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PRÓLOGO

En el sentido más estricto, la Metodología es el instrumento para obtener 
información sobre la realidad, es el vehículo para recorrer el camino del método 

ayuda.

No es una técnica en sí, de modo completamente autónoma, sino que se 
organiza de acuerdo a las necesidades de la época, de la materia y por qué no, 
de la moda.

avant garde saca alguna 

un tiempo.

Unos consideran que el orden debe ser éste o aquel, que primero debe ir tal 

y organizada.

perífrasis 



El ingeniero Héctor Daniel Lerma, tulueño de origen y pereirano de vocación, 

pero sí de consideraciones válidas (en cuanto están soportadas y referenciadas 

posible.

de la Metodología, que no por ser secretaria de todas las ciencias en cuanto 

Serán el tiempo y los alumnos que tengan en cuenta sus directrices y opiniones, 

González.

Armenia, septiembre de 1998



INTRODUCCIÓN

a cabo esta tarea es necesario utilizar un modelo general de acercamiento 

estudiar.  

 propone las siguientes 

edición del libro se incluye un capítulo que lleva paso a paso al investigar a 

del país, pero no se aprovecha su potencial debido a la escasa capacitación 

crea conveniente.

En esta edición, también, se escribió un quinto capítulo sobre la presentación 
American Psychological Association 

(APA). Varios  docentes del área social han solicitado estas normas.
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plan proyecto o protocolo de la 

técnicos, administrativos, de control, infraestructura institucional y de personal, 

investigación, necesita tener a mano para revisar de manera concreta y práctica 

que están haciendo en un momento determinado; ni comprenden la relación 

entre ellas durante esta producción intelectual, en el sentido de que la mente se 
escapa, se recrea y revisa permanentemente uno u otro segmento del proceso, 

realizar el protocolo de la investigación. 

realizando investigaciones y dictando cursos sobre esta temática en pregrado y 

instituciones nacionales e internacionales encargadas de fomentar y orientar la 
investigación.
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Figura 1. Proceso de la investigación 





Capítulo 1





1. LA PROPUESTA

En la propuesta el investigador plantea el tema que desea estudiar, sustenta su 
importancia y su viabilidad. La importancia está relacionada con el aporte ya sea 
práctico, metodológico, teórico o por la utilidad de los resultados del estudio. La 

La elaboración de la propuesta ha sido subestimada, no se le dedica el tiempo 

mayoría de las investigaciones, duran mucho tiempo o no se realizan.

-
sentantes de instituciones interesadas o que puedan apoyar el proyecto. Se 
debe construir con el acompañamiento del asesor. 

La propuesta es un documento de pocas páginas, su contenido es el resultado 

-
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1.1  TEMA DE INVESTIGACIÓN                                                     

el  tema es el primer y principal reto que tiene el investigador. Encontrar el tema 

-

general muy amplio, que se subdivide en subtemas, éstos se descomponen 

cuales se selecciona como el tema a investigar. Este proceso es conocido como 
la delimitación del problema.

-
lecta información que sirve para plantear la situación problema y la pregunta 
a investigar. Esta información, también, se utiliza para elaborar el marco de 

-
yecto. Es una etapa de mucha consulta.

Su objetivo es indicar el asunto específico a investigar.  Cuando el asunto 
no está bien especificado,  no puede resolverse realizando una sola inves-
tigación.

1.1.1 Delimitación del problema y selección del tema de investigación. 

general, que se va delimitando en contenido, espacio y tiempo a través de una 
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De una situación problema pueden resultar varias áreas problemas. Se selecciona 
la que más se relacione con la necesidad que se desea solucionar y se delimita 
en espacio para obtener el tema general de investigación.  

El tema general se descompone en subtemas o partes principales y se selecciona 
el más pertinente. El subtema escogido se descompone en sus elementos 
principales y se selecciona para investigar el que más incida sobre los demás 
factores, el más problemático o el prioritario. Si esta subdivisión es todavía 

En muchas ocasiones, sólo se necesita parte del recorrido mencionado, en 

investigación.

Un tema de  investigación  puede nacer del análisis de una teoría, de una situación 

investigador sobre una situación problemática que lo inquieta y a partir de la 

El investigador tiene una o varias ideas sobre una situación que desea resolver, 
ellas rondan en su cabeza, casi siempre originado una cascada de  preguntas,  
planteamientos y argumentos sobre la problemática que le interesa enfrentar.

negligencia del personal de salud?

Los actos violentos vulneran todos los componentes del ser humano: parte 
física, funcionamiento psíquico y relaciones sociales.

material generando, en muchas ocasiones, violencia; y otros seres luchando por 

que está a su alcance para lograrlo en salas de urgencias y en quirófanos.

-
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La Empresa Social del Estado Asociación Hospital Universitario San Jorge, 

de alta tecnología en salud, está convertido desde hace varios años en 
un gran centro de urgencias y atención del trauma. El cuidado especial 
y los altos costos que demanda la atención de estos pacientes han 
ocasionado la disminución de la atención en otros servicios médicos, en  

de tipo electivo.

pacientes?

Es necesario que el personal del sector  salud plantee y discuta 
propuestas integrales de soluciones  de tipo intersectorial  para buscarle 
salida pronta a esta problemática tan degradante del ser humano. Las 

Esta situación que inquieta al investigador no se escribe en la propuesta, 

áreas problemáticas que contenga. Una situación problema tiene 

personas que la analicen.

1.1.2 Área problema. 
anterior se pueden deducir diferentes áreas problemas de investigación, entre 
otras:

Se seleccionó como área problema de investigación, la violencia. El poder 

o a un sociólogo.
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La selección obedeció a un alto interés del investigador por realizar un estudio 
que permitiera determinar la magnitud y las consecuencias de la violencia en el 
ámbito hospitalario y de obtener información general sobre este tema de interés 
nacional, que le permitiera como agente del sector salud intervenir no solamente 
en el quirófano sino  participar en reuniones con entidades del gobierno y 

1.1.3  Tema general. Se delimita el área problemática en espacio, y se obtiene 
La violencia en Pereira

aspectos que requieran ser estudiados prioritariamente  sobre este tema. 

1.1.4 Subtemas. Se descompone el tema general en subtemas o temas 

Entre ellos se tienen:

  -  Violencia y salud - Violencia y economía
  -  Violencia urbana - Violencia laboral 

  -  Violencia rural - Violencia política

El subtema seleccionado fue: violencia y salud

Se recomienda al investigador después de esta segunda selección, manifestar su 

sobre la prestación de  servicios de salud hospitalarios. 

Se descompone el subtema en sus componentes 
principales, y se busca la relación entre ellos.  Se selecciona uno o varios 

investigador  se deba desarrollar primero, así se  obtiene .
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Características médicas de las muertes violentas en Pereira

Figura 2.  Esquema delimitación de un tema a investigar  

-
-

relacionados con las lesiones a órganos y la prestación de servicios de trauma 

Situación problemática

Area problema 1 La violencia  Area problema 3

La violencia en 
Pereira 

Subtema 1 Violencia y salud Subtema 3 

Componente 1 Componente  5 Componente 4 Componente 3  Componente 2 

Características médicas de las muertes 
violentas  

Tema 
específico de 
investigación 

(Tema general) 
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-

El objetivo del tema específico de investigación es indicar el asunto que se 
va  investigar.

investigar.

conocimiento de la temática, proporcionándole erudición al investigador. Este 

luego se escribe en el marco referencial  del proyecto, ya sea como marco 
teórico, de antecedentes, etc.

provisionalmente el problema y el título del proyecto.

1.2 TÍTULO PROVISIONAL

-
nalmente ESPACIAL Y TEMPORALMENTE (período de tiempo al que  se 

-

“Características médicas de las muertes violentas en Pereira durante 1994”

Observe que el tema seleccionado fue el resultado de delimitar el problema, 

unos pocos arreglos es el título del estudio, entre ellos, quitando el año, puesto 
que va en la parte inferior de la cubierta y la portada.

investigador, quien tomó notas que luego sintetizó en  la descripción escrita  de 
la situación problema.
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1.3 BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA

En esta primera etapa del proyecto se plantea la situación problema que 
contiene dos partes: descripción de la situación problemática y la formulación 

tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

situación problema. Enuncie los antecedentes del estudio 
y los hechos que originaron las inquietudes e interrogantes iniciales;  
tales hechos pueden referirse a: magnitud del fenómeno, frecuencia, 

-
-

solver los interrogantes, tendencias, hipótesis y personas e instituciones 
involucradas en el asunto a tratar.

controversias de alguna teoría, debe presentarse, además, de lo 
recomendado en el párrafo anterior, la teoría en la que se basó el 

inconsistencias encontradas o los puntos que se quieren someter a 

La situación problema

Colombia está catalogada como uno de los países más violentos del mundo debi-
do a las altas tasas de muertes violentas. A nivel nacional en 1993 esta tasa fue de 
88.8 por 100.000 habitantes, con tasas mucho más elevadas en ciertas capitales 
de departamentos como Medellín (407), Cali (218) y Pereira (131); tasas sólo com-
parables con países en estado de guerra.  

La Empresa Social del Estado Asociación Hospital Universitario San Jorge es el ma-
yor centro hospitalario de Pereira; aunque debiera ser un centro de alta tecnología 
en salud, está convertido desde hace varios años en un gran centro de urgencias 
y atención del trauma. El cuidado especial y los altos costos que demanda la 
atención de estos pacientes han ocasionado el deterioro de la atención en otros 
servicios médicos, en pacientes con patologías no traumáticas, y escasa actividad 
quirúrgica de tipo electivo.

-

él, se preguntan sobre la causa de la gravedad y número de las lesiones de las 
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personas que atienden y si deben denunciar y participar con otros estamentos 
sociales en la búsqueda de soluciones a tan degradante situación.

Observe que se tuvo en cuenta lo que el investigador escribió sobre sus re-

La proporción de inmigración asiática ha crecido del 2,4% en los años 60, hasta 
el 40% aproximadamente, en los años 80 (1,2).  En algunos países asiáticos hay 
elevadas tasas de morbilidad tuberculosa. En Quebec, en 1985, se da una concentración 
de casos, principalmente entre las personas de edad avanzada y los inmigrantes. Estos 
últimos representan el 27,5% de los nuevos casos de tuberculosis en Quebec (3) y el 
40,6% en Canadá (4). Es más, en 1986, el 57,7% de los casos de tuberculosis entre los 

40%  de casos de tuberculosis entre los ciudadanos de Quebec (2).

No ha habido una disminución notable en el número de muertes por tuberculosis 
en los últimos años. En efecto, de 1980 a 1984, se ha registrado una disminución 
media del 2,9%. De un 5% a un 10% de las personas afectadas por la tuberculosis 
mueren, aunque la comunidad médica considera que se trata de una enfermedad 
que puede ser evitada y curada.

Escriba la formulación del problema. -
blemática se formula el problema de investigación, es decir, se plantea la pre-
gunta que se va resolver. Este planteamiento debe ser en términos concretos, 

referente de las preguntas.  

La formulación del problema puede hacerse en forma interrogativa o en forma 

de inmigración sobre la incidencia de la tuberculosis activa en los inmigrantes 

inmigración sobre la incidencia de la tuberculosis activa entre los inmigrantes 
asiáticos residentes en Montreal.
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En el caso de la violencia:

1.4 LA JUSTIFICACIÓN PRELIMINAR

prioridades de la empresa, localidad, región o país.

