción y se 

pasa al nivel conceptual y explicativo causal del problema. Se articula lo 

primigenio y lo moderno y se establecen vínculos entre la teoría y la empírea o 

si se quiere, se establece la correlación entre el objeto formal y el objeto 

material. En resumen se  forman enlaces entre enunciados teóricos y 

enunciados de observación, con el objeto de  construir el elemento central que 

guíe las fases de la investigación.  

  

 7. La promesa de la investigación. 
La cultura de la investigación incluye, entre otras cosas, fortalecer un 

hábito que sea difícil de abandonar. Que abra nuestra imaginación y nos lleve 

a pensar críticamente para meternos a la teoría de la explicación,  la que por 

un lado, aclara y diferencia procesos y por otro, abre nuevas interrogantes y 

descubre  fronteras del conocimiento. La promesa de la investigación es 

confrontarnos a nosotros mismos. Descubrir nuestras capacidades como 

individuos dentro de un contexto social. Al respecto,  Savater35 asegura que 

para llegar a este proceso se tiene que transitar del principio del placer al 

principio de realidad, y poner en tela de juicio las imágenes falsas de la 

realidad.   La promesa de la investigación se concreta en que las magnitudes 

de las recompensas buscadas y encontradas  corresponden a la responsabilidad 

y perseverancia asumidas en los procesos de búsqueda. En resumen, es la 

promesa de la educación invertida en nosotros mismos que se transforma en 

un capital de conocimiento que ahora hay que invertir por cuenta nuestra para 

confrontarlo con otro capital existente: con el encuentro del descubrimiento de 

nuestra infinita ignorancia. El ejercicio de la imaginación y la apertura al 
                                                                                                                                                                                 

natural, el lirio es más real para el naturalista que para las personas corrientes.  Pero es todavía más real para 

el botánico. Y aún llegamos a otro grado de realidad con el botánico especialista en lirios. Se puede uno ir 

acercando más y más a la realidad, por así decir; pero nunca puede uno acercarse lo suficiente, porque la 

realidad es una sucesión infinita de pasos, de niveles de percepción, de falsos sondeos y por ende 

inextinguible, inalcanzable. Se puede saber más y más sobre una cosa, pero nunca puede saberse todo sobre 

esa cosa: es irremediableò Cfr. Nabokov, Vladimir. Opiniones contundentes, ed. Taurus. España, 1999, p.19 
35 Este principio implica la capacidad de restringir las propias apetencias en vista de las demás, y aplazar o 

templar la satisfacción de algunos placeres inmediatos en vistas al cumplimiento de objetivos recomendables 

a largo plazo. Vid. Savater, Fernando. Op cit,   p 71   
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descubrimiento a través de la investigación obliga a sostenernos en una 

disciplina de la planeación, la persistencia y la concentración en el objeto de 

estudio.36  Este conjunto integrado, va trazando el cumplimiento de caminos 

interrumpidos que conduce a la culminación de una investigación. La 

intención primera es salir del agujero negro de las versiones totalitarias de la 

realidad social, meternos al escrutinio en una posición de sospecha constante 

sobre las promesas de lo civilizatorio y  cuestionar  las columnas de arena de 

la sociedad normalizada. 

 

Aprender a investigar nos encamina a buscar por nuestra cuenta lo que 

ya nos abrió el modelo de educación receptiva. Aplicar los conocimientos 

aprehendidos y revalorar los paradigmas supuestamente irrebatibles para  

intentar romperlos,  para ir conformando nuestros propios paradigmas. Esta 

confrontación paradigmática nos permite tener cada vez más definidos los 

límites de nuestro conocimiento. Paradójicamente, el conocer estos límites es 

lo que nos incita a realizar  posteriores investigaciones: partimos sobre lo que 

ya definimos como los límites de nuestro conocimiento. Es la certeza de 

conocer lo que no conocemos lo que marca las aperturas  y convicciones de 

abordar en la investigación. La investigación promete darnos a conocer lo que 

hemos descubierto como ignorado, precisamente para sortear ese pantano.  

 

Marcar  los límites o fronteras del conocimiento es lo que nos  brinda la 

investigación. Nos abre nuevos puntos de partida para iniciar nuevas 

búsquedas. El definir, el conocer lo que aún no sé, abre nuevos niveles de 

problematización. Resolvemos un problema para abrir nuevos. La promesa 

que nos proporciona el conocimiento es que estos nuevos problemas quedarán 

cada vez  más claros y diferenciados. En este caso, la investigación se hace 

cada vez más necesaria y exige definición instrumental. En eso consiste 

precisamente la promesa de la investigación: la búsqueda y encuentro con lo 

otro; los nuevos resultados, los nuevos datos, las diferentes interpretaciones y 

                                                           

36 En este caso, como en todos, el objeto de estudio es la operacionalización de la idea central del problema 

que se analizará en un trabajo de investigación. Es el núcleo alrededor del cual centraremos la pertinencia del 

tipo de información que integrará nuestro trabajo. Finalmente agregaremos que este objeto de estudio se 

explicitará en el objetivo general de nuestro protocolo: es lo que vamos a constatar epistémicamente. (N.A) 
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los nuevos argumentos. De la búsqueda constante deviene la importancia de 

ubicar también a la ignorancia como una fuente del conocimiento.37 

 

 Ya vimos como la investigación se inicia con procedimientos 

instrumentales y con el manejo y diseño de implementos conceptuales para 

organizar la información y otorgarle escaños manejables o manipulables con 

la finalidad de establecer el objeto de estudio a analizar en la mesa de trabajo.  

De la misma manera que lo hace un cirujano, este pone el cuerpo sobre la 

mesa de trabajo y recurre a los instrumentos adecuados para hacer las 

disecciones, exploraciones, extracciones de células dañadas, restablecimiento 

de órganos dañados con prótesis que restablezcan movimientos anulados. 

Todo ello para darle nueva vitalidad al cuerpo que analiza y reconstruye. 

Previo a los cortes, injertos y suturas, el cirujano cuenta con una visión global 

antes de invadir el cuerpo. Asimismo, nosotros contamos con una serie de 

elementos que nos ayudan a dar los  pasos precisos en la construcción y 

reconstrucción de nuestro objeto de estudio.  

 

La anticipación instrumental funciona como un modelo conceptual que 

determina y vislumbra las  precisiones de la acción.  Visualizar y controlar la 

investigación paso a paso ya constituye la acción instrumental: desde la idea 

materializada, la construcción de la problemática, la hipótesis y objetivos; 

hasta  la recolección, sistematización, ordenamiento y vaciado de la 

información, a la construcción del cuerpo de trabajo.38 Y sin embargo, aunque 

es importante la acción empírica del proceso preliminar de la ejecución, lo que 

aquí nos interesa subrayar, es precisamente el ámbito conceptual,  la 

construcción preliminar e imaginaria, es decir, el proceso de representación 

previa de la materialización del trabajo.  

                                                           

37 Acerca de la importancia de la ignorancia como fuente del conocimiento, consúltese a Popper, Karl, en: El 

desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones.  ñSobre las fuentes del conocimiento y de la 

ignoranciaò Ed. Paidos B.A. Argentina 1967 

38 Una premisa fundamental que rige la investigación, es concebir a ésta no como una tarea de vaciado de 

citas, ni de corte y pega, sino verla como proceso de apertura,  de encuentro de nuevas interpretaciones y por 

tanto, del inicio de hallazgo de  nuevas soluciones y explicaciones de problemas, a partir del ensayo error. 

(N.A) 
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El instrumento ubicado en este trabajo es una conceptualización implícita en 

la acción y a la vez una acción conceptualizada de antemano.  Algo similar a 

una maqueta arquitectónica es el trabajo potencializado o latente, aún no 

ejecutado materialmente pero ya con la idea materializada.  Esta idea: a 

manera de esqueleto sin relleno, se constituye ya como un pensamiento que  

rompe fronteras y abre hacia nuevos horizontes. Un primer horizonte que se 

abre es el acto de descubrir la potencialidad de la investigación en la 

producción de nuevos conocimientos. Nos mete a pensar críticamente y a no 

conformarnos con lo ya sabido. Nos incita a pensar que no todo el 

conocimiento proviene de la escucha docente ni de la simple lectura de textos. 

Nos mete en la sospecha y en la incompletud del conocimiento39  y por tanto, 

nos instala en la necesidad de buscar nuevos encuentros con las 

construcciones de  la realidad social en cambio constante y maquillada en la 

ocultación.   

 

Es en este lugar donde la cultura de la investigación se homologa en una 

cultura de la práctica inductiva y deductiva, en una práctica del pensamiento 

crítico. La osadía de formular hipótesis, hacer conjeturas, errar en el intento y 

volver a tratar es una actividad del pensamiento que se atreve a detenerse en el 

detalle.  La cultura de la investigación impulsa el pensamiento crítico de 

búsqueda. Y sin embargo, esta propuesta no tiene como finalidad resolver de 

manera cerrada y fácil los problemas,  sino, paradójicamente, abrir 

constantemente hacia nuevos problemas marcando su creciente complejidad. 

El tránsito hacia una cultura de la investigación,  pretende abrir la mente hacia  

la  complejidad de la realidad social y terminar con las explicaciones fáciles o 

soluciones inservibles.40   

                                                           
39 Todo conocimiento es producto humano, que esta mezclado con nuestros errores, nuestros prejuicios, 

nuestros sueños, nuestras esperanzas. Todo lo que podemos hacer es buscar a tientas la verdad, aunque esté 

mas allá de nuestro alcance. Vid: Popper. K. Op cit.  

40 El acceso a la realidad, a su conocimiento,  ñposiblemente sea una suerte de acumulación gradual de la 

información; como una especialización. Si tomamos, por ejemplo, un lirio, o cualquier otra clase de objeto 

natural, el lirio es más real para el naturalista que para las personas corrientes.  Pero es todavía más real para 

el botánico. Y aún llegamos a otro grado de realidad con el botánico especialista en lirios. Se puede uno ir 

acercando más y más a la realidad, por así decir; pero nunca puede uno acercarse lo suficiente, porque la 

realidad es una sucesión infinita de pasos, de niveles de percepción, de falsos sondeos y por ende 

inextinguible, inalcanzable. Se puede saber más y más sobre una cosa, pero nunca puede saberse todo sobre 

esa cosa: es irremediableò Cfr. Nabokov, Vladimir. Opiniones contundentes, ed. Taurus. España, 1999, p.19 
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La cultura de la investigación abre el camino a la teoría de la 

explicación que al aclarar y diferenciar procesos, promueve nuevas 

interrogantes, traza nuevos horizontes e identifica las fronteras del 

conocimiento. La investigación desvela los maquillajes engañadores. Hoy nos 

debemos abrir a esta transición aunque lleguemos tarde. Esta paradoja es 

similar a la epifanía que invade a  Carlos Fuentes, atrapado en la sorpresa de 

estar en un lugar conocido pero ajeno. Fuentes es invadido por la revelación  

de que nos encontramos en una nueva realidad que tardíamente encontramos.  

¿Y porque tardíamente?  Porque este salto ya había sido dado en épocas 

pasadas, cuando la revolución científica azotó los fundamentos de la ortodoxia 

medieval. Lucha de saberes y creencias. En esa época al dogma eclesiástico 

del punto de vista único correspondía otro dogma, no por común menos firme: 

ñla Tierra es el centro del universo; el planeta del hombre es un cuerpo 

estacionario alrededor del cual giran obedientes los demás astros. Como la 

sociedad medieval, la Tierra no se mueve; se mueve en honor de la tierra el 

Sol. Y para favorecer la causa divina, Dios puede detener el curso del Sol. 

Josué fue testigo.ò41  

  

ñCopérnico observa las revoluciones de las esferas y revoluciona el 

mundo del hombre: funda el mundo moderno, elimina la reconfortante 

seguridad del geocentrismo y la posibilidad de un mundo de vista único o 

privilegiado. El universo se dilata: se desmorona la idea triunfante del cosmos 

como diseño emanado de la Deidad y reaparecen las ideas soterradas de 

Heráclito y los herejes: la realidad es un flujo de formas en perpetua 

transformación. El centro desaparece de toda composición y se multiplican las 

visiones, en sentido estricto, herejes. La visión de la realidad deja de ser única 

e impuesta jerárquicamente; se escoge la realidad, se escogen las realidades.  

 

Las fuerzas centrifugas sobrepasan a las centrípetas. Pico della 

Mirandola introduce las enseñanzas de la Cábala y del Zohar judíos y su 

concepto del mundo mutante y recreable; los hermetistas  pronuncian lo 

impensable: el hombre es divino.  Y ¿cual es la realidad de este nuevo 

hombre? Marsilio Ficino la establece de un plumazo ñtodo es posibleò ñNada 

debe ser desechado. Nada es increíble. Nada es imposible. Las posibilidades 
                                                           

41 Fuentes, Carlos. Cervantes o la crítica de la lectura. Centro de Estudios Cervantinos. Alcalá de Henares, 

Madrid. 1994, pp. 25-26 
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que negamos son solo las imposibilidades que desconocemosò42 Nicolás de 

Cusa, el mas agudo observador de la disolución de la escolástica medieval y 

del nacimiento de la sensibilidad humanista, indica que en cada cosa se 

actualiza el todo y el todo está en cada cosa pues cada cosa es un punto de 

vista diverso sobre el universo; las perspectivas posibles son infinitas y la 

realidad tiene carácter multidireccional. Giordano Bruno ve al universo 

animado por una tendencia incesante a la metamorfosis: cada ser posee en sí 

mismo el germen de formas futuras que son  la garantía de su carácter infinito. 

 

 ñEn el año de 1600, en vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Bruno es 

quemado por la inquisición en Roma. En 1618 dos años después de la muerte 

del novelista español, la iglesia condena oficialmente el sistema copernicano. 

Y en 1633, Galileo es obligado a renunciar a sus ideas ante el Santo Oficio. El 

cardenal Bellarmino dicta sus t®rminos de la abjuraci·n: ñtodos convienen en 

exponer ad literam que el sol esta en el cielo y gira en torno a la Tierra con 

gran velocidad  y que la Tierra está en el centro del mundo, inmóvil.  Galileo 

muere en 1642. Es el mismo año del nacimiento de Isaac Newton.ò43  

  

Las reflexiones de Fuentes que han sido retomadas, en primer lugar, 

tratan de establecer una visión que la literatura nos brinda y demostrar que 

ésta no es ajena a la historia de la ciencia, que no hay fronteras determinadas, 

que esas nos las imponemos nosotros mismos al aceptarlas o al marcarlas. Por  

otro lado, la intención es compartir la indignación que provoca la imposición 

de ideas que construyen realidades enmascaradas para concertar el miedo a las 

deidades, lo que conduce a la manipulación de sistemas impositivos y 

depredadores; sistemas interesados en el ocultamiento para su preservación y 

defensa del oscurantismo y la superstición. Finalmente para rescatar el 

atrevimiento de traspasar lo construido que invita a la inmovilidad y la 

resignación. Atreverse a romper esa inmovilidad es un acto peligroso ya que 

atenta en contra de intereses en última instancia económicos y acaparadores de 

la riqueza que la ciencia genera para todos ya que es una actividad social. La 

cultura de la investigación rompe con esa estrategia de acaparamiento del 

conocimiento. Permite abrir espacios de compartición y propagación de 

conocimientos, acto que muchas veces se torna difícil pero ante todo riesgoso.  

 
                                                           
42 Idem.  

43 Idem.  
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Actualmente la difusión y ampliación del conocimiento cuenta con la 

apertura de una sociedad del conocimiento basada en la generalización de la 

instrumentación y los riesgos de poner en tela de duda las versiones de los 

medios, ubica al investigador en la arena de la política del conocimiento.                       

 

La cultura de la investigación, planea fortalecer un hábito que sea difícil 

de abandonar. Que abra nuestra imaginación y nos lleve a pensar críticamente 

para meternos a la teoría de la explicación,  la que por un lado, aclara y 

diferencia procesos y por otro, abre nuevas interrogantes y descubre  fronteras 

del conocimiento. La promesa de la investigación es confrontarnos a nosotros 

mismos. Descubrir nuestras capacidades como individuos dentro de un 

contexto social. Al respecto,  Savater44 asegura que para llegar a este proceso 

se tiene que transitar del principio del placer al principio de realidad, y poner 

en tela de juicio las imágenes falsas de la realidad.   La promesa de la 

investigación se concreta en que las magnitudes de las recompensas buscadas 

y encontradas  corresponden a la responsabilidad y perseverancia asumidas en 

los procesos de búsqueda. En concreto, la promesa de la educación invertida 

en nosotros mismos se transforma en un capital de conocimiento que ahora 

hay que invertir por cuenta nuestra para confrontarlo con otro capital 

existente: con el encuentro del descubrimiento de nuestra infinita ignorancia. 

El ejercicio de la imaginación y la apertura al descubrimiento a través de la 

investigación obliga a sostenernos en una disciplina de la planeación, la 

persistencia y la concentración en el objeto de estudio.45  Ello,  en su conjunto 

va trazando el cumplimiento de caminos interrumpidos que conduce a la 

culminación de una investigación. La intención primera es salir del agujero 

negro de las versiones totalitarias de la realidad social, meternos al escrutinio 

en una posición de sospecha constante sobre las promesas de lo civilizatorio y  

cuestionar  las columnas de arena de la sociedad normalizada. 

 

                                                           

44 Este principio implica la capacidad de restringir las propias apetencias en vista de las demás, y aplazar o 

templar la satisfacción de algunos placeres inmediatos en vistas al cumplimiento de objetivos recomendables 

a largo plazo. Vid. Savater, Fernando. Op cit,   p 71   

45 En este caso, como en todos, el objeto de estudio es la operacionalización de la idea central del problema 

que se analizará en un trabajo de investigación. Es el núcleo alrededor del cual centraremos la pertinencia del 

tipo de información que integrará nuestro trabajo. Finalmente agregaremos que este objeto de estudio se 

explicitará en el objetivo general de nuestro protocolo: es lo que vamos a constatar epistémicamente. (N.A) 
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Aprender a investigar nos encamina a buscar por nuestra cuenta lo que 

ya nos abrió el modelo de educación receptiva. La nueva realidad que 

evitamos tardíamente encontrar. Aplicar los conocimientos aprehendidos y 

revalorar los paradigmas supuestamente irrebatibles para  intentar romperlos,  

para ir conformando nuestros propios paradigmas.  

 

La confrontación paradigmática nos permite tener cada vez más 

definidos los límites de nuestro conocimiento. Paradójicamente, el conocer 

estos límites es lo que nos incita a realizar  posteriores investigaciones: 

partimos sobre lo que ya definimos como los límites de nuestro conocimiento. 

Es la certeza de conocer lo que no conocemos lo que marca las aperturas  y 

convicciones de abordar en la investigación. La investigación promete darnos 

a conocer lo que hemos descubierto como ignorado, precisamente para sortear 

ese pantano. 

  

Empezar por  marcar  los límites o fronteras del conocimiento es lo que 

nos  brinda la investigación; ésta nos abre nuevos puntos de partida para 

iniciar nuevas búsquedas. El definir, el conocer lo que aún no sé, abre nuevos 

niveles de problematización. Resolvemos un problema para abrir nuevos. La 

promesa que nos proporciona el conocimiento es que estos nuevos problemas 

quedarán cada vez  más claros y diferenciados. En este caso, la investigación 

se hace cada vez más necesaria y exige definición instrumental. En eso 

consiste precisamente la promesa de la investigación: la búsqueda y encuentro 

con lo otro; los nuevos resultados, los nuevos datos, las diferentes 

interpretaciones y los nuevos argumentos. De la búsqueda constante deviene 

la importancia de ubicar también a la ignorancia como una fuente del 

conocimiento.46 

 

 

 

 

                                                           

46 Acerca de la importancia de la ignorancia como fuente del conocimiento, consúltese a Popper, Karl, en: El 

desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones.  ñSobre las fuentes del conocimiento y de la 

ignoranciaò Ed. Paidos B.A. Argentina 1967 
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7.1 Investigación y apertura dialogal. 
La importancia de abrir procesos de dialogo académico a diferentes 

niveles; comunicar a otros el resultado del encuentro con la investigación 

viene con el paquete de la investigación. El pretexto es trascendente: la 

investigación en la búsqueda de solución y/o explicación de problemas.   

Hasta el momento hemos tratado de conducir la idea de que un primer 

momento de la investigación consiste en efectuar procesos de ordenamiento, 

materialización y operacionalización de un conjunto de ideas y 

representaciones sobre el problema que queramos resolver o explicar.  Y en 

efecto, plasmar por escrito nuestras representaciones y  objetivarlas,  

haciéndolas explícitas en un ordenamiento proyectivo apunta a materializar 

este proceso en propuestas  concretas y operativas.  Ello, ya lo mencionamos, 

es posible con la construcción de un instrumento que permita visualizar,  

organizar y comunicar a otros, los elementos constitutivos de nuestras 

representaciones  y propuestas. Así, el primer paso metodológico, es construir 

lo que denominamos en las ciencias sociales, el objeto de estudio. Y la tarea 

no termina aquí: este paso nos lleva a la apertura de procesos de comunicación 

de los nuevos encuentros. 

 

Hablar de instrumentos de investigación,  implica hablar de 

conocimiento acumulado que forma aperturas para procesar lo empírico y  

facilitar el ordenamiento de información y dar paso a procesos de  

conceptualización. Además de abrir a diálogos y facilitar la comunicación 

social del conocimiento, permite construir simbólicamente el problema a 

analizar, recolectar y manipular la información que lo integra, para pasar 

posteriormente a complejizar en mayor o menor medida el problema con el 

apoyo de otras miradas. Este binomio comunicativo permite pasar a programar 

actividades, construir y manipular variables, especificar objetivos, y en 

general, visualizar de manera gradual el problema para reducirlo, como lo 

hace cualquier científico, en un objeto de estudio a analizar.  En el ámbito de 

las Ciencias Sociales se trabaja como cualquier científico lo hace con sus 

instrumentos de observación y medición de  objetos y de datos, uso de 

reactivos y diseños experimentales, es decir, con normatividad metodológica. 
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La normatividad metodológica organiza y establece los parámetros de  

comunicación y retroalimentación de los nuevos encuentros, desde los 

primeros pasos de la investigación. Desde  la  revisión exploratoria de fuentes 

y datos de información ya se establecen procesos colectivos de análisis.  En 

esta primera fase, la revisión de fuentes47 y elaboración de diferentes 

versiones del tema, el diálogo con otros refuerza conocimientos para pasar a 

formular la problematización y por tanto, la delimitación del  tema de 

investigación: es decir, concretar el objeto de estudio.48 La localización de 

fuentes de información y la compartición   ideas con conocedores del tema.  

Comentar nuestras ideas; precisarlo en un problema  y discutirlo con maestros 

o investigadores que  trabajen algo similar,  forma parte indispensable de la 

revisión exploratoria. El proceso de la investigación nos vincula con el 

entrono social y con el académico profesional y esto es lo que da significación  

comunicativa a la investigación. Esta se traduce en despertar el interés en 

nuestro tema de investigación y lograr que otros se involucren con el proceso.  

 

Esta apertura de  diálogos poco a poco trasciende lo superfluo para 

centrarse en discusiones académicas orientadas en la imaginación ordenada. 

Precisamente aquí radica la utilidad del instrumento. Lograr un mayor alcance 

en la difusión y compartición y complejización de ideas. Su claridad permite 

abrir los diálogos que dan sentido a la producción del conocimiento como 

proceso social. La importancia de contar con interlocutores con los que exista  

afinidad y disponibilidad de apoyo, fortalece dinámicas de discriminación en  

la búsqueda de la información y conlleva a precisar los tópicos de  la 

investigación. Abrir diálogos es conseguir acceso a  búsquedas selectas y 

reflexivas que ciñan la precisión del problema que queremos analizar.  

 

 

 

                                                           

47 Llamamos fuentes de información a los diferentes escritos y datos observables a los que recurre un 

investigador. Por lo general estas se dividen en fuentes primarias: las que aun no han sufrido de ninguna 

interpretación trascendente; secundarias: tales como libros que han sido el fruto de procesos de investigación 

e interpretación de las primeras y finalmente llamaríamos a las virtuales o Internet, como fuentes terciarias. 

Abundaremos mas adelante en torno al tema de las fuentes. 

48 Para mayor aclaración sobre la importancia de la revisión exploratoria de las fuentes, Vid. Infra. Los 

antecedentes del problema. 
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Los esfuerzos conjuntos dan continuidad a la atareada  búsqueda de 

información,  precedida  del ensayo-error y también reconducen y marcan 

rutas críticas enfocadas a conseguir una mayor  precisión de  ideas que aún  

presenten dispersión.  El acompañamiento en estos preliminares  tiene por 

objeto acercarnos al ordenamiento y diferenciación de ideas,  elección de 

conceptos, nociones, categorías de análisis que otros han usado en sus 

interpretaciones y argumentos que se relacionan con  nuestra problemática, es 

decir, a procesos más complejos de la investigación. 49  

 

La información recabada y el diálogo con otros,  permite acceder, con 

propuestas innovadoras de ordenamiento de bloques de información50 , cada 

vez más refinadas y especializadas. Asimismo las aperturas al dialogo llevan  

a acercamientos panorámicos claros y diferenciados. En esta apertura es 

importante preocuparse con procedimientos de respaldo con la toma de notas, 

citas textuales y bibliográficas e incursiones virtuales, para posteriormente 

ordenar y vaciar esta información en ajustes de bloques de información para la 

renovada presentación de ideas filtradas con intervenciones metodológicas.51 

 

Al paralelo de las aperturas dialogales con especialistas y asesores 

temáticos,  las intervenciones metodológicas inciden como controles o 

normatividad en la construcción de enunciados, hipótesis y proposiciones, es 

decir, de bloques de información complejos. Las intervenciones 

                                                           
49 Hemos entrado, entonces, a la  fase de revisión de  diferentes  bloques de información que 

constituyen partes del conocimiento acumulado con el que podremos pasar a construir nuestras propias 

interpretaciones críticas o nuevos bloques de información. Ello nos sitúa como potenciales aportadores 

colectivos del conocimiento. 

50 Ya nos habíamos referido a este término. En este nivel,  hablamos de un conjunto de datos altamente 

específicos y esencialmente únicos que modifican de manera notable los procesos de observación, que 

sintetizados, se transforman en juicios generales o generalizaciones empíricas realizadas por medio de 

mediciones, resumen de muestras, y estimación de parámetros. Estas generalizaciones empíricas a su vez 

constituyen nuevos bloques o componentes de información que precisamente surgen de esa posición que el 

investigador -observador-  puede llegar a trasformar en conceptos y categorías en un intento de incorporarlas 

a una teoría, la cual es el tipo más general de información. Vid: Wallace, Walter.  La lógica de la ciencia en la 

sociología. Alianza Universidad, Madrid 1976. p 21  

51 Acerca de las intervenciones metodológicas que aquí trataremos, estas jugaran el papel de acreditar 

metodológicamente la construcción de nuevos bloques o componentes de información. Generalmente se 

integran de: métodos de deducción lógica para la construcción de hipótesis; interpretación, construcción de 

instrumentos tales como escalas, muestras y cuestionarios. ; medición, resumen de muestras y estimación de 

parámetros;  formación de conceptos y construcción y ordenamiento de proposiciones; finalmente tenemos la 

inferencia lógica y las formas de  contrastación de hipótesis.  Vid: Wallace, op cit. p 23 
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metodológicas son muy similares a la intervención dialogal, ya que ambas 

pueden ocasionar  variaciones en cantidad y complejidad, dependiendo la 

forma que va adquiriendo la investigación.  También influyen en la amplitud 

del tema, así como en las intenciones exclusivamente personales o del grupo 

de investigadores. De ahí la importancia de la claridad y formas diferenciadas 

de los bloques que integran el instrumento de investigación.    

