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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta guía se s itúa fundamentalmente en el ámbito de las Ciencias de la 

Educación y puede considerarse aplicable a los niveles escolares de 

Licenciatura y Posgrado. Tiene la intención de servir como referente básico 

e indicat ivo para el desarrol lo de trabajos que posibi l iten la t itu lación a 

través de la invest igación educativa de corte fáct ico.  

En la investigación empírica  se produce una confrontación directa 

entre el invest igador y los hechos.  Las preguntas de invest igación se 

responden esencialmente a través de la real ización de observaciones y 

mediciones, de acercamientos directos a los fenómenos sociales  y las 

personas, que pueden acompañarse de intervenciones y que en todo caso 

implican alguna incidencia sobre la real idad: es decir, los datos obtenidos 

mediante esta vía se consideran primarios y no secundarios , como los de 

carácter documental . Estos datos pueden proceder de indagaciones  

efectuadas en condiciones naturales o relat ivamente cont roladas, en 

escenarios públicos o privados, famil iares, comunitarios o inst itucionales  

(Barboza, 2015).  

El Proyecto de Tesis  const ituye un plan de invest igación, por lo que 

mira más bien al futuro. Ha de consignar de manera just if icada lo que el 

invest igador piensa hacer durante el proceso 

indagatorio, part icularmente en las secciones de 

Estrategia metodológica , Posible anális is de 

datos  y Cronograma . Cabe esperar que exista 

una continuidad natural entre el Proyecto  

(concebido en un momento planif icador o 

prospect ivo, en que se habla de lo que se 

pretende o se desea efectuar) y la Tesis propiamente dicha , que comparte 

en un momento ulterior y con carácter terminal el trabajo desarrol lado 

(Harvard University, 2020).  

No existe una vía regia, unívoca e inapelable, para invest igar 

empír icamente. En la l iteratura aparecen múlt iples propuestas sobre el 

posible camino a seguir desde e l in icio mismo del trabajo indagatorio hasta 

su culminación, en función de las preferencias tanto epistemológicas como 

metodológicas de cada autor (v. p. ej: Muñoz, 2011, Baena, 2017 y Universia 

Argentina, 2020).  En nuestra opinión, la trayectoria preferi ble es variable 
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en cada caso y ha de ser decidida de manera relat ivamente autónoma por el 

tesista en colaboración con quien dir ige su trabajo, a f in de que se ajuste 

estratégicamente a las necesidades, los t iempos y los desafíos que imponga 

la invest igación, los saberes y competencias que detenta el estudiante así 

como los recursos disponibles para su labor académica. En todo caso, t iene 

sentido que esta trayectoria esté pautada en buena medida por el desarrol lo 

de los dos productos centrales a que nos hemos referido, el Proyecto de 

Tesis y el Informe final. Su concepción, redacción, ejecución y social ización 

const ituyen referentes que debieran ser indecl inables para darle rumbo en 

cada momento a la tarea invest igat iva. 1  

 

COMPONENTES 

 

 

Se expone a continuación el conjunto de elementos que puede contener un 

Proyecto de Tesis de investigación empírica.  Como toda 

esquematización metodológica, se trata de una selección relat ivamente 

arbitraria. Pero también es un formato que posibi l ita la co bertura de los 

elementos generalmente considerados imprescindibles y que posibi l ita la 

interlocución entre tesistas, directores y revisores de tesis. Conviene aclarar, 

además, que en el contexto de las ciencias sociales actualmente se habla de 

la coexistencia de las invest igaciones inspiradas en un paradigma 

cuantitat ivo –cuya divisa primordial es la búsqueda de r igor  y 

general izabil idad-, con aquellas que se suponen basadas en un paradigma 

cualitat ivo –que pretenden esencialmente dar voz a la gente y averiguar los 

hechos en condiciones naturales  (Fl ick, 2018).  