La obtención y análisis de la información médica relacionada con actos violen-
tos como homicidios, accidentes, envenenamientos y ahogamientos por su-
mergimiento es necesario difundirla en todos los medios sociales, donde sólo 
se tiene información de algunos casos de víctimas, pero no de su gravedad e 
impacto en la prestación de los servicios de salud.

de las lesiones ocasionadas por las muertes violentas que están sucediendo en 

atención a estos pacientes, y otras que involucren dimensiones sociales sobre el 
impacto médico de las heridas; para discutirlas y  denunciarlas en otros sectores 
ciudadanos y de gobierno comprometidos en la solución de la violencia.
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1.5 OBJETIVO PROVISIONAL

-

relacionada con la pregunta planteada y se inicia su enunciado con un verbo 
-

-

tuberculosis activa entre los inmigrantes asiáticos residentes en Montreal.

Determinar los factores predisponentes, condicionantes y determinantes que 

4 años de edad en el Hospital Infantil Club Noel de Cali.

1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se escribe el nombre del tipo de investigación que se considere pertinente, 

puede circunscribir la investigación en cuantitativa o tradicional y la cualitativa.

los dos tipos mencionados, describa la forma como va resolver la pregunta de 
investigación.

1.6.1 Investigación cuantitativa. Entre sus características importantes se 
pueden mencionar:

empíricas.
-

ciones matemáticas o proposiciones que pueden fácilmente ser conver-
-

tre variables; y se utilizan técnicas estadísticas muy estructuradas para 
el análisis de la información. 
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los factores de confusión.

variables muy estructurados.

1.6.2 Investigación cualitativa. 
cotidiano de las personas o de grupos pequeños. En este tipo de investigación 
interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; 

función puede ser describir o generar teoría a partir de los datos obtenidos.

Los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de 
los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

Este tipo de investigación es de índole interpretativa y las personas participan 
activamente durante todo el proceso. Generalmente, su duración es de varios 
años.

1.7 POSIBLES COLABORADORES

los recursos que pueden utilizarse sin pago en dinero.  En el caso de personas 
se reportarían los siguientes datos personales:

En el caso de instituciones:
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1.8 RECURSOS DISPONIBLES

y con disponibilidad permanente durante el tiempo del estudio.

1.9 BIBLIOGRAFÍA

Se deben referenciar los libros, revistas, tesis de grado, referencias obtenidas 
por internet, y otros que se consultaron para la realización de la propuesta. Se 

concerniente a libros, revistas, folletos, parte de un libro o escrito contenido en 

grado, periódicos y videograbaciones;  y referencias electrónicas.

 las líneas interrumpidas simbolizan espacios.

Autor. - - Título - : - Subtítulo. - - Edición. - Ciudad - : - Editor, - año 
de publicación. - -Paginación (total páginas o volúmenes, o páginas o 
volúmenes consultados) + material acompañante. - - Serie, - número. - 
-ISBN (opcional).

1984.  347 p.
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El esquema general de un artículo de una publicación seriada es:

 Autor corporativo. - - Título - : - subtítulo. - - Ciudad - : - Editor, - año 
de publicación. - paginación: il (serie y número de orden de la norma)

en una obra compilada. 
Esquema general:

- - paginas del capítulo o parte.

Jeanett.  Enfermería comunitaria : modelos de prevención de la salud mental.  

Esquema general:

El esquema - - Autor de la ponencia. - - Título de la ponencia. - Preposición 

(número de la conferencia - : - año de realización - : - ciudad donde se 

Ciudad de publicación - : - editor, año de publicación de las memorias. 
- - páginas.
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un todo. Esquema general:

romano correspondiente y el nombre del seminario. - - A continuación, los 
demás elementos de la referencia.

Esquema general:

Esquema 
general.
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1.9.8 Video grabaciones. Esquema general: 

- idioma.

investigaciones electrónicas (2). Se presentan a continuación los esquemas 

programas de computador, llamados técnicamente Software; bases de datos, es decir, 
información acumulada y archivada organizadamente dentro de un ente para su 

Si la consulta es del documento completo, se deben registrar los siguientes 

- Edición
- Lugar de publicación

- Serie
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Esquema de la referencia.  Se presentan los elementos de la referencia, la  raya 
simboliza un espacio entre ellos.

Ejemplo

Si la consulta es a una parte del documento, se registran los siguientes 
elementos:

- Edición
- Lugar de publicación

Esquema de la referencia:

del documento principal.-Numeración dentro del documento principal 
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1.10 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Una vez elaborada la propuesta debe revisarse o evaluarse teniendo como mí-

y planteamiento del problema. 

1.10.1 Importancia. 
plantearse los siguientes interrogantes, la respuesta positiva a uno de ellos es 

¿Los resultados apoyarán o no alguna teoría?

proceso?
¿Los resultados tendrán aportes metodológicos?

1.10.2 Viabilidad. 
hacer las siguientes preguntas:

datos?

1.10.3 Tema. En este análisis, tenga en cuenta que el tema haya sido  
delimitado de tal manera que para resolverlo sea necesario realizar una sola 
investigación:

-
gaciones?

puede resolver con una sola investigación?  

1.10.4 Planteamiento del problema. En la redacción de la situación  

cuenta lo siguiente:
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1.11 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA PROPUESTA

La propuesta debe ser presentada mediante un documento escrito; por lo 

delimitación del problema, esos son documentos borradores del investigador. 





Capítulo 2





2. EL ANTEPROYECTO

2.1  OBJETIVO DEL ANTEPROYECTO

El anteproyecto es un documento más elaborado que la propuesta, pero basa-

estructurado, una vez revisadas y operacionalizadas las variables; al igual que la 
-

cos y se inicia la etapa metodológica.

esencial de la factibilidad es analizar la posibilidad de diseño de las variables, 
es decir, revisar si es posible su medición y obtención de sus indicadores con 
facilidad. 

2.2 TÍTULO

es el resumen de la investigación. Debe contener las variables principales, qué 

los lectores.
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Siete recomendaciones  para diseñar un buen título:

demanda del servicio de urgencias perteneciente a la Empresa Social 

sentido completo y claro no se requieren muchas palabras, siendo 

demanda del servicio urgencias,  Empresa Social del Estado Asociación 

8
el orden equivocado de las palabras, en este título pareciera que los 

clínica preliminar de la estroptovitalina como agente antitumoral en 

9
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2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

se plantea la situación problema del estudio sobre las muertes violentas en 

Colombia está catalogada como uno de los países más violentos del mundo  esta 
tasa fue de 88.8 por 100.000 habitantes, con tasas mucho más elevadas en ciertas 
capitales de departamentos como  Medellín (407), Cali (218) y Pereira (131); tasas 
sólo comparables con países en estado de guerra.  

Debido a que estos actos violentos vulneran todos los componentes del ser 
humano: parte física, funcionamiento psíquico y relaciones sociales; y a que 
todo el territorio colombiano se encuentran en alto estado de violencia, todos los 

y a participar en su solución. 

La Empresa Social del Estado Asociación Hospital Universitario San Jorge es 
el mayor centro hospitalario de Pereira, aunque debiera ser un centro de alta 
tecnología en salud, está convertido desde hace varios años en un gran centro 
de urgencias y atención del trauma. El cuidado especial y los altos costos que 
demanda la atención de estos pacientes ha ocasionado el deterioro de la atención 
en otros servicios médicos, en  pacientes con patologías no traumáticas, y  escasa 
actividad quirúrgica de tipo electivo.

vinculadas a él, se preguntan sobre la causa de la gravedad de las lesiones de 
las personas que atienden, la magnitud del impacto económico y la calidad de 
la atención que se presta en las diferentes  secciones asistenciales; si su función 
ciudadana debe limitarse sólo a la salvación de las vidas que fueron expuestas en 
estas confrontaciones o si debe denunciar la gravedad médica y los horrorosos 
crímenes, y  participar  con otros estamentos sociales en la búsqueda de soluciones 
a tan degradante situación. 

La información que tienen las autoridades y la comunidad, generalmente, se 

tipo de lesiones y heridas que le propician a las víctimas, factores importantes para 
analizar desde el punto de vista social las características de la violencia de este 
momento histórico; por tal razón, esta investigación desea determinar  ¿Cuáles 
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2.4 JUSTIFICACIÓN

resolver el problema de investigación. La importancia puede deberse a un aporte 

la forma de utilizar los aportes teóricos, metodológicos o prácticos que puedan 
darse como resultado de la investigación. 

investigación:

-
res. 

por otros investigadores.

Es bueno que los médicos y el personal de salud atiendan oportunamente y 
con calidad al paciente lesionado, que se capaciten cada vez más para ello, 
que se construyan más quirófanos con tecnologías avanzadas,  pero estas 

a la situación actual de violencia que se vive en la región y en todo el territorio 
colombiano.  

La obtención, análisis y divulgación de la información sobre los aspectos médicos 
generales de los homicidios, accidentes, envenenamientos y ahogamientos por 

las heridas y la gravedad de las lesiones ocasionadas por las muertes violentas 

y niños, es necesaria para que la sociedad se entere de lo que realmente sucede 
con sus conciudadanos, y el sector salud optimice sus servicios, sustente la 
denuncia de tan delicada situación y prepare propuestas para discutirlas 

comprometidos en la solución de la violencia.
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2.5 LA HIPÓTESIS

No se plantea para estudios descriptivos, pero es obligatoria en estudios 

La hipótesis es un enunciado que propone una  respuesta tentativa a la pregunta 

se proponga sobre las variables debe ser sometida a comprobación empírica.  
Esa comprobación empírica hace que la hipótesis oriente la selección del diseño 
del estudio, la recolección y el análisis de los datos hacia ser aceptada o no.

por términos tales como más que, menos que, mayor que, diferente 
de, relacionado con.  Estas relaciones entre las variables son las que se 
someten a prueba empírica. 

-

descriptivas, si bien no tienen un cuerpo de hipótesis estructuradas como 
relaciones causales de asociación, podrían tener hipótesis formuladas 

tuvieron en cuenta el problema y el estado de los conocimientos para  plantear 

dicha hipótesis se recuerda el problema formulado y una síntesis del estado de 
los conocimientos de dicho estudio: 

la incidencia de la tuberculosis activa en los inmigrantes asiáticos residentes en 

El estado de los conocimientos señaló resultados divergentes en lo que concierne 
a la relación entre el nivel socioeconómico y la incidencia de la tuberculosis 
activa, en parte porque numerosos estudios no distinguen la tuberculosis activa 
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de la infección tuberculosa. Así pues, la pobreza y las condiciones que favorecen 
la promiscuidad y la desnutrición pueden estar en la base de la transmisión de 

infecciones, por otra. 

Las  hipótesis  planteadas  fueron: 

La incidencia de la tuberculosis activa  entre los asiáticos infectados es más 
alta en los inmigrantes pobres, que entre los inmigrantes que tienen un nivel 
socioeconómico elevado. 

La incidencia de la tuberculosis activa entre los asiáticos infectados es más alta 
entre los solicitantes del estatuto de refugiado que entre los inmigrantes.

un estudio descriptivo.