  

Los lineamientos que a continuación señalaremos, implican dos 

objetivos fundamentales: 1) Facilitar  al investigador la construcción de un 

instrumento que facilite la  apertura de  diálogos y; 2) La consolidación  de 

consensos académicos de los criterios valorativos metodológicos y 

epistémicos de los instrumentos de investigación. Es necesario recalcar en este 

punto, que las jerarquías académicas implicadas en estos criterios valorativos 

y de aceptación de las formas de abordamiento de los temas, no deben limitar 

la creatividad del investigador, sino proporcionarle seguridad  en los 

cotidianos procedimientos de confrontación de ideas y revisiones del trabajo.52 

Para evitar rechazos temáticos y malos entendidos metodológicos, por parte de 

los tutores o asesores, se puede trabajar en la homologación y consenso  

académico de los criterios de validación epistémica  del contenido de los 

protocolos y de la estructura global de la investigación.  La  homologación se 

puede realizar con cursos y seminarios  de actualización capacitación y 

discusión académica, los cuales pueden adquirir la categoría de centros de 

acuerdo y precisión de los elementos integrales del instrumento. Lograr 

acuerdos normativos en la investigación con el abordaje de lecturas del tipo 

que tratamos en este trabajo, es la finalidad que permite evitar rechazos 

temáticos injustificados y propuestas de retrocesos inútiles que afecten las 

dinámicas de la investigación.53   

 

                                                           

52 Recordemos que este tipo de trabajos pasa por un proceso constante y a veces complejo de revisiones 

académicas pertinentes. Muchas veces los criterios de valoración de cada uno de los asesores, aunque se 

enfoquen a un mismo trabajo, difieren, tanto en forma como en contenido.  Por tanto, la intención de esta 

propuesta es consensuar, en lo más posible y sin querer agotar formas de interpretación, los criterios más 

generales en la construcción y expresión de las intensiones en el instrumento de investigación. (N.A) 

53 La falta de homologación de criterios metodológicos en los procesos de investigación, hace de la relación 

dialogal con los asesores  de investigación, discusiones en torno a criterios de evaluación más valorativos que 

académicos y ello repercute directamente en la continuidad de las investigaciones. De ahí la propuesta de 

recurrir al presente trabajo como material de lectura de apoyo a cursos de actualización. (N.A) 
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Cuidar forma y contenido de  los lineamientos y normatividad  

metodológica tiene como finalidad  evitar en lo más posible, la dispersión y 

marcar consensos convenidos por una comunidad académica aglutinada en 

una matriz disciplinaria que gire en torno a lo no dicho, e incluya el contenido 

de  los programas de estudio establecidos. Así, para facilitar la comprensión y 

evaluación de cada bloque, los contenidos  de información respectivos 

tendrán, cada uno,  una denominación y lineamientos de construcción 

específicos, sin que con ello se limite al contenido de la investigación.54   

 

En el siguiente apartado, se tratará de sostener, a través de diálogos 

continuos,  la convicción de que con la instrumentación de la investigación  se 

pueden impulsar despliegues de inteligencia, imaginación  y razonamiento 

crítico, además de reforzar una cultura de la investigación. La recreación de 

formas autónomas de vinculación social y análisis de los procesos sociales del 

entorno constituyen procesos de experiencias en la investigación y este  

aspecto retribuye con creses a efectivar los equipos de investigación. Hay que 

recalcar que a este nivel, lo importante es vivir la experiencia de la 

investigación y las potencialidades del trabajo en equipo.  La experiencia 

adquirida rompe con el paradigma de la adquisición del conocimiento por 

recepción y abre nuevas responsabilidades en la libertad de construir nuevos 

conocimientos. En este nuevo lugar y orden, el investigador mismo será el 

único responsable de sus logros. Esperamos que al facilitar  el ordenamiento 

de ideas inteligentes para abrir accesos a dinámicas dialogales en los procesos 

de confrontación de ideas con el asesor de la investigación, sea una tarea 

conjunta entre tutores e investigadores, que fortifique la  creatividad.  Veamos 

a continuación, la construcción del instrumento en cada uno de sus rubros. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

54 En algunos casos, ciertas investigaciones requerirán de un mayor o menor número  de bloques de 

información. El investigador no esta limitado tan sólo a los que aquí se señala. Sin embargo, en caso de 

incorporar otros u omitir alguno propuesto, tendrá el compromiso de justificar la pertinencia de su inclusión o 

exclusión en el contexto global de la investigación. (N.A) 
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8. Estructura del modelo instrumental. 
 En el presente apartado se expondrá, insistiendo en esta idea nocional de 

instrumentación de la investigación,  un modelo de protocolo precisamente 

pensado como instrumento para estructurar las tareas previas a su ejecución. 

Antes, nos permitimos hacer una serie de aclaraciones a manera de 

advertencias. Una primera advertencia consiste en aclarar que el diseño de un 

protocolo de investigación no es la investigación sino sólo su instrumentación. 

Y en segunda, que el material aquí propuesto no se conforma como un modelo 

instrumental único en el proceso preliminar de la investigación. Es una 

propuesta que siempre estará sujeta a las características propias del problema a 

analizar. Es el problema el que demanda una forma instrumental acoplada a su 

particularidad y no la estrategia metodológica o instrumento conceptual la que 

determina cómo abordarlo.  

 

Aclarado lo anterior, el modelo instrumental aquí propuesto se divide en 

cinco partes fundamentales: la primera se compone de una serie de rubros que 

conforman el ordenamiento de la información en sus primeros niveles, y en 

donde la pertinencia lógica de los enunciados es el parámetro de su 

ordenamiento.  La segunda parte, toca elementos de tipo conceptual, en 

donde, ya ordenada la información, en los primeros rubros, demanda del 

investigador la aplicación de una lógica deductiva para integrar los elementos 

empíricos en conceptos y categorías de análisis. La tercera parte constituye 

una alternativa de planeación de actividades de investigación que incluyen el 

nuevo ordenamiento de ideas y acciones que incidirán en la forma como se 

procesará la información que demandó la investigación misma en su lógica 

constructiva de nuevos conocimientos. En la cuarta parte introducimos en la 

estrategia metodológica una serie de posiciones teórico metodológicas en 

donde incorporamos también el uso de técnicas de acopio y procesamiento de 

la información. Este es un apartado intermedio que proviene de una diplomado 

impartido en el IIJ de la UNAM y consta de apuntes que se ponen a discusión 

en los cursos de actualización a docentes que se programaran en lo futuro en la 

ENP.  Finalmente, la última parte pretende proporcionar un enfoque general 

de manejo de la información que permita pasar a la  integración  del aparato 

crítico que será el sostén de  los argumentos del trabajo de investigación. 

Comencemos por los primeros rubros:  
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Primera parte. 

 

A. El título de la investigación. El título de la investigación debe 

resumir la idea general del trabajo y de ser posible contener o dejar implícitas 

las variables principales que intervienen en la explicación o impacto de la 

problemática abordada. Hay que tomar en cuenta que un criterio de validación 

estructural del protocolo de investigación  es permitir  que el título guarde una 

íntima relación con el problema que se quiere analizar, pero  

fundamentalmente, con la futura hipótesis de trabajo.  
 

De manera sintética el título de la investigación aborda el problema y su 

contexto temático. Por ejemplo, en un título como: Dinámica Constitucional: 

entre la interpretación y la reforma, podemos entender, de entrada, que en 

este trabajo, el autor penetra en el análisis de una problemática político, 

jurídico y social, que da movimiento a nuestra Constitución; le imprime un 

atareado contexto ideológico que envía a la formulación de incógnitas: 

¿interpretar nuestra Constitución o reformarla? ¿Qué implica cada una de las 

opciones en un contexto histórico de pugnas ideológicas y contiendas de 

partidos políticos? 55 

 

Otro tipo de trabajo puede titularse ñTransparencia de la información y 

convergencia con estándares internacionalesò, en donde vemos claramente que 

el análisis se remite a destacar la política de transparencia del estado y su 

inserción internacional en materia de convergencia e implementación de 

instrumentos de comunicación en materia de información clasificada. Desde 

otra tópica, el título puede aludir a los objetivos de la investigación, 

reduciéndolos a elaborar una descripción de las formas conceptuales  de 

transparencia  vinculada a los mecanismos operativos que hacen posible su 

articulación con procesos internacionales de intercambio y apertura de 

información. En la instrumentación que estamos efectuando veremos que para 

determinar la transparencia de la información y valorarla con respecto a los 

estándares internacionales, posiblemente tendremos que recurrir a la 

construcción de modelos comparativos que permitan mesurar mas o menos 

transparencia de un país con respecto a otro en relación con los estándares 

                                                           

55 Nava Gomar, Salvador. Dinámica Constitucional: entre la interpretación y la reforma. UAS, México 2004 
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internacionales especificados en tratados, convenios, acuerdos, etc. que 

regulen los sistemas políticos. 

 

Elementos importantes como contexto, concepto y tópicas determinarán 

los alcances e intenciones de la investigación, y ello influirá en las acciones 

instrumentadas en los objetivos que se plantee el investigador. En algunos 

casos, dependiendo de la temática; de los mayores o menores conocimientos 

del tema, o de la complejidad del problema, el título no surge en un primer 

momento. Hay que dejarlo madurar, abordando el trabajo a diferentes niveles. 

Apoyos conjeturales metáforas y artilugios con analogías son inútiles frente a 

un título que no surge de manera inmediata de la idea general del trabajo de 

investigación. Muchas veces se elige uno por compromiso y después se 

modifica a la sujeción del contenido temático o de los nuevos encuentros 

informativos. Es decir, el título  se deja latente y conforme la investigación 

transcurre, y se va encontrando claridad y representatividad, surge su 

manifestación.  Aquí descubrimos un nuevo lugar de la investigación: trabajar 

en dos mesas; en la mesa donde se construye el instrumento y los rubros que 

lo constituyen y otra, en donde se concentra el acopio de la información, 

ordenamiento e interpretación de datos, lo cual va a culminar en el aparato 

crítico que sustentará los argumentos de la investigación. Estos pueden ser 

procesos imaginarios o reales y ello depende de la capacidad de cada 

investigador y de sus formas o estilos de trabajo.  

 

B. Planteamiento del problema. Constituye un bloque de información 

que, marca tópicos (lugares, tiempos y contenidos) e inicia la delimitación del 

objeto de estudio. Debe ser enunciado de manera clara  y concisa, cuidando de 

marcar el límite de  lo que nos proponemos conocer, explicar,  constatar o 

resolver mediante la investigación56. Sintetiza el tema abordado y el contexto 

temporal, espacial o temático en donde se ubica o desencadena el problema. 
 

El criterio de validación estructural del planteamiento del problema es 

que éste debe responder a un conjunto de preguntas de operatividad para la 

construcción, que usualmente se tiene que formular el investigador en un 

ejercicio imaginativo y creativo: Qué, Quién, Cuándo, Dónde, Porqué.  Es en 

                                                           

56 Es de hacer notar que la concepción del planteamiento de un problema, no necesariamente se limita a 

resaltar un punto de conflicto. El planteamiento del problema  puede tener también la finalidad de ubicarse 

como un lugar fronterizo del conocimiento al que identificamos y queremos acceder. (N.A) 
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el planteamiento del problema  donde se pasa a construir  las interrogantes 

básicas, que internamente se deducen en su construcción. Este bloque de 

información abarca por lo general, la reflexión personal  y el establecimiento 

de una idea temática en torno a una serie de acontecimientos contemporáneos 

que se han caracterizado como problemáticos y que aparentemente no han 

encontrado una solución plausible, o que ésta, desde nuestro punto de vista ha 

sido parcial, errada o contradictoria. 

  

En este terreno de la investigación, se puede transitar de una reflexión 

imaginaria sobre un tema general, para ir descendiendo a la detección de una 

especificidad o dificultad que se presenta en esa temática general. Visto de 

otro modo se trata de que, a final de cuentas,  percibamos un problema 

específico y tratemos de darle una explicación ubicada en una teoría general. 

Es un ejercicio de sube y baja sin principio. Podemos deducir aplicando 

nuestros conocimientos pero también inducir, aparentemente sin aplicar lo que 

sabemos.  

  

Hay que considerar que lo fundamental de este bloque de información 

es el nivel de profundidad de análisis conceptual y  su contemporaneidad; todo 

ello sin dejar de centrarse en el tema general,  pero delimitándolo cada vez 

más; concretándolo a un punto específico para evitar desviaciones. Estas 

desviaciones se producen  al tratar  temas demasiado amplios o generales. En 

este último caso, se dice todo, pero paradójicamente no se dice nada en 

concreto 57 

                                                           

57 Precisamente por la certidumbre que abre este rubro del protocolo, puede ser importante considerar el 

rubro posterior: ñAntecedentes del problemaò,  para centrar la problem§tica con mayor precisi·n; ello 

dependerá de la intuición personal de cada investigador y del impacto que un conocimiento detallado tendrá 

sobre las nociones generales que dieron lugar al descubrimiento (planteamiento) del problema. (N.A) 
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C. Antecedentes del problema. Es en este lugar donde coinciden y 

chocan diferentes bloques de información que provienen de las fuentes 

consultadas. Y es aquí también donde se amalgaman ambos, precisamente por 

la forma como los organizamos. ¿Qué se ha dicho del problema que nos 

interesa? Quiénes  han hablado en torno a él? ¿Por qué se ha dicho lo que se 

ha dicho? Son una infinidad de preguntas que surgen para la construcción de 

este bloque y todas tiene que ser interactivas, es decir, tenemos que dialogar 

con las fuentes.  

En este tono, para su construcción partimos de  la revisión previa y consulta 

exploratoria de fuentes, autores y datos relevantes. En esta fase de la 

investigación pasamos de una idea, de un  creer acerca de la problemática, a 

un saber parcial de ésta, devenido de la consulta a otros58. Es un salto que 

identifica los límites de nuestro conocimiento y abre hacia las interrogantes a 

investigar. Debido a la complejidad de este primer diálogo que establecemos 

con las fuentes,  puede suceder que después de esta tarea debamos retroceder a 

retocar el planteamiento del problema. 
 

A partir de la consulta de las fuentes abrevamos a un nuevo 

conocimiento,  reafirmamos el que ya teníamos sobre el problema, o negamos 

todo lo que se ha hecho con él.  Es entonces cuando se puede construir una 

breve descripción cronológica de la información recabada,  procurando tocar 

los puntos incluyentes del problema o los que de él se desprendan en un estilo 

dialogal. Esto es,  la descripción, con sus acotaciones, lógicamente 

estructurada acerca de las ideas expresadas por otros.59  Y otra cosa: no es 

necesario abundar demasiado en los elementos de carácter histórico e irnos a 

lugares lejanos. Hay que hacer cortes históricos significativos al problema  y 

rescatar las interpretaciones, de autores que han analizado el mismo o algo 

                                                           
58  Vid. Villoro,  Luis. Creer, saber, conocer. Ed. UNAM. FF y L. IIF.  1995 

59 Para ello podemos seguir los siguientes pasos auxiliares: 

    -Análisis del surgimiento del problema: ¿Qué trabajos existen sobre este problema? ¿Qué enfoques    

      teóricos o  métodos se han utilizado para explicarlo? 

     -Detección de autores que hayan escrito acerca del tema o temas relacionados (libros, documentos,    

       investigaciones, artículos entrevistas, historias de vida, o cualquier otro material) que apoyen el hecho o  

       hechos que hay que investigar para encontrar la posible solución o los fundamentos explicativos del  

       problema seleccionado.  

     -Revisión de los resultados que otros investigadores hayan obtenido en investigaciones experimentales,   

      documentales descriptivas o cualquier otro resultado que exista en fuentes de Internet.  

     -Agotar las referencias de otros autores, y  en este sentido, su asesor podría apoyarlo. (n.a.) 
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similar. En resumen y a reserva de los límites que marcan las características 

específicas de cada problemática, este bloque de información de ser posible, 

debe llenar los siguientes requerimientos: 

 

- Descripción breve de la información relacionada con el problema. 

- Breve exposición del desarrollo histórico del problema.  

- Descripción del estado actual de conocimiento y análisis.  

- Hacer distinción de las ideas de otros con respecto a  nuestras opiniones.  

- Entrecomillar las citas textuales y citar a pie de página la fuente. 

- Rescatar conceptos y proposiciones, así como hipótesis utilizadas. 

- Definición de conceptos. Tratando de referir la definición a pie de página. 

- Plantear nuestro acuerdo o desacuerdo de las versiones revisadas. 

 

A partir de la revisión de fuentes diversas, se asimilará cada uno de  los 

aspectos más importantes del problema; qué autores  lo han comentado, el 

marco teórico, o conceptos con los que se ha abordado; las categorías y los 

métodos que se han utilizado para analizarlo, medirlo, etc.,  hasta llegar a 

entender el estado actual de conocimiento del  problema.60 El bloque de 

antecedentes del problema, incluye datos que apoyan y fundamentan la 

investigación.61 Dependiendo el contexto y la particularidad de la temática, 

este bloque de información incluye referencias nacionales e internacionales 

actuales, de fuentes primarias, secundarias   y de Internet  recientes, que dan 

sustento conceptual a la problemática planteada.   

 

Finalmente, es importante que las citas textuales se incluyan de manera 

lógica y pertinente  en el texto, y las referencias  numeradas y completas a pie 

de página junto con definiciones y notas aclaratorias y marginales o de 

ejemplificación. El investigador debe prevenir que  el total de las fuentes 

consultadas se enlistará al final del protocolo, en el bloque correspondiente a 

la bibliografía general, en riguroso orden alfabético, respetando las normas de 

                                                           

60 Desde nuestro punto de vista, este bloque de información ya reúne en sí mismo, los requerimientos de un 

marco teórico aplicado al análisis de la problemática,  e incluye el marco de referencia que se exige en los 

protocolos tradicionales.  (N.A) 

61Al realizar la breve investigación acerca de las fuentes que informen sobre la problemática, es necesario   

    que los datos, definiciones, autores que se nombren e  ideas,  sean acreditados  en esta sección con notas de  

    referencia a pie de página con todos los datos bibliográficos. (n.a.) 
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elaboración62. Es de hacer notar que en el desarrollo de este rubro, las 

interrogantes  que pudiesen haber surgido en el bloque de información anterior 

tendrán ahora mayor relevancia, serán más definidas y se tornarán menos 

especulativas gracias al apoyo de la información consultada. Por tanto, la 

construcción del siguiente bloque de información deberá conservar  su 

pertinencia lógica o pertinencia estructural  que puede concebirse como un 

criterio  de validación estructural.   Éste siguiente bloque, consistirá en ir 

preparando la incorporación de las  preguntas de investigación  más 

importantes y lógicas.  En resumen: la revisión preliminar de fuentes y acopio 

de información, nos lleva a la construcción de lo que tradicionalmente se 

denomina el marco teórico. Que es en suma, es un proceso de apropiación de 

los diferentes tipos de estudios que han analizado las causas posibles que 

originaron el problema de nuestro interés. Es importante señalar que en la 

construcción de este rubro, podemos identificar también, la forma como se ha 

recolectado los datos, en qué lugares se han suscitado los problemas, qué 

propuestas de solución se han elaborado, qué diseños se han utilizado y que 

bibliografía han utilizado. Esto último nos amplia nuestras mismas fuentes. 

 

La construcción de los antecedentes del problema amplía el horizonte 

de estudio y guía al investigador para que éste se centre en aspectos centrales 

o tópicos, evitando desviaciones en el planteamiento original y generando al 

mismo tiempo, de manera lógica, un conjunto de incógnitas. Tanto el 

planteamiento del problema como sus antecedentes nos conduce a reflexionar 

en torno a la validez de los enunciados a que han llegado otros investigadores 

y a establecer nuevas conjeturas que  puedan conducir a la construcción de 

nuevas  hipótesis que actualicen, refuten o complementen los discursos de 

otros. Este proceso conducirá a que la revisión de bibliografía acorde a la 

temática, sea cada vez mas precisa e inspirará nuevas líneas y áreas de 

investigación, además de ir conformándose desde aquí el ámbito conceptual. 

La elaboración de los antecedentes del problema delimita también los 

elementos que forman un marco de referencia que haga claro el tópico 

cronológico y geográfico de la  interpretación de los datos y la argumentación 

preliminar de los encuentros. 

 

                                                           

62 Para consultar las normas de elaboración de las fuentes, Vid. ñEl Modelo de Bibliograf²aò en: Ceniceros, 

Jesús.  Aparato Crítico y cuerpo de trabajo. Mimeo.  
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Segunda parte. 

 

A. Interrogantes de investigación. Este bloque constituye una verdadera 

intimación deductiva con los dos bloques previos. Su desarrollo resulta de un 

esfuerzo de comprensión crítica personal y por tanto, de una aportación de 

originalidad en su construcción. La diferencia de la forma de construcción de 

los bloques anteriores con éste,  es que a partir de aquí, el investigador 

adquiere una mayor soltura y autonomía en sus aportaciones. Nos atrevemos a 

afirmar que, a partir de este lugar, se rompe con la complicidad e influencia de 

otros y se entra a la intriga política y dinámica de la competencia y reto 

personal; lo cual  implica ya el intento de un nuevo conocimiento; de una 

nueva interpretación del problema.   

 

 En los primeros bloques, vimos que el investigador, por decirlo de 

alguna manera, se alimentó de otros autores, ahora caminará por su cuenta y 

riesgo. Se atreverá a plantear preguntas propias, pero con lógica estructural,  y 

tratará de encontrar respuestas con el mismo rigor de continuidad. Esto es, 

llevará a cabo un proceso de razonamiento hipotético deductivo. De manera 

lógica, después de los antecedentes del problema, se desprenderán un conjunto 

de interrogantes pertinentes en torno a las dudas surgidas del proceso de  

confrontación y/o concordancia con las ideas de los autores consultados. Y  

así como las preguntas se desprenden de la revisión de la información, estas 

preguntas abrirán espacios de libertad y conformarán el lugar de dos 

compromisos;  ya que las preguntas deberán apuntar a: 1) La formulación de 

conjeturas;   2) la construcción de un patrón de explicación personal, el cual se 

ubicará en el siguiente rubro: el de las hipótesis de relación causal.  

 

Una pregunta bien planteada constituye un avance notable en el proceso 

de solución o explicación de una problemática63. Tanto la pregunta como la 

                                                           

63 ñNo preguntar²as por m² si no me hubieses encontrado yaò  En alg¼n lugar,  J. Lacan afirma que hay cierta 

similitud  entre el proceso de  investigación  científica  y la  búsqueda religiosa. Por otro lado,  Freud trabajo 

un proceso de desarrollo estructural denominado el Fort da.  En este caso, Freud observó que su nieto, en 

ausencia de su madre, aventaba un objeto, lo buscaba y lo recuperaba con regocijo. Esto lo interpretó como un 

juego con el objeto perdido;  como una forma de asimilar y controlar la ausencia y la presencia de la madre. A 

esta situación nosotros añadimos que este juego, que todos jugamos,  permite también reforzar procesos 

innatos de búsqueda en los seres humanos. Nadie nos enseña a buscar, pero muchos nos bloquean esta 

potencialidad en los procesos educativos (N.A) 
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respuesta que construiremos ya forma parte de un procesamiento razonado y 

personal  que hacemos de la información recopilada. Procesamos la 

información a partir de procedimientos inductivos y deductivos64, y ello 

conduce a abrir las interrogantes básicas de la investigación. La información 

recabada nos pone en el lugar del cuestionamiento analítico: de la duda. Es 

decir, este proceso nos traslada de la fase informativa y descriptiva a la 

analítica  propositiva. En esta fase, la información encontrará su utilidad al ser 

interpretada de manera crítica. Surgirán entonces nuevos elementos que 

sostendrán el intento de  construir un nuevo conocimiento: una posición 

propia acerca del problema. La  tarea de interpretar la información y 

argumentarla o refutarla,  conduce al encuentro de innovadoras relaciones 

entre  variables descubiertas o inventadas. Estas nuevas relaciones, abren la  

posibilidad de incorporar, nuevas explicaciones y por tanto,   nuevos 

conceptos a las explicaciones  teóricas revisadas. La nueva misión, llegados a 

este lugar,  es,  reforzar el pensamiento teórico  o poner en tela de juicio su 

capacidad explicativa. 

 

En esta fase de la investigación la información es manipulada para la 

construcción de interrogantes y propuestas de explicación o solución a la 

problemática. Estas preguntas necesariamente pasarán al terreno de  la 

dinámica del ensayo-error en intentos de tirar nuestras conjeturas y poner en 

duda su potencial explicativo. Hay que planear maquiavélicamente, sin 

consideración,  los   enfrentamientos de nuestras conjeturas  con las evidencias 

documentales y observacionales. Subrayamos que esta fase de la investigación 

es fronteriza y conflictiva, porque es aquí precisamente donde se pone en 

juego la aplicación de conocimientos adquiridos en los procesos de formación 

académica.65  La construcción de preguntas no se queda ahí, es  una pausa 

reflexiva que lleva a  conjeturar en torno a una posible respuesta que implica 

una posible solución, explicación causal  o visión prospectiva que lleva a 

repercusiones o tendencias futuras. Ello es resultado del proceso interno de la 

                                                           

64 Estos procesos no se constituyen como métodos sino formas de razonamiento que no se pueden delimitar 

si estamos en una o en otra.  En la mayoría de los casos  no separamos tajantemente deducción e inducción. 

Son formas de razonamiento que distinguen gran parte del ingenio personal. 

65 Al respecto se retoma la idea Popperiana en la Lógica de la investigación científica. Cfr: Popper, Karl. El 

desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones. Ed. Paidos. Buenos Aires, 1967. Para 

mayor aclaración, Vid infra,  en este mismo trabajo, la parte que alude a la Estrategia Teórico Metodológica.   
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problemática referida a un contexto específico66.  Esto es, la confrontación 

entre el concepto y el contexto.  

 

En resumen, al entrar al terreno de las interrogantes de la investigación, 

se abre un camino que nos conduce inexorablemente a un ejercicio de 

razonamiento crítico y construcción de nuevas representaciones, a manera de 

trampolín,  para saltar de ahí a la formulación de  la hipótesis de trabajo. Es en 

esta fase de la investigación donde se abre la oportunidad de  construir  un 

nuevo conocimiento, y en donde este  intento transita hacia un nivel superior, 

y de mayor responsabilidad personal, es decir, transita de lleno a la teoría de la  

explicación. En el intento de dar respuesta a las interrogantes  donde los 

elementos empíricos deben sujetarse al ámbito conceptual se marca la 

diferencia de una explicación previa y la nuestra. En eso radica el avance del 

conocimiento: en la sustitución de una explicación por otra de mayor alcance 

o plausividad. 

                                                           

66 En algunos temas de investigación, el papel que juegan las preguntas es el del encuentro de las fronteras 

del conocimiento a las que el investigador se propone traspasar, lo cual no se opone con la tesis de la solución 

o explicación de problemas sino que se incluye aunque posiblemente con menor pragmatismo. (N.A) 
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B. Formulación de hipótesis. La historia de la ciencia esta marcada por 

la teoría de la explicación, es decir, por la historia de las diferentes formas del 

pensamiento científico que apuntan a formular, a través del ensayo error,   

intentos de estructurar patrones de explicación que permitan responder 

preguntas y encontrar modelos de solución de problemas. El avance científico 

podría considerarse en este caso, como la sustitución de una explicación por 

otra de mayor alcance o plausividad. La formulación de hipótesis es el eje 

fundamental en esta dinámica. La hipótesis centra discursivamente una nueva  

representación conceptual de la realidad y reta  los límites de anteriores 

explicaciones; rompe radicalmente con éstas y presenta una nueva. 

 

En este nivel, nos concentramos en el análisis del problema y 

enfrentamos el reto de establecer hipótesis explicativas o causales que abran 

el marco de complejidad teórico metodológico a la problemática. Al formular 

la hipótesis se abandona la descripción y se pasa al nivel conceptual y 

explicativo causal del problema. Es el reto de contestar el ¿por qué? Se 

establecen los vínculos entre la teoría y la empírea o si se quiere, se establece 

la correlación entre el objeto formal y el objeto material. Se  forman enlaces 

de confrontación  entre enunciados teóricos y enunciados de observación.   

 

Aunque este es un procedimiento plausible en la construcción de 

conocimiento, hay que reconocer que no es la única forma de abordar la teoría 

de la explicación en la ciencia.  Por un lado, tenemos a los patrones de 

explicación hipotéticos que  se encuentra en  las tradiciones filosóficas que se 

basan en la derivación de  consecuencias a partir de principios especulativos. 