En la presente guía hemos optado por evitar la dicotomización entre 

estudios cualitat ivos y cuantitat ivos, que poco refleja la tendencia crecien te 

en la invest igación educativa contemporánea, preocupada por lograr la  

complementación entre ambos paradigmas antes que el enfrentamiento 

radical o las descalif icaciones cruzadas  (Campos, 2014). En últ ima instancia, 

pretendemos que este formato muestre una apertura hacia las 

aproximaciones metodológicas menos convencionales, al t iempo que 

garantice unos mínimos de sistematización y de replicabil idad en las  

invest igaciones proyectadas.  Como quiera y dado que el  modelo propuesto 

(especialmente en su sección metodológica y por motivos de pract icidad) se 

identif ica mayormente con una aproximación de corte cuantitat ivo, se 
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recomienda asumirlo de manera cr ít ica y f lexible ,  adaptándole 

estratégicamente  a la naturaleza y la intencionalidad del trabajo 

invest igat ivo concebido por el tesista. 2    

En este orden de ideas, los componentes principales de un  Proyecto 

de Tesis de invest igación empír ica -con fondo naranja, más bien opcionales - 

suelen ser los s iguientes (ver f igura 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se explica en qué consiste cada una de estas secciones : 

Figura 1. Secciones principales que conforman un Proyecto de Tesis de investigación empírica. 

Portada 

 

Índice de contenido  

Introducción 

Antecedentes teóricos 

Estrategia metodológica 
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PORTADA. Se trata de la carátula del Proyecto. Debe contener como mínimo 

los s iguientes elementos:  

 

  Adscripción institucional  (Universidad, Facultad y Área 

académica) .  

    Tipo de investigación  (en este caso, empír ica).  

  Título del trabajo.  Comprensible, revelador, económico y  

suficiente, sugest ivo . De preferencia, debe contemplar  

part icipantes, constructos centrales y contexto.   

    Nombre completo del sustentante.  

    Nombre completo del director  o directora.  

    Lugar. 

    Fecha (mes y año). 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO.  Esquema paginado que permite la rápida 

local ización de capítulos, secciones y subsecciones jerárquicamente 

organizados a lo largo del documento.  Es recomendable desarrol lar lo  

con una herramienta digital, como la Tabla de contenido de Word de 

Microsoft. Además, de ser pert inente, puede desarrol larse un índice 

de tablas y/o un índice de figuras,  que igualmente son susceptibles 

de apoyarse en un soporte electrónico.   

 

RESUMEN.  En este apartado se hace una breve presentación de  la 

invest igación que permita visualizar s intét icamente sus alcances y su 

contenido. Se responde brevemente a las preguntas: ¿Cuál es la 

preocupación inicial del trabajo, cuáles sus intenciones generales,  qué 

elementos teóricos y metodológicos asume, cuáles son los resultados 

previs ibles? (Cada vez resulta más frecuente añadir en este lugar 

Abstract , Palabras clave y Keywords).  

 

INTRODUCCIÓN.  Se expone la problemática que origina la invest igación, 

los motivos  y just if icaciones para su realización, las intenciones o 

f inal idades que le orientan así como la estructura o la organización 

exposit iva que se ha dado el autor, mediante el desarrol lo 

relat ivamente somero de los apartados que a continuación se 

describen:  
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  Planteamiento del problema y justificaciones:  ¿Cuál es la s ituación 

que desea conocerse y mejorarse, cuál es el problema que se aborda? 

¿Qué sabemos grosso modo sobre él? ¿Cómo ha sido afrontado antes? 

¿Se trata de un problema socialmente relevante? ¿Qué información 

novedosa piensa generarse en torno al mismo? ¿Se diseñará una 

propuesta de intervención para encararlo y contr ibuir a su eventual 

solución? ¿Se someterá a prueba dicha propuesta? Y en f in... ¿Qué 

motivos personales animan al sustentante?  

  Objetivos generales:  planteamiento de los propósitos principales que 

guían la real ización del trabajo (se sugiere que no sean menos de 5 ni 

más de 10). Es recomendable que se explic iten l os alcances centrales 

de la invest igación: descripción, explicación, comprensión, 

comparación o anális is  s istémico de fenómenos psicológicos  y/o 

educativos; juicio cr ít ico o evaluación de experiencias, s ituaciones o 

alternat ivas cient íf icas o profesionales; elaboración, implantación y/o 

val idación de propuestas  o modelos;  difusión, sensibi l ización  o 

promoción de ideas, planteamientos e in iciat ivas, etc. (ver Anexo 1). 

  Organización capitular:  explicitación de los capítulos que conforman el 

Proyecto, argumentando de manera directa sobre el contenido de cada 

una de el los y sobre las razones que apoyan su inclusión.  