2.6 OBJETIVOS

el resultado que se desea obtener en la  investigación.  Su redacción se inicia 

pueden alcanzar con una sola investigación.

En los problemas formulados anteriormente se podrían plantear los siguientes 

de inmigración sobre la incidencia de la tuberculosis activa en los 
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indicando el  resultado que realmente es posible alcanzar. 

2.7 MARCO DE REFERENCIA

es conveniente describir aspectos del lugar donde se va a llevar a cabo la 

investigación, ya sea legal, epidemiológico, entre otros.

de conocimientos, variables, conceptos, hipótesis y teorías desarrolladas por 

información fue recolectada en la propuesta, compleméntela y clasifíquela 
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Al marco referencial  también le denominan estado del arte, estado de los 

teórico, etc.

investigación toma en cuenta el conocimiento previamente construido, por lo 

mismas intervenciones. 

así como los estudios que tratan sobre las relaciones entre las variables 
a estudiar.

emprendida, diseño, método de análisis, validez de los instrumentos de 
medición, entre otros.

El marco de referencia puede estar compuesto a su vez por los siguientes 
marcos:

- Marco de Antecedentes

- Marco Legal
- Marco Histórico

2.7.1 Marco de antecedentes. Es el resumen de los resultados que fueron 

referentes a relaciones de las variables independientes y  dependiente del 
estudio.
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que propiciaron la realización del proyecto y hacer el comentario pertinente 
sobre si el tema fue tomado de alguna recomendación de una investigación ya 
realizada, o por realizar, o si es  replica de una  ya realizada. 

2.7.2 Marco conceptual. Es la elaboración conceptual del problema.  En él 

a la teoría en la que se apoya la investigación.

De la investigación sobre la tuberculosis se puede deducir  el  marco de 
antecedentes: 

TUBERCULOSIS Y POBREZA

Es necesario no confundir infección tuberculosa y enfermedad tuberculosa 
(10). La infección es diagnosticada por IDR a la tuberculina.  Sólo una fracción 
de individuos infectados desarrollará en un momento u otro de su vida, una 
enfermedad tuberculosa. 

Siguiendo las recomendaciones de Comstock (10), sólo [se considerarán] los 
estudios que distinguen la enfermedad y la infección. En los Estados Unidos, 
donde la prevalencia de la enfermedad es débil (la situación es parecida a 
la de Canadá) los riesgos de exposición son poco elevados y la mayoría de 
casos de tuberculosis activa provienen de la reactivación de una infección 
latente (11).

Dos estudios demuestran que ciertos indicadores de pobreza están 
correlacionados con infecciones tuberculosas (12, 13). Más allá de la gravedad 

promiscuidad, medida por el número de personas por habitación y la falta de 
mobiliario, está igualmente correlacionada con el riesgo de infección. Estos 
tres factores de riesgo, es decir, la gravedad en el curso de la enfermedad, 
la promiscuidad y la falta de mobiliario son los corolarios de la pobreza. La 
gravedad en el curso de la enfermedad está asociada a la pobreza por el 
hecho de que los pobres consulten, por lo general, más tardíamente.

En lo que concierne a la relación entre la pobreza y los riesgos de desarrollar 
la enfermedad tuberculosa entre las personas infectadas, un estudio realizado 
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económico (medido por la calidad de la vivienda) constituya un factor de 
riesgo. En otro estudio, centrado en los vagabundos de las grandes ciudades, 
se demuestra que forman un grupo de alto riesgo para la tuberculosis (15).

En lo que concierne a la edad y a la tasa de incidencia de la enfermedad 
tuberculosa, los estudios transversales demuestran que la incidencia aumenta 
con la edad (11,14)  aunque unos estudios de grupo (16) muestran un primer 
aumento de tuberculosis en la infancia y un segundo, menos elevado, en los 

de cohorte. Por ello, en la infección tuberculosa, el efecto de la edad en la 
incidencia es mucho más difícil de determinar. La mayoría de los estudios 
muestran que la incidencia de infección aumenta con la edad hasta los 20 
años. Para los grupos de mayor edad los resultados son muy divergentes (17, 

TUBERCULOSIS E INMIGRACIÓN: PAÍS DE ORIGEN
Y TIEMPO DE ESTANCIA

En la encuesta realizada en Inglaterra y en el País de Gales entre 1965 y 1971 
entre los inmigrantes, la British Thoracic an Tuberculosis Association- BTTA 
(21) señala, sobre todo, un aumento de casos registrados entre los inmigrantes 
nacidos en India, Pakistán y en los países africanos de la Commonwealth. El 
aumento es mayor entre los inmigrantes de Pakistán y de la India. Las tasas 
anuales para los grupos étnicos originarios del subcontinente indio (India, 
Pakistán, Bangladesh) son, en 1983, veinticinco veces más altas que en la 
población blanca (22). Entre los inmigrantes, lo que llegaron recientemente a 
Inglaterra y al País de Gales tienen tasas más elevadas de tuberculosis que los 
que viven allí desde hace varios años

En el mismo orden de ideas, Enarson, Ashely y Grzybowski (1) han estudiado la 

estos autores, la tasa de morbilidad.

2.7.3 Marco teórico. 
teorías que pueden dar base teórica a la solución del problema de investigación.  
El marco teórico será  una descripción detallada de cada uno de los elementos 
esenciales de la teoría, de tal manera que la formulación del problema y su 
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solución sean una deducción lógica de ella. Este marco también puede estar 

se utiliza el marco teórico como el marco general de todos los marcos, lo cual 

debido a la implementación de currículos en  el bachillerato, provenientes de 
Estados Unidos, lo cual fue rechazado por muchos educadores colombianos. 

manifestaciones del pensamiento formal en estudiantes de secundaria y su 
rendimiento en temas de nivel formal en el área de ciencias? 

la adecuación del currículo de ciencias del bachillerato colombiano.

Dicha revisión podría hacerse desde la perspectiva de Bruner, Gagné, Ausubel 

consideramos fundamental estudiar la teoría sobre Desarrollo Mental propuesta 

Características de la teoría sobre el desarrollo mental de Jean Piaget

De cuerdo con Piaget, existen cuatro estadios por los cuales el niño pasa: 1) Senso 

Piaget estableció ciertos rangos de edades en los cuales estos estadios aparecen, 
así como sus principales manifestaciones.

aproximadamente 2 ½ años de edad.
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años.

13 años de edad; en este estadio el niño se caracteriza porque puede 

encuentran a su alrededor, en otras palabras, el pensamiento de los niños 
en este estadio está supeditado a pensamientos concretos. Este estadio 
está caracterizado por el desarrollo de operaciones [manuales].

característica más importante del pensamiento formal radica en que 

etc. El niño o adolescente en este estadio puede realizar operaciones 

conceptos.

Existen varios factores que afectan el desarrollo intelectual de los niños; Piaget 
considera, entre los más importantes:

1) Maduración
2) Experiencia
3) Transmisión social
4) Equilibrio o autorregulación

Por otra parte Piaget concluye que, en el caso de pensamiento formal, puede 
existir un retardo entre los 15 y 20 años, cuando la frecuencia y la calidad de los 
estímulos intelectuales  recibidos de los adultos no son los más adecuados.

propuestas no pueden ser generalizadas en las poblaciones diferentes a las 
estudiadas por él (niños y adolescentes de Ginebra).  También es importante anotar 
que Piaget hace énfasis en el hecho de que para moverse de un estadio al otro, el 
niño debe tener frecuente contacto con las actividades y situaciones que puedan 
ser entendidas por él en el estadio en el cual se encuentra. Se requiere también 

de crear el “desequilibrio” cognoscitivo que le permita una reorganización de las 
estructuras lógicas.

-

marco es básico en el caso de un estudio con muestreo.
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En algunos casos es importante demarcar la zona 

2.8 DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR

investigación, se diseña detalladamente la estrategia para obtener la información 

Los elementos principales a tener en cuenta en una metodología  preliminar 
pueden ser los siguientes:

la cuantitativa  y la cualitativa. En cada tipo de investigación se pueden dar 
diferentes casos, al   seleccionar uno de ellos tenga en cuenta su relación con el 

2.8.1 Investigaciones cuantitativas. En este tipo de investigaciones se pueden 
mencionar  los siguientes tipos:

2.8.1.1 Investigación descriptiva
características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos 
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hacer los siguientes tipos de análisis: 

frecuencia, medidas de tendencia central, de dispersión y correlación.

lugar donde se da el fenómeno y luego se señalan las principales carac-

Describir las características de la oferta y la demanda del servicio de 

2.8.1.2 Investigación retrospectiva. -
nes entre variables que se presentan  en hechos ya ocurridos, sin deducir rela-
ciones causales.

A este tipo pertenecen los estudios epidemiológicos de casos y controles.  En 
ellos se desea determinar qué parte de la población que presentó determinado 

algunos casos que plantean estudios retrospectivos:

Determinar si la obesidad es un factor de riesgo para el infarto de miocardio.
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cardiovasculares en reposo y  la intensidad de las respuestas cardiovasculares 

2.8.1.3 Investigación prospectiva.
nes entre variables, en hechos que ocurrirán en el futuro, sin deducir relaciones 
causales.

posibles causas y se intenta observar el futuro 
efecto.

Al igual que los estudios anteriores, se plantean hipótesis relacionadas con 
factores presumiblemente asociados con la aparición de un efecto determinado.

A este tipo pertenecen los estudios epidemiológicos de cohortes, en los cuales 

factor de riesgo.

la vinculación materno-fetal y la percepción del desarrollo del feto durante el 

2.8.1.4 Investigación evaluativa.

a la solución de una situación problemática  y las  interrelaciones entre estos 
elementos, con el propósito de ayudar a la toma de decisiones.

En la investigación evaluativa se pueden hacer seis tipos de análisis: análisis 
estratégico, análisis de la intervención, análisis de la productividad, análisis de 
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Figura 3. Investigación evaluativa, elementos y tipos de análisis 

                                                         Contexto

Área problema
Toma de 

decisiones

EFECTOS

ANÁLISIS

EFECTOS

ANÁLISIS

ESTRATÉGICO

(PERTINENCIA)

ANÁLISIS

IMPLANTACIÓN

ANÁLISIS

DE LA 

INTERVENCIÓN

ANÁLISIS

DE LA 

PRODUCTIVIDAD

(FÍSICA-ECONÓMICA)

ANÁLISIS

DE  RENDIMIENTO

ANÁLISIS DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

ECONÓMICA

Objetivos

Intervención

Servicios

Recursos

Tiempo Espacio
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-
tiva:

Estudio sobre la relación entre los recursos movilizados y las vacunaciones 

Estudio sobre la manera como los recursos asignados al programa de vacunación 

Estudio sobre los efectos de la vacunación contra el sarampión en un municipio. 

sarampión, en un municipio determinado. 

programa de vacunación contra el sarampión,  en un municipio. 

2.8.1.5 Investigación de casos. Son investigaciones profundas sobre un 
individuo, grupo o institución (

comprender por qué se comporta o se desarrolla de determinada manera y no 
en qué consiste su estado, progreso, acciones o pensamientos. 