Este estilo de explicación deviene desde Sócrates y ha permanecido hasta 

nuestros días. Sin embargo,  por otro lado, están las tradiciones científicas que 

se basan en una sistematización de las observaciones primarias y en el intento 

por situarlas como una parte de un todo. Este es un proceso que se realiza a 

partir del seguimiento de los indicios que ñla persona educada para elloò 

puede transformar en un diagnóstico.67  Esta tensión entre tradiciones 

científico filosóficas, ha permanecido en  discusiones  teóricas  y sus métodos. 

Ha dinamizado la historia del pensamiento científico hasta el presente y es un 

                                                           

67 Martínez, Sergio. De los efectos a las causas. Sobre la historia de los patrones de explicación científica. 

Ed. Paidos. México, BA. Barcelona. 1997, p. 46 
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aspecto que debe tomarse en cuenta para entender el problema filosófico que 

supone caracterizar una explicación científica.  

 

En ciertas tradiciones científicas, la sistematización de la experiencia y 

de las observaciones es el punto de partida para un ordenamiento de la 

experiencia, que permite pasar a una propuesta de  articulación de los 

fenómenos con poder explicativo y predictivo.68 El predominio de la 

experiencia, como forma de acceder al conocimiento y de establecer 

explicaciones científicas,  trata de construir cánones de inferencia correcta a 

partir de una construcción de la experiencia con el objeto de estudio concebido 

como un todo.69  En otro tipo de tradición, la filosófica, el interés reside en el 

desarrollo de estructuras conceptuales especulativas y teorías que sean capaces 

de explicar de una manera unificada los fenómenos naturales y sociales en un 

cierto rango de la experiencia. Es precisamente en este lugar de la teoría de la 

explicación del que se parte para la construcción de hipótesis y su 

confrontación con los rangos de experiencia y procesos observacionales. 

 

 Tanto la tradición científica como la filosófica coinciden en los 

procesos de razonamiento en la construcción de conocimiento. Einstein 

coincidía en que, es prácticamente imposible separar entre pensamiento 

deductivo e inductivo; que ambos se combinan en los procesos de 

razonamiento. Independientemente de cómo se construyan nuevas 

representaciones, si deductiva o inductivamente, nosotros partimos de la 

construcción de un problema y apuntamos hacia su solución o explicación.  La 

hipótesis, en este caso, simplemente se constituye como una apuesta jugada,  

valiéndonos de capital teórico.70  

                                                           

68 ñEn el caso de la medicina hipocr§tica se busca una clasificaci·n de las enfermedades, una caracterización 

del orden intrínseco a las diferentes enfermedades y sus causas, que nos permita predecir el desarrollo de las 

enfermedades, y en lo posible, controlarlo. Esto se hace a partir de una reconstrucción holista de la 

experiencia con el paciente mediante el diagnostico y la observación de síntomas.ò  Ibidem.     

69 Un buen diagnóstico no consiste en una inferencia que va de algo observado a una causa no observada, 

sino que debe verse como una conversión de los síntomas en el cuadro clínico de una enfermedad. Ibidem. 

70 Una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha, en los resultados de otros estudios y la 

esperanza de que una relación entre una o más variables se den en el estudio en cuestión. O puede estar 

basada en un cuerpo de teorías que, por un proceso de deducción lógica, lleva a la predicción de que, si están 

presentes ciertas condiciones, se darán determinados resultados. La elaboración de una hipótesis tiene como 

punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación, sin este conocimiento 

previo se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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Y en la medida en que este capital sea más fuerte o cuantioso, ello 

determinará proporcionalmente que  nuestros riesgos de  perder disminuyan. 

Por otro lado, este rubro toca lo teórico y lo empírico, lo abstracto y lo 

concreto, que abierto este esfuerzo sostenido en la duda y la sospecha, se abre 

la polémica sobre el cuestionamiento a las explicaciones unilineales, 

devenidas del realismo científico aplicadas a las ciencias sociales y 

humanidades. Ello solo refleja la insuficiencia de paradigmas metodológicos 

en el pensamiento social. Las Ciencias Sociales y humanidades, en su 

evolución   han tenido que utilizar metodologías instrumentos y técnicas para 

la interpretación y procesamiento de la información,  provenientes de las 

ciencias naturales y esto, más que solución,  se ha convertido en un problema 

constante de carácter epistémico. 

El cuestionamiento de un método de análisis de la información devenida 

de la dinámica social,  toca  dos caras de la misma moneda: la primera, es la 

dificultad metodológica instrumental de abordar los fenómenos culturales, 

sociales, políticos, históricos para   construir un conocimiento sólido acerca de 

éstos, y la segunda se centra en la forma de enseñanza de una posición 

metodológica y epistémico  para su análisis. La forma de abordar los 

problemas sociales y su enseñanza salen del territorio estrictamente formativo 

tradicional y pasa al terreno de aplicación del conocimiento y manejo de 

métodos e instrumentos para construir nuevo conocimiento71.  

Los procesos metodológicos  tratados aquí, constituyen un intento de 

romper con una sola forma de abordar bloques de información tales como  

teorías, hipótesis, generalidades empíricas, además de la intención  de 

construir nuevos conceptos o poner los actuales en vigencia,  apoyados en una 

apertura hermenéutica y con la combinación metodológica instrumental que 

los mismos objetos de estudio demanden para su comprensión. Este enfoque 
                                                                                                                                                                                 

interés para la ciencia.  Si la hipótesis se basa u origina de otros estudios, la investigación estará en clara 

relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, probados, por lo que el trabajo será una contribución 

que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. (N.A) 
71  Lo que ha dado origen a diversas escuelas y corrientes hermenéuticas como son: a) Las ciencias del 

espíritu de Wilhelm Dilthey, b) La Sociología Comprensiva de Max Weber, c) La Formación de Conceptos y 

teoría de las Ciencias Sociales de Alfred Schütz, d) El Lenguaje como Medio de la Experiencia Hermenéutica 

de Hans-Georg Gadamer, e) La filosofía del Lenguaje de Ludwig Wittgenstein y f) La Intencionalidad y 

Explicación Teleológica de Henrik Von Wright, que constituyen hoy en día los pilares de la interpretación y 

comprensión hermenéutica, como procesos cualitativos que pueden constituir una base para la investigación 

educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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implica que no hay una metodología única ni un instrumento estándar para el 

abordaje de los problemas sociales, histórico políticos y culturales. Por tal 

motivo, el instrumento aquí propuesto, no se restringe a una sola forma sino a 

un modelo flexible, sujeto fundamentalmente a la problemática abordada.   

Dejando pendiente esta polémica, y hablando en términos generales, la 

hipótesis se construye articulando abstracción y concreción en enunciados 

lógicamente estructurados;  diferenciando  variables pertinentes, como 

estrategia de búsqueda ï encuentro,  de respuesta a las preguntas previamente 

planteadas. Por lo general, una hipótesis es  una afirmación que trata de 

explicar con la mayor profundidad posible  y con fundamento conceptual y 

empírico, lo que incide en el problema o lo que constituye su causa.  Luego de 

problematizar y de plantear interrogantes acerca de la explicación que origina 

el problema,  el investigador elabora intentos de  resolución de  incógnitas y 

construye enunciados hipotéticos y especulativos  con los que tratará de 

correlacionar causas y efectos. Popper traduce la correlación del ensayo ï 

error,  como la lógica de la investigación científica, en un juego dinámico 

entre  la construcción de conjeturas y refutarlas  sin el menor remordimiento.72    

 

La posición crítica frente a la realidad, con la presunción cognitiva de 

las causas que supuestamente explican el problema, nos lleva a trabajar la 

investigación con el apoyo de una conjetura; y ello permite que esta conjetura  

guíe el rumbo de la investigación ya que delimita el problema, lo sintetiza y  

marca los objetivos del investigador; es decir, la conjetura marcará los límites 

de nuestros aciertos hasta el ajuste de una hipótesis de trabajo. Hecho esto, 

todo el proceso de investigación girará en torno a la hipótesis; partirá de ella y 

retornará a ella continuamente en forma de procesos de contrastación, con el 

objeto de fortalecerla o eliminarla y sustituirla por otra. Además, en esta 

dinámica,  el investigador podrá distinguir la elección de las fuentes y el tipo 

de datos a incorporar, es decir, contará con elementos de discriminación que 

guíen el proceso de revisión de la evidencia documental y observacional. Y lo 

más importante: la hipótesis va a subordinar, hasta aquí, todo lo construido: el 

                                                           
72 Vid. Popper, op cit p 90.  Acerca de este juego entre conjetura y refutación se antepone una tendencia que 

los humanos solemos mantener y que Hanke Peter nos plantea en su novela  El Peso del Mundo: un personaje 

piensa: ñDespu®s de haber estado con alguien, suelo sentirme orgulloso de no haber traicionado nada de mí 

mismoò  En la investigacion esta posici·n  se constituye como una traici·n a s² mismo. Pooper plantea que lo 

valioso del proceso de refutar la conjutura es aprender de nuestros errores y no aferrarse a ellos. (N.A) 
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título de la investigación, el planteamiento del problema, sus antecedentes y 

las interrogantes. En resumen, llegamos a la delimitación del objeto de estudio 

en su forma conceptual: ubicamos el concepto en un contexto con 

significación específica y original. Ello puede implicar un nuevo marco 

conceptual que se diferencie de otros, que tenga nuestra marca propia  y que, 

por tales condiciones,  le dará un carácter innovador frente  a otras 

interpretaciones.  

 

La hipótesis tiene como función operacional, la de encausar la dirección 

de la investigación al  concretar la estructura de la relación de variables que 

han de analizarse y conceptualizar la vinculación que existe entre ellas. Es 

decir, correlaciona lógicamente los enunciados teóricos con los enunciados de 

observación. Es de hacer notar que el problema de investigación mismo abre 

la posibilidad de responder las interrogantes o incógnitas descubiertas. Estas 

respuestas surgen de manera razonada como resultado de las contradicciones 

detectadas entre lo formal y lo real u observable. Sin embargo, la propuesta es 

que la hipótesis tome un lugar específico en el instrumento que aquí 

proponemos. Acomodar con precisión las ideas por su nivel conceptual, es una 

posición pragmático instrumental y tiene una función utilitaria: organiza 

nuestras ideas y las acomoda en lugares concretos que dan forma al objeto de 

estudio, lo concretan;  hacen posible su observación en la mesa. Ya colocado y  

observado por todos abre a la discusión y precisión de ideas. Finalmente, en 

constantes metamorfosis derivadas de los encuentros se presentarán los 

resultados finales.73 

Con la hipótesis, al carácter utilitario del instrumento se le suman dos 

elementos teórico metodológico: por un lado, tenemos que, alcanzado el 

ámbito conceptual, éste impacta en el nivel de abstracción de las  

representaciones.  Lograda la construcción de la hipótesis, el objeto de estudio 

sufre transformaciones que antes no habíamos percibido; identificamos el lado 

                                                           

73 Es necesario precisar que el instrumento tiene un carácter fundamentalmente utilitario en sus diferentes 

fases; es decir, en un primer momento servirá para el ordenamiento de ideas, posteriormente para la 

recolección de los datos; en esta fase da lugar a la construcción de otros instrumentos tales como 

cuestionarios, uso de indicadores para medición, muestras, etc.  Y finalmente abrirá formas de intervención 

dialogal, evitando en este lugar, las divagaciones e imprecisiones. Por tanto el instrumento sufrirá 

transformaciones paulatinas determinadas por los niveles y exigencias  de desarrollo del trabajo de 

investigación. Esta dinámica ocasionará seguramente, que el primer instrumento utilizado para iniciar la 

investigación, no sea el mismo que se tendrá al final de ésta, ya que las finalidades de uso serán ajustadas  por 

los avances de la investigación.. (N.A) 
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oscuro de la luna, es decir, identificamos los límites de nuestro conocimiento 

acerca de la problemática y nos enfocamos específicamente en lo que 

ignoramos y deseamos conocer.74 La hipótesis funciona como un dispositivo 

que rompe con la descripción del problema para ubicarlo en la teoría de la 

explicación. Situado el objeto de estudio en la mesa y observado  como en un 

microscopio, distinguimos con claridad sus componentes diferenciados y 

abrimos hacia la construcción de nuevos instrumentos para su análisis.75  

Por otro lado, la formulación de la hipótesis  nos lleva necesariamente a  

efectuar procesos de operacionalización al delimitar el problema. Es decir, la 

concreción conduce a la precisión de tareas de la investigación al derivar su 

conducción hacia los objetivos de los procesos materiales y cuantificables de 

la investigación. La operacionalización se entenderá entonces como la 

determinación valorativa, en términos de mensurabilidad, de las variables,  así 

como la determinación de la dirección y el tipo de actividades de investigación 

e instrumentos nuevos para la  obtención de datos. La idea de operacionalizar 

nos conduce a la implementación y uso de técnicas estadísticas,  así como de 

formas de  procesamiento e interpretación de datos. Finalmente podemos decir 

que esta noción operativa conduce a criterios de acceso a los niveles de cada 

fuente de información (primarias, secundarias e Internet)  

Las hipótesis se constituyen conceptualmente como eslabones entre lo 

teórico y lo empírico; remiten a la operacionalización de variables76 y 

conducen  el acceso a los procesos de interpretación para preparar la 

argumentación de proposiciones y formulación de conceptos. Su construcción 

propicia la   identificación de las  líneas  de dirección del trabajo de 

investigación y conduce a la delimitación de ésta al abrir la entrada a los 

objetivos generales y particulares del trabajo.   

                                                           

74 Nuevas representaciones de la problemática surgen y ello nos lleva a pasar a formular lo que realmente 

vamos a explicar con la investigación: pasamos ya a discernir nuestro objetivo general. 

75 Lo importante de esta fase es que el protocolo como instrumento primario, puede dar lugar a la 

construcción de otros instrumentos a manera de maquinaria que produce instrumentos. (N.A) 

76    En la construcción de hipótesis es importante considerar la operacionalización de conceptos y categorías; 

esto es, la asignación de parámetros empíricos, o desglosados en sus componentes reales. (N.A) 
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En resumen, la hipótesis: 

- Plasma el concepto que se tiene acerca del problema y su explicación. 

- Es una suposición a contrastar, basada en ciertos indicios. 

- Se formula articulando variables dependientes e independientes. 

- Plantea la correlación causa efecto. 

- Debe ser clara, precisa y enmarcada en un contexto. 

 

C. Tipos de Hipótesis. Para los objetivos del presente trabajo, sin caer en 

la simplicidad sino buscando la utilidad de las hipótesis en el fomento de una 

cultura de la investigación en las Ciencias Sociales y pensando 

instrumentalmente, se abordarán sólo dos tipos de hipótesis: las hipótesis de 

constatación y las de relación causal. La diferencia entre ellas es que su uso 

define el tipo de investigación a realizar. Por lo general las hipótesis de 

constatación se circunscriben a describir o aseverar en torno a  algún 

fenómeno social sin explicar sus causas, este tipo de trabajos se caracterizan 

por ser monográficos y no pretenden analizar  las causas que provocan una 

problemática. Estos estudios se realizan fundamentalmente para encontrar 

tipologías o variables no previstas, surgidas en el proceso mismo de la 

investigación. Su función es abordar temas nuevos, que no han sido tocados 

por otros investigadores para constituirse como soportes o antecedentes de 

nuevas investigaciones.  Por el contrario, las hipótesis de relación causal,  

además de constatar la existencia de un problema, apuntan a encontrar sus 

causas.  En este caso, partimos de la idea que este tipo de  hipótesis, llamadas 

también de segundo grado,  se construyen como un enunciado de correlación 

causal de un fenómeno y se enmarcan en la noción del realismo científico. 

Este tipo de enunciados abren los caminos hacia la teoría de la explicación al 

intentar formular  proposiciones  complejas, que trascienden la apariencia de 

los fenómenos. Estas particularidades de la hipótesis en el trabajo de 

investigación, nos permite dar paso a las posibles respuestas preliminares y 

guiarnos  a niveles analítico conceptuales.  
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La forma de construir enunciados hipotéticos se reducirán a dos tipos:   

 

-Hipótesis de Constatación.  

- Hipótesis de Relación causal. 

 

La Hipótesis de constatación es una proposición científica que con 

fundamento en el conocimiento trata de establecer (constatar) la presencia o 

ausencia de un fenómeno. Metodológicamente lo que se encuentra en la 

investigación, es la variable constatable, la cual  no pretende ni puede dar 

explicaciones de los factores causales de un objeto de investigación. Este tipo 

de hipótesis puede utilizarse como apoyo empírico para pasar de un enunciado 

de constatación a uno de explicación causal. Es importante comentar que a la 

hipótesis de constatación, como a la causal, le precede una Oración Tópica 

que por lo general no se escribe, sino se piensa, y sin embargo posteriormente 

figurará como el objetivo general de la investigación. Veamos unos ejemplos: 

 
O.T. ñel prop·sito de esta investigaci·n es conocer la definici·n  

institucional del aborto en el Hospital X de la Ciudad de México en  

el año del 2005ò 

H. ñla definici·n institucional del aborto en el  hospital X de la Ciudad   

de México  en 2005, es idéntica a la definición del aborto en el código   

penal mexicanoò77 

 
O.T. ñEl prop·sito de esta investigaci·n es saber si, conforme a esta     

definici·n se presentaron abortos en el Hospital X de la Ciudad de M®xico en 2005ò 

H. ñDe acuerdo a la definici·n institucional del Aborto, en el hospital X de la 

Ciudad de México se presentaron ñYò abortos en esa  institución durante el año de 

2005ò78 

 
O.T. ñel prop·sito de esta investigación es saber  la opinión  mayoritaria de los 

jóvenes capitalinos sobre el derecho o no, a tener  relaciones sexuales prematrimonialesò 

          H. ñMas del 50% de los j·venes capitalinos opina que es un derecho  tener 

relaciones sexuales prematrimonialesò79 

                                                           

77 (La variable que se constata es la identidad de ambas definiciones) 

78 La variable que se constata es la presencia o ausencia del fenómeno aborto y se realiza mediante 

entrevistas en el hospital o análisis de sus registros 

79 La variable que se constata es la presencia o ausencia de tal opinión en la mayoría de los jóvenes. Esta se 

hace mediante censo o encuesta representativa 
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Algunas hipótesis de constatación surgen de datos estadísticos, sondeos 

o datos muestrales que tratan de manifiesta la validez porcentual o aproximada 

de afirmaciones u opiniones generales en torno a un fenómeno (indicadores). 

La importancia de estas constataciones es que a partir de ellas se pueden 

establecer hipótesis de segundo rango, al establecer la incógnita del fenómeno. 

Es de subrayar que las hipótesis de constatación no entran directamente en lo 

que hemos denominado la teoría de la explicación, ya que solo constatan de 

manera aproximada la presencia o existencia de un hecho, un fenómeno social 

o un problema, pero no se plantean las preguntas que llevarían a la búsqueda 

de sus causas. La constatación de un hecho constituye tan solo un apoyo o 

indicador que le permitirá a otro investigador,  con la aplicación de incógnitas, 

pasar a la conformación de las hipótesis de relación causal para tratar de 

profundizar en la explicación de un hecho constatado. 

 

La hipótesis de relación causal  o de segundo grado, es un enunciado 

que, con fundamento en el acopio de componentes  de información de 

diferentes niveles, trata de explicar una relación de dependencia causal entre 

dos o más variables referidas al objeto de investigación.80   Esta construcción 

permite ubicar comportamientos regulares a partir de la detección de 

generalidades empíricas y nos guía en el paso de la construcción de nuevos 

conceptos contextuales: Vg: El Feminicidio y misoginia en Ciudad Juárez; 

Narcotráfico y modelos de delincuencia organizada, etc. Conceptos 

relativamente nuevos que han surgido de la percepción de la dinámica del 

cambio social en el ámbito de la globalización. Asimismo el conocimiento de 

la relación causal entre eventos concatenados  permite la explicación y 

argumentación de un comportamiento regular.81  

                                                           

80 La construcción de este tipo de enunciados explicativos,  parte en cierta forma del realismo científico, es 

decir,  de la suposición de que existen leyes naturales fijas, que determinan unívocamente el estado futuro de 

un sistema a partir del actual. Es decir, parten de la idea de un determinismo causal que señala que: 

                            ñDado un evento óe1ô, existe otro evento óe2ô y  un intervalo de tiempo ótô, tales que, cuando  

                ocurre óe1ô, el óe2ô le sigue con necesidad,  pasado el intervalo de tiempo ótò 

81 La acción que ejerce la causa sobre el efecto es real, objetiva y le es anterior en el tiempo. Sin embargo la 

concatenación de fenómenos que se suceden en el tiempo forma parte de redes o sistemas complejos, y en 

determinadas circunstancias o contextos diferentes, lo que es causa puede pasar a convertirse en efecto. (N.A) 
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Podemos utilizar la siguiente estructura: "X produce (o afecta) a Y", en 

un contexto (W). en esta estructura  estamos en presencia de una relación entre 

variables,  una correspondencia de causalidad y una tópica. Veamos algunos 

ejemplos en diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales: En disciplinas 

como la Victimología, esta estructura se puede aplicar con los siguientes 

enunciados: 

 
         La violencia familiar suele repercutir en prácticas de  maltrato infantil, la cual es una 

forma de victimización primaria que  no suele quedarse ahí, en la familia, sino que se extiende a 

las escuelas para convertirse en otra forma de victimización social. Esta última genera, entre 

otros problemas, el origen de muchos fracasos escolares82. 

  En este enunciado podemos ver, que como forma primaria de expresión 

de un fenómeno, éste pasa a constituirse  en una práctica social en ámbitos 

diferentes y complejos. Ello trae como consecuencia alteraciones de operación 

funcional en un sistema. En este caso, en el sistema educativo.  

Lo importante, al margen de la validez de estos enunciados, es que de 

ellos  puede surgir, a su vez, otro conjunto de proposiciones, conjeturas  o 

hipótesis de correlación causal, que tendrán como objetivo acercar al 

investigador a análisis minuciosos y en contextos variados y más complejos 

del mismo problema: 

        La violencia empleada por los profesores, en cualquiera de sus modalidades (física, 

psicológica, sexual), se asocia con el desarrollo de problemas emocionales y del 

comportamiento, así como con efectos postraumáticos en los niños y niñas que la padecen.83  

 

 

 

 

                                                           

82  Rodríguez Manzanera, L. La Victimología. Estudio de la victima. Porrúa, México. 2000, p 164 

83 Rodríguez Vega, Rosalía.  El alumno como víctima de diversos tipos de violencia ejercida por el profesor 

de educación primaria en una zona escolar  (Tesis INACIPE) 2004, p. 78  
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En materia de Política Criminal, dentro de la misma tónica, un 

enunciado hipotético podría ir construyéndose de la siguiente manera: 

         El accionar de la política criminal en México para disminuir la incidencia e impunidad en 

los delitos de privación ilegal de la libertad es discontinuo y contradictorio en los tres niveles de 

gobierno;  los cuales actúan como agentes de acciones separadas. La contradicción, deviene de 

la presión mediática que se manifiesta, públicamente,  a favor del incremento de las penas y la 

disminución de los beneficios de la ley, lo cual afecta en materia de garantías individuales a los 

supuestos delincuentes 84 

Aquí tenemos que la temática abordada la constituyen las 

contradicciones en que caen  los tres niveles de gobierno encargados de 

diseñar una Política criminal en México encaminada a disminuir cierto tipo de 

delitos. La tópica en que se encuentran estos tres niveles deviene de la presión 

mediática caracterizada por una posición del llamado derecho penal popular 

que se sustenta fundamentalmente en el  incremento de las penas.  

  En problemas Económico Sociales. 

           La inflación se correlaciona proporcionalmente con el incremento en los índices 

de: Desempleo, Pobreza y  Criminalidad. 

          La pobreza y la injusticia guardan correlación directa al incremento de actos 

violentos y  niveles de delincuencia.85 

 

Se plantea una posición conceptual que apunta hacia una problemática 

especifica: En la medida en cae el poder adquisitivo de la moneda de una 

población,  surgen y se intensifican problemas sociales de desempleo, pobreza 

y criminalidad. 

 

En resumen,  las hipótesis de correlación causal se componen por lo 

general de dos o más variables en donde una de éstas forma parte de  la 

variable causal y las demás se constituyen como las consecuencias de la 
                                                           

84  Cruz Luciano María. Dolores. La ponderación de la política criminal en el delito de secuestro. Protocolo 

de investigación registrada en el programa de apoyo a la titulación INACIPE, 2005  

85 Algunas correlaciones estadísticas se asimilan a las hipótesis de constatación y también con las de 

correlación causal, dependiendo los propósitos del investigador. Estadísticamente se formulan suposiciones 

sobre correlaciones, tendencias, o valores medios de las propiedades, los rasgos, las características y 

relaciones estudiadas. Pueden tener  la misma estructura que las hipótesis de correlación causal, pero su 

correlación entre variables dependientes e independientes se mide comparativamente en términos de 

crecimientos y disminuciones temporales y físicas. (N.A) 
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primera. Si un suceso se presenta en determinadas circunstancias, otro u otros, 

como consecuencia lógica o probabilística se sucederán en un tiempo y 

espacio determinados. La hipótesis puede definirse entonces como el resultado 

o vinculación lógica entre variables correlacionales en una relación de causa 

efecto.  Para finalizar este rubro sólo resta señalar que la validez epistémica de 

la hipótesis (constatar su valor explicativo) se logra después de haber probado 

su plausividad en el transcurso de  la investigación, en una confrontación 

constante con los datos evidenciales y los observables. En el proceso de 

análisis y reflexión, la hipótesis puede ser  una conjetura que enuncia una 

respuesta tentativa a un problema, la cual  se refutará constantemente 

confrontando los datos recopilados en el proceso de investigación y en una 

confrontación dialogal en los procesos tutorales. La validez de dicha 

conjetura se juzgará a partir de la resistencia de ésta a ser refutada, y por 

tanto, desplazada por otra. En caso de persistir su validez, pese a todos los 

intentos de refutarla,  el investigador podrá aceptarla como una verdadera 

hipótesis o respuesta plausible a la solución de su problema. Esto es 

importante ya que al concluir el trabajo de investigación, la hipótesis 

sobreviviente pasará a sustituir a la o las hipótesis que perecieron en el intento 

contrastable.86   

  

D. Objetivo General. Es el bloque de información que revela la iniciativa 

y perspicacia del investigador al precisar la delimitación del problema, lo cual 

le abre espacios más precisos para las futuras tareas de investigación o 

elaboración de los siguientes bloques que integran el instrumento protocolar. 

Junto a la hipótesis, el objetivo general es una de las partes más importantes 

del instrumento protocolar ya que determina, delimita y personifica la 

temática de la investigación. En este bloque se especifica el propósito hacia el 

cual van orientados los intereses del investigador. Aquí es donde se identifica 

con mayor precisión el objeto de estudio de la investigación y el papel del 

sujeto que lo analiza. Esto es así porque un criterio de validación de este 

bloque radica en  la concordancia directa que guarda con la hipótesis. Se 

puede decir que el cometido principal, en este caso, del sujeto de estudio o 

investigador,  es llegar a encontrar los elementos evidenciales de contrastación 

y construir los argumentos que congruentes con la afirmación o conjetura 
                                                           
86 Para una mayor explicación en torno a la falsación, Vid, Infra, en este mismo trabajo, el rubro instrumental 

correspondiente a la Estrategia Teórico Metodológica, p 61 
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previamente elaborada. Por tales motivos, este rubro debe ser pertinente, 

factible y trascendente. 

 

El objetivo general se construye como  una oración tópica instrumental 

y establece en la lógica de la investigación, una relación dialéctica con la 

construcción de la hipótesis de  investigación: lleva a ella, le antecede o 

precede y apunta a su contrastación o falsación.  La oración tópica se puede 

enunciar, con las modalidades  que cada temática determina, con verbos 

infinitivos:  

ñEl presente estudio tiene como objetivo fundamental, demostrar que 

cuando ñ Xò suceso se presenta en determinadas condiciones,  en los  

periodos o circunstancias, ñWò,  provoca cambios cuantitativos en ñYò.  