 

ANTECEDENTES TEÓRICOS.  Exposición de los principales elementos 

conceptuales relacionados con la invest igación, de conformidad con un 

esquema de contenido previamente elaborado. Suelen incluirse en esta 

sección las invest igaciones, reflexiones, propuestas, experiencias y 

hechos vinculados de modo directo o indirecto con la temática 

invest igada, que habitualmente se exponen a lo largo de uno o varios 

capítulos. De considerarse pert inente, conviene incluir también un 

apartado de Antecedentes contextuales,  en que se incluyen datos 

referidos a la inst itución, comunidad  o entorno social en que se 

efectuará la invest igación.   

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA.  Exposición de los componentes 

fundamentales que caracterizan la parte empír ica de la invest igación:  

 

  Consideraciones previas:  planteamiento de algunas observaciones que 

pueden resultar pert inentes para una mejor comprensión de todo este 
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capítulo, tales como el t ipo de estudio, las just if icaciones para el uso 

de cierta aproximación metodológica, las l imitaciones s ituacionales 

que pueden vivirse, etc. 

  Preguntas de investigación:  interrogantes fundamentales que se 

contestarán mediante la invest igación empír ica  y que se recomienda 

situar en un nivel de general idad relat ivamente específ ico.  

Eventualmente, y de conformidad con las preferencias y las decis iones 

metodológicas del Tesista,  puede aparecer después una subsección 

de Hipótesis , que const ituyen respuestas posibles y verosímiles a las 

preguntas de invest igación.  

  Variables, constructos, dimensiones o categorías: defin iciones que 

el autor adopta para los conceptos centrales o núcleos de interés del 

trabajo invest igat ivo . 

  Esquema de conjunto: representación gráfica general que muestra las 

act ividades fundamentales a efectuarse durante la invest igación 

empír ica, la  distr ibución de part icipantes o de grupos a observaciones, 

mediciones y/o intervenciones. Conviene que se ut i l ice un organizador 

visual de modo que se disponga de una panorámica  general de la  

estrategia metodológica en el espacio máximo de una cuart i l la (ver 

f igura 2). 

 

 

 

  

 

Figura 2. Esquema de conjunto de una investigación empírica dentro de un  escenario escolar. 
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  Sujetos o participantes:  descripción de todos aquellos que se 

involucrarán en la invest igación porque serán expuestos a 

observaciones, interrogatorios, mediciones o act ividades 

interventivas. Es recomendable que para cada t ipo de sujeto o 

part icipante se especif ique su número, sus característ icas principales 

o pert inentes a la temática invest igada así como el procedimiento de 

selección o muestreo al que serán sometidos. 

  Contexto y/o escenarios:  explicación del ámbito comunitario, 

microsocial o inst itucional en que se desarrol l ará la invest igación 

empír ica, así como de los escenarios específ icos en que t endrán lugar 

las recogidas de datos o las intervenciones. Para estos últ imos es 

aconsejable puntualizar sus atr ibutos más dist int ivos, tales como 

dimensiones, mobil iar io, venti lación, i luminación, condiciones 

térmicas, ais lamiento de distractores externos y en general todas 

aquellas circunstancias que pudieran afectar la tarea invest igat iva que 

se desplegará en tales escenarios. 

  Procedimiento:  explicación pormenorizada de las act iv idades de 

invest igación que serán l levadas a cabo durante la indagación fáct ica,  

es decir, en los hechos. Resulta recomendable que dicha explic ación 

dist inga los diferentes “frentes de acción” por los que discurr i rá el 

procedimiento (por ejemplo, para cada  grupo involucrado), y que 

divida en fases la estrategia a desplegarse en cada uno de tales 

frentes. Además, conviene que se puntualicen las acciones de rapport 

o famil iar ización, las instrucciones que se darán a los part icipantes, 

los procesos de intervención, las observaciones y mediciones, los 

mecanismos de evaluación diagnóst ica, intermedia y f inal así como los 

disposit ivos de control de las posibles variables extrañas.  

  Materiales e instrumentos:  descripción de los materiales que apoyarán 

las intervenciones así como de los instrumentos que serán u i l izados 

para observar, indagar o medir. Se sugiere que en este apartado se 

haga una breve caracterización de dichos insumos y que de ser posible 

se anexen completos al f inal del documento para un anális is más 

acucioso de los mismos por parte de los revisores de  la Tesis . 