Situación  de un anciano que vivía solo en un asilo y  no asistía al sitio de 
reunión con sus compañeros, aunque no tenía impedimento físico.   Mediante 
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este comportamiento de comunicación, ya que este factor era muy importante 
para él. 

y manipulando un tratamiento o una intervención (variable independiente o 

interferir en la relación y distorsionar las conclusiones sobre la variable 
independiente y dependiente en estudio.

Se plantean hipótesis que están relacionadas con factores que presumiblemente 
son la causa de  la aparición de un efecto determinado.

Establecer el efecto de una variable independiente (llamada también tratamiento) 
sobre otra variable dependiente (su variación se debe a los cambios de las variables 

debido a la utilización de determinado abono.

 Determinar los efectos diferenciales de dos o más modalidades o categorías 

efectos comparativos [de tres tipos de abonos sobre la producción de un cultivo de 
uvas]. Este diseño se denomina análisis factorial.

en los dos grupos.

u otro grupo. La aleatoriedad persigue garantizar que ambos grupos 
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tengan las mismas características antes de la intervención, y por lo 

de los elementos para pertenecer a cualquiera de los dos grupos es aleatoria 
1

se realizan observaciones  a los dos grupos (O2

1 O2

Grupo control:  A O1   O2

A:   selección al azar o aleatoria.
O1: observaciones y mediciones al iniciar el estudio. 
O2

las personas de una población, siendo que algunas consumen carne de 
cerdo, otras carnes de res y otras, carne de pollo 

desean encontrar otras fuentes de petróleo. Se sabe que cierto tipo de 

. Es un caso especial de la inves-

presentar casos  donde la selección de los grupos no es aleatoria; otros donde no 
hay grupo de control; y otros donde no se da ninguna de las dos condiciones.
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un grupo de comparación con características similares en tamaño, localización, 

1 X O2
Grupo de comparación  O1  O2

1 X O2

X O1
Grupo de comparación    O1

O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8

1 O2 O3 X O5 O6 O7
Grupo comparación  O1 O2 O3 X O5 O6 O7

1 O2 X O3 O4 X O5 O6

1 O2 X O3 O4 X+1 O5 O6 X+2 O7 O8

Series de tiempo donde se retira y reinicia el tratamiento

1 O2 X O3 O4 X O5 O6 X O7 O8

Grupo control sin selec-

ción aleatoria

Sin grupo control y sin 

selección aleatoria

Grupo control, sin selec-

ción aleatoria y medición 

solo “después”

Series de tiempo
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respecto a salud, prácticas relacionadas con la preservación de la misma y 

2.8.2 Investigación cualitativa. 
cotidiano de las personas o de grupos pequeños.  En este tipo de investigación 
interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el 

Su función puede ser la de describir o la de generar una teoría a partir de los 
datos obtenidos.

Los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones, 
partiendo pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, 

Este tipo de investigación es de índole interpretativa y las personas participan 
activamente durante todo el proceso con el propósito de participar en la 
transformar de la realidad.

Entre los tipos de investigación cualitativa más comunes se mencionan los 

2.8.2.1 Teoría Fundada.
recogidos sobre las interacciones que se dan en pequeños  grupos de personas, 

Estudio de los modelos pedagógicos que utilizan los profesores de biología en 
su práctica docente.

2.8.2.2 Etnografía. -

canciones, ocupaciones, preferencias, formas de conducta, entre otros; tenien-

sino también su dimensión histórica. 



educación y pedagogía

72

Héctor Daniel Lerma González

2.8.2.3 Investigación Acción Participación.

situación social sentida como necesidad, mediante un proceso investigativo 
donde se involucra tanto el investigador como la comunidad, siendo ésta quien 
orienta el rumbo de la investigación. 

2.9 POBLACIÓN

presentan una característica determinada o que corresponden a una misma 

unidades diferentes a personas: viviendas, ventanas, tornillos, pacientes de 
pediatría, computadores, historias clínicas, entre otros.

de ellos  son, el promedio ( 2

se utilizan letras griegas.

El investigador debe decidir si en su estudio va a considerar la población o parte 
de ésta; en el segundo caso, selecciona una muestra para calcular estadísticos, 
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2.10 MUESTRA

esas mismas variables para la población.

Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, limitaciones téc-
nicas o económicas, no es posible tomar mediciones a todos los elementos de 

2

Observe que para su notación se utilizan letras latinas.

la población para calcular  los estadísticos; y a partir de éstos, estimar con cierta 

los siguientes requisitos: ser representativa de la población, los elementos ser 
seleccionados aleatoriamente, es decir, al azar.

2.10.1 Muestra representativa. De una población de tamaño N, pueden 
seleccionarse muchas muestras de tamaño n, pero sólo serán representativas 

Una muestra es un miniuniverso, cuando contiene elementos con las  carac-
terísticas relevantes de  la población y en la misma proporción, es decir, si  el 

característica que debe cumplir es que todos los elementos pertenezcan a la 
población.

2.10.2 Selección aleatoria. Es el mecanismo por el cual cada elemento per-
teneciente a un listado de elementos de la población, es seleccionado para la 

2.10.3 Muestra probabilística. Una muestra es probabilística cuando cada 
elemento de la población, tiene una probabilidad conocida de estar incluido 
en la muestra.

2.11 LAS VARIABLES

Las variables se utilizan para designar cualquier característica o cualidad de 
la unidad de observación.  Dichas características pueden mostrar diferentes 
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valores de una unidad de observación a otra o variar con en el tiempo en una 

algunas características: edad, peso, estatura, estado nutricional, lugar de 
nacimiento, color del cabello, longitud del brazo derecho, etc. Si todas las 
personas tuviesen la misma edad, dicha característica sería una constante 
para ese grupo, pero si al menos dos de ellas tuvieran edades diferentes, la 
característica edad sería una variable.

Una persona cuando niña tiene talla diferente a la que tiene como adulta. En 
este caso la misma variable obtiene diferentes valores en la misma unidad de 
observación. 

se habla en los diferentes marcos; en la metodología se plantea la forma de 
observarlas, medirlas, presentarlas y analizarlas. 

2.11.1 Clases de variables. 
pero dos de ellas siempre son mencionadas por su importancia: variable 
independiente y  variable dependiente.

Una variable es independiente cuando se presume que los cambios en sus  valores, 
causan cambios en los valores de otra variable  denominada dependiente.

Una variable es dependiente cuando sus cambios son ocasionados por los 

estudiantes y su estado nutricional?

estudiantes. El cambio del rendimiento académico a su vez puede ser causado 
por el cambio de  otras variables independientes, tales como: la metodología 
de enseñanza, la reforma curricular, la capacitación de los docentes, etc.

2.11.2 Operacionalización o diseño de las variables. Es un proceso mediante 
el cual la variable se transforma de un nivel abstracto a un nivel empírico,  
observable, medible. 
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años de edad;  mientras que para medir la primera, se necesita desglosarla en 
otras subvariables que son directamente observables y medibles. 

subvariables o dimensiones. Luego se establecen los indicadores de cada una de 
ellas. Los indicadores señalan la forma de medir la variable o sus dimensiones. A 
este proceso se le denomina operacionalización o diseño de una variable.

Los indicadores deben ser establecidos en términos de la cantidad o cualidad 

Los indicadores pueden ser utilizados para:
- Medir el estado de la variable en un momento determinado
- Medir cambios de la variable

2.11.3 Componentes de un indicador. 

para denominarlo.

en qué unidades se formula.

que se utiliza para calcular el indicador.

Variable: accesibilidad a la consulta médica

 facilidad de tener contacto con el servicio de salud para 
recibir asistencia médica.

Dimensiones o subvariables:
económica  y accesibilidad cultural.
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Subvariable:

 facilidad de una persona para trasladarse de su sitio de 
residencia al sitio donde está ubicado el centro de atención en salud.

Indicador:

- Nombre: tiempo de desplazamiento.

- Atributo: 1; 2; 3,  etc.

- Unidad: horas.

- Unidad operativa: diferencia entre la hora de llegada al centro de     
atención y la hora de salida de la residencia.

Subvariable: accesibilidad económica

consulta médica. 

- Atributo:  ingreso mensual.

- Unidades:  pesos colombianos.

- Unidad operacional: la persona tiene acceso económico si el ente 

podría ser:  tienen accesibilidad al servicio todas las personas cuyo 

al 1% de su ingreso mensual. 

          Ingreso mensual de la persona   
 1%

    1000     
   200000

Si la tarifa establecida por el servicio de consulta médica es de $1.000,  tendrían 
acceso al servicio todas las personas con ingresos iguales o mayores a $ 
100.000. 

tendría acceso económico al servicio. 

    1000     
   200000
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Si la persona tiene ingresos mensuales de $ 80.000, no tendría acceso al servicio, 
dado que su la tarifa equivaldría al 1.25% de su salario.

    1000     
    80000

Figura 4.  Esquema de operacionalización de la variable 

Otra forma de operacionalizar esta subvariable sería teniendo en cuenta 
el régimen de salud al cual puede pertenecer una persona: contributivo, 
subsidiado, vinculado o particular.

Subvariable: accesibilidad cultural

Variables

Subvariables Subvariables Subvariables

Indicador Indicador Indicador

 Nombre Nombre Nombre

 Atributo Atributo Atributo

 Unidad Unidad Unidad

 Unidad Operativa Unidad Operativa Unidad Operativa
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-  conocimiento, por parte de los  destinatarios, sobre la 

- Indicador:

médica.
-

vicio de consulta médica.
Unidad: en este caso no hay unidades (por ser una variable cualita-

-
-

vicio de consulta médica.

2.11.4 Medición de variables. No sólo se miden las variables cuantitativas, 
sino también  las cualitativas, aunque el  nivel de medición es diferente. 

A las variables cuantitativas: peso, edad, talla y tamaño de la familia, se les 

La medición de la variable tamaño de la familia solamente acepta unidades 

La medición de la variable edad acepta unidades o fracciones de ella.  La edad 

Las variables cualitativas
la categoría de la característica a la cual pertenecen, pero no su cantidad.  Son 

Las variables  solamente pueden medirse a través de la 

estudiantes de la zona rural

La medición de la variable estado de salud

un niño puede estar en buen estado de salud, regular estado o en estado grave 
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2.11.5 Hipótesis nula. La construcción de la hipótesis nula lleva al investigador 
a revisar las variables del estudio y a la determinación de sus niveles de 

2.11.6  Hipótesis alterna. Es la posible respuesta que plantea el investigador, 
se simboliza por HA.

2.12 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO

o para aportar parte de los recursos necesarios para llevarlo a cabo.  El aporte 

pueden utilizarse sin pago en dinero. En el caso de personas se reportarían los 
siguientes datos personales:

Nombre y apellidos
Dirección laboral

Breve descripción de la forma de colaboración.

En el caso de instituciones:

2.13  RECURSOS DISPONIBLES

durante el tiempo del estudio.
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2.14 CRONOGRAMA

En esta etapa del proceso de la investigación se establece el tiempo de duración 

2.15 BIBLIOGRAFÍA

-
ta.