 

El objetivo general de la investigación es a final de cuentas poner en 

tela de juicio nuestra propia afirmación o explicación tentativa.  Aceptamos a 

priori una apuesta con la realidad social, política, económica, pero solo a 

posteriori la validamos.  Cuando en algunas investigaciones, los objetivos se 

corresponden a las finalidades de la investigación, ello implica nuestra 

intencionalidad práctica de darle una solución al problema que nos 

planteamos.  Establecido el objetivo general, se apunta hacia la obtención de 

un mayor conocimiento del funcionamiento de una institución, entidad, o 

proceso organizacional, que claramente demanda  propuestas de ajuste y 

proposiciones operacionales de armonizar funcionamientos.87 

                                                           

87 En este caso, la finalidad o meta de la investigación, demandará  la adición de un rubro más en el modelo 

instrumental aquí propuesto, que precise, además del objetivo general del proceso de investigación, las 

propuestas de ajuste operativo o modificaciones que se espera obtener para lograr las armonías de 

funcionamiento que se desean a nivel sistémico. 
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Tercera parte. 

 

A. Objetivos particulares. La particularidad y diferenciación de estos 

bloques de información, con respecto al anterior,  radica en que éstos se deben 

ubicar en dos ámbitos: en el  instrumental operativo y en el de la planificación 

de la investigación.  A diferencia del  bloque anterior, éste es radicalmente 

diferente aunque ambos sean objetivos. Es diferente porque con los objetivos 

particulares nos insertamos en la pluralidad instrumental y la planeación de 

tareas para, precisamente, llegar al cumplimiento del objetivo general. En la 

parte instrumental operativa, los objetivos generales se enfocaran al análisis de  

las variables contenidas en su hipótesis para operacionalizarlas; ya sea para 

elaborar las preguntas de un cuestionario o para materializar lo  cualitativo en 

cuantitativo y transformarlos en elementos  observables para ser medidos. 

Aquí vemos que el instrumento inicial nos abre la posibilidad de construir 

nuevos instrumentos de observación y sistematización de la información. Al 

diseñar los objetivos secundarios o particulares el investigador especificará los 

medios, los recursos, nuevos instrumentos, sustancias,  datos comparativos  y 

tópicos  necesarios en  el estudio, para llegar a alcanzar el objetivo general 

que se propuso previamente. Es decir, enunciará lo que va a hacer en la 

investigación, en términos prácticos, acciones, para alcanzar lo que se propuso 

en términos conceptuales. Especificará a dónde tendrá que ir, a quién le 

preguntará, qué es lo que le preguntará, de que medios dispondrá para hacerlo. 
 

Por ejemplo, supongamos que el tema de nuestra investigación se ubica 

en la violación de los derechos humanos en los centros penitenciarios. 

Nuestro objetivo general será demostrar que X número de motines  suscitados 

en Centros Penitenciarios se debe fundamentalmente a la violación constante 

de los Derechos Humanos de los reos por parte de autoridades y de otras 

instancias y circunstancias.  Un objetivo particular sería entonces: determinar 

en primer lugar, si el concepto de motín corresponde a esos actos violentos de 

sublevación de los reos, o si es pertinente buscar otro concepto, más 

manejable que se adecue conceptualmente a este tipo de situación que 

analizamos. Es decir, consideramos importante trabajar en la acción 

investigadora con los elementos conceptuales precisos para obtener la 

información adecuada y clara de las causas de los motines. En este caso vamos 
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a ver que el concepto motín no se adecua al planteamiento de nuestro 

problema ni al contexto en donde lo enmarcamos.  Esta acción se ubica en 

distinciones de fondo e información especializada, dogmática o teórica para 

medir el alcance del concepto con la realidad. La forma de resolverlo se da a 

partir de procesos de adecuación de enunciados teóricos vs. enunciados de 

observación. De esta manera nos encontramos que la categoría más manejable 

es la de disturbios en lugar de motines. 

 

Un segundo objetivo particular de nuestra investigación es el de 

determinar porque se suscitan los disturbios: con esta información saldamos  

el compromiso de operacionalizar actos específicos que constituyan las causas 

de los disturbios, las cuales podemos encontrar que se caracterizan por 

violaciones de los DH y que por lo general cuando los encontremos veremos 

que son los siguientes: 

 

No otorgamiento de beneficios de ley. 

Presencia de gobiernos ilegales dentro de la prisión. 

Revisiones abusivas a familiares. 

Intentos de fuga colectiva. 

Segregación injustificada de los internos. 

Trafico de drogas. 

No adecuación de las penas. 

Lentitud de los procesos judiciales. 

Sobrepoblación. 

Otorgamiento de privilegios a otros internos88. 

 

Un tercer objetivo particular es entonces determinar las fuentes de 

información, previa y en la ejecución de la investigación que requerimos. Qué 

publicaciones tenemos disponibles, qué periodo hay que consultar y  a que 

tipo de  información fuentes primarias, secundarias, terciarias,  debemos 

acceder. En este mismo rubro se encuentra el diseño de otro instrumento, que 

                                                           
88 Como se puede apreciar, estas caracterizaciones causales de los disturbios devienen de información 

recabada de hemerografía, entrevistas y recomendaciones de la CNDH sobre la violencia en los centros 

penitenciarios. En resumen, los objetivos particulares no surgen de meras suposiciones especulativas sino que 

son fuente de consulta de datos que nos permiten informarnos sobre la problemática y a partir de ahí 

proponerlos como una posibilidad de elaborar las tareas y por tanto un primer punteo de ejercicio de 

investigación que nos abran mayor precisión a nuestras primeras conjeturas. Cfr. CNDH. Violencia en 

Centros penitenciarios de la republica Mexicana. Reporte de investigación. México. 1996  (N.A) 



 

M. en C. Jesús Ceniceros Cortés.                                Instrumentos de investigación y construcción de conocimiento 

jeydsa@unam.mx                                                                      Proyecto No. PB 300511 - INFOCAB 2011 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 83 

llamaremos instrumento secundario o dependiente del objeto de estudio, que 

nos permitiría acceder a la información primaria o de primera fuente: diseño 

de la entrevista, el tipo de preguntas a elaborar y personal de los centros 

penitenciarios a entrevistar. Internos, personal administrativo y directivo, 

dependiendo de los atributos que les asignemos.  

 
Hasta aquí vemos que las variables encontradas ya no son tan  generales 

como en las que manejamos en el objetivo general, han surgido otros 

elementos que abren hacia un acceso de acción y de procesamiento de la 

información. Esto lo pudimos lograr al recurrir a fuentes de información 

especializadas, sí, pero este salto cualitativo lo logramos al delimitar los 

objetivos particulares. Con ello logramos acercarnos más a la configuración 

del fenómeno carcelario.89 Desde el planteamiento del problema ya estamos 

instalados en el proceso de investigación. Éste se sostiene de información y 

adquiere potencialidad para seleccionar fuentes y datos más precisos en un 

proceso de retroalimentación, pero solo en la delimitación de las acciones que 

tenemos que realizar para alcanzar nuestro objetivo general. 

  

En resumen, los objetivos particulares se reconocen como acciones 

concretas de investigación, es decir,  los pasos previos que acercan al 

investigador al objetivo general. Estos van desde la revisión de archivos, 

construcción de indicadores, tasas de crecimiento, acopio de fuentes y datos, 

utilización y construcción de nuevos instrumentos; procesamientos 

comparativos con pretensiones mensurables, hasta la utilización de reactivos, 

para acceder a información precisa que nos conduzca al logro del objetivo 

general. Estos objetivos se pueden homologar, en algunos casos, con la 

aplicación de técnicas de investigación para la recolección de los datos. Por 

ejemplo, levantamiento de encuestas o sondeos en cierto sector social, 

observaciones en torno al funcionamiento de instituciones, etc. Además de 

señalar los pasos lógicos a seguir en la investigación, ya que  a partir de su 

diseño, el investigador se marca una posición retroactiva de análisis 

operacional en la revisión de documentos; en la detección de  puntos 

intermedios que resolver y en su utilidad, su función es de acción 

                                                           
89 Para explorar el asunto necesariamente tenemos que recurrir a fuentes de información primarias e Internet;  

informes de instancias vinculadas a los Derechos Humanos, como la CNDH, noticias periodísticas que 

informen donde se sucintaron disturbios de ese tipo, personas o profesores que sepan del problema. 
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instrumental,  y ello le permite al investigador, acercarse a través de ellos al 

objetivo general.  En este conjunto de bloques operacionales, el investigador 

se enfrenta al reto de detectar y/o construir de manera ingeniosa la 

operacionalización de las  variables90  

 

Revisar, medir, comparar, elaborar, y demás infinitivos se constituyen 

como los propósitos operativos y de acción investigadora: Investigar cómo se 

lleva a cabo dicho fenómeno en determinado periodo o instancia; Comparar la 

problemática del periodo actual con un periodo similar anterior para medir su 

crecimiento. En procesos experimentales estos objetivos se sujetarán a 

procesos de medición y sistematización cuantitativa de la información, así 

como en el uso de instrumentos de medición y cálculo estadístico.91  

Finalmente agregamos que entre los objetivos secundarios o particulares 

se encuentra también plantear el diseño de modelos comparativos. Esta tarea 

se tiene que ejecutar en situaciones en donde se pretende demostrar los 

avances o retrocesos de un fenómeno social o una institución política, entre 

otros. Por ejemplo la Democracia como institución de avance organizativo 

político de los Estados. Cómo medir la Democracia en México? Como 

asegurar que hemos crecido en Democracia? Solo comparándola con la 

práctica democrática en otros países, utilizando indicadores que confronten las 

características de cada práctica política dentro del modelo que diseñemos.92 

 

En los ejemplos seleccionados, se infiere que la forma adecuada de cada 

bloque de información que contiene el instrumento protocolario facilita la 

buena parte integral de los siguientes bloques de información. Por ejemplo al 

elaborar los objetivos particulares ya abrimos hacia  la construcción de los 

elementos que integrarán el capitulado o índice preliminar de la 

investigación.Es decir, el investigador en esta fase se tendrá que preguntar por 

tanto: ¿Qué  resolverá primero? ¿A que procedimiento va a darle prioridad? 
                                                           

90 Constituyen características o atributos de la unidad de estudio que pueden adoptar diferentes valores o 

modalidades: cuantitativas (continuas o discontinuas) que son escala de medición  que se pueden cuantificar, 

y las cualitativas (nominal y ordinal)  a las escalas que no pueden ser medidas numéricamente. (N.A) 

91  En esta parte es importante determinar la forma de selección de las fuentes, métodos  y técnicas o 

procedimientos de recolección de la información.  Es decir, se especificara dónde y cómo se obtendrá la 

información y diseño de formularios que se utilizarán para anotar los datos. Estos instrumentos de recolección 

se deberán anexar al final del reporte de la investigación. En los casos que corresponda deben especificarse 

los instrumentos que se utilizaron en las mediciones, señalando los criterios de validez y controles de calidad, 

así como tipos de análisis estadístico de los datos. (N.A)   
92 Vid. González Casanova, Pablo.  La Democracia en México. Ed.  SXXI. México 1980 
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¿Qué queda como elemento secundario? ¿Que elemento le antecede y hasta 

donde es suficiente indagar de los datos que aparentemente se notan, a primera 

vista, como intrascendentes?  Invita a la planeación de procesos y acciones de 

la investigación y esta característica los conecta directamente con el Índice 

Preliminar de su estudio e inicia con los preliminares de los resultados de la 

investigación. El instrumento nos sitúa en los tres tiempos: pasado, presente y 

futuro, por tanto en el proceso de investigación el tiempo para el investigador 

corre en una sola línea que distorsiona los tiempos.   

 

B. Justificación y límites de la investigación. Bloque 

fundamentalmente argumentativo que explica todos aquellos satisfactores que 

se consideran relevantes para el desarrollo y las intenciones de la  

Investigación: Magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad. Rescata 

la importancia o relevancia del tema en su especialización. Es el conjunto de 

argumentos que  constatan la necesidad de abordar el tema, resaltando que el 

mismo intento, por parte de otros autores,  ha sido, en el transcurso del tiempo, 

infructuoso, incompleto o contradictorio. Da cuenta de los cambios,  rescata 

los elementos trascendentes en el abordaje del tema y propone la actualización 

de una situación, norma o fenómeno que ha sufrido transformaciones notorias 

debido  a las transformaciones  temporales, físicas, sociales, culturales, 

políticas. Procesos de transformación que se han suscitado y que hacen 

necesaria una propuesta de reforma, o el planteamiento de un nuevo 

paradigma93  para explicar  y visualizar el problema de manera diferente e 

innovadora.  
 

En cuanto a los límites, éstos van íntimamente relacionados con la 

vulnerabilidad, pero más específicamente  con el alcance de los objetivos. 

Recordemos que  en nuestro objetivo general ya señalamos los límites de la 

investigación; ya  marcamos hasta donde llegaremos con el trabajo y aquí, en 

este bloque de información, argumentamos porqué. Se advierte 

fundamentalmente de límites de periodización, de acceso y disponibilidad de 

fuentes y de temas y tópicos que   tendrán determinado alcance descriptivo o 

explicativo. 

                                                           

93 Cfr. El concepto de paradigma se considera en lo que a la significación del cambio científico trata.  

Vid.:  T. Kuhn  La estructura de las revoluciones científicas. Ed. FCE. México 1989  
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C. Periodización. No abarca la duración de la investigación, sino el lapso 

de tiempo abordado en el análisis del problema. Es el tópico temporal sujeto a 

análisis; abordado y justificado por el investigador: marca el inicio, desarrollo 

y etapa actual o de corte en donde el problema se ubica. Además de este 

periodo de análisis recortado de esta manera, subsisten los antecedentes 

históricos, los cuales deben ser también recortados al mínimo necesario, a 

menos que el abordaje del trabajo requiera de un soporte histórico ampliado. 

El mismo trabajo lo requerirá el espacio temporal que sostenga históricamente 

la investigación.  Los cortes temporales marcan de manera sustancial los 

límites de la investigación pero también  pueden denotar la intención del 

investigador de construir modelos comparativos con zonas limítrofes bien 

marcadas en donde se marquen los cambios cuantitativos de un fenómeno 

determinado de manera cronológica, temática o geográfica. La Periodización 

sirve para contextuar el concepto y sujetarlo a nuestra mirada. Por ejemplo el 

concepto matrimonio tenía un significación muy particular en los años en que 

nuestros padres nos criaron, a diferencia de como actualmente lo entendemos. 

Hoy (tiempo) en nuestro país (lugar) el matrimonio (concepto), construido 

socialmente como una institución formal: monogámica, formada por un papa, 

una mama e hijos, sustentada en valores como la virginidad antes del 

matrimonio, la fidelidad en su transcurso y el predominio de una estructura 

patriarcal sostenida desde el código napoleónico. Así es como nuestros padres 

o personas de una generación anterior a la nuestra lo entendían y lo trataron de 

preservar y replicar en nosotros. En este último punto es interesante analizar 

hasta donde se tuvo éxito en la preservación de ese modelo. También el 

matrimonio como concepto puede diferenciarse por regiones en épocas 

diferenciadas. Veremos que unos estados de la República Mexicana y algunos 

países, el matrimonio como institución se ha modificado y no se restringe al 

modelo tradicional.  

 
Otro aspecto que subraya la importancia de este rubro instrumental 

llamado periodización,  se centra en marcar la diferenciación de las posturas 

analíticas en la investigación rescatando la relación: tecnología y formas de 

organización social. Es decir, la necesidad coyuntural de integrar ciencia y 

tecnología en los análisis sociales para lo cual se marcan periodos de 

desarrollo tecnológico articulados de manera diferenciada con formaciones   

sociales, económicas, culturales. Esto es lo que Habermas llamaría ñla 
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intrusión del discurso técnico de la racionalidad instrumental en el ámbito 

general de la vida cotidianaò.94    

 

En resumen, la periodización no sólo es una reconstrucción cronológica, 

apegada a la ilusoria  concepción lineal del tiempo, sino la intención de hacer 

visibles el lugar presente de donde toma la forma actual el fenómeno y la 

particularidad del campo, del material y los procesos que permiten analizar las 

fronteras donde se ubica el objeto de estudio. La propuesta de instrumentar 

una temporalidad es para estructurar ese espacio temporal que abre otras 

posibilidades teóricas y prácticas de interpretación. Desligado del mero relato 

de los hechos reales, ya que estos tocan lo meramente doctrinal.  En la 

estructura de la periodización, el investigador notará que este tipo de relato 

engaña porque pretende hacer la ley en nombre de lo real, cuando vemos que 

es tan solo la construcción de un discurso del control y dominación.95 Para 

discernir en torno a las construcciones históricas, la periodización se 

constituye precisamente como el lugar crítico de la problemática del presente. 

Otra ventaja de la periodización es que da entrada a juegos de paradigmas que 

se enfrentan mutuamente confrontando lo tradicional con lo moderno y retan a 

su constante rompimiento.96      

 

                                                           
94 Vid. Nuñez Jover. Jorge. Interpretación teórica de la ciencia. Ed. ciencias sociales, la Habana, 1989. p. 120 
95 Vid. Certeau, Michel. La escritura de la historia. UIA. Depto de Historia. México 1999.  
96 Para esta confrontación entre paradigmas, Vid: Kuhn, Tomas. La estructura de las revoluciones científicas. 

FCE. México, 1982 
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Cuarta parte. 

 

A. Estrategia teórico metodológica. Constituye la expresión de un 

conjunto de  métodos y procesos analíticos y descriptivos  de los 

procedimientos que han de seguirse en la ejecución de la investigación. La 

utilización de un conjunto de  intervenciones metodológicas en la construcción 

de bloques de información, además de los  preparativos para explicar cómo 

(método y técnica) se llegará a las conclusiones y o resultados de la 

investigación. La estrategia teórico metodológica incluye también los 

procedimientos de  construcción de modelos ideales; similares o contrastantes, 

internos o externos que brinden un panorama ilustrativo para abrir espacios de 

análisis comparativos.  Asimismo, la estrategia teórico metodológica 

constituye un recurso de adhesión a la teoría que se aplicará  para la 

explicación de los fenómenos analizados. Identificará los conceptos básicos y 

categorías de análisis que serán utilizados en la investigación. Incluye también 

la construcción y diseños instrumentos de acopio de la información, formas de 

observación, y prácticas experimentales, así como las técnicas de monitoreo, 

conteo  y/o recolección de muestras y datos. 97 Si los componentes de 

información previos están correctamente elaborados y la estrategia 

metodológica es clara, solo tenemos que plantearla o describirla en este 

apartado del instrumento. Es necesario incluir en la estrategia metodológica 

dos posiciones fundamentales: la concretamente instrumental y la epistémico 

metodológica. En la primera encontramos un conjunto de métodos de análisis 

comúnmente utilizados en las ciencias sociales; en la segunda nos centraremos 

fundamentalmente en aspectos teórico epistémicos. 

                                                           
97 La estrategia teórico metodológica puede también incluir procesos de planeación del trabajo, tales como el 

seguimiento de una agenda de trabajo para control de tutorías personalizadas;  los procedimientos 

experimentales;  posiciones metodológicas y uso de técnicas. Todo ello,   servirá para que al final del trabajo 

tengamos la forma de explicar y justificar  como llegamos a las conclusiones de la investigación. Esto último, 

constituye el ámbito de validez de nuestros enunciados concluyentes ya que marcan  procedimientos de 

reproducción, en las mismas condiciones,  de la relación:   proceso ï resultado. 
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B. Los métodos en las ciencias sociales.  
El problema de la estrategia metodológica es uno de los rubros de este trabajo 

que siempre ha presentado  problemas de consenso epistémico ya que algunos 

métodos utilizados principalmente para recabar información presentan en 

mayor o menor medida el problema de la objetividad en la investigación. Esta 

riña metodológica se ha centrado principalmente con el uso de posiciones 

metodológicas  hermenéuticas,  las cuales  difieren radicalmente de otro tipo 

de posturas mas instrumentales,  operativas, e incluso pragmáticas devenidas 

de la tradición de los métodos de las ciencias naturales. Este problema 

subyace en las prácticas de investigación en las Ciencias Sociales,  y toca por 

lo general disputas de carácter  conceptual epistémico diversos, tales como las 

formas de representación de la realidad social en la encrucijada de lo normal y 

lo anormal; la objetividad frente a la subjetividad y la supuesta validez 

científica de la primera sobre la otra;   la interpretación sujeta al significado 

univoco del concepto frente a la polisemia; y las dificultades conjuntas que 

recaen en los procesos de la validez de la argumentación del discurso 

científico.  

 

Todas estas disputas inciden en las argumentaciones que pretenden dar 

una explicación científica del mundo.  Sin pretender caer en esta polémica, ya 

que este lugar no es el adecuado para abordarla, nos ceñiremos a describir mas 

abajo, alguno XXX s de los métodos más usuales que se han practicado en las 

Ciencias Sociales y que han tenido un relativo éxito en los procesos de 

investigación.  Creemos que sólo investigando se puede abordar la anterior 

discusión, ya que será de la promoción de esta practica, es decir, de una 

experiencia generalizada de la investigación en los alumnos, como pueda 

enriquecerse la polémica, que no necesariamente resolverla. A continuación se 

abordará una serie de estrategias metodológicas que se han venido practicando 

en la actividad investigadora y que recientemente se ventilaron en un 

seminario de metodología de la investigación social en la UNAM.98 

 

                                                           
98 Seminario de investigación social, impartido en el IIJ de la UNAM en los meses de abril a noviembre del 

2011. 
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 El Método en antropología.99 
 

Materia de trabajo: los procesos culturales. El investigador usa la memoria 

del otro como elemento de construcción del dato. Por lo general vive en el 

lugar y observa a veces de lejos, a veces cerca, toma notas de actos, rituales, 

formas de vida. Trata de encontrar los significados subjetivos de las acciones. 

Por ejemplo: En los actos festivos existen un conjunto de procesos simbólicos 

y la observación y acercamiento a estos actos y a sus actores sostiene la 

construcción de la alteridad; la construcción del otro.100  Casi en todos los 

actos, envestidos de formas simbólicas, religiosas y mágicas  que se llevan a 

cabo en  la comunidad  existen los significados subjetivos de las acciones. 

¿Qué importancia tienen las costumbres culturales? 

a. El toque de la campana 

b. Vestir los Santos  

c. Lanzar cohetones. 

d. Las danzas (para alabar al santo, para rendirle culto, para hacer caer la 

lluvia)101 

  

Objeto de estudio: los pueblos urbanos Tres son las reglas metodológicas a 

considerar: 

i) La mirada antropológica, es decir, el enfoque, la acotación de la mirada  

y la auto validación;  

ii) ii) Acotar la mirada para ver el pueblo en la ciudad;  

iii) iii) Trabajar con el concepto de comunidad en la ciudad. 

 

Una regla de oro que permite refinar el enfoque o elementos de interpretación 

de los actos culturales es el establecer una relación cara a cara con el 

informante: recoger la información directa y construir la subjetividad del dato 

con el gesto, la entonación, la emotividad y el sentido practico del acto 

                                                           
99 Ensayos metodológicos en las Ciencias Sociales. La intensión de abrir un espacio de discusión que retome 

de manera crítica los niveles de análisis que se practican en la actualidad en las Ciencias Sociales, se reduce  

en recabar textos metodológicos que motiven a un encuentro de estrategias metodológicas de investigación en 

las ciencias sociales. Retomamos una serie de conferencias que se dieron en el IIJ de la UNAM con motivo de 

la organización de un diplomado en metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, los meses de abril a 

agosto del 2011. 
100 Mariana Portal. Conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Alude a una 

investigación en la zona norte del DF en áreas concebidas como pueblos urbanos. 
101 Estas actividades, costumbres, actos culturales, tienen significados variados para el investigador. 
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descrito. Estar en el lugar se constituye como un elemento de validación del 

fenómeno cultural y su significado simbólico o subjetivo.  

¡Yo lo vi! O yo creí haber visto algo que no vi, sino interpreté. Auto 

validación de la presencia y validación de la información, no textual, sino de 

fondo. El trabajo antropológico es similar al sociológico ya que el campo y el 

pavimento es un terreno difuso y hoy se hace necesario, por los cambios, el 

trabajo interdisciplinario para poder analizar una permanencia en las ciudades: 

los pueblos urbanos.102  

 

Fronteras disciplinarias y construcción de puentes. La lente disciplinaria 

(el ojo educado) está en el proceso de formación del investigador y en la 

metodología del trabajo, es decir, el trabajo de campo y la aplicación de una 

técnica antropológica para recabar información: la observación participante. 

Esta técnica antropológica se utiliza tanto para la  construcción de  los datos 

como  para  ir  construyendo la capacidad de la mirada analítica.103 

Otro elemento de análisis es el método comparativo.  Trabajar con la 

diferencia interna y el grupo social diferente. Yo soy diferente a ti. Y tú eres 

diferente de otros. La primera comparación es con lo propio. Es un acto de 

creatividad del otro en función de si mismo. Y al mismo tiempo, en esa 

similitud encontrar la sutilidad de las diferencias. 

En la diferencia cultural: no entiendo al indio porque es muy diferente a mi y 

sin embargo se pueden construir puentes de similaridad y diferencia: 

renombrar el mundo a partir de mi propia experiencia con el otro.  

En este proceso encontramos la historia y el espacio como formas de 

diferenciación y comparación: la versión de los viejos y de los jóvenes acerca 

del mismo fenómeno: analizar los cambios y las permanencias. 

                                                           
102Cómo es posible cualquier conocimiento a partir de la experiencia. trascendental: investigación que da 

cuenta en condiciones a priori de la posibilidad de la experiencia. Teoría de la modernidad. Renuncia a la 

racionalidad sustantiva de las interpretaciones religiosas y metafísicas del mundo recibidas de la tradición. La 

confianza en una racionalidad procedimental de la que obtienen pretendida validez nuestras concepciones, ya 

sean justificadas en el campo del conocimiento objetivo, de la reflexión moral o del juicio estético. Fuentes 

del conocimiento. El pasado: calidez con que lo perseguimos. La pos cultura: promesa no cumplida La ciencia 

amplio la vida pero dio mas armas, su ley es el progreso. Y sus frutos una filosofía que nunca reposa. 

Coherencia interior perdida. Entrada a lo inhumano. Entropía: energía que no se libera, calentamiento que no 

se libera. Energía concentrada. Md Bobary: el tedio de la vida burguesa.  El tedio de la risa burguesa.  
103 Así como lo hizo Malinowski en sus 8 años en las islas Trobrian.Vid. Los Argonautas. [El 

subrayado es nuestro] 
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El principio antropológico que encontramos aquí es que solo entiendo al otro 

si le equiparo a mi mirada. Por ejemplo, hasta lo mas extraño, los 

extraterrestres, son diferentes pero necesariamente parecidos a nosotros. 

Tienen elementos integradores de acceso a su comprensión.  

 

La búsqueda de la comprensión a partir de la contextualización. Es 

importante ubicar la tópica de los eventos. Vg: el fenómeno y sentido de la 

fiesta, el gesto excesivo, la construcción del santo como un dios mítico 

antiguo: sincretismo religioso. Son lugares donde, aunque coincidan en el 

festejo con lo religioso formal, lo que esta atrás es totalmente pagano. El 

sentido de la fiesta se repite como un acto de renovación que se practica 

universalmente: la fiesta como un acto de festejo de bienvenida de lo nuevo, 

de los nuevos intentos, las promesas incumplidas, la lucha de los dominios. 

Las leyes generales que se manejan sin contexto, dentro de las tópicas precisas  

se transforman en sincretismos, combinaciones simbólicas y subjetivas de lo 

ritual y el fenómeno festivo. De ahí la necesidad de hacer cortes de tiempo y 

espacios y efectuar comparaciones contextuantes.  

 

El trabajo de campo y la observación. Premisa fundamental: lejos del objeto 

de estudio pero cerca de él. Aquí es importante tener presente  la concepción 

del viaje que nos lleva al lugar: el viajero que explora y la relación que 

establece con el informante como investigador, no como conocido ni amigo. 

Esto es importante para establecerse en el encuadre del proceso de relación 

con el otro.  

Reglas: 

 Ir de la pregunta hacia las hipótesis, las cuales se van construyendo, no 

comprobando. Se reconstruye si no encaja, a partir de los datos.  

 El extra¶amiento. Alejarse deésentirlo extra¶o. Lo cual da posibilidad 

de comparar: verlo como si estuviéramos en China frente a los signos  

inentendibles. 

 Información creando vínculos, ganar confianza siendo claros. Trabajar 

con la memoria: ver espejos de identidad.  El objeto de estudio es 

cercano del otro. Confrontarse con el otro: creando la alteridad. 