De exist ir una propuesta pedagógica o didáctica  sustantiva que el 

tesista desee analizar o evaluar, puede agregarse antes o después de l 

capítulo de estrategia metodológica un capítulo que se dedique a la 

di lucidación pormenorizada de dicha propuesta, con la condición que 
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se art icule claramente con el primero y que muestren ambos en 

conjunto tanto el talante proposit ivo como cient íf ico del trabajo de 

Tesis. Naturalmente, s i se contempla más bien que del trabajo de Tesis 

empír ica surja una propuesta pedagógica, di f íci lmente podría aparecer 

aquí algo más que su bosquejo in icial.  

 

POSIBLE ANÁLISIS DE DATOS.  En la medida de lo previs ible, exposición  

relat ivamente detal lada de la manera en que se interpretarán y 

presentarán los datos a obtenerse a través de nuestras pesquisas, con 

la f inal idad de dar respuesta a las preguntas de invest igación 

planteadas. Es aconsejable que se intente conjuntar en el an ális is 

tanto una aproximación cuantitat iva como una cualitat iva . Conviene 

además que el anális is sea conducido de manera sistemática y 

comprensible,  organizándole por instrumentos, casos, preguntas , 

categorías o momentos de la investigación , e intentando explicar 

la lógica que será seguida en cada sección . 

Por otra parte, resulta deseable que la posible lectura de los 

datos sea coherente con los alcances establecidos desde el principio  

para el trabajo de invest igación  (describir, explicar, comprender,  

comparar, analizar, etc.), y que se haga contrastando las 

informaciones obtenidas a través del levantamiento empír ico con las 

que son expuestas en los antecedentes, tanto teóricos como 

contextuales. Se sugiere también que esta sección observe la mayor 

congruencia posible con la de Estrategia metodológica, ya que tal  

coherencia normalmente se traduce en una mayor clar idad intelectual 

para el tesista y exposit iva frente a sus posibles lectores.   

 

CRONOGRAMA. Calendarización de las act ividades fundamentales que se 

efectuarán con motivo de la Tesis, preferentemente con una 

periodicidad intermedia (quincenal como mínimo y mensual como 

máximo), e incluyendo tanto las acciones académicas como las  

administrat ivas, las correspondientes a la búsqueda documental como 

las inherentes a la indagación empír ica, las que son propias de la 

invest igación de campo como las que se relacionan con el anális is de 

datos y la redacción de la Tesis (escritura de sus diferentes capítulo s). 

Se sugiere emplear un diagrama de Gant, como el que aparece en el  

ejemplo (ver f igura 3):  
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REFERENCIAS.  Se enlistan en este apartado todos aquellos documentos 

(textuales, electrónicos, informáticos, audiográficos, videográficos, en  

l ínea, etc.) que son citados explícitamente a lo largo del Proyecto.  Las 

referencias deberán alfabetizarse y han de ser confecc ionadas de 

conformidad con la normatividad vigente de la Asociación Psicológica 

Americana (APA).  

 

ANEXOS.  Se incluyen aquí todos aquellos productos o materiales que se han 

desarrol lado en el contexto de la invest igación, cuya presentación 

puede resultar prescindible en el cuerpo del documento pero deseable 

para eventuales consultas en la sección f inal del mismo (v.gr.  

instrumentos para el recabamiento de datos, cartas descript ivas de 

programas operat ivos, etc.).  Han de aparecer separadamente, 

t itu lados y numerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de un Cronograma de actividades para el desarrollo de un trabajo de Tesis 
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¿CÓMO EMPEZAR? 

 

 

En nuestra experiencia , puede resultar de ut i l idad para arrancar el 

trabajo y no padecer dolorosamente el “s índrome del papel en blanco”, 

incluso antes de acometer el Proyecto de Tesis propiamente dicho -o para 

comenzar a concretarlo-, la real ización de un Planteamiento Guía , que 

contemple la defin ición prel iminar de los s iguientes aspectos:  

 

o Temática de la Tesis.   

o Título provis ional del trabajo.  

o Necesidades detectadas.  

o Objet ivos generales atr ibuibles al trabajo en 

el primer momento. 

o Esquema de contenido tentat ivo, en que se 

perfi len los principales temas, subtemas y tópicos sobre los que se 

buscará información. 

o Breve bosquejo metodológico, a través del cual el tesista vis lumbre 

de manera in icial, necesariamente exploratoria y tentat iva, las 

condiciones en que eventualmente podría efectu ar la recogida de 

datos en el campo.  
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LINEAMIENTOS 

 

 

Algunas directr ices de configuración y t ipografía que sin obligación 

r igidizante consideramos atendibles, son las s iguientes:  

 

  Secciones y subsecciones t itu ladas y subtituladas, con apartados 

debidamente esquematizados y jerárquicamente organizados.  