2.16 PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ANTEPROYECTO

El anteproyecto debe ser presentado mediante un documento escrito. Se 
recomienda tener en cuenta los siguientes elementos ( los que tienen * son 

2.17 EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO

pueden hacerse principalmente las siguientes preguntas:



Capítulo 3





3. PROYECTO

3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO

puesta y en el anteproyecto,  se tienen en cuenta, y para terminarlo se adicionan 
algunos aspectos relacionados con la parte administrativa del proyecto. Un 

-

indicadores, universo, muestra, instrumentos, estudio piloto y los ele-
mentos pertinente al tipo de estudio. 
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diferencias con los presentados por otros autores, pero todos contienen dos 
fases básicas: la primera está relacionada con qué se va a investigar y la segunda 
con la fase metodológica.

En la investigación de tipo cuantitativo o clásica, en la primera fase se plantea, 

de otros investigadores, teorías, las variables principales, y relaciones entre las 

donde se va a realizar la investigación.

En la segunda fase se plantea la estrategia metodológica y los aspectos 

sobre la cual se van a inferir los datos encontrados en la muestra, la unidad de 
análisis, el tipo de muestreo, tamaño de la muestra, se plantean la hipótesis nula 
y la hipótesis alternativa, se operacionalizan las variables, se diseñan los instru-
mentos para la recolección de la información y el plan de análisis, el cronograma 
de actividades y se calcula el presupuesto.

-
miendan los siguientes puntos:

- Marco de antecedentes
- Marco teórico 
- Marco  conceptual

- Otros marcos

- Universo
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- Muestra
- Hipótesis nula 
- Hipótesis alternativa
- Diseño de variables 

Estos puntos son una presentación ordenada de los elementos del proceso de la 
investigación, para presentarle al lector de manera lógica el proceso desarrollado 
y la información obtenida.  Aunque los elementos están presentados en forma 
secuencial y lógica, no puede caerse en la interpretación equivocada de que el 
proceso de creación de conocimiento es lineal y predeterminado, en el  que una 
etapa necesariamente sigue a la otra cuando se está construyendo. 

determinado puede estar en cualquiera de estas etapas y estando en una de 
ellas, puede: avanzar, retroceder, aceptar, dudar, replantear y revisar las otras 

no debe asustarle que al plantear el tipo de estudio, sienta la necesidad de 

referencia, ni el que durante todo el proyecto esté revisando bibliografía. 

3.2 TÍTULO

siguientes aspectos:  a quién se investigará,  las variables principales, cuándo 
y dónde se llevará a cabo la investigación y si lo puede abreviar utilizando 

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

situación problema y la 
formulación del problema
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3.3.1 Situación problema. 
pertinentes de la situación problema:

-
tes 

3.3.2 Formulación del problema. 
las siguientes características: 

3.4 JUSTIFICACIÓN

3.5 HIPÓTESIS

características:
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3.6 OBJETIVOS

3.7 MARCO DE REFERENCIA

escrito en el anteproyecto. Sea concreto y al escribirlo utilice entre tres y cinco 
páginas.  

¿En el análisis de las investigaciones anteriores, se ve clara la necesidad 
de llevar a cabo un nuevo estudio?
¿Es apropiada la teoría seleccionada y son lógicas las deducciones que 
se hacen para plantear el problema de la investigación?

3.8 DISEÑO METODOLÓGICO

de manera preliminar: el tipo de estudio, algunos aspectos generales la 
población a estudiar y el diseño u operacionalización de las variables. El diseño 

se llevará a cabo la investigación, describiendo al detalle: la población sobre la 
cual se van a inferir los resultados, el muestreo, la hipótesis nula y la alternativa, 
la forma de recolectar la información con sus respectivos instrumentos 
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plan de investigación propuesto.  

Los elementos principales de la metodología propuestos son:

3.8.1 Tipo de investigación. De acuerdo al tipo de estudio que seleccionó 

descriptivo, casos y controles, etc.

En cuanto al tipo de investigación revise los siguientes aspectos: 

3.8.2 Tipo de diseño. Las investigaciones de tipo cuantitativo, especialmente 

muy bien estructurado. El diseño es de tal importancia, que por lo regular el 
nombre  del tipo de investigación coincide con el nombre del diseño. 
La principal diferencia entre los diseños, está  en el  mayor o menor control que 
el investigador tenga  sobre las variables independientes no consideradas en 

troladas, pueden afectar a la variable dependiente, distorsionando o alterando 
los efectos que sobre ella pueda tener la variable independiente de interés en 
el estudio.

y buscar la estrategia a través del diseño para eliminar o medir sus efectos, 
dándole así validez interna al estudio.
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Un estudio tiene validez interna si  puede asegurarse que el diseño fue hecho 

solamente por los cambios producidos en la variable independiente tomada en 
consideración en la investigación.

Sesgos asociados a un control imperfecto de factores ligados al tiempo

-
den aparecer factores que afecten a la variable 
dependiente.

cambios biológicos y psicológicos propios de 

Las personas del estudio pueden recordar la 

resultados.

Sesgos ocasionados por el abandono de par-

Sesgos que aparecen cuando los que han ob-

por el azar, a disminuir su puntuación y a la in-

lo elevan en la segunda prueba. El resultado   
tiende  hacia el promedio. 

Sesgos debidos a la que la selección al  azar, 
puede dar grupos no homogéneos.

Una vez realizado el diseño, revise los siguientes aspectos:

¿Es apropiado el diseño para resolver el problema planteado?
¿Se detalla el diseño de tal manera que pueda replicarse?
¿El diseño garantiza la validez interna?
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3.8.3 Población. 
de manera concreta sus características principales, de tal manera que no se con-
funda con otra.

3.8.4 Muestra. 
siguientes aspectos: tipos de muestreo, marco muestral, unidad de muestreo y 

Marco muestral. Es el listado que contiene  las unidades que pueden ser 

deben  numerarse los elementos para facilitar la selección aleatoria de 
los que pertenecerán a la muestra.

 Unidad de observación. Es el elemento al cual se le realiza la medición.  
La unidad muestral puede ser la misma unidad de observación o estar 

caso, es la selección de manzanas para la muestra como unidades 
muestrales, pero tomar las mediciones a las personas que habitan en 
ellas, como unidades de observación.

Error de muestreo. Es la diferencia numérica entre el valor encontrado 

investigador propone un error de muestreo determinado.

Inferencia estadística. Es el procedimiento por medio del cual se 
estiman los valores de la población, teniendo en cuenta los resultados 

variable no se puede calcular en el muestreo, pero sí los valores de un 
intervalo en el cual está contenido con cierta probabilidad, dicho valor. 

Tipos de muestreo. Entre los muestreos probabilísticos se tienen: el 

conglomerados. 

Muestreo irrestricto aleatorio.  En él, todos los  elementos  tienen  
una probabilidad igual y conocida de pertenecer a la muestra.  Se 
enumeran los elementos del marco muestral y luego mediante uno 
de los mecanismos de selección aleatoria se sacan uno a uno los 
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elementos que integrarán la muestra. Se recomienda este muestreo 
cuando los elementos de la población son homogéneos.

Muestreo sistemático. Es utilizado cuando la cantidad de 
elementos de la población no permite una buena numeración. Se 

1000 historias clínicas de las cuales se seleccionarán 10. Se divide

100.

La primera historia se selecciona aleatoriamente de las primeras 100. Si esta 

es decir, se selecciona la primera aleatoriamente y el resto cada 100 historias.

. La población se divide en grupos o 
estratos heterogéneos, cada uno con elementos homogéneos. 
Los estratos pueden ser conformados teniendo en cuenta algunas 

nivel educativo, edad, etc.

El tamaño de la muestra se distribuye proporcionalmente en cada estrato, 
teniendo en cuenta la proporción poblacional. Si una población está conformada 

20% con primaria, 40% con secundaria y el 30% tiene estudios universitarios, en 
la distribución de la muestra deben conservarse tales proporciones.

Es un tipo de muestreo que ayuda mucho a la representatividad de la muestra, 
cuando la población no es homogénea.

Muestreo por conglomerados. La población se subdivide en varios 
grupos que contienen elementos heterogéneos. Se toma una muestra 
entre  los conglomerados y se realizan las respectivas mediciones a 
cada uno de los elementos.

Tamaño de la muestra

desee respecto a la estimación de los parámetros. 

El tamaño de la muestra depende directamente de la variabilidad entre los 
elementos de la población.  Si todos los elementos de la población son idénticos 
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respecto a determinada variable, sólo se requiere uno de ellos como muestra, 
pero si son muy distintos, el tamaño de la muestra es directamente proporcional 
a dicha variabilidad, la cual es representada por  el valor de la varianza (

2

z,

El tamaño de la muestra es inversamente proporcional a la precisión que desee 
el investigador, o sea al error permisible (d
en la muestra, esté muy cerca del valor poblacional, el tamaño de la muestra  
debe ser grande. 

En el caso del muestreo aleatorio simple, el tamaño de la muestra para estimar 

con alguna diferencia entre ellas, pero conservan los principios del muestreo 
aleatorio simple.

¿Es representativa?
¿El cálculo del tamaño se hizo de acuerdo al tipo de muestreo?

. La representatividad de la muestra es un factor 

muestra a su población o a otras poblaciones con elementos y ambientes 

Los resultados de un estudio se pueden generalizar para la población de 
donde fue obtenida la muestra, solamente si la muestra fue probabilística y 
representativa.

poblaciones o ambientes por las siguientes razones:

z2 2

d2
n =
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los resultados. 

esta razón aunque las poblaciones de estudio sean iguales o muy 

error en los resultados.

3.9 HIPÓTESIS DE TRABAJO

o suposición que motiva la investigación,  se establece de tal forma que la 
supuesta relación entre  las variables pueda ser evaluada por medio de técnicas 

alternativa (HA

3.9.1 Hipótesis nula. Es el enunciado del complemento de la conclusión que 

el propósito de rechazarla, al aplicar una prueba estadística.  Se simboliza  por 
Ho.

Ho : El rendimiento académico es independiente del estado nutricional.  

3.9.2 Hipótesis alternativa. Es la conclusión a la cual quiere llegar el investigador.  
Se simboliza por (HA

HA :  El rendimiento académico está relacionado con el estado nutricional.

HA
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3.10 VARIABLES

3.11 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

entrevistas, entre otros.  

Una vez diseñada u operacionalizada la variable, se tienen en cuenta sus 
indicadores para, con base en ellos  formular las preguntas respectivas y por 
medio de la aplicación de uno de los instrumentos mencionados, conseguir la 

estudio como el tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento hasta el día 

correspondiente para lograr la respuesta respectiva, es  ¿qué edad tiene?  

3.11.1 La observación. 
investigación con la intención de medir sus características, para ello utiliza los 
sentidos y puede recurrir a aparatos como microscopios, telescopios u otros, 

que se van a observar; puesto que un solo hecho comprende diversos aspectos 
-

to.

un árbol, la mano derecha de ciertas personas, la velocidad de un cuerpo, la 
irregularidad o regularidad de un fenómeno, la forma de moverse y las técnicas 
de introducir una conversación, etc.

alteraciones en el comportamiento normal de los observados o si por el contrario 
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Observación libre o no estructurada. El investigador forma parte de la situación 
observada.  Se utiliza este tipo de observación para obtener información y 
comprender el comportamiento de las personas en su medio natural. 