Trastocado por la experiencia.  Encuentro con la diferencia y la otredad.  
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 El punto de llegada y el encuentro con lo extraño. El porqué: siempre 

preguntar. Sumando: describir, obtener. Ver espejos de identidad y 

diferencias. Involucrarse pero con desapego. Empatía sin 

compromiso.104 

 
Alcances del trabajo de campo. En el trabajo de campo se puede efectuar la 

observación participante. En ésta el investigador vive con un grupo o 

comunidad y puede incluso tomar parte en alguna de sus actividades.105 Sin 

embargo, esta forma metodológica de abordar la realidad social plantea 

algunos riesgos y problemas a los que hay que hacer frente. Las memorias 

publicadas por distintos investigadores que han utilizado esta técnica han 

hecho importantes revelaciones al respecto. Con frecuencia se enfrentan a la 

soledad: no es fácil encajar en una comunidad o contexto social al que no se 

pertenece. El investigador puede sentirse frustrado cuando los miembros del 

grupo no hablan con franqueza sobre ellos mismos; las preguntas directas se 

aceptan sin problema en determinados contextos pero en otros quizá la única 

respuesta sea el silencio más absoluto. Ciertos tipos de trabajo de campo 

pueden resultar incluso peligrosos físicamente; por ejemplo, un investigador 

que estudie a una banda de delincuentes puede ser visto como espía de la 

policía o puede verse implicado sin darse cuenta en peleas con grupos rivales. 

 

El trabajo de campo cuando concluye con éxito, proporciona una 

información sobre la vida social mucho más rica que la mayoría de los 

restantes métodos de investigación. Una vez que sabemos cómo se ven las 

cosas desde dentro de un determinado grupo, es probable que alcancemos una 

comprensión más profunda de por qué determinadas personas actúan de una 

manera específica. También proporciona al investigador más flexibilidad que 

otros métodos, ya que puede adaptarse a circunstancias nuevas o inesperadas y 

                                                           
104 Ver película: historia de la cocina. Donde se analiza como en un estudio sobre el uso de los 

satisfactores en una colonia se mezclan las relaciones entre el promotor y el usuario. Y en donde el 

observador no puede ser silencioso. 
 
105 Al realizar un trabajo de campo el investigador no puede limitarse a estar presente en una comunidad, sino 

que debe explicar y justificar su presencia a los miembros de la misma. Debe ganarse la confianza y la 

cooperación de la comunidad o grupo, y mantenerla durante un cierto periodo de tiempo si quiere conseguir 

unos resultados óptimos. Vid. Guiddens, Anthony.  Métodos de investigación sociológica. Alianza Editorial. 

Barcelona. 1990 
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aprovechar las oportunidades que pudieran surgir durante el estudio. Con un 

trabajo de campo es más posible obtener resultados inesperados que con la 

mayoría de los restantes métodos, pues el investigador puede encontrarse con 

la sorpresa de que las ideas preconcebidas que tenía sobre un determinado 

grupo eran totalmente erróneas106. El trabajo de campo también tiene sus 

limitaciones: solamente pueden estudiarse grupos o comunidades 

relativamente pequeños y casi todo depende de la habilidad del investigador 

para ganarse la confianza de los individuos que quiere estudiar. Sin esta 

capacidad es muy improbable que la investigación pueda salir adelante. 

También puede ocurrir lo contrario, es decir, que el investigador se identifique 

tanto con un grupo que al convertirse casi en un «miembro» del mismo, pierda 

la perspectiva que tiene un observador del exterior. 

 

Encuestas. La interpretación de los estudios de campo conlleva a problemas 

de generalización. Al estar analizando sólo a un pequeño grupo de personas 

no podemos estar seguros de que lo que sucede en un determinado contexto 

pueda aplicarse a otras situaciones o, incluso, de que dos investigadores 

diferentes hubieran llegado a las mismas conclusiones al estudiar al mismo 

grupo. Este suele ser un problema menor en las investigaciones con encuestas, 

en las que los cuestionarios o bien se envían por correo o bien se pasan 

directamente en una entrevista a un grupo de personas seleccionado. El trabajo 

de campo es más apropiado para estudios en profundidad de la vida social en 

sectores muy concretos, mientras que las encuestas suelen dar una 

información menos detallada; aunque ésta si puede aplicarse a un área extensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Este elemento es importante de subrayar ya que el encuentro de situaciones inesperadas que no hayan sido 

calculadas en el instrumento es muy frecuente y a ello hay que trabajar en los ajustes del instrumento en 

confrontación con los sucesos encontrados; principalmente en supuestos importantes que hayamos hecho tales 

como la hipótesis y los objetivos secundarios. En la primera porque no se puede trabajar con hipótesis 

erróneas y en los segundos porque son los que conducen la búsqueda de la información. (N.A)   
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Procesos de ordenamiento y registro: 

 

× Interrelación, registro, interpr etación. 

× Escenarios delimitados. 

× Distancia con el objeto de estudio. 

× Definir tiempo de estancia. 

× Precisar fronteras.  

× Monografías. Descripción densa. 

× Presentación de resultados a la academia. 

× Compenetración con el objeto de estudio: buscar información clave. 

× Debido a que los fenómenos no siempre son observables 

directamente: hay que inferir e interpretar. 

× Yo digo esto de tié àt¼ que ves? 

× Los resultados: cuando la información se revierte a la comunidad, 

algunos miembros desplazados se plantean: ¿y yo porque no estoy 

ahí?  ¡yo quiero estar!  ¡Yo quiero participar!  

× En la entrevista o encuentro, la voz del otro ¿dónde queda para el 

otro? 

× La conveniencia en el espejo que refleja la información.  

La recuperación de la memoria. 

× Llevar un diario de campo: registro de datos y explicaciones del 

investigador: parte del dato pero qué peso le da al observar el 

fenómeno? 

  

 

 La metodología en la historia. 
 

En el análisis histórico se llevan a cabo las prácticas investigadoras bajo dos 

tipos de inteligibilidad de la realidad. El primero consiste en el Enfoque 

explicativo: se busca la causalidad, se va hacia la explicación, y la 

investigación es conducida por leyes en busca de la  generalización de los 

sucesos. En esta posición o enfoque explicativo, el  sujeto se encuentra en la 

periferia de la realidad.  El segundo tipo de inteligibilidad de la realidad que se 

práctica en el análisis histórico es el llamado enfoque hermenéutico. Consiste 

en la comprensión de significados y sentidos. La posición del investigador es 
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no tener una sola interpretación, cerrada y única y su trabajo consiste en 

encontrar una serie de  interpretación de contenidos y subjetividades. A 

diferencia del primer tipo de inteligibilidad de la realidad, el sujeto es el centro 

de la realidad. 

Metodologías cuantitativas. El historiador puede acceder a los enfoques 

cuantitativos. En estos predomina una  concepción de la sociedad similar a un 

organismo vivo, biológico. Bajo este enfoque el historiador busca leyes 

externas que expliquen determinantes de la conducta de los sujetos. El 

científico social se reduce a ser un técnico de laboratorio. Sus métodos 

devienen de las ciencias duras. En los procesos de investigación se exige la 

objetividad y confiabilidad, la validez de los resultados y la verificación de las 

hipótesis o supuestos. 

 

Metodología cualitativa. La diferencia de esta forma de abordaje de lo 

histórico  con la estrategia anterior,  es que en ésta la sociedad se concibe al 

mundo como en un teatro. Es precisamente la narrativa y su encuentro con 

este mundo de novela y tragedia lo que le da una significación a los eventos  

históricos . Aquí, el interés de la historia es el sentido que los individuos 

atribuyen a sus actos y a su entorno. Esto es importante porque la información 

que obtiene el historiador va a depender de la pregunta de investigación que se 

utilice como centro de interés temático. El Paradigma epistémico en que se 

centra el historiador, consiste en que el sujeto es el objeto del propio relato, es 

decir, la línea de conocimiento se conforma en el objeto de estudio en donde 

se encentra el mismo sujeto en historias de vida. El relato como la fuente de 

información. La concepción del investigador se amplia hacia la crítica de las 

ideas establecidas. El investigador aquí pasa de simple técnico de laboratorio a 

conformarse como un pensador muy parecido a un artista. 

 

Supuestos y elección analítica. Para la elección de una metodología que 

permita  acceder al análisis de la historia se cuenta con dos visiones filosóficas 

del mundo: el mundo es real o es una construcción;  La realidad es aparte o 

depende de la visión del observador.107 En el enfoque cuantitativo: existe una 

realidad objetiva al margen del observador. Los pasos para conocerla van de la 

                                                           

107 Existe el un viejo problema de que el investigador altera el objeto de sus investigación por el simple 

hecho de ubicarse en el lugar. Considerando las historias míticas que han sido recogidas, nos podemos 

preguntar ¿poseen un significado y un orden propios o ese orden les fue impuestos por los antropólogos o los 

historiadores que las recogieron? Levi-Strauss, Claude. Mito y significado. Alianza. Madrid 1987, p 19 
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investigación, demostración  y comprobación. Por otro lado el enfoque 

cualitativo concibe una realidad subjetiva e incognoscible que solo se puede 

interpretar individualmente y sin pretender generalizar. De esta realidad sólo 

se conoce el síntoma o los efectos. Se desconocen las causas que los provocan. 

 

El relato y la historia oral.  El relato. El relato conforma y es conformado 

por el contexto. Le da estructura a la historia que se rescata e implica una 

normatividad en cuanto al orden que le establece el que entrevista o sea, el 

agente. La tópica o la pregunta inicial es importante para darle el contexto a la 

narrativa, la cual tendrá una temporalidad implícita o explicita. En el relato se 

busca encontrar los elementos para una lectura sociológica que encuentre el 

sentido social, no individual. Vg. Formas de hacer política, la entrevista de 

Carmen Aristegui  a Miguel de la Madrid, es decir, de una narración, rescatar 

el sentido colectivo de lo que un individuo dice: su identidad, su subjetividad 

enmarcada en la construcción social en donde es agente promotor o sujeto 

pasivo, determinado por ésta. La entrevista marca una dirección y  ritmo.  Y el 

cuestionario marca las prácticas y conduce a las representaciones en 

movimiento. 

La historia oral. Se constituye como el marco de estudio: Vg. El surgimiento 

de la habitación colectiva en México: el multifamiliar. Combinar el espacio 

público y el privado.  La entrevista abierta con los habitantes del multifamiliar 

se constituye como la fuente de información.  De esta fuente se rescatan dos 

concepciones en los urbanistas de la planificación: la ciudad fuera de la ciudad 

(Ciudad Satélite  de Mario Pani: la arquitectura y lo artístico frente a lo 

utilitario) y la acción de la ciudad dentro de la ciudad: los condominios como 

solución al problema de la vivienda. El hacer y convivir el uso del espacio 

colectivo con el espacio individual.  El multifamiliar Miguel Alemán. Una 

ciudad dentro de la colonia Del Valle. 

 

Narración y  resignificación. Contexto: espacio-tiempo 

La tópica o el lugar simbólico. Las ciudades dentro de las ciudades. 

Rescate de la subjetividad. Combinar el espacio público y privado. 

 

El tema esta dado por la agenda de investigación. En esta se marcan los 

tiempos y los procesos, es decir: ver los cambios en el tiempo en las 

narraciones re significadas por distintas generaciones. Cada vez que alguien 
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recuerda un hecho, lo resignifica, lo inventa de nuevo, y cada vez que alguien 

recuerda lo contado por sus predecesores, lo resignifica. El mundo es visto 

aquí como una construcción a manera de enlaces en una cadena de 

significantes. En este caso vemos el paso del tiempo en la narración re 

significada de la experiencia por generaciones de vecinos. Cada relato nos 

conduce a nuevas formas de ver el mundo y al afianzamiento o debilidad de 

identidades. La vivencia narrada en el multifamiliar enlaza  los diferentes 

puntos de vista sobre el tema. A partir de la experiencia individual se 

reconstruyen formas de vivencia colectiva. Las características del espacio: 

departamentos de 49 m
2
 los más chicos. La originalidad de la construcción 

radica en ser un departamento con una escalera interna, algo insólito; útil para 

unos y obstáculo para otros. Prácticamente  son dos pisos de 25 metros 

cuadrados cada uno. El multifamiliar visto como un barco gigante. O como un 

submarino.  

La intensión arquitectónica fue la de combinar el espacio público y 

privado: jardines, alberca, pasillos, escaleras. Incomodidad de algunos, 

creación de sentimientos de identidad de otros. Surge el sentido social de la 

individualidad expresada. El argumento, aunque individual, se torna colectivo. 

Gracias al contexto construido en las dos dimensiones: espacio tiempo.  

A medida que se desarrolla, el relato van tomando forma y da vida a las 

estructuras sociales y la imagen del Estado moderno frente al problema de la 

vivienda en el DF. Esto último va a conformar el marco conceptual de la 

investigación. 

 

La división del trabajo en la investigación y el uso  

de recursos para la organización de exposición de resultados. 

 

Elementos de control Dinámica de trabajo. 

Arquitectura.  Diversidad de fuentes: Hemerográficas, fílmicas. 

Servicios. Construcción de fuentes de información. 

Formas de 

convivencia. 

Trabajar con los recuerdos y hacerlos reales. Si no 

Son contados no existen. 

Temática.  Política urbana de Estado. 
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Los conceptos y las teorías. 

La narración individual se convierte en historia  

y se torna de individual en pública.   

El uso de los efectos del tiempo en la resignificación. 

 

Elementos que van surgiendo: en el relato el entrevistado va 

vislumbrando una forma de  pensar histórica. Sus construcciones se 

reconstruyen y van formando acontecimientos enmarcados en el contexto del 

cambio relacionando su individualidad con lo colectivo, modificado en el 

tiempo. Eso fue ayer, pero ahora el mismo fenómeno se suscita de manera 

diferente.   

Los cambios de tono nos permiten evaluar los efectos del cambio en el 

relator. Los cambios en unos y en otros son diferentes aunque son los mismos 

materialmente. En la forma de vida se rescata el sentido social del relato 

individual.  

De la pre conceptualización al uso de las teorías: paso del relato de la 

forma de vida a  la teoría urbana en los procesos reconstrucción. A través de 

las preguntas se va guiando al  entrevistado, el cual va a  darle sentido a lo 

individual en lo social y va integrando así procesos de construcción de la 

identidad. Nuestra base para la construcción de preguntas que den paso a esta 

forma conceptual son los procesos de integración social; las teorías del 

conflicto y la arquitectura moderna. 

 

Conceptos: El conflicto. Cómo se aborda y cómo es resuelto. El poder, cómo 

se contempla, cómo se padece y para qué sirve. La justicia, como se construye 

y qué efectos tiene en la gente. 

Las preguntas centrales que dan paso a la resignificación: que pasó 

después de 50 años. Lo que quisieron, lo que creyeron hacer y el balance de lo 

logrado. Hacer el balance de pérdidas y ganancias. 
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 El cambio cultural: quiebres y roturas. 

Tema. Problema, pregunta, teoría y método. 

Construir más fuentes, construir archivos, 

 estimular la docencia y fomentar la divulgación de resultados.  

Reparación de identidades lastimadas.  

La voz de los otros. 

 (La corte internacional de la haya) 

 

Entender las diferencias y el proceso histórico de construcción y destrucción. 

Es en este lugar donde el pasado sigue presente. El pasado dirige nuestras 

conductas. El cambio cultural conformado de quiebres y roturas.  

 

Procesos de guía para la búsqueda encuentro. 

a. Formular la pregunta de investigación. 

b. Descubrir un problema. 

c. Preguntarse como poder encontrarlo en el pasado. 

d. Establecer una interpretación. 

e. Presentación: grabadora, rotular la entrevista. 

f. Abrir el espacio de conversación, Que fluya la conversación.  

Los alemanes le dicen: monólogo dirigido,  

Los franceses: historia oral. 

g. Controlar con preguntas de comprobación. 

h. ¡Me parece que entendí que usted es un cabrón! 

i. Guía temática: 5 puntos básicos. 

j. Imagen contextual de la entrevista. 

k. Preguntas de entrada: ñh§blame de tu primer salarioò;   

ñCu®ntame c·mo viste el proceso electoral del 2006:  

Crees que fue un fraude electoral,  

Las instituciones: su papel en el fraudeò 

 



 

M. en C. Jesús Ceniceros Cortés.                                Instrumentos de investigación y construcción de conocimiento 

jeydsa@unam.mx                                                                      Proyecto No. PB 300511 - INFOCAB 2011 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 101 

 

La entrevista en la investigación histórica. La entrevista, además de 

concebirse como una técnica de recopilación de información  es un proceso de 

aprendizaje constante. Muchas veces no repetible ya que se reduce a 

elementos y metas de información verbal 

¿Como hacemos las preguntas? La información se recoge a partir de la 

aplicación de diferentes técnicas, principalmente dentro de lo que se establece 

como el enfoque cualitativo en profundidad: cara a cara con el sujeto que 

ubicamos dentro nuestro objeto de estudio. Se trata establecer la comprensión 

de las perspectivas que tienen los informantes de sus vidas: es decir, la 

subjetividad del entrevistado. 108 Los relatos orales se constituyen como un 

enfoque para estudiar la vida social creando una atmósfera de fluidez y 

libertad de expresión, bajo las premisas de ingenio y creatividad. 

 

Reglas para crear el ambiente. Primera regla: Estudiar y definir qué 

preguntas hacer para sacar la información que nos interesa. Este es un trabajo 

sutil y perceptivo, de cálculo adivinatorio sujeto al asombro y a lo inesperado, 

que se realiza al operacionalizar el objeto de estudio: es decir, al desprender 

las preguntas de la problemática, de las hipótesis y los objetivos.  Dos reglas 

más: 1. Tenemos que disponer de información previa, de documentos, 

archivos, internet, etc., antes de preguntar. 2. Crear el contexto y la adaptación 

ambiental de confianza y apertura. El entrevistador tiene que ser visto como 

tal: como el que está dispuesto a escuchar sin censurar, abierto a lo inesperado 

y ajeno a la comunidad. Está pero no está. Es, pero no lo es. (guardar distancia 

epistémica) 

 

El instrumento para el levantamiento. Se puede diseñar un cuestionario o 

una guía de preguntas vinculadas a la problemática que analizamos, es decir, 

íntimamente elaboradas hacia lo que queremos saber para realizar  una 

recolección de datos fiables, como un instrumento flexible y dinámico. En la 

entrevista, por ser de carácter personal e individual en una confrontación cara 

a cara, hay que cuidar de la forma y la reacción del entrevistado. No 

importunarlo ni hacerlo sentir incomodo. Si el cuestionario es de preguntas 

cerradas debe prever respuestas determinadas. Si es de abiertas, no hay 

                                                           
108  Dra. Natividad Gutiérrez Chong. Instituto Mora. 23 marzo 2011. 
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prevención, puede aparecer cualquier respuesta y ello da libertad de 

profundizar los porqués. 

 

Entrevista en profundidad. En este tipo de entrevistas se tiene que cuidar de 

establecer un ambiente entre iguales; una conversación flexible. El objetivo 

apunta a conocer algo que no se puede observar a simple vista. El relato para 

saber ¿cómo ocurrió? o  si de ese evento vivido o recordado se estructuró algo.  

La narración sirve para establecer las causas del acontecimiento. Y sin 

embargo, hay que prever que estas causas son subjetivas. Esta prevención se 

hace con el objeto de lograr precisamente la objetividad de la investigación.  

Por ejemplo; ¿cómo surgen las naciones y porqué? ¿Quiénes las  constituyen: 

las organizaciones político marginales o los intelectuales? ¿Con que tipo de 

población nos encontramos? Integrada o culta,  marginal, precaria, indígenas, 

población de calle, mujeres indígenas escritoras. Establecer el concepto para 

llegar al contexto: es decir construir partir del objeto de estudio (recordar la 

operacionalización de las preguntas) y recordar también que las entrevistas 

involucran un gran número de personas y se conoce la experiencia de una sola 

ocasión, es irrepetible: Vg. Obreros y sus familias afectados por obras de 

vialidad: en este caso se puede establecer un grupo focal y ello nos lleva a la 

construcción de un instrumento guía de preguntas que posteriormente se 

aplicarán de manera individual.  

 

Historias de vida.  Las historias de vida pertenecen por completo a las 

Ciencias Sociales y humanidades; no tienen lugar en las ciencias naturales.  Se 

componen del material biográfico que se recoge sobre ciertos individuos y 

que, normalmente, ellos mismos relatan. Lo trascendente de esta estrategia 

metodológica, a diferencia de otras, es que ningún otro método de 

investigación nos proporciona tantos detalles sobre la evolución de las 

creencias, cultura  y actitudes de una persona a lo largo del tiempo. Los 

estudios que utilizan estas fuentes no suelen basarse únicamente en los 

recuerdos de la persona y lo normal es que empleen cartas, informes de la 

época o descripciones de periódicos para ampliar la información que da el 

individuo y comprobar su validez. Frente a esta forma de acceder a la 

información, muchos investigadores no se ponen de acuerdo sobre el valor de 

este tipo de fuentes de información: las historias de vida, comentan algunos: 

son poco fiables y, por tanto, la información puede no ser útil; sin embargo, 

otros creen que ese método proporciona una profundidad que muy pocos 
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métodos de investigación pueden igualar.109 No obstante esta discusión, que se 

reduce a conceptualizaciones epistémicas de validez de la información y que 

se resumen, de manera grosera, entre positivismo exacerbado  y posiciones 

hermenéuticas, se ha sacado provecho de las historias de vida en 

investigaciones de enorme importancia. Uno de los primeros estudios que 

aplicó este método fue el famoso The Polish Peasant in Europe and America, 

de W L Thomas y Florian Znaniecki, cuyos cinco volúmenes se publicaron 

entre 1918 y 1920 110 

 

Relato de vida. Forma de re significar lo acontecido. El entrevistado cuenta 

de su experiencia y la resignifica en una construcción social en donde otros 

también  participaron y generaron consensos o disensos. Premisas de 

validación: el informante es elegido como el adecuado (los criterios de 

selección del informante hay que explicitarlos).  

 

La  propuesta del relato de vida surge en los años 80 con los estudios 

subalternos de multiculturalidad. Lo fragmentario, lo precario, las pequeñas 

revueltas, y no sólo una cosa, son importantes. Es algo cercano a la 

deconstrucción: vista como técnica subjetiva  La deconstrucción consiste en 

este caso en reconstrucciones meta- narrativas. Sometidas a diferentes 

lecturas, diferentes miradas. Demoler los lugares comunes y las historias 

nacionales, demoler lo inventado. Conocer cómo y porqué piensan su cultura 

las mujeres. No lo que hacen en sus festejos o rituales culturales sino cómo lo 

imaginan en su interior. Y sin embargo queda la pendiente de cómo encontrar 

el tipo de mujeres adecuado. Por ejemplo: las mujeres escritoras: ¿como 

escriben? En el siguiente cuadro describimos el rescate de los elementos 

teórico metodológicos para la construcción de la entrevista o recopilación de 

información de primera fuente. Para ello realizamos la ejemplificación de la 

                                                           
109 El hilo rector de Paul Ricoeur es precisamente la búsqueda de lo oculto como atribución a la memoria: un 

sujeto en un proceso de polaridad  o enfoque intermedio entre: 

a) La mirada interior como reflexibilidad y  

b) La mirada exterior como atribución colectiva de la visión.  

Para integrar una conciencia colectiva o socialización de la memoria  en las colectividades y para  desocultar lo 

enmascarado. Ricoeur  forma parte de lo que se hace llamar  la escuela de la sospecha  y abre la interpretación del 

recuerdo y el olvido al ámbito  hermenéutico .  Vid. Ricoeur, Paul. La memoria, la historia y el olvido. Amorrortu. 

1995  
110 Thomas y Znaniecki, Estudios sobre el campesinado polaco. s/e. 1966. 
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construcción de hipótesis conceptuales que abarcan tanto lo empírico como lo 

abstracto de los procesos en casos específicos. 

En la segunda columna presentamos diferentes ejes temáticos. Unos  que 

fueron dándole forma al estudio sobre las organizaciones campesinas con 

identidad indígena y su relación con el estado. Otros que abordan cambios en 

el tiempo, proyectos de genero y participación de las mujeres en procesos 

sociales, etc. La utilidad de estos ejes temáticos es la de construir parámetros 

que guíen la construcción de interrogantes o preguntas en el rescate de la 

información.  Finalmente, en la tercera columna se presentan ejemplos 

similares aunque con problemáticas diferentes que se enmarcan en un 

proyecto de construir una metodología descolonizante, es decir, autónoma de 

las formas estandarizadas de análisis social, en donde la expresión libre de 

ideas constituye su técnica, y su enfoque temático aborda principalmente la 

vida personal, la identidad, los sueños, y las aspiraciones.  La propuesta es 

incursionar en nuevos objetos de estudio apuntados hacia la subjetividad  y su 

relación con los contextos sociales donde esta adquiere diferentes formas 

problemáticas. Esta columna pretende ilustrar grosso modo, la propuesta y las 

dificultades metodológicas que se presentan para su abordamiento. 
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Elementos teórico 

metodológicos. 

Ejes temáticos o 

indicadores: 

Metodología descolonizante. 

La construcción de la 

entrevista, como una de las 

fases de la investigación, está 

sujeta a controles 

metodológicos y teóricos. Se 

construye a partir de una 

hipótesis previa y una tópica de 

contextualización.      Vg: 

Hipótesis 1.  ñLa forma de 

identificar l a interacción 

política indígena con el Estado 

es a través de la trayectoria 

histórica de la formación de 

organizaciones con identidad 

ind²genaò 

Hip·tesis 2. ñLa interacci·n 

política indígena con el Estado 

es por la vía de la organización 

o asociación de acuerdos y 

lógicas grupales, contrarias o 

contestatarias, que persiguen su 

identidad y que no 

necesariamente ha obedecido al 

impulso o gestación de partidos 

pol²ticosò 111 El encuentro fue 

gracias a la bola de nieve que se 

fue formando. 

 

Desarrollo de la 

organización.  

 

Historia, trayectoria  

y conformación. 

 

Papel de los líderes 

de la organización. 

 

Coyunturas del 

cambio y acciones. 

 

Formación de 

grupos y corrientes. 

 

Transformaciones 

en el tiempo. 

 

Participación de 

mujeres: cargos. 

 

Proyectos de 

género.112 

 

 

Temas: vida personal, identidad, sueños, 

aspiraciones,  

Técnica: expresión libre de ideas. 

Infor mantes: Es posible que exista en 

estos sueños y aspiraciones una gran 

discrepancia entre lo que dicen y lo que 

realmente hacen113 por ser temas 

difíciles de tratar Vg. Víctimas de trata: 

Estudio sobre las rutas México y la 

India.114 Dónde y ¿cómo encontrar 

informantes ocultos? Aquí se puede 

aplicar una técnica denominada: bola de 

nieve. En donde una entrevistada nos 

lleva la otra al correrse la voz. Es una 

especie de construcción de Redes.  

Pasos: observación, indicio, hablar, 

conversar. Objetivo de investigación: 

acceso a escenarios privados. Vg, élites 

del sector privado. 

Reglas de la observación en la 

entrevista: En la observación hay que 

establecer lazos de confianza; garantizar 

anonimato; disponer de tiempo; utilizar 

el  lenguaje apropiado; incluso dar 

gratificación si es necesario. 

 

 

 

 

 
                                                           

111 Los resultados de la investigación se publicarán en ORGINDAL:  una plataforma  informativa de 150 

organizaciones indígenas que fueron sometidas a entrevistas de profundidad. La forma de trabajo fue con una 

elección de organizaciones políticas formales con estatutos; se registraron 68 y aparecieron 150 incluidas unas 

bolivianas y otras del Ecuador. [El subrayado es nuestro] 

112 Estos ejes temáticos o indicadores, al estar definidos como parte de nuestro objeto de estudio nos 

permiten elaborar preguntas que conlleven a respuestas que queremos conocer o encontrar. 