  Alineación lateral izquierda y derecha excepto en tablas y 

Referencias.  

  Páginas numeradas. 

  Márgenes laterales, inferior y superior entre 2.5 y 3 centímetros.  

  Interl ineado de 1.5, s in espacio agregado entre párrafos.  

  Tipo de letra Arial, Tahoma o Verdana, tamaño 11 ó 12 puntos, con 

espaciado entre letras expandido.  

  Cambio de párrafo señalado mediante sangría in icial , excepto en el 

primer párrafo después de cada encabezado.    

  Citas y Referencias  al est i lo APA 2010.  

  Tablas, f iguras y gráficas referenciadas, t itu ladas, numeradas y, de 

ser pert inente acreditadas, conforme al est ilo APA 2010.  

  Tablas, f iguras y gráficas con la mayor definición o nit idez posible.  

  Tablas con repetición de f i las de t ítu los . 

  Pies de página cuando se requiera de aclaraciones adicionales.  

  Uso frecuente de pistas t ipográficas (negri l las, viñetas, etc.) . 

 

DIMENSIONES 

 

 

Las principales dimensiones y subdimensiones que est imamos han de 

ser tomadas en cuenta a la hora de redactar un  Proyecto de Tesis, son las 

s iguientes:  

 

A.  ASPECTOS SUSTANTIVOS O DE CONTENIDO 

 

• Coherencia interna , congruencia: ¿Se exhibe consistencia 

entre las ideas y argumentaciones desarrol ladas?  
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• Coherencia externa , selección cr ít ica de la información, 

sustento social y empír ico : ¿Existe respaldo sól ido y demostrable 

en los hechos? 

• Vigencia,  recencia,  actualidad: ¿Los planteamientos son 

modernos, innovadores? 

• Suficiencia,  completud, cobertura: ¿El desarrol lo 

argumentat ivo presenta una extensión suficiente?  

• Economía,  parsimonia: ¿El desarrol lo argumentat ivo no resulta 

innecesariamente amplio, redundante, impert inente?  

•  Fundamentación teórica: ¿Se asientan de manera patente  los 

constructos y asertos, la trama conceptual, en marcos teóricos 

establecidos y just if icados?  

•  Fundamentación metodológica:  ¿Se asientan de manera 

patente los cr iter ios, los mecanismos y las decis iones 

metodológicas en opciones epistémicas, estratégicas y técnicas 

establecidas y just if icadas?  

 

B.  ASPECTOS FORMALES O DE CONTINENTE 

 

• Organización, estructura y jerarquización: ¿La lógica, el orden 

y la secuenciación de apartados y elementos parece adecuada?  

• Presentación, diseño y estét ica, agradabil idad: ¿La exposición 

es sugest iva y atrayente en su  faceta visual, pictórica y 

cromática?  

• Uso de los recursos gráficos y tipográficos: ¿Son empleados  

de modo oportuno y at ingente? 

• Criterios técnicos propios de la l iteracidad específ ica:  est i lo,  

citación y referenciación, empleo de f iguras y tablas, etc. ¿Se 

les recrea de manera apropiada, normativa?  

 

C.  ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 

 

• Léxico o vocabulario: ¿Hay una sat isfactoria ut i l ización de las 

palabras? 

• Ortografía (correcta escritura de los vocablos, acentuación, 

etc.):  ¿Los términos se encuentran bien escritos?  
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• Puntuación: ¿Se introducen convenientemente puntos, comas, 

guiones, paréntesis y demás signos? 

• Concordancia gramatical: ¿Se cuida la correspondencia de 

género, número, t iempo verbal, etc. a lo largo del texto?  

• Micro y macro morfosintaxis:  ¿La argumentación es 

amigable, correctamente estructurada? 

 

D.  ASPECTOS GLOBALES 

 

• Comprensividad, intel igibi l idad: ¿El documento es entendible?  

• Fidedignidad, verosimil itud, credibi l idad:  ¿Puede confiarse en 

lo que dice? 