Diez sugerencias para realizar una observación  no estructurada:

de familiarizarse con el ambiente y obtener un panorama general de la 

grupo, algunos acontecimientos, personas clave y otros detalles que 
permitan planear de forma conveniente posteriores observaciones. 
La observación se realiza  ocupando uno o varios sitios o siguiendo el 

algunas de las actividades que se realicen.

momento de la observación, para evitar olvidos. En los diarios se 
registran los acontecimientos cotidianos y las conversaciones de una 
manera general y sin analizarlas; en las notas de campo se registra 
información como la siguiente:
- Descripción de acontecimientos y conversaciones, detallando el 

tiempo, actividades y los diálogos.
-

nes.
- Instrucciones y recordatorios de la manera como se van realizar las 

observaciones faltantes.
- Los comentarios sobre los sentimientos e impresiones del 

investigador durante el proceso de observación. 

lo observado, con otros observadores.

nota,  utilice en cambio, grabadoras, cámaras de cine, de video y  



educación y pedagogía

96

Héctor Daniel Lerma González

acontecimientos, las interpretaciones, las instrucciones, los recordatorios 
y los sentimientos propios; muchos detalles pueden escapar por fallas 
de la memoria. 

el fenómeno a observar.

Observación estructurada. Este tipo de observación tiene las siguientes 
características:

seleccionados previamente.

observador.

-
diar.

. En la observación estructurada se construye un 

fenómeno a observar.

-
var.

es decir, incluye indicadores.
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categoría.

3.12 LISTAS PARA SISTEMAS EXHAUSTIVOS

- El observador observa cuando ocurren y los anota para determinar la 
frecuencia.

determinado comportamiento.

3.12.1 Utilización de documentos. Se entiende por documento toda fuente 

Institucionales: son documentos pertenecientes a empresas del estado o 

DANE, planes de gobierno, ingresos, importaciones, etc.

3.12.2 Formulario. Es un método para la obtención de información donde el 
entrevistado consigna en un cuestionario, las respuestas a las preguntas pre-
viamente elaboradas por el investigador. En él aparece el nombre de las variables 

estructura.

La estructura del formulario contiene mínimo, los siguientes aspectos:

- Nombre de la institución

- Notas aclaratorias 

- Nombre de las variables
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UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE  PEREIRA
FACULTAD  DE  MEDICINA

1.1. Nombre del centro de salud

1.3. Nombre del entrevistado:

Escribir la hora de apertura y cierre del centro
       

2

2

3.2 Odontología

3.5 Visitas domiciliarias

3.7 Vacunación

3.9 Inyectología

4.2 Odontología

4.5 Visitas domiciliarias

4.7 Vacunación

4.9 Inyectología

Día Mes Año

Apertura Cierre
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5.2 Odontología   $

5.5 visitas domiciliarias   $

5.7 Vacunación   $

5.9 Inyectología   $

Catorce recomendaciones  para el uso de los formularios:

El formulario se debe encabezar con el nombre de la institución que 

persona que suministra la información, emplee códigos numéricos en 
lugar del nombre. 
Se utiliza, preferentemente, para llegar a un grupo numeroso o geográ-

A todas las personas se le hacen las mismas preguntas, en el mismo 
orden y con las mismas opciones de respuesta.

costos.  

pueden ocasionar rechazo y poca comprensión a los encuestados.
Las preguntas deben aparecer en una secuencia lógica, de mayor a 

de acuerdo conque los gerentes desempeñan un papel indispensable 
en las empresas de salud? esta pregunta sugiere una respuesta (estar 

Antes de administrarlo, cerciórese de que las personas a las cuales va 
dirigido entiendan las preguntas.
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la siguiente:

Utilice, preferentemente, preguntas cerradas teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos:
- Deben ser claras, no dar lugar a varias interpretaciones
- Evitar términos técnicos 

-
caciones, en medios que tengan características similares a las que parti-

3.12.3 La entrevista.  En ella necesariamente hay interacción entre la persona que 
recolecta la investigación y el  entrevistado, ya sea personal o telefónicamente. 
El entrevistador anota la respuesta y recibe información adicional al observar 
las reacciones y  los gestos del investigado sobre los estímulos o preguntas. 

Si utiliza formulario, se le denomina entrevista estructurada. Si utiliza una guía 
con temas generales relevantes, se le denomina entrevista semiestructurada. 

Si no utiliza guía ni formulario, se le denomina entrevista no estructurada,

cuando se enteró de que estaba incluido en la lista de recorte de personal de 
la empresa?

Siete sugerencias para una buena entrevista:

las respuestas. 

respuestas.
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Utilice, preferentemente, preguntas abiertas, pues permiten a los entrevistados 
responder con sus propias palabras y así obtener una información más amplia 
sobre el tema.

3.13 PLAN DE ANÁLISIS

estadísticas de prueba para las hipótesis formuladas.

La elaboración de este plan implica hacer una revisión detallada sobre las 

la información y a medida que se interpretan los datos.

Las investigaciones cualitativas utilizan técnicas de análisis diferente a las utilizadas 
en los estudios cuantitativos, debido a que sus desarrollos metodológicos son 

promedio y la desviación estándar, necesarios para entender otros  conceptos 
estadísticos más avanzados empleados en diseños para pruebas de hipótesis.  
En las investigaciones cuantitativas cuando se requiere realizar pruebas de 

3.13.1 Tablas estadísticas. Las tablas y cuadros estadísticos sirven para  

columnas en recuadros, mientras la tabla solamente presenta tres líneas, dos 
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contenida en la tabla.

notar  si las frecuencias son absolutas o relativas.

-
tencias.

Observe los totales de las frecuencias absolutas y relativas de cada una 
de las variables contenidas en la tabla.

A medida que lea la tabla escriba las conclusiones respectivas. 
Las conclusiones generales de la tabla son el consolidado de las conclu-
siones parciales.
No construya las conclusiones repitiendo todas las frecuencias absolutas 
y relativas  contenidas en la tabla. 

tabla de dos variables es conveniente tener a mano dos tablas, una tabla con 

coloca sólo una de ellas, la que el investigador crea conveniente.

anteriormente:

datos proyectados del censo de 2009.
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Tabla 1. Personas según municipio y zona. Risaralda 2009

Zona Urbana Rural Total

Municipio No.  % No. % No. %

El total de la variable zona muestra que la población risaraldense es predomi-

Los once municipios restantes tienen poblaciones entre 6.000 y 33.000 
habitantes.

habitantes viven en la zona rural.

Pereira 381.153 53,5 73.138 35,3 454.291 49,4
Dosquebradas 178.200 25,0 8.953 4,3 187.153 20,4
Santa Rosa de Cabal 58.010 8,1 12.924 6,2 70.934 7,7
Quinchía 8.004 1,1 25.455 12,3 33.459 3,6
La Virginia 31.007 4,4 564.000 0,3 31.571 3,4
Belén de Umbría 12.959 1,8 14.778 7,1 27.737 3,0
Marsella 12.235 1,7 9.929 4,8 22.164 2,4
Apía 7.652 1,1 10.448 5,0 18.100 2,0
Guática 3.887 0,5 11.697 5,6 15.584 1,7
Mistrató 4.090 0,6 11.488 5,5 15.578 1,7
Santuario 7.032 1,0 8.509 4,1 15.541 1,7
Pueblo Rico 3.019 0,4 9.486 4,6 12.505 1,4
La Celia 3.418 0,5 5.275 2,5 8.693 0,9
Balboa 1.832 0,3 4.511 2,2 6.343 0,7
Total 712.498 100 207.155 100 919.653 100
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Tabla 2.  Personas según municipio y zona. Risaralda 2009  

Zona Urbana Rural Total

Municipio No.  % No. % No. %

Conclusiones: las conclusiones derivadas de la lectura de las tablas 1 
y 2 se escriben en la página donde aparece la tabla o en la página  
siguiente. Las conclusiones pueden ser:

residen en este sector.

Mistrató la población es predominantemente rural.

3.13.2 Medidas de tendencia central. Son medidas que tratan de representar 
la tendencia de los valores de las variables.  Entre ellas se tienen:

Pereira 381.153 83,9 73.138 16,1 454.291 100
Dosquebradas 178.200 95,2 8.953 4,8 187.153 100
Santa Rosa de Cabal 58.010 81,8 12.924 18,2 70.934 100
Quinchía 8.004 23,9 25.455 76,1 33.459 100
La Virginia 31.007 98,2 564.000 1,8 31.571 100
Belén de Umbría 12.959 46,7 14.778 53,3 27.737 100
Marsella 12.235 55,2 9.929 44,8 22.164 100
Apía 7.652 42,3 10.448 57,7 18.100 100
Guática 3.887 24,9 11.697 75,1 15.584 100
Mistrató 4.090 26,3 11.488 73,7 15.578 100
Santuario 7.032 45,2 8.509 54,8 15.541 100
Pueblo Rico 3.019 24,1 9.486 75,9 12.505 100
La Celia 3.418 39,3 5.275 60,7 8.693 100
Balboa 1.832 28,9 4.511 71,1 6.343 100
Total 712.498 77,5 207.155 22,5 919.653 100
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La media aritmética. 
promedio.  Es un valor típico o representativo de todos los datos de una 
población o de una muestra.

Se recomienda su uso cuando los valores de la variable son homogéneos 
o cuando la distribución presenta valores simétricos o uniformes.

Se utiliza cuando la medición de la variable es de intervalo o de razón

En su cálculo intervienen todos los valores, cada uno de ellos con la 
misma importancia.

 Forma de cálculo:  
N
X i�

edades: 6, 6, 7, 8, 9 años.

años2.7
5

98766
�

����
�

Media ponderada. Es un promedio donde se tiene en cuenta a todos 
los valores, pero cada uno tiene  diferente importancia o peso.

 Forma de cálculo: �
i

ii
W P

PX
X

estudiante universitario que cursó las siguientes asignaturas:

  Asignatura      Nota Crédito
  Matemática        4.0       10

  Inglés         3.7         2
  Deportes        4.2         1

6.3
12810

1*2.42*7.38*0.310*0.4
=

+++
+++

=wX
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Media geométrica. 
proporciones y valores que presenten crecimiento geométrico.

   Año          Tasa (%)
   1993  2.0
   1994  1.5
   1995  1.2
   1996  2.5
   1997  3.0

( )( )( )( )( ) 02.103.1025.1012.1015.102.15 ==MG

El crecimiento promedio es del 2% 

Media armónica. Se utiliza para el cálculo de promedios de tasas de 
cambio, tales como natalidad, mortalidad y velocidades. 

   

    �

� n

i iX

n
H

1

1

En el recorrido entre dos ciudades un auto va a una velocidad 

media.

hkmH /5.61
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2
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Moda.
consiguiente se destaca más claramente  sobre los demás.

Se utiliza para variables con  nivel de medición nominal, ordinal, intervalo 
y de razón.

 En cierto hospital la demanda en el servicio de urgencias 
durante  una semana fue la siguiente:

   Día         Demanda
   Martes    51
   Miércoles    61
   Jueves    78
   Viernes     90
   Sábado  150
   Domingo  143

Los días modales o de mayor frecuencia  de consulta en el servicio de 
urgencias son los días sábado y domingo.

Mediana. 

mitad son mayores.

Se utiliza cuando la población es asimétrica, es decir, cuando la 

Es una medida donde  importa el valor que esté en la mitad de los 

3.13.3 Medidas de dispersión. Dos medidas de dispersión son muy utilizadas 
en estadística, la varianza y la desviación estándar.  

de los valores respecto a la media aritmética.
  