113  Vid. S. Taylor, y R. Bogdan. Rene Koming.  
114 Tema de un Doctorado [s/f] en donde se integró el informe con 10 entrevistas. 
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Hipótesis e investigación histórica. En el ejemplo que se plantea en el cuadro 

anterior, la estrategia metodológica consistió en partir del concepto (La 

interacción política indígena con el Estado). Se utilizan dos hipótesis en la 

investigación para delimitar la  contextualización ya para que estas sirvan de 

guía para la construcción de preguntas que integraran el cuestionario. La 

importancia de estas acotaciones planteadas en el cuadro de manera gruesa, es 

la de subrayar que sin hipótesis no hay dirección en la construcción de 

preguntas.  La hipótesis mide el alcance y la viabilidad del concepto. En la 

siguiente columna se puede ver que con la construcción de indicadores lo que 

se hizo fue diseccionar el objeto de estudio para ir integrando un formato de 

registro y ejecutar las entrevistas con los datos generales que apunten a lo 

particular y a la tópica.   

 

La operacionalización de las hipótesis se va dando con la formulación 

de preguntas: cómo y porqué surge la organización: historia, lideres, 

coyunturas de cambio, vínculos con EZLN, momentos electorales, grupos, 

tendencias, corrientes, otras organizaciones, ¿hay mujeres en las 

organizaciones? En cuanto a la participación de otras organizaciones: se 

plantea si hay organizaciones externas, sindicatos, ONG, agencias de 

gobierno, movimientos armados, el narco, redes, derechos indígenas. 

 

Acerca del registro sistemático y riguroso de la entrevista.  Hay datos 

básicos como: Número de registro. Nombre, edad, estado civil, lengua que 

habla, sexo, lugar de Nacimiento, lugar de residencia, pueblo de donde viene, 

religión, ocupación, nivel de estudios, cargo que desempeña en la 

organización, funciones que realiza en la organización, desde cuándo participa 

en la organización, cómo llegó a la organización política. 

 

Para la identificación de la organización: nombre, localización, año de 

constitución, organigrama, representantes y gestores, cargos, vocal, tesorero, 

identidad étnica, duración del cargo, centros de participación política.115 

Liderazgo. Dirigentes. Intelectuales. Fundadores. Motivaciones. Porqué fue 

elegido (usos y costumbres). Como fue desarrollándose. 

Relaciones externas con otras organizaciones o grupos políticos. 

                                                           

115 La entrevista no debe ser exhaustiva, debe ser concreta para buscar lo que no podemos observar. 

Encuentros de información por otros medios: por ejemplo consulta de archivos, estatutos de la organización. 

(Fuentes primarias y secundarias) 
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Demandas, formas de lucha, uso de recursos simbólicos. (Indicadores)116 

 

El análisis histórico. Con frecuencia, un punto de vista histórico lejano es 

esencial para la investigación en Ciencias Sociales, ya que se suele necesitar 

una perspectiva temporal que dé sentido al material recogido sobre un 

determinado problema. Constantemente, algunos investigadores  quieren 

estudiar los acontecimientos del pasado directo. En algunos períodos esto es 

posible si hay todavía supervivientes (como en él caso del Holocausto durante 

la Segunda Guerra Mundial). La historia oral es un tipo de investigación que 

consiste en entrevistas en las que se pregunta por acontecimientos 

presenciados en el pasado. Evidentemente, este tipo de investigación sólo 

puede retrotraerse, como máximo, unos sesenta o setenta años. Para la 

investigación histórica de un periodo anterior, los investigadores  dependen de 

documentos escritos, que suelen estar en las colecciones especiales de las 

bibliotecas o archivos nacionales. Un interesante ejemplo de investigación 

documental en un contexto histórico es el estudio del sociólogo Anthony 

Ashworth sobre la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial117. 

Este autor estaba interesado en analizar cómo era la vida de hombres que 

tenían que soportar constantes bombardeos, hacinados durante semanas. 

Utilizó diversas fuentes documentales: relatos de guerra oficiales sobre 

diferentes divisiones y batallones; publicaciones oficiales del momento, notas 

y archivos que mantenían de forma informal los soldados, y relatos personales 

de la experiencia bélica. Con esta variedad de fuentes Ashworth consiguió 

hacer una rica y detallada descripción de la vida en las trincheras. Descubrió 

que la mayoría de los soldados tenían sus propias ideas acerca de con qué 

frecuencia iban a combatir con el enemigo y que, a menudo, hacían caso 

omiso de las órdenes de sus superiores. Por ejemplo, el día de Navidad los 

soldados alemanes y los aliados suspendieron las hostilidades, e incluso 

llegaron a improvisar en cierto lugar un partido de fútbol. 

                                                           
116 Uno de los problemas que se presentan en la sistematización de la información es que: ! No hay 

puntuación en los relatos! La transcripción no nos dice todo. Se tiene que peinar la entrevista 

abierta. El relator oral.  Corrector de estilo para darle al escrito una amabilidad hacia el lector. 

Extraer la frecuencia de las preguntas y respuesta. Elegir los conceptos y temas  más relevantes. 

RETORNO A LA HIPÓTESIS. Elaboración de un Thesaurus, que es una lista de conceptos 

relacionados con vínculos de enlace diseñados en la programación. Llamadas para obtener todas las 

organizaciones que demandan: educación, recursos económicos, salud, empleo, etc. 
117 Vid: Ashworth, s/t y s/e 1980 
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 Grupos de enfoque.118 

 

Los grupos de enfoque se constituyen como una herramienta para mejorar 

nuestra investigación. Comúnmente se ha  utilizado en empresas y se ha 

encaminado a la elaboración de estudios y encuestas de opinión pública 

(electorales, sociales y de opinión pública) 

 

Estudios cualitativos de opinión. Este tipo de estudios nos permiten 

adentrarnos de manera profunda a ciertos fenómenos temáticos y de contexto 

especifico.  Nos auxilian en procesos de experimentación directa del 

fenómeno y para probar hipótesis de manera directa y en el momento preciso. 

La intensión es tratar ciertos fenómenos que por su complejidad se adecuan a 

este tipo de técnica analítica. Por ejemplo, podemos preguntarnos a partir de 

formas de organización diferenciadas: Como votan los indígenas en Chiapas y 

los blancos en Sonora? Esto nos permite ir al lugar preciso y constatarlo en el 

contexto, con el grupo en que se marcan los atributos previamente 

seleccionados.  

Cómo se realiza el trabajo con la implementación de esta técnica?  Se 

invita a una reunión de individuos con características especificas en donde se 

les invita a discutir un asunto común, cuidando de las dispersiones a través de 

un conductor. La dinámica a la que se expone a los grupos de enfoque, es 

precisamente dirigirlos hacia lo que queremos con palabras dinámicas.   

Vg. Palabras: comprensión, significado, subjetividad, efectos, inducción, 

investigar, sujeto, grupos, opiniones, percepciones puntos de vista, 

experiencias, inclusión, imaginación, creatividad. 119 

Premisas: El contexto te marca. Actúo de acuerdo a mi grupo.  Apertura de 

teorías que te permiten explicarte de otra forma una determinación de 

contexto. Utilización de los grupos de enfoque: usados, explotados.120 

                                                           
118 Dra Azucena Rojas Parra. 
119 Origen: 1941. Buro de investigación aplicada. Efectos de los medios de comunicación: 

metodología con política. Robert Merton y Lazarsfeld. [subrayado nuestro] 
120 Estudios de mercado de Ernest Dukher, años 50: Procter and Gamble dedico en esa época 150 

MDD en investigación. 
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             Técnica.      Registro.  

 

Análisis de contexto. 

 

Datos verbales. 

Datos cualitativos. 

Datos visuales. 

Revistas, paquetes, páginas  WEB,  

Facebook 

 

 

Entrevistas semi estructuradas. 

Entrevistas a profundidad. 

Grupos de decisión. 

Entrevistas en grupo. 

Observación directa, 

participante o no. 

Vivir en casa de una familia y 

contar lo que hacen sus 

miembros.  

Exhibición de Fotos, películas.  

 

 

Obtención y sistematización  de los datos. 

 

Transformar los datos en números. 

Medición de respuestas y conductas. 

 

Elaboración  de reportes. 

 

Toma de decisiones. 
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 Métodos cuantitativos.121 
 

ñSi a algo no entiendes en un proceso de explicación de un tema; eso que 

puede ser una pieza intrascendente pero que en algún momento la vas a 

necesitar, es peligroso dejarla pasarò  

 

También puede suceder que si se cree que algo que se expone no sirve, en 

alguno momento, mas adelante va a aparecer y nos va  a hacer falta.  

 

Las Técnicas de investigación hay que usarlas para entenderles bien. Si no se 

usan no sirven para nada y muchas veces usándolas es como se les domina. 

  

1. La investigación cuantitativa nos plantea una combinación de 

pasos, los cuales no se hacen casi nunca de la manera que lo 

proponen los protocolos y procesos institucionales, pero hay que 

respetar el orden:  

a) Definición de un problema de investigación.  

b) Especificar, de antemano, una teoría y las variables a investigar. 

Al recurrir a la teoría vemos que  ésta no se encuentra  en los 

datos y sin embargo al explicitarlos y correlacionarlos, 

recurrimos a la intuición ( y a procesos de abstracción) para 

ajustar y diferenciar la relación pertinente de variables 

pertinentes, y a las relaciones de causalidad, es decir,  procesos 

de inferencia. 

c) Seleccionar los casos que vamos a usar. 

d) Descripción de variables. 

e) Justificar porque el tema es importante. 

f) Análisis de las relaciones entre variables. 

g) Inferencia causal. Plantea la correlación de causa efecto. Trata 

de encontrar la forma de entender las cosas. De saber como 

funcionan; no quedarse solo en la descripción. El saber nos 

permite proponer cambios y lleva a la acción con conocimiento. 

Se presenta la inquietud de cómo saber más acerca de un 

objeto, de un fenómeno. Para plantear la inferencia debemos 

                                                           
121 Salvador Vázquez del Mercado. IIJ de la UNAM . 
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suponer Asociaciones esperadas u observadas entre variables 

pertinentes.  El concepto de causalidad es de carácter filosófico.  

Entre dos fenómenos diferentes se suscita una afectación 

esperada. 

h) ¿Qué es lo que me sirve de la información que tengo? ¿Para qué 

lo quiero? ¿Que usar y que no?  ¿Que me falta? 

 

2. Variables. Constituyen la característica del los objetos: son los 

atributos de los sujetos de estudio que se constituyen en mis datos. 

Me sirven para medir y describir y tratar de explicar e inferir sus 

relaciones con las variables. (altura y peso) a mayor altura, ¿mayor 

peso? Me sirven  para evaluar con precisión cuantitativa.  
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 Teoría fundamentada. 
Los datos y el método comparativo continuo. 

La fuerza debilitada de las viejas teorías. 

Proceso inductivo que fundamenta  

el nuevo conocimiento. 

. 

La teoría fundamentada tiene una antigüedad de 50años. Grownded 

theory. Es una postura devenida de la escuela de Chicago y su fuerza radica en 

una combinación cuantitativa cualitativa ya que se basa fundamentalmente en 

los datos recopilados en el trabajo de campo en un método comparativo 

continuo. Su propuesta es diferente a las teorías de corte deductivo, es decir, 

pretende crear teoría a partir de los datos y usar lo que salga en una 

metodología para producir conocimiento.  Se constituye como una teoría 

andada cuyos objetivos son: romper los dogmas de la perspectiva lógica 

deductiva de investigación.122 Pasar a la inducción como forma de 

pensamiento lógico para construir teoría. En este punto, la metodología 

cualitativa se constituye como un lente único; una caja de herramientas que 

trata de mantener una posición independiente con respecto a otras teorías 

deductiva para producir conocimiento, lo cual requiere talento y 

entrenamiento especial. En resumen, la metodología consiste en recopilar 

datos para generar una teoría basada en éstos y no de otros obtenidos de otras 

investigaciones o marcos conceptuales o teorías existentes.123 

Los requisitos:   

a. Interés de investigación. 

b. Acercamientos al objeto de estudio con la caja de herramientas.  

c. Descubrimiento de regularidades a partir de la observación de los datos 

enana postura de no interpretación hasta lograr el punto de 

saturación124. Desprender, llegado ese punto de saturación, procesos de 

                                                           
122 Esta postura metodología de darle predominio a la construcción de cadenas de sucesos y narrativas, en una 

atención latente,   puede ser concebido como los retos que la realidad le lanza a las viejas teorías que ya no 

alcanzan a explicar los nuevos hechos. Una especie de construcción libre de los hechos con el apoyo confiable 

de la observación libre de prejuicios de todo tipo, sostenida en la teoría de la tabla rasa.  (el subrayado es 

nuestro) 
123 Aquí subyace la cuestión de ¿cómo ignorar lo ya hecho? O ¿cómo poner en entredicho lo que caracteriza a 

la ciencia como un cuerpo disciplinado que tiene como principio fundamental acumular conocimientos? 
124  Este punto de saturación siempre ha sido muy discutido metodológicamente y no existe ningún parámetro 

que lo garantice. [el subrayado es nuestro] 
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identificación y categorización de elementos explorados dentro de un 

contexto.  

d. Construcción de patrones a partir del descubrimiento de regularidades 

que nos llevan a procesos de conceptualización en un entorno cultural, 

ideológico y de socialización. 

 

En resumen, la comprensión de significados de acción se reúne en 

perspectivas generales de la fenomenología, la interpretación, casos de 

estudio, historias de vida y la hermenéutica. Dentro de este lente único se 

encuentra la misma caja de herramientas que se centra fundamentalmente en 

la sociología del interaccionismo simbólico y la etnometodología.  

La forma de abordarlos se sostiene fundamentalmente en la interacción verbal 

y el diálogo: formas  e historias de vida y diferentes formas de  observación en 

los escenarios. 

 

Los temas o tipos de investigación. Cuestiones de mejora y cambio social; 

procesos de salud enfermedad en donde lo mas importante no es la verdad de 

los enunciados sino los contenidos de la subjetividad en las historias y formas 

de vida.125 

 

Teoría fundamentada: método comparativo constante. Estar ahí.  Dejar 

hablar a los hechos. Forma de percibir la complejidad de lo real. La teoría 

fundamentada debe tener un manejo con amplia flexibilidad y tratar por todos 

los medios de arraigar la teoría de la realidad. Esto se puede lograr practicando 

las observaciones en el lugar de los hechos, in situ, para la comprensión de los 

fenómenos. No podemos fiarnos de lo que nos cuenten otros, debemos ir al 

lugar de los hechos para cerciorarnos.  

 

Otro elemento es mantener la percepción de que la recopilación de la 

información se centra en el cambio, los procesos y la complejidad de lo real. 

El principio fundamental de la teoría fundamentada es dejar hablar por sí 

mismo al fenómeno estudiado y poner entre paréntesis las nociones 

preexistentes en torno a éste; mantenerlas latentes. Y otra cosa: los conceptos 

e hipótesis deben ser construidos y probados en el terreno a lo largo del 

proceso de investigación, a partir de los niveles de significación de los datos. 
                                                           
125  Y aquí podríamos agregar también la subjetividad del observador externo. [el subrayado es nuestro] 
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Niveles de significación de los datos en la teoría fundamentada. 

 

                            1º nivel                   2º nivel                 3º nivel 

Dato. (A) Dato (B) Dato (C) 

  

Obtenidos los datos y para cerciorarnos de haber agotado toda la información, 

llegamos al Punto de saturación. Es decir, cuando la información llega a un 

estado de repetición tal que el informante ya no tiene más que decir acerca del 

tema.  

Deducción. Deducción Deducción 

 

Llegado al punto de saturación de datos, podemos entonces atrevernos a la 

revisión de la información y desprender de ella procesos inductivos y 

deductivos en donde la frecuencia de determinada información nos permite 

hacer generalizaciones empíricas que podemos posteriormente transformar en 

conceptos y proposiciones e incorporarlas ahora si a una teórica o construir 

una propia. El problema de la teorización.  

  

Validación Validación Validación 

 Cuando se llega a este punto podemos percatarnos la congruencia que guarda 

nuestra información empírica con teorías que han abordado el asunto. Su 

confrontación permitirá incorporar nuevos elementos a la teoría existente o 

descartarla y encontrar una nueva teoría acoplada a los elementos empíricos 

encontrados. E ir construyendo nuevos paradigmas o paradigmas alternativos 

que permitan la construcción de nuevas teorías o nuevos pensamientos 

abstractos a partir de lo encontrado. 

 

                                         Elaboración deductiva. 

Dato (A+X) Dato (B+X) Dato (C+X) 

                        Paradigma 1      Paradigma 2      Paradigma 3  
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En resumen, en un ejercicio continuado de inducción, comparación, y 

reelaboración deductiva, pasamos a darle sentido a la información devenida de 

los diferentes niveles de valoración de los datos.  Desde el inaugural cúmulo 

de dados contenidos en el primer nivel, ya con la información de éste, 

pasamos deductiva e inductivamente a darle un sentido cualitativamente y 

cuantitativamente diferente al segundo nivel para pasar ya con esta carga de 

significación al siguiente nivel. Esto continua ininterrumpidamente hasta 

lograr procesos de saturación de la información y pasar así a construir 

deductivamente un nuevo modelo paradigmático de contenido.  

 

En la medida en que transitamos deductiva y comparativamente a 

niveles superiores,  los datos en sí dejan de tener sentido de unicidad  y se van 

conformando en grupos, categorías e indicadores que nos permiten pasar a 

hacer intentos de construcción conceptual con procedimientos empíricos  e 

información tangible y observable devenida in situ.  

 

La teoría fundamentada plantea en la dinámica de investigación una 

estrategia metodológica diferente a la que hemos tratado en páginas anteriores  

para la definición del objeto de estudio. En este plano o propuesta,  el objeto 

de investigación lo constituye el fenómeno social que se encuentra en proceso 

tratando de verlo desprovisto de fronteras formales; por tanto se tiene que 

delimitar en un contexto específico, es decir se deben determinar los tópicos a 

analizar para consecuentemente iniciar un proceso de comparación constante 

con otras situaciones empíricas. 

 

Para llevar a cabo este primer proceso, debemos recurrir a una especie 

de  sensibilidad teórica en proceso. Este tipo de sensibilidad se inicia 

heurísticamente, en la búsqueda de datos con la intención de construir teoría. 

Es decir, en la interacción constante con las operaciones de recopilación y 

análisis, en vez de elaborar hipótesis respecto de posibles resultados. Para ello 

hay que suspender juicios previos y mantener una atención latente. 

 

La revisión de la información escrita. La interpretación de los datos previos 

puede facilitar la elaboración de preguntas y dirige nuestra atención hacia 

procesos de conceptualización o teorización. La información bibliográfica o 

hemerográfica  apoya la selección de una situación específica o grupo en 
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conflicto. Vg. Las noticias sobre los motines en centros penitenciarios nos 

pueden llevar a investigar la corrupción en los penales, la violencia hacia los 

reos, la sobrepoblación, etc., hasta llegar a la violación de los Derechos 

Humanos de los reos. En este caso, nos preguntamos el porqué de los motines 

y determinamos dónde se han presentado con mayor violencia y en qué 

lugares se concentran. Llegados a este punto, se definen las interrogantes de la 

investigación y ello nos marca la tópica de la situación o del grupo. Asímismo, 

la información bibliográfica y hemerográfica puede ser utilizada como patrón 

de validación suplementario. Este tipo de información nos da datos sobre el 

terreno y la posibilidad de involucrarse con los actores e implementar técnicas 

de recolección de datos que den sentido a las representaciones y a las acciones 

de los afectados e involucrados (reos, custodios, directivos) 

 

Construcción de matrices de contenido.  

 

Comparación constante. 

Set de datos        vs     set de datos 

Set de datos        vs     las teorías 

Categorías  vs  propiedades  devenidas 

del uso de la bibliografía que permite la 

validación de la información.  

Comparar las conceptualizaciones que 

provienen de los datos con 

conceptualizaciones de otras teorías de 

manera latente, sin llegar a cierres 

teóricos definitivos. 

Incidentes, hechos y fragmentos de 

acción que se recortan de los materiales 

recolectados. 

Buscar la formulación de teorías 

implícitas en la realidad especifica. 

Enlazar los momentos en que se 

recogen datos, el análisis de éstos y la 

interpretación de los mismos. 

Categorías: conceptos que se van 

identificando y que sirven de variables 

para cruzar. 

Sintetizar, dotar de sentido y de un 

orden lógico a los datos cualitativos. 

Propiedades: características de los 

conceptos, condiciones en las que se 

presentan las categorías.  

 

La integración del muestreo en la teoría fundamentada. El muestreo esta 

determinado por la interrogante de investigación. Sufre de continuas 

remodelaciones para respaldar nuevas interrogantes que surgen en el trabajo 
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de investigación. Como se podrá apreciar, en la planeación de la investigación, 

el muestreo es imposible fijarlo de antemano ya que por las características 

exploratorias primarias se elabora por etapas sucesivas. A este inconveniente 

se suma la aparición de nuevos informantes y nuevos lugares de análisis no 

contemplados en el inicio del estudio. Estos nuevos informantes surgen debido 

a una estrategia emergente y no controlable que se denomina bola de nieve, la 

cual se suscita cuando la voz se corre de una u otra forma. Podemos contar al 

principio con una cantidad mínima de informantes, sin embargo conforme 

transcurre el tiempo, nuevos informantes van apareciendo, los cuales acuden o 

están disponibles para que nosotros vayamos a visitarlos.  También hay que 

agregar que, para definir la muestra total con la que se va a trabajar, es 

necesario identificar códigos de los datos obtenidos desde el inicio hasta 

lograr la saturación a través del análisis comparativo constante.126  
 

 

 

Análisis de los datos. 

  

 

 

 

En el acopio de datos se van dando inferencias lógicas que nos llevan a su 

análisis parcial. es decir, dejamos abierta o latente  la interpretación de los 

hallazgos hasta saturar la información. Hasta aquí podemos entonces ya 

establecer el análisis y procesamiento de los datos pasando a reducirlos para 

llegar a la teoría que se vislumbra.  Es en este proceso donde se dan los 

procesos de descubrimiento, en la codificación final de los datos. En esta fase 

entramos a la reducción de categorías a partir de lo encontrado.  

 

 

                                                           
126 El punto de saturación.  En el transcurso de la investigación hay un punto en el que se da la 

repetición de categorías y conceptos manejados por los informantes. Nos debemos cuidar de la 

fatiga (agotamiento físico o de información)  ya que ésta no puede hacernos retirar hasta ya no 

encontrar más acotaciones.  El principio de saturación se relaciona íntimamente con el muestreo 

teórico ya que es en este cruce donde se da el proceso de repetición de lo dicho o ausencia de 

nuevos datos. [el subrayado es nuestro] 
 

 

Abierta, 

axial, 

selectiva. 

Análisis y procesamiento 

de datos: reducción de los 

datos para llegar a la 

teoría. 
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La reducción de categorías.  

1. Código abierto. En una prueba piloto se pueden encontrar los elementos 

de mayor significación en el discurso de los informantes al abrir el texto 

con los datos brutos. Son las palabras con mayor frecuencia utilizadas. 

Para empezar, esto permite al investigador una interacción más cercana 

con los datos. En este punto se pueden dar ciertas valoraciones en torno 

a la información lograda: Vg. lo que se tiene no me sirvió para afirmar 

mi pregunta inicial. 

2. Una categoría mediante sucesivas lecturas y análisis puede retroceder a 

códigos conceptuales o preliminares de acuerdo con la reflexión 

realizada por el investigador para construir categorías o preguntar: a. 

cuando ocurre? Donde? Porque? Quien? Cuales consecuencias tiene? 

3. Codificaciones selectivas.  Categorías culturales. Estas están 

constreñidas en todas las demás. De estas ya podemos bajar la teoría de 

la investigación.  De los datos obtenidos realizamos una comparación 

para pasar a la construcción de manera deductiva. Aquí se conjuntan 

tres elementos o etapas de la investigación: muestreo, teoría y método. 

Y ello nos lleva forzosamente, nos obliga por así decirlo,  a construir 

ciertas explicaciones. La cuestión es encontrar la mayor cantidad de 

categorías centrales para pasar del dato, a través de la inducción, a la 

teoría. Esto, en resumen constituye colocar a modo de evidencia la 

categoría central que nace mediante la revelación de los agrupamientos 

de datos. Con ello se vivifica la experiencia vivida por el investigador 

en el proceso de búsqueda encuentro.     
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 Los recursos informáticos  

para el análisis cualitativo.127 

 

El análisis cualitativo en el sistema informático es como el trabajo de un 

escultor: quita lo que le sobra a la piedra bruta.  El investigador cuando accede 

a este tipo de análisis va haciendo lo mismo: descubre en las entrevistas el 

contenido guardado en ellas. Descifra y codifica al depurar la información. 

Construye ideas a partir de los datos, descubre lo escondido en ellos. Es lo que 

se hace a partir de quitar material sobrante. Se van formando cajas, 

documentos, entrevistas.  Al involucrarnos en la investigación empírica el 

conocimiento entra por los sentidos; transcribir los gestos, no tan solo lo 

referido, leer lo callado, descifrar el rito y las expresiones.  Es una forma de 

adquirir experiencia en lo que se escucha, ¿cómo lo escucha el investigador? 

 

Uno de los primeros pasos en este programa es importar el texto128.  De 

ahí hay que continuar a construir la codificación de los textos y colorearlos. 

Cajas de colores. Posteriormente se pasa a la recuperación de segmentos,  lo 

cual solo se puede hacer con los que ya están codificados.  Podemos entonces 

obtener, cuadros de frecuencia de palabras o frases que ya fueron codificadas 

o nombradas con significación.  Es importante mencionar que codificar es 

utilizar recursos programados ï palabras o frases.  

 

Por ejemplo, en el IIEc de la UNAM,  se trabajo con el concepto de 

migraci·n y todos los subsecuentes, en un estudio llamado ñlos que se 

quedanò que son hijos, esposas y familiares de migrantes, de estados de origen 

diversos, en un contexto de enunciación y situaciones de vida transnacional.  

                                                           
127 Alejandro Méndez. Sociología  IIEc 
128  Aquí se habla de un programa llamado Max Qualitative Data Analisys. Este programa permite el 

vaciado de datos y textos íntegros que son procesados, codificados y coloreados en barras de 

diferente tamaño. Es de subrayar que antes estos mismos sistemas informáticos usaban en las 

tarjetas de perforación 4 áreas principales. 1. Los documentos; 2. La descodificación; 3. Los 

códigos y 4. Los segmentos. Actualmente este proceso se ha automatizado y el procesamiento de la 

información ha acortado tiempos y ha ampliado la capacidad de almacenamiento de la información. 

Se puede descargar el paquete de prueba del sitio: www.maxqda.com (MX4 versión última del 

programa) 
 

http://www.maxqda.com/
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Fueron 34 relatos de vida (19 de mujeres y 15 de hombres de entre 12 y 29 

años) rescatados de un concurso de relatos convocado por ñCONAPO 2006 

migrantes México- EUò   La categoría central se fue constituyendo a partir del 

evento que cambia la vida de los sujetos que se quedan y constituye una 

ruptura de lo cotidiano de la vida familiar.  De aquí se obtuvieron 

representaciones sociales identificadas para codificar: la migración como 

cotidianeidad, México como país expulsor, envíos de remesas, comunicación 

padres e hijos, el retorno del que se fue, la idea de sacrificio y  el abandono.  

 

Posiciones del investigador. 

Las mujeres hablané 

a. El concepto: ¿Qué es lo que me dicen del retorno? 

b. Selección:  Puedes agarrar sólo mujeres que hablen de los hijos.  

c. Temática:   los hijos que se quedaron y sus experiencias en la escuela.  

Vg. Importamos el texto formando párrafos cada vez más sintéticos al 

depurar información a partir del concepto central: el retorno y sentimientos de 

los hijos. Los párrafos formados van a corresponder a los diferentes códigos 

formados, dependiendo el énfasis de la temática seleccionada. Para elegir los 

párrafos marcamos la parte del texto significativa y damos instrucciones al 

programa para que lo codifique bajo un nombre que le asignamos (retorno, 

sacrificio, abandono)  A partir de aquí se van formando tarjetas memo a 

manera de registros (paquetes de colores) en donde el código funciona como 

explicador de conceptos. Se admiten comentarios que posteriormente puedan 

integrarse al aparato crítico para preparar el informe.  Al activar las cajas de 

códigos se puede utilizar el menú del programa para pasar a consultar las 

frecuencias de palabras o abrir mapas de colores que van tomando forma 

similar a la de gráficas. De ahí podemos obtener tablas de frecuencias y crear 

índices de contenido.  