• Persuasividad, poder de convencimiento: ¿La exposición 

resulta convincente, sugest iva? 

•  Originalidad, creat ividad: ¿Se trata de un trabajo realmente 

novedoso, diferente? 

•  Continuidad: ¿Existe cohesión y acompañamiento vis ible entre 

los diferentes capítulos y secciones de la Tesis?  

• Relevancia personal y social :  ¿Supone un aporte más o menos 

importante, val ioso para la persona que lo hace y/o para la 

cultura en que se s itúa? 

• Atractivo, estét ica: ¿Se trata de un material agradable a la  

vista? 

• Impacto, trascendencia:  ¿Parece estar en condiciones de 

causar cierto efecto en la discipl ina, en la profesión, en la 

sociedad?  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Tipología para la redacción de objetivos en un Proyecto de 

Tesis de investigación empírica.  

 

Aunque necesariamente s implif icadora y esquemática, puede resultar de 

ut i l idad con carácter orientat ivo una t ipología de los objet ivos para el trabajo 

de Tesis, que los clasif ica de la manera s iguiente:  

 

Objet ivos para…  

 

√  La revisión de literatura.  Ejemplo: "Efectuar una amplia, s istemática y 

actualizada revis ión de la l iteratura en torno a... con la f inal idad de.. ."  

√  La descripción.  Caracterización de una muestra, una población o una 

situación educativa, s in intentar establecer relaciones causales o 

funcionales entre variables. No se quiere explicar, sólo describir.  

Ejemplo: “Identif icar , caracterizar o describir el fenómeno de… que 

ocurre en…” 

√  La explicación.  Vinculación causal, funcional o correlacional entre dos 

o más variables o constructos para dar cuenta de un fenómeno 

determinado. Ejemplo: “Establecer las posibles relaciones entre… y…”  

√  La comprensión. Captación del punto de vista de los sujetos 

invest igados, sus expectat ivas, intenciones, atr ibuciones, creencias, etc. 

Ejemplo: “Explorar entre los part icipantes en la experiencia de… sus 

opiniones, sentimientos y actuaciones frente a…”  

√  La reproducción textual. Recuperación l iteral de los test imonios o las 

voces de informantes u opinantes diversos, que comunican al invest igador 

sus vivencias, puntos de vista y modos de experienciar la real idad. 

Ejemplo: “Transmit ir de manera f iel las opiniones de personas que 

viv ieron directamente la problemática de…”  

√  La comparación. Establecimiento de contraste s istemático entre dos o 

más entidades o fenómenos educativos. Ejemplo: “Comparar la propuesta 

instruccional… con  la propuesta instruccional de… en lo que hace a su…”  

√  El análisis.   Disección de una entidad relat ivamente compleja (p. ej. un 

sistema escolar) para reconocer sus partes e identif icar relaciones entre 



 

- Página 20 de 22 - 

ellas. Ejemplo: “Analizar de manera s istémica las interacciones entre… 

con la f inal idad de…”  

√  La detección de necesidades:  Ejemplo: "Llevar a cabo una detección  

de necesidades contextuada y fundamentada con relación a la 

problemática de..."  

√  La realización de un diagnóstico. Ejemplo:  “Efectuar un diagnóst ico 

relat ivamente preciso y profundo sobre la problemática de... previamente 

detectada en... que permita identif icar algunos de los factores 

coadyuvantes..."  

√  La conformación de una propuesta . Diseño y/o desarrol lo  de una 

estrategia, un instrumento, un material, una iniciat iva pedagógica 

relat ivamente novedosa. Ejemplos : "Diseñar una... con la f inal idad de..."   

O bien:  "Desarrol lar de manera oportuna y pert inente, los elementos, 

productos e instrumentos, correspondientes a…"  

√  La validación de expertos:  Ejemplo: "Validar entre expertos temático -

discipl inarios, didáct ico -pedagógicos y...  la propuesta de…"  

√  La validación de destinatarios:  Ejemplo: Validar de modo piloto -o 

definit ivo-, entre los dest inatarios centrales de la propuesta y en 

condiciones relat ivamente naturales, la relevancia, pert inencia, eficiencia 

y viabil idad de…"  

√  La evaluación global.  Valoración abarcadora de una propuesta, de un 

sistema, de un procedimiento, un material, etc. Ejemplo: “Evaluar de 

manera integral…” 

√  La evaluación de componentes.  Valoración de las partes o elementos 

de una propuesta, de un sistema, de un procedimiento  o un material, etc. 