� �
N

X
�

2

12
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Observe que si todos los datos son iguales a la media, la varianza es igual a 

- La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza:  

�2

niños: 5, 6, 7, 8, 9 años. 

� � � � � � � � � �
2

5

7978777675
22222

2 �
����

�  años2

información o tendencia. Se mostrarán las más comunes utilizadas en estadística 
descriptiva.

Escribir el título de manera clara y concreta. El título se coloca en la 

luego el nombre de las variables que se midieron y van a aparecer en la 

esquemas, etc.

variables cualitativas se utilizan las siguientes: barras simples, dobles, 

se utilizan  necesariamente el histograma y  el polígono de frecuencia; 
para variables cuantitativas discretas se pueden utilizar el diagrama de 
barras simples y el de sectores. 
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utilizar el histograma y el polígono de frecuencia.

clara y estéticamente presentada.

de las variables cuantitativas cuando con valores están agrupados.

Se recomiendan las siguientes relaciones entre las longitudes de los 

primera relación.

Las escalas no deben tener demasiadas subdivisiones.

cinco. 
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Diagrama de barras simples

Los valores de la variable son representados por la altura de los rectán-
gulos o barras.
Los rectángulos deben estar separados.
La separación entre las barras puede ser igual o menor al ancho de la 
barra.
Se ordenan los rectángulos de mayor a menor altura o viceversa.
No se conserva el orden ascendente o descendente cuando la variable 
es el tiempo.

-

otros.

Se utiliza para variables cualitativas y para  cuantitativas discretas.

Figura 5. Habitantes según municipio, Risaralda, 2009 
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Diagrama de barras dobles

Se utilizan para representar dos subcategorías de las categorías de una 
variable cualitativa, empleando dos rectángulos que se superponen.

Se construye con las frecuencias absolutas.

Se separan los rectángulos a una distancia igual o menor que el ancho 
de la barra.

Se construye de tal manera que alguna de las dos subcategorías indique 
la tendencia ascendente o descendente.

Se utiliza para variables cualitativas.

Figura 6. Habitantes según municipio y zona, Risaralda, censo 2009 

y

x
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Figura 7. Habitantes según municipio y zona, Risaralda, censo 2009 

Barras compuestas

En cada rectángulo se muestra el peso que tiene cada subcategoría 
respecto al total de la categoría.

Se utiliza para variables cualitativas. 

y

x
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Figura 8. Deportistas según género y procedencia, Pereira, 2009

Histograma

frecuencias.  

la longitud del intervalo.  La  altura del rectángulo indica la frecuencia 

clase. 

Se utiliza para variables cuantitativas continuas.

Quindio Caldas Tolima Risaralda Valle

Procedencia

D
ep

or
tis

ta
s 

(%
)

Mujeres

Hombres

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

y

x



educación y pedagogía

114

Héctor Daniel Lerma González

Histograma con intervalos de clase iguales:

Figura 9. Habitantes según municipio y género, Risaralda, 2009 

Histograma con intervalos de clase desiguales:

     Figura 10. Habitantes por año de edad, Risaralda, 2009
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Polígono de frecuencia 

Su forma son segmentos de línea continuos.
-

rias categorías de una variable cuantitativa continua.

          Figura 11. Habitantes según edad y género, Risaralda, 2009 

Diagrama de sectores

torta.
Se utiliza para representar varias categorías de una variable.
Se distribuyen los 360 grados del ángulo que forma  la circunferencia 
directamente proporcional a la frecuencia de las categorías de la 
variable. El ángulo correspondiente a cada categoría se calcula de 
siguiente manera: (3600

i.,  siendo fi la frecuencia absoluta de cada 
categoría y N el total de las frecuencias.
Se recomienda utilizarlo en lugar de los diagramas de barras simples, 

Es un diagrama para mostrar impacto, al resaltar una relación 
importante.
Se utiliza para variables cualitativas. 

 y

x
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44%
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5%

Figura 12. Habitantes según nivel de pobreza, Risaralda, 2009

3.14 CRONOGRAMA

El cronograma es un diagrama que contiene las actividades y el tiempo (años, 

pequeño y su secuencia es lógica. 

 Figura 13. Cronograma de actividades y tiempo elaboración proyecto 
“Características médico–legales muertes violentas.  Pereira, 1997”  

En estudios donde es importante el tiempo de terminación del proyecto y 

donde un cambio en su duración, afecta en la misma magnitud el tiempo total 
del proyecto. 
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3.15 PRESUPUESTO

La realización de las actividades programadas implica costos, los cuales requieren 
un establecimiento de estrategias para la consecución de una o varias fuentes 

Entre los costos directos se tienen: los investigadores, los elementos de consumo, 

Entre los costos indirectos se tienen: pago de servicios administrativos: 
secretaria, teléfono, energía eléctrica, agua, aseo; prestaciones sociales legales 

3.15.1 Cálculo costos directos. Se realiza el cálculo para cada uno de los 
rubros de la siguiente manera:

Personal investigativo. -
ponsable de la elaboración del proyecto:
-  Investigador principal.

-  Dedicación  real diaria: tiempo completo, medio tiempo, horas.
-  Duración total de participación en el proyecto.
-  Salario mensual o costo por hora.

Elementos de consumo
el desarrollo del proyecto: papelería, reactivos, alimentos para animales, cintas 

. Son los instrumentos utilizados pero que no se consumen: microsco-

su costo es recuperable después del proyecto.  El costo imputable al proyecto 
puede calcularse de dos formas:

del instrumento o del equipo por unidad de tiempo.
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su uso: 
C = pc – pv

Gastos varios por  servicios. Servicios de recolección de información (encues-

Costos indirectos. La forma mas práctica de aplicarlo es utilizando el factor 
multiplicador de costos indirectos de cada institución a los salarios del personal 
investigativo del proyecto.

Este costo se calcula teniendo en cuenta los gastos administrativos totales, las 

personal investigativo se incurre en gastos por estos conceptos equivalentes a 
2.5 de los salarios que se le pagan; a cada uno de los renglones del personal 
investigativo se cargan estos montos como costos indirectos.

Los gastos administrativos son  causados por el pago de: secretaria, administra-

contratos, asistencia a eventos, póliza de garantía, mantenimiento de equipos, 
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1. Personal Investigador Tiempo  Sueldo/mes Costo ($)
(meses)

Investigación principal 12 3.000.000 36.000.000

Subtotal costo personal 43.950.000
59.332.500

Total costos personal investigador y técnico  103.282.500

2. Material fungible Unidades Costo Costo
  Unidad

30.000
Subtotal material fungible 93.000

Grabadora 1 400.000 400.000
Subtotal costos equipo 2.400.000

4. Gastos varios por servicios
Diligenciamiento encuestas 1.000 600 600.000

Asesoría procesamiento datos 1 2.000.000 2.000.000
Subtotal 3.900.000

TOTAL                                   109.675.500
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3.16 PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO

El protocolo o anteproyecto debe ser presentado mediante un documento 
escrito. Se recomienda tener en cuenta los siguientes elementos (los que tienen 

de observar y comparar el proceso de la presentación de los respectivos 
informes. 
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             Figura 14.  Elementos informe investigación obligatorios y 
opcionales según tipo trabajo. Pereira, 2009  

Informe final  Propuesta           Anteproyecto       Proyecto

Pasta *                             Pasta *                             Pasta *                             Pasta *                             
Guarda * Guarda * Guarda * Guarda *
Cubierta* Cubierta* Cubierta* Cubierta*
Portada Portada Portada Portada
Página aceptación *
Dedicatoria *
Agradecimientos *
Tabla de contenido Tabla contenido* Tabla de contenido Tabla de contenido
Lista de tablas * Lista de tablas *
Lista de figuras* Lista de figuras*
Lista de anexos* Lista de anexos*
Glosario* Glosario*
Resumen
Introducción
Planteamiento problema Breve descripción problema Planteamiento problema Planteamiento problema
Justificación Justificación preliminar Justificación Justificación
Hipótesis Hipótesis preliminar Hipótesis preliminar Hipótesis
Objetivo general y específicos Objetivo general Objetivos general y espe Objetivos general y especificos
Marco de referencia Marco de referencia Marco de referencia
Metodología Clase investigación Metodología preliminar Metodología
Resultados Posibles colaboradores Plan de análisis
Discusión Recursos disponibles Recursos disponibles Cronograma
Conclusiones Presupuesto
Recomendaciones
Referencias bibliográficas Referencias bibliográficas Referencias bibliográficas Referencias bibliográficas
Bibliografía complementaria* Bibliogr. complementaria Bibliogr. complementaria Bibliogr. complementaria
Anexos Anexos Anexos Anexos

* Opcional
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4. MANEJO PRÁCTICO DEL PROQUEST

En esta era digital, es muy fácil olvidar que no hace mucho tiempo, la mayoría 
de los libros y publicaciones no se encontraban disponibles para académicos e 

un grupo selecto de bibliotecas poseían colecciones de publicaciones de 
investigación, lo que ocasionaba la inversión de mucho tiempo, esfuerzo y 
dinero para acceder a estos materiales.

principal para publicar y poner la información a disposición de todos. Los 

la luz de sus dimensiones resulta cada vez más difícil encontrar la que se busca 

pero tener muchísima información equivale a no poseer ninguna. Los motores 

esté buscando algo. 

en las que se mencionan temas relacionados con las palabras clave buscadas. 

que contienen mucha información y es necesario buscarla y encontrarla, así pues, 

contenida en publicaciones periódicas, periódicos, libros fuera de circulación, 
tesis, y colecciones académicas en varios formatos. Su archivo incluye más de 
5.500 millones de páginas, abarcando 500 años de investigación académica, en 
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crea conveniente.

la información que se busca hasta lograr un resultado más acorde con las 

4.1 BÚSQUEDA  BÁSICA

Simplemente, piense una palabra o frase relacionada con la información que 

2. Haga clic en Buscar.

este campo aparece vacío. Introduzca el nombre de un autor para limitar la 
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de Smith, John A.

AND para 
buscar artículos con los dos autores.

4.1.2 Buscar en una base de datos concreta. El campo Base de datos le permite 

valor predeterminado para este campo es la base de datos en la que busca en 

-
tiples bases de datos.

Al buscar en Citas y Resúmenes es más probable que se encuentren artículos 
Cita y 

 se encontrarán más artículos, ya que encontrará los artículos 

-
guientes campos:

Autor
Nombre de persona
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Nombre del producto

Nombre de Empresas

4.1.4 Establecer fechas. 

seleccionadas sin tener en cuenta fechas.

marque esta casilla.
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Las reseñas proporcionan evaluaciones críticas de obras creativas, productos 
y restaurantes y pueden dividirse en varias categorías. Además, cada reseña 

adicionales, seleccione Más opciones de reseña

Se usa para 

4.2 BÚSQUEDA AVANZADA

básica, pero contiene mayor cantidad de campos que permite limitar en mayor 



educación y pedagogía

130

Héctor Daniel Lerma González

Simplemente, piense una palabra o frase relacionada con la información que 

a la lista de operadores.

Los 

datos en zonas temáticas más amplias.
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Escriba el nombre de 

empresas.

haciendo más fácil su localización. Busque el término que desea utilizar en 

-

página de la lista.