En resumen, lo que vamos formando es:  

1. Una matriz de códigos a partir de la columna de relatos. Para con ello ir 

formando cuadros de mayor y menor importancia. Es decir nos da los 

cuadros más representativos por colores y frecuencias. 

2. Segmentamos casos, relatos, sentimientos y encuentros de conjuntos 

compartidos. 

3. Cruce de códigos contra códigos.  Ausencias y afectos. Conflictos y 

tensiones con afectos.  Y códigos que no se cruzan.  
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4. Radiografía del texto a manera de mapa de colores.  

5. Inclusión de variables o atributos: edad, sexo, escolaridad, lugar de 

origen. Esto se encuentra en la cédula de entrevista.  Estas variables 

posibilitan contextualizar a los informantes.  

6. Al marcar las funciones de MAXQDA10, podemos recuperar el texto o 

editarlo. Incorporar un código dentro de otro código o manejar 

información de intersecciones o realizar superposiciones en los textos. 

7. Realizar análisis estándar seleccionando y activando códigos: a)  todos 

los casos con ese código; b) todos los casos de abandono; c) todos los 

casos con la palabra ñadi·sò. 

8. Exportar información: estructurar lo que aparece en los relatos, rescatar 

la información textual que esta en los códigos.  

9. Finalmente, podemos realizar nuevas investigaciones abriendo líneas de 

continuidad. Por ejemplo efectuar un trabajo tipo longitudinal, o sea, 

que en un momento de su niñez dijo X después, en la adolescencia 

suponemos cambios a Y como adulto se va hacia W.  es decir podemos 

abordar procesos de continuidad de la información con nuevos relatos 

en el tiempo.    

Otro tipo de información temática para análisis similares, puede rescatarse 

de: redes sociales, blogs, correos electrónicos, monetaria, futuros candidatos 

en periodos de elección política.   MX4 versión última del programa. Métodos 

mixtos menú.  
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 Técnicas de acopio de la información. 

          (muestreo, encuestas, cuestionarios y experimentos) 

 

En las encuestas se emplean dos tipos de cuestionarios. Unos constan de 

series de preguntas cerradas, para las cuales existe un número fijo de 

respuestas, como, por ejemplo:  

ñSi/Noò  

ñNo sabeò  

ñNo contestaò  

«Muy probable/Probable/Poco probable/Muy improbable.  

 

Este tipo de encuestas tiene la ventaja de que sus respuestas son fáciles 

de comparar y tabular, ya que existe un reducido número de categorías. Por 

otro lado, considerando el hecho de que no dan cabida a sutilezas de opinión o 

de expresión verbal, la información que proporcionan tiene un alcance 

restringido. También existen cuestionados abiertos, que ofrecen a aquellos que 

responden la oportunidad de expresar sus ideas con sus propias palabras: no se 

ven limitados a marcar respuestas predeterminadas. Los cuestionarios abiertos 

suelen proporcionar más información que los cerrados, ya que el investigador 

puede profundizar en las respuestas con el fin de indagar en lo que piensa el 

encuestado. Por otro lado, la ausencia de respuestas cerradas conlleva una 

mayor dificultad a la hora de establecer comparaciones mediante métodos 

estadísticos. 

 

Las preguntas de un cuestionario suelen elaborarse de forma que un equipo 

de entrevistadores pueda plantearlas según un orden preestablecido y 

registrarlas con el mismo criterio. Todas las preguntas deben ser fácilmente 

comprensibles, tanto para el entrevistador como para el entrevistado. En las 

grandes encuestas nacionales que los organismos del gobierno y los gabinetes 

de investigación realizan regularmente, las entrevistas se llevan a cabo 

prácticamente a la vez en todo el país. Los que las realizan y los que analizan 

los resultados no podrían realizar su trabajo con eficiencia si tuvieran que estar 

constantemente consultándose unos con otros para evitar posibles 

ambigüedades en las preguntas o en las respuestas. 
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Los cuestionarios de una u otra forma, deben estar cuidadosamente 

diseñados en función de las características de los entrevistados y de lo que el 

entrevistador quiere descubrir o saber. Para ello debe plantearse ciertas 

interrogantes acerca de la forma de las preguntas que aplicara: 

 ¿Captarán lo que investigador tiene en mente al formular una 

determinada pregunta?  

 ¿Tienen suficiente información para que su respuesta sea válida? 

 ¿Contestarán?   

 

Es preciso cuidar de la claridad en el diseño de las preguntas complejas 

o conceptuales, ya que algunas palabras del cuestionario pueden resultarles 

poco familiares a los entrevistados: Por ejemplo, la pregunta: « ¿cuál es su 

situación marital?» quizá sea desconcertante para algunas personas y sería 

mejor preguntar: ¿está usted soltero, casado o divorciado? 129 

 

 Muestreo.  
En las Ciencias  Sociales predomina el interés por indagar las características 

de grandes grupos de individuos; por ejemplo, ñlas tendencias políticas del 

conjunto de la poblaci·n mexicanaò. Ser²a imposible estudiar a todas esas 

personas directamente, por lo que en dichas situaciones el investigador se 

concentra en una pequeña proporción del grupo total, es decir, en una muestra. 

Por regla general, se puede confiar en que los resultados que se derivan de la 

encuesta realizada a una muestra de una determinada población ðsiempre que 

se haya elegido adecuadamenteð pueden generalizarse a la población total. 

Por ejemplo, los estudios de sólo dos mil o tres mil votantes en diferentes 

zonas de la República Mexicana, pueden indicar de forma bastante precisa las 

actitudes e intención de voto del conjunto de la población. Pero, para lograr 

dicha precisión, una muestra debe ser representativa: el grupo de individuos 

estudiado debe ser típico dentro de la población en su totalidad. El muestreo es 

                                                           

129 La mayor parte de las encuestas van precedidas de estudios piloto, cuya intención es dilucidar los 

problemas que el investigador no prevé. Un estudió piloto es un ensayo en el que un reducido número de 

personas responde a un cuestionario. De este modo, pueden evitarse las dificultades que surjan antes de 

comenzar la encuesta real. Vid. Guiddens. Op cit. p. 60 
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más complejo de lo que puede parecer y los estadísticos han elaborado varias 

reglas para dar el tamaño y la naturaleza adecuados a las muestras.130  

 Vg: ¿El pueblo elige a sus representantes políticos? 

Uno de los más famosos ejemplos de los primeros estudios con 

encuestas fue « ¿El pueblo elige?». Consistió en un trabajo realizado hace más 

de medio siglo por Paul Lazarsfield y una serie de colaboradores131. El 

estudio, que investigaba las intenciones de voto de los residentes del condado 

de Erie, en Ohio, Estados Unidos, durante la campaña para las elecciones 

presidenciales de 1940, fue pionero de varias de las principales técnicas de 

encuesta que se han venido empleando hasta hoy.  Con la intención de indagar 

con más profundidad de lo que lo haría un simple cuestionario, los 

investigadores plantearon sus preguntas a cada miembro de una muestra de 

votantes en siete ocasiones distintas. El objetivo era detectar los cambios en la 

intención de voto y entender por qué se producían.132 

 

La investigación arrancó con una serie de hipótesis concretas en 

perspectiva. Una sostenía que: las relaciones y los acontecimientos próximos 

a los votantes de una comunidad influyen en su intención de voto en mayor 

grado que los lejanos asuntos internacionales. Los resultados globales lo 

confirmaron. Los investigadores desarrollaron elaboradas técnicas de 

medición para el análisis de las actitudes políticas; sin embargo, su trabajo 

también hizo aportaciones considerables al pensamiento teórico. Entre los 

conceptos que ayudaron a introducir estaban el de «líderes de opinión» y el de 

«flujo bifásico de la comunicación». El estudio demostraba que ciertos 

individuos ðlos líderes de opiniónð tienden a conformar las opiniones 

políticas de los que les rodean. 

  

                                                           

130 Un procedimiento particularmente importante para asegurarse de que el grupo elegido es representativo 

es el muestreo aleatorio, que consiste en elegir una muestra en la que cada miembro de la población en 

cuestión tenga las mismas posibilidades de estar incluido. La forma más sofisticada de obtener una muestra de 

este tipo es adjudicar un número a cada miembro de la población y utilizar después una computadora que 

genere una lista aleatoria de la que se deriva la muestra (por ejemplo, eligiendo al azar un número de cada 

diez en una serie). Vid. Guiddens. Op cit. p 85 
131  Cfr. Lazarsfeld, P. Et. al. , ñThe stadistical analysis  of reasons as a research operationò, Sociometry,  vol 

5,  1948, pp. 29-47  
132 Este tipo de estudios se han practicado recientemente y de ellos se acuño el concepto de Swing. Que 

significa la existencia de una variable incontrolada que se manifiesta misteriosamente  en el preciso momento 

de la votación. Es decir, un votante puede estar seguro de votar por un candidato en particular previo a las 

elecciones, sin embargo en el momento de la votación cambia de candidato. (N.A) 
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Las ideas de las personas no se construyen de una forma directa sino 

mediante un proceso en dos fases. En la primera, los líderes de opinión hacen 

reaccionar con acontecimientos políticos manejados por los medios de 

comunicación y, en la segunda, los votantes se influyen en los demás: 

conocidos, amistades o colegas. 

 

 Observaciones en los estudios con encuestas.  

Las encuestas continúan utilizándose bastante en la investigación social por 

diversas razones: las respuestas a los cuestionarios pueden cuantificarse y 

analizarse con mayor facilidad que el material generado por la mayoría de los 

restantes métodos de investigación; se puede estudiar de esta forma a un 

número grande de personas y, si se dispone de medios suficientes, los 

investigadores pueden recabar la ayuda de un gabinete especializado en 

sondeos para recoger las respuestas.  Sin embargo, muchos científicos sociales 

critican las encuestas y sostienen: que el hecho de que su cuantificación sea 

fácil, concede a unos resultados cuya veracidad puede ser cuestionable, no 

obstante que muestre con ello una apariencia de precisión.133  Otro problema 

que se presenta es que la cifra de cuestionarios sin responder suele ser elevada, 

especialmente cuando éstos se envían y devuelven por correo. Es frecuente  

que se publiquen estudios basados en resultados obtenidos de poco más de la 

mitad de los componentes de una muestra, aunque normalmente se realiza un 

esfuerzo para ponerse en contacto de nuevo con los que no responden o para 

sustituirlos por otros. Se sabe muy poco de los que deciden no responder o de 

los que no acceden a ser entrevistados. 

 
 Experimentos en Ciencias Sociales.  

Un experimento puede definirse como un intento de comprobar una hipótesis 

bajó condiciones supervisadas de cerca por un investigador. Los experimentos 

se emplean mucho en las ciencias naturales porque tienen más ventajas que 

otros procedimientos. En un experimento, el investigador controla 

directamente las circunstancias que estudia. En comparación con las ciencias 

naturales, el margen para la experimentación en Ciencias Sociales es bastante 

reducido. Sólo los grupos pequeños de individuos resultan manejables en un 

                                                           
133 A esta opinión se agrega que, dada la naturaleza relativamente superficial de las respuestas de la mayor 

parte de los cuestionarios, los resultados resultan dudosos. (N.A) 
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laboratorio y, en tales experimentos, la gente sabe que está siendo estudiada y 

puede comportarse de forma poco natural. 

 

No obstante, los métodos experimentales pueden resultar útiles para las 

Ciencias Sociales en determinadas ocasiones. Un ejemplo es el ingenioso 

experimento llevado a cabo por P. Zímbardo, quien montó una cárcel 

simulada en la que introdujo a estudiantes voluntarios para representar el 

papel de guardias y prisioneros134. Su objetivo era observar hasta qué punto el 

desempeñar esos papeles podía transformar las actitudes y comportamientos. 

Los resultados sorprendieron a los investigadores. Los que hacían de guardias 

asumieron rápidamente una actitud autoritaria, mostrando verdadera hostilidad 

hacia los prisioneros. Comenzaron a darles todo tipo de órdenes, a pasarse 

verbalmente con ellos y a intimidarles.  Los otros, por el contrario, mostraban 

una mezcla de apatía y rebeldía que a veces se ha observado en presos reales. 

Las consecuencias fueron tan extremas y el nivel de tensión tan alto que hubo 

que dejar el experimento en sus primeras fases. Sin embargo, los resultados no 

dejaron de ser importantes. La conclusión de Zimbardo fue que el 

comportamiento en las cárceles está más influido por la naturaleza de la 

situación carcelaria que por las características individuales de los 

implicados. 

 

En términos generales, se puede decir que  todo método de 

investigación en esta área disciplinaria tiene sus ventajas y sus limitaciones. 

No podemos dejar todo a la aplicación de un método para asegurar la 

plausividad de los resultados: esta implícita la ideología del investigador, su 

filiación política, religiosa, su inteligencia e intuición, pero más que todo un 

conjunto de elementos subjetivos que intervienen, quiéralo o no, en marcar los 

resultados de una investigación. No existe la objetividad pura, así como no 

existe la total certidumbre y control en este tipo de investigaciones; y 

añadiríamos que esa certidumbre tampoco se encuentra en las llamadas 

disciplinas duras.  La alternativa de combinar métodos, construir modelos 

históricos y realizar análisis comparativos, o combinar análisis cualitativos 

con cuantitativos, teóricos y empíricos, facilita el manejo de la información y 

garantiza de alguna manera la objetividad de los resultados, pero no existe la 

                                                           
134 Vid. Zimbardo, P. 1972 El tema de Zimbardo fue llevado a la pantalla cinematográfica y causo estupor, ya 

que el género cinematográfico permitió ampliar el experimento hasta sus últimas consecuencias. 
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neutralidad o pureza que algunos investigadores pretenden obtener con las 

aportaciones de una metodología en la investigación.  

En el mismo apartado de estrategia metodológica creemos conveniente 

hacer una serie de reflexiones de carácter epistémico metodológico que 

pretenden aportar más elementos a la construcción de una estrategia teórico 

metodológica en el proceso de investigación. 

 

 

 C. Metodología y epistemología. 
Hemos abordado una relación simplificada de los métodos mas 

utilizados en las Ciencias Sociales, principalmente en los procesos de  

búsqueda y valoración de la información. Sin embargo, la estrategia 

metodológica que engloba a cualquiera de los métodos contemplados, insinúa 

la posición teórico epistémica adoptada por el investigador. Es precisamente 

desde esta posición donde los criterios de validez,  que el investigador esgrima 

en sus argumentaciones, toman sentido.  

 

Interpretación y argumentación van aquí de la mano y no menos 

importantes lo son las formas de representación que el investigador construye. 

En ese sentido,  rescatar estas nociones, concebidas como la base de las 

premisas que van a dar validez a la construcción y argumentación de nuevos 

enunciados, es la estrategia de  articular  una posición epistémica que sostenga 

el proceso de investigación.  Para formular la presente propuesta recurrimos a 

una serie de lecturas de algunos autores como de Karl Popper y  Tomas Kuhn 

en las que el juego de la investigación es transformado en una lógica de la 

investigación a partir del cruce constante de conjeturas y refutaciones bajo la 

batuta de la falsación.135 Lo cual en su conjunto puede desembocar en 

confrontaciones de paradigmas.  La intención de este bloque es entrar en una 

reflexión epistémica contenida en todo proceso de investigación y pensar en la 

articulación de un pensamiento conceptual metodológico y construir de ahí 

una estrategia o ruta crítica en donde la concepción de instrumentar la 

investigación tome sentido.  Reflexionemos pues en las siguientes nociones 

epistémico metodológicas  que plantea Popper en la lógica de la investigación 

científica. 
                                                           
135 Vid: Popper, Karl. La lógica de la investigación científica. Conjeturas y refutaciones. Ed. Paidos. B.A. 

Argentina. 1995;  Kuhn, T.  La estructura de las revoluciones científicas. FCE, México. 1980 
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La inducción y la falsación. Dice Popper que No existe ninguna cantidad 

suficiente de enunciados u observaciones particulares que nos permita inferir 

lógicamente, y sin restricciones, un enunciado general o ley.  ñNing¼n numero 

de enunciados de observación referidos a observaciones, como por ejemplo  

de cisnes blancos nos autoriza a derivar lógicamente un enunciado general; 

basta un solo enunciado de observación, referido a una sola observación de un 

cisne negro, para negarlo.  

 

Las generalizaciones empíricas resultan ser falsables y pueden ser 

contrastadas mediante intentos sistem§ticos de refutaci·nñ. En estas 

afirmaciones, en primer lugar, Popper pone en tela de juicio las verdades 

definitivas e irrefutables ya que toda teoría esta sujeta a ser falsable en el 

proceso de investigación. Concibe de esta manera el conocimiento como un 

proceso en construcción constante  e inacabable. De esta concepción se 

desprende su definición de ciencia, que a manera de metáfora la concibe como 

una red que construimos y en la que cada vez nos esmeramos en conseguir un 

tejido fino y cerrado; sin embargo, no importa la fineza del tejido que 

logremos con esta red, siempre dejará escapar liquido cuando se lo apliquemos 

por su carácter de red. Así, aunque tengamos un conjunto de enunciados que 

creemos exhaustivos, jamás tendremos la cantidad suficiente para afirmar una 

certeza de nuestras observaciones.  

 

Popper afirma que siempre es posible, metodológicamente hablando, poner 

en duda un enunciado: puede haber algún error en la observación registrada; 

puede ser que el pájaro en cuestión no haya sido correctamente identificado; o 

podemos decidir, precisamente "porque" es negro, no clasificarlo como cisne, 

sino llamarlo de otro modo.  Siempre es posible rechazar, sin caer en 

contradicción alguna, la validez de un enunciado de observación.136  En 

segundo lugar, Popper pone en entredicho el procedimiento de la verificación 

que comúnmente se práctica en los procesos metodológicos y experimentales. 

Más bien, sugiere que hay que trabajar si esperanzas de haber acertado. 

Siempre tratando de echar abajo nuestras afirmaciones en torno a cierto 

acontecimiento. Es necesario ponernos en una posición de duda frente a 

                                                           
136  Idem.  
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nuestras suposiciones y esmerarnos por  falsarlas, mas que pretender 

verificarlas. 

 

La tesis del ensayo - error.  Acerca de la lógica de la investigación científica, 

Popper habla de un proceso que para muchos investigadores es muy difícil de 

aceptar, debido a pretensiones de tipo subjetivo y heridas narcisistas.   Popper 

afirma que para poder acceder a un conocimiento en donde verdaderamente se 

ponga en juego una lógica de la investigación científica,  es necesario 

ñaprender de nuestros erroresò.  Se trata de una teor²a acerca del conocimiento 

y de su desarrollo; de la razón y de la experiencia que no se resigna al 

escepticismo y afirma que la ciencia puede progresar.  Al respecto, Popper 

afirma que: ñLa ciencia avanza descartando falsedadesò. ñLas afirmaciones 

pueden o no comprobarse, sólo se les exige que sean racionalmente 

discutibles, que puedan ser confrontadas, ser sometidas a prueba.ò Es un juego 

de confrontación constante de conjeturas para dedicarse a refutarlas. El 

conocimiento científico avanza a través de anticipaciones injustificadas, de 

presunciones, de soluciones tentativas para nuestros problemas a las que 

Popper llama conjeturas. Estas conjeturas, a su vez, son controladas por la 

crítica, esto es, por intentos de refutarlas. La crítica a las conjeturas pone de 

manifiesto los errores, nos hace comprender las dificultades del problema que 

estamos tratando de resolver; y nos pone  en condiciones de proponer 

soluciones más maduras: la misma refutación de una teoría es siempre un paso 

adelante que nos acerca a la verdad. 

 

Sobre las fuentes del conocimiento y la ignorancia. En los procesos de 

investigación nos encontramos por lo general, entre el tradicionalismo y el 

racionalismo. El primero se basa en la creencia según la cual, en ausencia de 

una verdad objetiva discernible, nos enfrentamos con la opción de aceptar la 

autoridad de la tradición o el caos. El segundo en cambio defiende el derecho 

de la razón y de la ciencia empírica a criticar y rechazar toda tradición y toda 

autoridad, por considerarlas basadas en la mera sinrazón  y el prejuicio.  

Frente a esta encrucijada surge el problema de ¿cómo discernir en torno a la 

falsedad? Si estamos impregnados de prejuicios. Nuestras mentes albergan 

prejuicios inculcados por una educación basada en entrenamientos, lejanos al 

aprendizaje logrado con la investigación. Seguimos inmersos en  la tradición u 

otras influencias que han pervertido nuestras mentes. Y sin embargo 
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requerimos de la tradición para enfrentar sus juegos de lenguaje, sus discursos 

de poder y dominación y sus mecanismos de reproducción de ocultamiento. 

Frente a esta tradición paradójica, para usarla y traspasarla, Popper toca 

precisamente las fuentes del conocimiento vinculadas al racionalismo crítico y 

plantea 10  principios fundamentales que deben regir, a manera de premisas, la 

lógica de la investigación científica: 

 

Las fuentes del conocimiento y el racionalismo crítico. En este punto, 

Popper propone un decálogo crítico al investigador que se enfrente a la 

disponibilidad de las fuentes y a los procedimientos de contrastación o 

falsación de conjeturas e hipótesis. El decálogo toca  el papel de la tradición 

en el rompimiento de paradigmas; la búsqueda honesta de la verdad en todo 

proceso de investigación; incluye a la paradoja que abre a la solución y 

construcción de problemas. Finalmente toca una última paradoja que hace 

pensar en torno a la infinitud de nuestra ignorancia, la cual se entrega como 

gustosa víctima de la dinámica de la investigación. 
  

1. No hay fuentes últimas del conocimiento. Toda fuente y toda  

sugerencia debe ser sometida a un examen crítico. 

 

2. Si la afirmación hecha es verdadera, debe concordar con los hechos. 

El proceso es someter a prueba la afirmación hecha; sea de 

manera directa, con la evidencia documental,  o sometiendo a 

prueba sus consecuencias. 

 

3. En el proceso de contrastación caben todos los argumentos; un  

procedimiento típico es examinar si nuestras teorías son 

compatibles con nuestras observaciones; y si nuestras fuentes 

históricas son mutua e internamente consistentes. 

 

4. Junto con el conocimiento innato se encuentra la tradición. La mayor  

parte de las cosas que sabemos la hemos aprendido por el 

ejemplo, porque nos las han dicho, por la lectura, porque hemos 

aprendido a criticar, a recibir y aceptar la crítica, a respetar la 

verdad. 

 

5. Toda parte de nuestro conocimiento tradicional y hasta de nuestro  
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conocimiento innato es susceptible de examen crítico y puede ser 

abandonada si así se requiere. Sin embargo, sin la tradición, el 

conocimiento sería imposible. 

 

6. El conocimiento no puede partir de la nada ni tampoco de la sola  

observación. El avance del conocimiento consiste principalmente 

en la modificación del conocimiento anterior. 

 

7.  La claridad y la distinción no son criterios de verdad, pero la  

oscuridad y la confusión pueden indicar el error. Análogamente la 

coherencia no basta para establecer la verdad pero la incoherencia 

y la inconsistencia permiten establecer la falsedad. 

 

8. Intuición e imaginación son importantes pero no son confiables.  

Aunque son indispensables como fuentes principales de nuestras 

teorías. Observación, razonamiento, intuición  e imaginación, 

tienen como función contribuir al examen crítico de audaces 

conjeturas. 

 

9. Toda solución de un problema plantea nuevos problemas sin resolver,  

y ello es tanto mas así cuanto más profundo era el problema 

original y más audaz su solución. 

 

10. Cuanto más aprendamos acerca del mundo y cuanto más profundo 

sea nuestro aprendizaje, tanto más consiente específico y 

articulado será nuestro conocimiento de lo que no conocemos: el 

conocimiento de nuestra ignorancia. La fuente principal de 

nuestra ignorancia es el hecho de que nuestro conocimiento sólo 

puede ser finito, mientras que nuestra ignorancia es 

necesariamente infinita. Vale la pena tratar de saber algo acerca 

del mundo, aunque al intentarlo sólo lleguemos a saber que no 

sabemos mucho. Si bien diferimos bastante en las diversas 

pequeñeces que conocemos, en nuestra infinita ignorancia todos 

somos iguales.137 

                                                           
137 Ibidem. pp. 11-40 
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Quinta parte. 

 

A. Esquema preliminar.  

 
Hasta aquí llegamos con los planteamientos correspondientes a la 

formulación de una estrategia teórico metodológicas. Ya pasamos a los 

elementos que integran el protocolo de investigación que hemos venido 

trabajando como instrumento base para acceder al conocimiento. Llegados a 

este punto, viene una nueva propuesta de ordenamiento de la información que 

engloba la concepción general del objeto de estudio en su proceso de 

construcción: el esquema preliminar. Este  puede ser numérico, alfabético o 

mixto. Se constituye como el capitulado previo, planeado y estructurado 

pertinentemente, que integrará la estructura global del cuerpo de trabajo.   

Incluye de manera desmenuzada, las partes que integran la totalidad de los 

componentes del trabajo; ello implica una concepción general de la 

investigación que integra, desde el primero hasta el último capítulo; 

incluyendo introducción, conclusiones y bibliografía.  La intención 

operacional de este rubro es construir una estructura lógicamente ordenada a 

manera de pirámide invertida la cual puede organizar la información, 

partiendo de lo general a los elementos particulares de la investigación.  

Incluso, si el trabajo lo requiere,  se puede constituir también de manera 

inversa, y ello esta determinado por las características específicas de cada 

investigación.  
 

En el proceso de construcción del esquema preliminar, el  investigador 

debe apreciar que cada una de las partes que individualiza y vincula al mismo 

tiempo, se encuentra íntimamente relacionada, con los objetivos particulares 

de la investigación. Y esto se entiende  fundamentalmente porque cada uno de 

los capítulos y temas a desarrollar se constituyen, tanto en su ordenamiento 

lógico como en su contenido, en formas operacionales de los objetivos 

particulares. Las ventajas de construir el esquema preliminar se traducen en 

que el investigador dispone de un ramaje instrumental que le permite dirigir la 

atención hacia los aspectos estratégicos que conducen a las respuestas y el 

desarrollo argumental de las interrogantes de la investigación, además de 

proponer un orden de búsqueda de datos significativos para diseñar un plan de 

avances de la investigación o  cronograma de trabajo. En resumen, el esquema 
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preliminar enumera de manera lógica estructural  y coherente, encabezados y 

elementos subordinados o complementarios, además de proporcionar una ruta 

crítica para el desarrollo temático que articula proposiciones e hipótesis.  

 

Tipos de esquema preliminar. 
 

 Esquema numérico o convencional. 

 

I.    Capítulo. 

                    1.1.    Subcapítulo.  

1.2.    Subcapítulo.  

 

II.     Capítulo. 

2.1    Subcapítulo.  

2.2.    Subcapítulo. 

2.2.1.    Tema. 

2.2.2.    Tema. 

 

2.2.2.1   Subtema. 

2.2.2.2.   Subtema. 

2.2.2.3 

2.2.2.3.1   Inciso. 

                    2.2.2.3.1.2   subinciso. 
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 Sistema numérico o convencional: 
 

Introducción.  

  

PRIMERA PARTE: LA DOGMÁTICA PROCESAL. 

 

I. La jurisdicción.                                        Capítulo. 

     1.1. Conceptos preliminares.    Subcapítulo 

     1.1.1. Planteamiento del problema   Tema 

     1.1.1.1.El significado de jurisdicción  Subtema 

     1.1.1.1.1.Jurisdicción y ámbito territorial   Inciso 

     1.1.1.1.2. Jurisdicción y competencia   Inciso 

     1.1.1.1.3. Jurisdicción y poder  

     1.1.1.1.4. Jurisdicción y función  

     1.1.1.1.4.1.La doctrina       Subinciso 

              1.1.1.1.4.2. La legislación 

     1.1.1.2. Elementos de la jurisdicción  Subtema 

     1.1.2. Una solución al problema.           Tema 

     1.2.  Jurisdicción y Estado              Subcapítulo 

 

II.  La acción. 

III. El proceso. 

 

SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DEL PROCESO. 