Ejemplo: “Evaluar cada una de las fases -o los componentes, act ividades, 

mecanismos, etc.- , de la propuesta para…”  

√  La evaluación de interacciones.  Valoración de las posibles relaciones 

entre la efect ividad de una propuesta y factores diversos que le 

determinen. Ejemplo: “Valorar de modo sistemático y r iguroso la posible 

inf luencia del constructo -categoría, variable, dimensión, etc. -, sobre la 

eficiencia -viabil idad, efect ividad, etc. - de la propuesta…”  

√  La divulgación . Presentación sistemática, amplia y actualizada de 

información poco conocida para su difusión más amplia dentro de la 

comunidad educativa y social. Ejemplo: “Difundir entre… las ideas 

relat ivas a…” 
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√  La sensibilización.  Exposición de una problemática o de un tema para 

l lamar la atención acerca de su importancia. Ejemplo: "Sensibi l izar -

concient izar- a... frente a la problemática de..."  

 

Como puede verse, se trata de objet ivos propios de la  invest igación 

evaluat iva o aplicada (McMil lan y Schumacher, 2005)  o de la invest igación  

tecnológica (García Córdoba, 2018), que son característ icos en las discipl inas 

cient íf icas educativas.  
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NOTAS FINALES 

 

 
1Aunque le presentamos esquemáticamente y se le prefiere fundamentado, sistemático, planificado, es 

conveniente aclarar que el proceso de investigación no suele seguir una secuencia rígida e inflexible, en que 

las diferentes actividades ocurren siempre en un orden preestablecido. Además, difícilmente el trayecto 

científico puede ser concebido como lineal y siempre ascendente, progresivo y productivo en todo momento, 

sin que ocurran desviaciones, rutas alternas o retrocesos. Y no debemos concebir la dinámica investigativa 

como un conjunto de actividades nítidamente separadas, claramente distinguibles entre sí. De hecho algunas 

de ellas, como la reflexión personal del investigador, la consulta documental o con especialistas, son acciones 

que normalmente se realizan a lo largo de todo el trabajo de Tesis, traslapándose eventualmente con otras. Por 

lo demás y aunque se supone que este trabajo sea conducido de modo predominantemente racional -es decir 

conciente, argumentado, intelectualizante y metódico-, poca duda cabe  hoy en día del importante papel que 

también juegan la fantasía y la imaginación, la capacidad de improvisar, de manifestarse creativo y de resolver 

problemas a través de la intuición o de heurísticos como la lluvia de ideas.  

 
2 Ciertamente, es posible reconocer en la investigación social y educativa contemporánea vertientes 

relativamente diferenciadas, por mucho que esto a veces comporte una simplificación.  Dos de ellas 

corresponden a los trabajos con orientación cuantitativa y los trabajos con orientación cualitativa. Es posible 

invocar diferencias de corte ideológico, epistemológico, estratégico e instrumental (Martínez, 2009; Flick, 

2018, entre otros). Pero no es este el lugar para discutir la procedencia de esta diferenciación ni su aporte al 

desarrollo científico y profesional en el ámbito de las disciplinas educativas (Campos, 2014; Hernández 

Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). Por ello, con fines operativos nos conformaremos con señalar que en 

los estudios con orientación cualitativa suele preferirse una organización metodológica antes sintética o 

integradora, que analítica o disgregadora (como la que se propone preferentemente en esta guía por razones 

didácticas). Además, resulta frecuente la presencia de un marcado énfasis en la dimensión contextual así 

como la consideración de criterios epistémicos y de mecanismos instrumentales diferenciados con relación a 

los que caracterizan a los estudios de corte más bien cuantitativo. Adicionalmente, los datos emanados de este 

tipo de indagaciones son de corte fundamentalmente narrativo y los análisis que sobre ellos se realizan más 

bien casuísticos e interpretativos, aunque igualmente obligados por exigencias de claridad, rigor y 

sistematización (Creswell y Cheryl, 2017). El autor o la autora de la Tesis ha de decidir entonces, en función 

de las coordenadas en que sitúa su investigación, las adecuaciones pertinentes que deberá realizar al formato 

que en este documento se comparte.  

 

 

 

 

 