 

I.  La instancia. 

II. Los actos procesales.  

III. La prueba.     

IV.  La sentencia.     

Conclusiones 

Bibliografía 

Anexos 
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Esquema alfabético. El esquema alfabético o mixto, esta integrado por 

números romanos, arábigos y  letras que van en orden decreciente. Según la 

jerarquía que tengan los encabezamientos se establece el siguiente orden:     

 
Capítulos:  Números romanos 

Subcapítulos:  Letras mayúsculas 

Temas:            Números arábigos. 

Subtemas:   Letras minúsculas. 

Incisos:        Números arábigos en  incisos. 

Subincisos:  Letras minúsculas en  incisos. 

 

 
I.    Capítulo. 

A.     Subcapítulo.  

B.    Subcapítulo.  

                      1.     Tema. 

                        a.     Subtema. 

                        b.    Subtema. 

                         1)     inciso. 

                         2)    inciso. 

                           a)    Subinciso. 

 

II.    Capítulo. 

                     A                                    Subcapítulo. 

                     B                                    Subcapítulo. 

                       1.                                  Tema. 

2.                                 Tema. 

                        a.     Subtema. 

                        b.    Subtema. 

                         1)     inciso. 

                         2)    inciso. 

                           a)    Subinciso. 

                           b)    Subinciso.     
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Esquema alfabético o mixto. 

 
Introducción. 

 

PRIMERA PARTE : LA  DOGMÁTICA  PROCESAL. 

 

             I. La jurisdicción.     Capítulo.  

            A. Conceptos preliminares.     Subcapítulo. 

                 1. Planteamiento del problema            Tema. 

       a. El significado de jurisdicción   Subtema 

1) Jurisdicción y ámbito territorial     inciso 

2) Jurisdicción y competencia      inciso 

3) Jurisdicción y poder      inciso 

4) Jurisdicción y función     inciso 

a) La doctrina              Subinciso 

b) La legislación      Subinciso 

b. Elementos de la jurisdicción    Subtema 

       2.  Una solución al problema.            Tema 

       a. Jurisdicción y Estado     Subtema. 

             II. La acción.      Capítulo. 

             III. El proceso.      Capítulo.  

 

SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DEL PROCESO. 

 

   I. La instancia.      Capítulo. 

             II. Los actos procesales.        Capítulo. 

             III. La prueba.       Capítulo. 

             IV. La sentencia.          Capítulo.  

                   Conclusiones 

                   Bibliografía 

                   Anexos 
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B. Cronograma de actividades.  
El Cronograma de actividades elaborado se debe cumplir de manera 

rigurosa, de acuerdo a las tareas programadas previamente. Se construye 

básicamente con el apoyo del esquema preliminar, es decir, de los posibles 

capítulos que integrarán el cuerpo de trabajo. Cada uno de los  capítulos se 

alineará a un plan de tiempos que marcará el ritmo de avances  de la 

investigación. Es importante que se respete el tiempo comprometido con cada 

uno de los capítulos programados, a excepción de los casos en que la 

información se torne de difícil acceso. En ese caso, es mejor no distraerse 

demasiado en una búsqueda infructuosa y pasar a la información más 

disponible, dejando para más tarde la localización de la bibliografía o las 

fuentes sustitutas que permitan encontrar de una u otra forma la localización 

de la información. El cronograma de actividades marca los compromisos de 

fecha de entrega de cargas de trabajo, las cuales  se presentarán con el asesor 

de investigación  para su revisión, y ajustes. 
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Cuadro de cronograma de actividades de investigación.   

Protocolo de investigación. E F  M

  

A  M

  

J  J  A  S  O N  D 

Selección del tema. X            

P. del Problema. X            

A. del Problema X X           

Hipótesis  X           

Objetivos.   X X          

Justificación y periodización.  X X          

Estrategia T, metodológica.  X X X X        

Esquema Preliminar   X          

Bibliografía.   X          

             

Acopio de la información   X X         

Clasificación y sistematización   X X         

Desarrollo del capitulado.             

             

Capítulo I.    X X        

Capítulo II.     X X       

Capítulo III.      X X      

Capítulo IV.       X X     

Conclusiones y bibliografía.       X X     

Introducción general.        X      

             

1ª Revisión del borrador.        X     

Correcciones y ajustes.         X X   

2ª Revisión del trabajo.          X   

Ajustes finales al Cuerpo de T           X  

Ajustes al protocolo.           X  

Impresión final.            X 

Entrega de trabajo.            X  
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C. Bibliografía.   
El instrumento que abre espacio para albergar la forma y el contenido 

de las diferentes fuentes de datos que el investigador advierta revisar para 

fundamentar su trabajo se encuentra en la parte mas importante de la 

investigación: las fuentes de información.  Es el lugar donde se constata el 

esfuerzo de la actividad investigadora y fundamenta lo expresado en el 

desarrollo de la investigación. Es la columna vertebral de nuevo conocimiento 

generado y de sus transformaciones e impactos a nivel de propuestas que se 

integran a los conocimientos generados. De estas fuentes se derivarán las 

notas bibliográficas, citas a pie de página, notas de referencia cruzada, citas de 

definición de conceptos y notas marginales o aclaratorias, que darán sustento a 

la investigación. Es precisamente esta información la que constituirá el 

conjunto de datos que  dará sentido a la forma de construcción del aparato 

crítico138 del cuerpo de trabajo. La construcción del conjunto diferenciado de 

fuentes de información que darán vida a la investigación y que constituye la 

dinámica misma de ésta, se anuncia como un paso preliminar de la 

investigación que en primer lugar marcará la  importancia de conocer el estado 

actual de conocimiento en que se encuentra el tema seleccionado; en segundo, 

para reunir la información que se ha publicado en torno; y finalmente,  para 

manejar con habilidad las referencias bibliográficas139 que fundamenten 

enunciados y proposiciones. Estas tres consideraciones abren los procesos de 

conceptualización en la investigación ya que el análisis, el acopio y el manejo 

preciso de la información permite ampliar el conocimiento acerca de la 

problemática, reconocer nuestros límites y equívocos y trascender con estas 

cargas a nuevas formulaciones y propuestas. 

 
El trabajo de investigación se apoyará en la búsqueda y manejo de las 

fuentes de información, y ello, es preciso aclararlo, es radicalmente diferente a 

construir un trabajo que se integre exclusivamente con los datos recabados. La 

investigación no radica en copiar y pegar la información.  Los datos sólo 

servirán de apoyo a nuestra investigación; como cotejo de aciertos y errores. Y 

                                                           

138 Cfr: Ceniceros, Jesús. Construcción del aparato crítico en la investigación documental. En prensa.  

139 ñUna referencia bibliogr§fica es un conjunto de elementos suficientemente precisos y detallados para 

facilitar la identificaci·n de una publicaci·n o parte de ellaò Cfr. Barahona, Abel. Metodología de trabajos 

científicos. Ed. IPLER, Bogotá 1984, p. 19   
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la cantidad de fuentes revisadas constatará lo exhaustivo en la búsqueda y 

acentuará los encuentros heurísticos inherentes a la perseverancia, disciplina y 

capacidad analítica del investigador.  

 

D. Tipos y manejo de fuentes.  
Una referencia bibliográfica puede asimilarse como un documento de 

identidad ya que contiene: el nombre del autor, el nombre de la fuente y el 

lugar y el año de nacimiento. Existen divergencias acerca del orden que deben 

guardar estos datos, pero cualquiera que sea la presentación que se adopte, 

ésta deberá ser uniforme y consistente en cualquier lista de referencias o 

bibliografía. De lo que sí hay que cuidar es que la puntuación y tipografía se 

elaboren de tal manera que los elementos de las referencias sean fácilmente 

inteligibles y por tanto identificables.  
 

Existe libertad en cuanto a la presentación de las referencias 

bibliográficas140 pero la exigencia de orden en la colocación de los elementos, 

la uniformidad, consistencia y claridad, debe respetarse. Para que este rubro 

quede expuesto con mayor claridad, y con la intención de lograr cierta 

uniformidad, se expone a continuación un conjunto de modelos que incluye: 

referencia de libros, de revistas, de artículos y de fuentes diversas, entre ellas 

las virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

140 La libertad en cuanto a la presentación posiblemente se deba a tres razones principales: 1) en ocasiones, 

algunos modelos que se proponen, no cubren la mayor parte de los casos de referencias bibliográficas; 2) los 

posteriores avances técnicos, por ejemplo la aparición de fuentes virtuales, traen modificaciones importantes; 

3) existe una influencia de normas gramaticales de cada idioma. Cfr. Barahona, Op Cit. p 20  
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Según el autor. 
Un autor.  Durkheim, Emile., Las reglas del método sociológico, Pléyade, Buenos Aires 1970 

Dos autores.  Barahona, Abel, y Barahona Francisco. Metodología de trabajos científicos. 

IPLER, Bogotá, 1984 

Más de dos autores  Gómez, A. Et. Al. Administración de empresas culturales en México,. Siglo XXI, 

México, 2002 

Autor Institucional  Instituto Nacional de Ciencias Penales. Víctimas del delito y del abuso del poder. 

México 2004 

Autor institucional 

internacional. 

 Organización internacional de Artes. (OIA) Arte popular en Latinoamérica. Lima. 

2004 

Autor institucional 

gubernamental. 

 Nicaragua, Ministerio de Salud. Proyecto de despenalización del aborto. Managua,  

imprenta oficial del gobierno. 1999 

Autor es el mismo editor.  Cervantes, H.  (Ed)  Lineamientos estratégicos de la guerra preventiva en EE.UU, 

2004 

Cuando el autor es al mismo tiempo el editor, se agrega al nombre del autor la abreviatura 

(Ed.) si es uno sólo o (Eds.) si son varios. El autor también puede ser compilador de trabajos 

de varios autores. En este caso, después del nombre se colocará  (Comp.). Asímismo cuando 

la obra que se menciona es una filmación, la referencia se elabora: Cervantes, H. 

(Productor) y Rojas. J. (Director), y cuando es una grabación: Vargas. E. (Locutor) 

Seudónimo.  Lottario, (Seudón.),  Libra astronómica AC philosophica.  Venecia, 1623 

No aparece el autor  (s/a) Metodología de la investigación. Santiago de Chile. 2000 

Anónimo.  Anónimo. La ciencia de la vida cotidiana. Guatemala. 2001 

 

 Según el título. 
Traducción.   Husserl, Edmund. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía 

fenomenológica. Libro segundo: investigaciones fenomenológicas sobre la constitución. 

(Zirión, Antonio, Trad.) Instituto de Investigaciones Filosóficas. UNAM. México. 2004 

Edición.   Barahona, Abel, y Barahona Francisco. Metodología de trabajos científicos. (2ª Edición) 

IPLER, Bogotá, 1994 

Nº de Volumen.    Weber, Max. Economía y sociedad. (Vol. II), FCE, México 1995 

Varios volúmenes  Marx Kart, Teorías sobre la plusvalía.  (Vols. I-III) Cartago, Buenos Aires, 1975 

Artículo de Revista  Laveaga, Gerardo. ñUrge modernizar la justicia penalò en: Foro Jurídico,  págs. 9-13, Nº 

36, 3ª época, septiembre 2006. 

Monografías    Saavedra, O. ñSociolog²a de la educaci·nò. Monografías. Seminario: Epistemología en la 

pedagogía. Facultad de Filosofía. UNAM. 2005  

Artículo de 

periódico.  

 Bercerril, Andrea y Aranda, Jos® Luis. ñ La ley televisa se aplicará sin privilegios 

inconstitucionalesò. en: La jornada. P. 3. 8 de junio, 2007.  

Suplemento de 

periódico. 

 Petrich, Blanche. ñ El amor no existe, es un invento en noches de borrachera: Chavela 

Vargasò, en: La jornada,  Suplemento: La jornada de enmedio,  . p.12, 8 de junio 2007 

Artículo en libro.  Vargas, Luis. ñSistemas de riego por goteoò. En:  Rodr²guez H. Agronomía. (p. 77-102) 

Chapingo, México 2005 

Informes.  Rodríguez, Rodolfo. Asesinos seriales de victimas seniles. (informe Nº 5.54) Bogota,  

Asociación nacional criminalista. 2003 

Tesis o 

disertaciones 

inéditas.  

 López Chávez, V. Análisis dogmático constitucional del caso Estrada Cajigal. Tesis de 

grado, inédita. Universidad Anáhuac del Sur. México 2007  

Simposios 

Congresos. 

 Zemelman, Hugo. ñEl pensamiento epist®mico en educaci·nò, en: Rojas, R. (ed.) Cuarto 

simposio de pedagogía. FFyL. UNAM. México 2006 

Inéditos.  Hernández, G. La nanotecnología. Manuscrito inédito, 2005 
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E. Recursos electrónicos.   
Cuando se cita un recurso electrónico es necesario que éste sea fácilmente 

identificable y recuperable generalmente a través de los datos bibliográficos 

reseñados anteriormente. La referencia debe ser coherente con las de los otros 

documentos incluidos en la lista, es decir, todas deben seguir un modelo 

común. Sin embargo, por la gran variedad de recursos de Internet disponibles 

en redes, bancos de datos y revistas y bibliotecas virtuales, estas fuentes  

tienen peculiaridades que las diferencian de otro tipo de fuentes. Por ejemplo, 

su movilidad o cambios de localización exigen la precisión de los datos y la 

fecha de consulta. Y ello es debido a la facilidad con que pueden ser 

modificados de manera continuada sin que queden vestigios de su contenido 

previo.141 Es entonces que en la utilización de fuentes virtuales se hace 

necesario tomar en consideración un conjunto de normas específicas que 

permitirán el uso y la identificación de la información virtual que utilicemos 

en la investigación.142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

141 La ubicación y reubicación de fuentes de Internet, muchas veces se dificulta incluso por la capacidad 

misma de la computadora, el desconocimiento de los navegadores virtuales y los procesos de redirección que 

muchas veces se dificultan por la cantidad de signos que incluye la dirección virtual. Una forma de facilitar el 

acceso a este tipo de fuentes es incorporar las direcciones a favoritos en nuestro sistema de Internet. o, de una 

vez por todas, almacenar en un USB las fuentes consultadas y clasificarlas. Así cuando queramos acceder 

nuevamente a ellas solo utilizaremos este banco de datos personal. Asímismo tendremos disponible sólo las 

fuentes de nuestro interés y podemos reutilizarlas, evitando copiar y pegar y cuidando de que en caso de 

hacerlo debemos colocar la fuente completa en el cuerpo de trabajo.(N.A) 

142 La norma ISO 690-2, destinada a autores y editores literarios que se incluyan como referencias a 

documentos electrónicos y en trabajos (bibliografía y citas en el texto), establece siete esquemas en los que se 

fijan los elementos bibliográficos necesarios para identificar estos recursos y se les asigna un orden. (N.A) 
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F. Citas Internet. 

 
Textos electrónicos y 

bases de datos. 

 Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Responsable(s) secundario(s). 

Edición. Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, fecha de 

actualización/revisión. Descripción física. (Colección, indicadores, variables 

económicas,  notas) Disponibilidad y acceso. Dirección virtual. [Fecha de 

consulta] 

Ejemplo1. 

Biblioteca Nacional (España). Ariadna [en línea]:  

Catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional. [Madrid]:  

Biblioteca Nacional. <telnet://ariadna.bne.es> [Consulta: 28 abril. 2009] 

Ejemplo2 

Refranero castellano [en línea]. Idea de Miguel Hernández Moreno, realizada por 

Víctor Rivas Santos. Granada: GeNeura, 31 jul. 1996. 

<http://kalel.ugr.es/~victor/refranes2.htm> [Consulta: 26 abr. 2008] 

 

Partes de textos 

electrónicos. 

 Este esquema se aplica a partes de textos monográficos electrónicos, de bases de 

datos y de programas informáticos.  Por ejemplo, capítulos, secciones, 

fragmentos, registros en directorios y bases de datos bibliográficas, etc. 

Datos: 

Â Responsable principal (del documento fuente). Título [tipo de soporte]  Edición. 

Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, fecha de 

actualización/revisión. "Designación del capítulo o de la parte. Título de la 

parte", numeración y/o localización de la parte dentro del documento fuente. 

Notas, disponibilidad y dirección de acceso. [Fecha de consulta]. Número 

normalizado. 

Ejemplo:  

Directorio español de bibliotecas. [Madrid]: Biblioteca Nacional. "Escuela Universitaria 

de Biblioteconomía y Documentación Jordi Rubió Balaguer". Biblioteca 080190486. 

<http://www.bne.es/cata.htm>  [Consulta: 16 mayo 2001] 

 

Contribuciones en textos 

electrónicos. 

 Se consideran contribuciones aquellas partes de documentos que tienen un 

contenido unitario e independiente de las otras partes del documento que las 

contiene. 

Datos. 

Â Responsable principal (de la contribución). "Título (de la contribución)" [tipo de 

soporte]. Elemento de enlace (En:) Responsable principal (del documento fuente). 

Título (del documento fuente). Edición. Lugar de publicación: editor, fecha de 

publicación, fecha de actualización/revisión. Numeración y/o localización de la 

contribución dentro del documento fuente. Notas. Disponibilidad y acceso. [Fecha 

de consulta] 

Ejemplo 

Â Ainaud de Lasarte, Joan ñla locura en la edad mediaò [cd-rom].  

       En: Enciclopedia multimedia Planeta DeAgostini. [Barcelona]:       

       Planeta DeAgostini, DL 1997. Vol. 1. ISBN 84- 395-6023-0.      

       http://www.acheronta.org/ [ Consulta: 19 nov, 2003] 

 

 

Publicaciones seriadas 

electrónicas. 

 Se aplica a aquellas publicaciones electrónicas que se publican en partes 

sucesivas, designadas numérica y/o cronológicamente  

 Están pensadas para que se publiquen de manera indefinida, tanto si son 

accesibles en línea ðInternet u otras redesð, como si están en un soporte 

informático tangible (disquete, cinta magnética, CD-ROM, etc.). 

Datos. 

Responsable principal. Título [tipo de soporte]. Edición. Designación de los números 

(fecha y/o núm.). Lugar de publicación: editor, fecha de publicación. Descripción física. 

(Colección). Notas. Disponibilidad y acceso. [Fecha de consulta] 

Ejemplo: 

Â Avui [en línea]. [Barcelona: Premsa Catalana], c1995-  Publicación seriada diaria. 

Dirección de acceso al número del día de la consulta: <http://www.avui.com>.  

Â Archivo de los números de los últimos seis meses en: 

http://www.acheronta.org/
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<http://www.avui.com/avui/av_docs/hemerote.html>  

        [Consulta: 5 mayo 2000] 

 

Artículos y otras 

contribuciones en 

publicaciones seriadas 

 Se aplica a artículos y otras contribuciones en publicaciones seriadas electrónicas 

que tienen un contenido unitario e independiente del contenido de las otras partes 

del documento fuente. Vgr. Periódicos y revistas. 

Datos: 

Â Responsable principal (de la contribución). "Título (de la contribución)" [tipo de 

soporte]. Título (de la publicación en serie). Edición. Localización de la parte 

dentro del documento fuente. Notas. Disponibilidad y acceso, [Fecha de consulta]. 

Número normalizado. 

Ejemplo. 

Â Cuerda, José Luís "Para abrir los ojos" [en línea]. El país digital. 9 mayo 1997, n§ 

371 http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm#uno 

       [Consulta: 9 mayo 2000]. 

 

 

 

Varios. 
Sistema de noticias, 

boletines, listas de 

discusión y mensajería. 

 En este esquema se contemplan los sistemas completos de boletines de noticias. 

Listas de discusión y de mensajes electrónicos y no los mensajes concretos que se 

publican en estos sistemas. 

Datos: 

Â Título [tipo de soporte]. Responsable(s) secundario(s).  Lugar de publicación: 

editor, fecha de publicación.  Notas. Disponibilidad y acceso. [Fecha de consulta] 

Ejemplo. 

AUTOCAT [en línea]: library cataloging and authorities discussion group. Buffalo, N.Y., 

1990- . <LISTSERV@LISTSERV.ACSU.BUFFALO.EDU> [Consulta: 12 mayo 1999]. 

 

Mensajes electrónicos.  Este esquema se aplica a mensajes electrónicos concretos que se distribuyen 

internamente o en sistemas abiertos. Se recomienda anotar, entre ángulos, la 

dirección electrónica del emisor del mensaje a continuación de su nombre. 

Datos: 

Â Responsable principal (del mensaje). "Título (del mensaje)" [tipo de soporte]. 

Elemento de enlace (En: Título del sistema en el que se publica el mensaje) 

Numeración y/o localización del mensaje dentro del sistema (fecha, número del 

mensaje).  Disponibilidad y acceso [Fecha de consulta].  

Ejemplo1. 

Â Sanz de las Heras, Jesús <jesus.heras@rediris.es>. "Nuevo IWETEL!" [en línea]. 

En: Iwetel. 14 abr. 1997. Lista de discusión <iwetel@listsev.rediris.es> en el 

servidor <listserv@listserv.rediris.es>. Mensaje archivado  En: 

<http://chico.rediris.es/archives/iwetel.html>  

         [Consulta: 5 mayo 1999] 

 

 

 

Comunicaciones 

personales. 

 En el caso de comunicaciones personales no hay que anotar las direcciones 

electrónicas del emisor y del receptor ða menos que se trate de un mensaje 

público o que el emisor sea una entidadð y sólo son necesarios los elementos 

siguientes para identificar el mensaje:  

Datos: 

Responsable principal (del mensaje). "Título (del mensaje)" [tipo de soporte]. Fecha 

del mensaje. Nota con el tipo de mensaje (puede incluir el receptor). 

Ejemplo: 

Â SCS FAQ Editor <scs-faq@man.ac.uk>. "Bienvenido a soc. culture. spain!" [en 

línea]. 7 feb. 1997. Mensaje electrónico enviado a los lectores de 

<news:soc.culture.spain> la primera vez que publican un mensaje.  

  

http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm#uno
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Cuando culmina la investigación, toda la bibliografía consultada 

formará parte de las fuentes de información definitivas que permitieron el 

advenimiento de los enunciados vertidos en el cuerpo de trabajo. Esta será 

ordenada alfabéticamente o en el orden de la importancia o tipo de las fuentes. 

 

 

Conclusiones. 
En el transcurso del trabajo que aquí nos reúne me dí cuenta de dos 

paradojas en él: la primera es que aunque la instrumentación nos invade por 

completo en todos los procesos de construcción de conocimiento en la era de 

la sociedad del conocimiento, es también un obstáculo para lograrlo. Con ello 

quiero decir que la propuesta instrumental que nos es impuesta hoy desde 

afuera es incongruente con nuestra forma de pensamiento, con nuestra 

identidad y nuestras diferencias, pero aun así, resistiendo su lógica expansiva  

debemos sacar provecho de ella. Tenemos que hacer un viraje y acoplamiento 

en las propuestas de seguimiento del manejo de la instrumentación. Si 

seguimos su propuesta lógica al pie de la letra, la carrera esta perdida desde el 

inicio. Con las mismas reglas no podemos competir. Si lo hacemos 

ciegamente la competencia ni siquiera existe. Recordemos que en alguna parte 

se hablo de una metodología descolonizante, también podemos hablar de una 

instrumentación descolonizante.  La segunda paradoja es que la estrategia 

metodológica que se desprende de la lógica instrumental no es única. No hay 

un método único a seguir en el proceso de construcción de conocimiento. 

Puede haber un método estandarizado con el que se tienen que inaugurar los 

diálogos que ajustan los procedimientos del mismo,  pero de ahí en adelante, 

el investigador toma el timón y conduce conforme le dicte su intuición o su 

sentido común para encontrar lo que se propone. Y este último elemento de 

independencia metodológica es el peligroso ya que siempre encontrará 

obstáculos en su camino. Nuestra forma de razonamiento parece ser la misma 

que nos es impuesta pero no lo es. Lo hemos aceptado así para seguir en la 

jugada pero tenemos que virar, no se aun para donde pero lo tenemos que 

hacer.  

La mayoría de las veces pensamos de manera errática en cuanto a los 

caminos qué tomar para llegar a un determinado destino; principalmente 

cuando el camino es confuso y el destino nos conduce a la deriva. Esto es un 

reto que muchas veces tomamos de manera vedada: a manera de trabajo en 
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dos rumbos diferentes, como para dos amos. Y es un reto  que tenemos que 

esgrimir frente a la incredulidad, la discriminación y los esquemas de 

imposición normativa de un sistema normalizador. Con esas cerrazones se han 

topado los que han retado las fronteras. Algunos han caído y han sido 

condenados, otros han logrado avanzar pero aun no han conseguido traspasar 

lar las barreras frente a los inquisidores normalizadores. ¡No es normal que te 

vayas por este camino, el correcto es éste y si no lo tomas entonces estás mal!  

En un mundo colonizado como el nuestro, en donde para acabarla fuimos 

conquistados imponiéndonos un sistema caduco, tenemos como opciones la 

desobediencia o la obediencia ciega como alternativa o la contracultura. En el 

primero de los casos ello implica el desorden de lo establecido. Muchas veces 

el desorden dirigido o no,  lleva al orden buscado de manera infructuosa en 

dicho orden. Muchas veces los sueños son reveladores para la invención o el 

descubrimiento de las problemáticas y su solución y muchas veces locura 

conduce a la cordura. Eso es muy difícil de entender principalmente cuando se 

tiene una concepción del pensamiento científico pura e inmaculada. Cuando se 

cree que el pensamiento científico empezó en una asepsia inexistente. La 

creencia de un pensamiento científico lógicamente estructurado sin fracturas y 

mucho menos sin intromisiones de lo subjetivo frente a la exigencia de lo 

objetivo y ecuánime en la investigación,  ha sido vencida. Sin embargo los 

juicios inquisitoriales aun subsisten en las abadías académicas y ello 

perseverará por mucho tiempo afortunadamente. Y digo afortunadamente 

porque ello se convierte en un acicate, un reto a la doxa y a las construcciones 

impositivas. De lo que sí podemos estar convencidos ya que el trabajo mismo 

nos lo dice es que estamos marcados por los caminos de la instrumentación 

para la construcción del conocimiento. La instrumentación ha invadido 

nuestras vidas y como espada de Damocles  se ha convertido en una utopía 

pero también  en una amenaza latente. En la segunda el camino conduce a la 

sumisión y derrota y en el tercero se encuentra la alternativa de construir 

nuevo conocimiento como alternativa de identidad. Precisamente por ello, el 

articular nuestro pensamiento con la acción con la intermediación de la 

instrumentación facilita los procesos competitivos a los que nos orillan. 

 

Acerca de la instrumentación, nos referimos específicamente a la doble 

triada: a) instrumento-conocimiento-instrumento y b) conocimiento- 

instrumentación- conocimiento. En las cuales se dinamiza la innovación y la 

creatividad de conocimiento que a su vez reclama nuevos instrumentos para su 
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avance. Lo importante es que en esta tónica nos subsumimos en la lógica de 

pensamiento y acción, de concebir al  instrumento no sólo como un aparato 

sino como una concepción teórica primigenia que permite construir y  analizar 

contextos. La instrumentación por tanto se conforma como un dispositivo que 

actúa sobre el pensamiento al abrir  interrogantes y respuestas al mundo; es 

decir, a la apertura de la imaginación que abre espacios  de reflexión y 

construye objetos de estudio. El uso conceptual del instrumento implica 

también la presencia de un saber científico acumulado en espera de ser 

reconstruido y reactualizado. El conocimiento latente se manifiesta en la 

investigación. Instrumentación e investigación conforman actos de ejecución 

del pensamiento. Ambos elementos son fundamentales en los procesos de 

conceptualización y van incluidos en la construcción de conocimiento. Ambos 

interactúan para diferenciar y clasificar objetos, organizar procesos y 

distinguir los atributos del mundo de las ideas, los procesos y los seres 

terrenales. Usamos instrumentos para construir y organizar ideas, medir 

procesos, planear acciones, matar, torturar, destruir, recibir y transformar 

información. Estos procesos y muchos más, están lógicamente articulados en 

conceptos, teorías, y acciones concretas de ordenamiento y 

operacionalización. Y ello constituye de manera global: bloques de 

información altamente diferenciados con los que explicamos la complejidad 

de las construcciones sociales y nos permiten transformar el conocimiento 

muerto, encerrado en sus fuentes, en procesos de revitalización. 
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