Escriba una materia o 

haciendo más fácil su localización. Busque el término que desea utilizar en 
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-

Utilice este campo de 

lugares para seleccionar de una lista de lugares disponibles.

haciendo más fácil su localización. Busque el lugar que desea añadir a la 

seleccionando dicha letra en la propia lista.
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Escriba un nombre para 

haciendo más fácil su localización. Busque el nombre que desea añadir a 

la lista.
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es normalmente una revista con brillo, y si es publicada por una sociedad 

Se considera que una publicación es evaluada por homólogos si sus artículos 

activa esta casilla. 

La razón es que obtener resultados de publicaciones sectoriales en lugar de 

Las reseñas proporcionan evaluaciones críticas de obras creativas, productos 
y restaurantes y pueden dividirse en varias categorías. Además, cada reseña 
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Las reseñas proporcionan evaluaciones críticas de obras creativas, productos 
y restaurantes y pueden dividirse en varias categorías. Además, cada reseña 

adicionales, seleccione Más opciones de reseña. 

4.2.9 Buscar un título de publicación concreto. 
Por defecto, este campo aparece vacío.

título a partir de una lista de publicaciones disponibles.
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4.3 VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

formato seleccionado.

4.3.1 Seleccionar cómo ordenar los resultados. 

en primer lugar los artículos publicados más recientemente. Este campo le 
permite seleccionar cómo ordenar los resultados obtenidos. Las opciones que 
están disponibles dependen de la base o bases de datos en las que se produzca 

visualizar los registros más antiguos en primer lugar.

4.3.2 Seleccionar cuántos artículos se visualizan en las páginas Resultados.  
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4.3.3 Leer un artículo

Si visualiza un artículo en formato de Imagen de la página y el siguiente 

de la página cuando haga clic en Siguiente artículo. En todos los demás 

determinar el formato que visualizar.

-
pondiente al formato que desea.

4.3.4 Marcar los artículos. 
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marcados en la página actual.

4.3.5 Filtrar los resultados. 

encontrados en revistas.

artículos encontrados en publicaciones sectoriales.

encontrados en periódicos.

artículos encontrados en obras de referencia.

Visualizar artículos marcados Haga clic en esta opción para visualizar su 
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4.4 VER ARTÍCULOS

Una vez que haya encontrado los artículos que desea utilizar, dispone de varias 

esté interesado.

4.4.1 Visualizar artículos en un formato diferente. 

lista de formatos del artículo. La lista aparece encima y a la derecha del título 
del artículo.
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4.4.2 Imprimir un artículo. Encontrará el botón Imprimir encima del título del 

cuadro de diálogo de impresión.

formato Imagen de la página.

4.4.3 Enviar artículo. Encontrará el botón Enviar encima del título del artículo, 

1.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico a la que desea enviar el 

artículo una cabecera de asunto para el mismo, y cualquier comentario 

3. Seleccione el formato que le gustaría usar para enviar el artículo y la 

4.
el correo electrónico.
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No pueden enviarse por correo electrónico formatos de Imagen interactiva de 

Si desea enviar por correo electrónico más de un artículo a la misma dirección, 

4.4.4 Encontrar artículos por el mismo autor. 
podrá ver la información acerca de ese artículo, incluyendo datos tales como 
el nombre del autor, materias, empresas, personas u otras palabras clave o 
términos de índice. (La información incluida depende de la base de datos en 

de esta información aparecerá como enlaces. Haga clic en cualquiera de ellos y 

haga clic en el nombre del autor para encontrar otros artículos escritos por 
dicho autor.
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4.5 EJERCICIO

siguiente taller que está solucionado paso a paso y permite la práctica de los 
conceptos presentados.

1. En el desarrollo de un proyecto de investigación se construirá un marco 
de referencia sobre enfermedades de los pulmones. Suponga que es 

2. En el desarrollo de la misma investigación se recomienda buscar 
artículos en el Journal of Pediatrics and Child Health, sobre lo 

revista.
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coautor del artículo.

5. El doctor Luc Montagnier, fue uno de los descubridores del VIH Sida y ha 

continuación escriba el nombre del artículo.
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en azul y subrayados.

-

nombre en el directorio alfabético.

sobre él. 

resultados buscar la fecha de la publicación.

buscar por nombre de autor.

formato Vancouver, visualícelo, genere un resumen de las referencias en 
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5. NORMAS INTERNACIONALES DE
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

MANUAL DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)

APA 
de psicología, otras ciencias del comportamiento, ciencias sociales, enfermería, 

manual ha sido revisada para incluir entre otras cosas:

- Instrucciones adicionales para la presentación de estadísticas.

recursos legales.

una computadora o procesador de palabras.

5.1 PARTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

APA consta de 

5.1.1 Página de título. 

y la institución en la cual se llevó a cabo la investigación y el running head

monografía.

5.1.2  Resumen (abstract). 

5.1.3 Introducción. 
siguientes elementos:
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Problema
investigación que se utilizará. Se debe desarrollar en uno o dos párrafos.

Revisión de la literatura

A través de las citas, se provee reconocimiento a estudios anteriores que se 

5.1.4 Propósito. Enuncia formalmente el propósito y razonamiento de su 

5.1.5 Metodología. Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño 
de los procedimientos y métodos que se utilizaron para estudiar el problema. Se 
puede subdividir la metodología para incluir descripciones de los participantes, 
materiales y procedimientos.

5.1.6 Resultados. Esta sección contiene la recopilación de datos y la presentación 
estadística de los mismos. Brevemente, se discuten los resultados o hallazgos y 

5.1.7 Discusión. 
en la sección de resultados, especialmente con lo que respecta a la hipótesis 
original.

5.1.8 Referencias. En esta sección se reconocen las fuentes utilizadas para 

en la lista de referencias

se puede incluir: un programa de computadora diseñado para su investigación, 

utilizó en el estudio para recopilar datos.
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5.2 CITAS DE REFERENCIAS EN EL TEXTO

El estilo APA

localizar la fuente de información en orden alfabético en la lista de referencias 

paréntesis.

5.2.2. Obras con múltiples autores. 
siempre se citan los dos apellidos cada vez que la referencia ocurre en el 

se citan todos los autores 

frase “et al.” y el año de publicación.
  

Ejemplo:
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(as), se cita solamente el 
apellido del primer autor seguido por la frase “et al.” y el año de publicación,  

referencia, se escriben los apellidos y respectivos años de publicación separados 
por un punto y coma dentro de un mismo paréntesis.

Ejemplo:

concluyeron que...

Citas directas. 

directamente, se representa la cita palabra por palabra y se incluye el apellido 
del autor, año de publicación y la página en donde aparece la cita.

Ejemplo:

línea nueva, sangrando la misma y subsiguientes líneas a cinco espacios (utilice 
la función de Tab 
a doble espacio.

Ejemplo: 

desapareció cuando las conductas fueron estudiadas de esta forma. Las 
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drogas verdaderas. Estudios anteriores fueron claramente prematuros en 

5.3 CONSTRUCCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APA

LISTA DE REFERENCIAS o REFERENCIAS.

La lista tiene un orden alfabético por apellido del autor y se incluye con las 
iniciales de sus nombres de pila. 

La lista se escribe a doble espacio.

Debemos sangrar la primera línea de cada entrada en la lista a cinco espacios 
(utilice la función de Tab

Se subraya los títulos de revistas o de libros; en el caso de revistas, el subrayado 

Ejemplos: 

artículo.  págs.

 Lugar de publicación: Editor o casa 
publicadora.
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Artículo con dos autores 

Nature, 404, 247-255.

11-19.

y o and.

5.3.2  Revista popular (magazine). 
capital más cercana a las estrellas. Geomundo, 24, 20-29.

Se incluye la fecha de la publicación--el mes en el caso de publicaciones 
mensuales y el mes y el día en el caso de publicaciones semanales.

5.3.3 Artículos de periódicos. 
Artes escenario para 12 estrellas de ópera. El San Juan Star,  p. 24

En los artículos de periódicos, se utiliza la abreviatura p. cuando la cita se 
encuentra en una sola página. En citas de dos o más páginas se utiliza la 
abreviatura pp.

Genetic engineering. 

Libro con nueva edición:

Guide to successful thesis and dissertation   (4th 
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Libro con autor colectivo (agencia de gobierno, asociaciones, institutos 

Author para 

Enciclopedias:

     (Vol. 

5.3.5 Tesis de maestría no publicada. 
La importancia de la comunicación efectiva en el proceso de 

una fusión bancaria.

5.3.6. Material audiovisual. 

Se provee el nombre y entre paréntesis, la función o contribución principal de 
la persona o entidad.

Language issues in literacy and 
bilingual/multicultural education

ERIC se incluye entre paréntesis al 



educación y pedagogía

154

Héctor Daniel Lerma González

5.3.7 Medios electrónicos. 

  

nineteenth-century America [Abstract of doctoral dissertation, Indiana 

5.3.8  Recursos del INTERNET. 

World Wide Web 
(WWW).

para redactar aquellas referencias que provienen del Internet:

siguiente:

URL localizador uniforme de recursos es un 
estándar para localizar documentos de Internet en http y otros protocolos; 
generalmente la dirección del recurso en Internet.

Artículo de revista localizado en un banco de datos: 
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El 
Nuevo Día Interactivo

nombre del recurso.
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ANEXO A

DEFINICIÓN VERBOS UTILIZADOS EN INVESTIGACIÓN

Aplicar: 

tratamiento. 

se aplica todos los frutos. 

voluntad de todos. 

solicitar, pedir. 

Calcular: 

cuya relación con el de otra u otras dadas se conoce. 

Caracterizar: 

cualidades que caracterizan el amor sincero. 
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de representar.

aptitudes. 

tercer lugar. 

Comprender: 

antes que nos comprendan las tinieblas. 

provincias; en el reino de León se comprendían las provincias de Galicia 

3.  Entender, penetrar: yo no comprendo sus intenciones; sólo el hombre es 

4.  prnl. Avenirse o compenetrarse una persona con otra. 

Comprobar:

contar. 

Construir: 

tr. Hacer con los elementos necesarios y siguiendo un plan [un mueble, una 
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escritor no construye con elegancia. como huir. 

Contrastar: 

marca del contraste. 

y acreditarlo sellándolas. 
4.  intr. Mostrar notable diferencia o condiciones opuestas dos cosas cuando 

pelada sierra. 

magistratura. 
3.  Decidir por autoridad legítima [un punto dudoso de dogma, de 

Demostrar: 

universal cierta y evidente. 
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Describir: 

o propiedades. 

Determinar: indicar con precisión; 
señalar el día de una reunión

Diseñar:

Entender: 

entiendo que me llames en seguida. - 

una cosa. 

una causa. - 

8 rec. Ir dos o más de conformidad en un negocio: entenderse con alguien, 
por señas. 

con uno o muchos,  tocarles, estar comprendidos en ella: esta ley no se 
entiende conmigo. 
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Establecer: 

reputación. 

2. Ordenar, decretar: establece el reglamento que se entre a las diez. - 
3.  prnl. Avecindarse. 

como agradecer. 

lo que se establece, y se aplican gralte. a cosas inmateriales [ley, costumbre, 

Estimar: 

estimarse uno. 

ingreso. 
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de agravio. 

-

Evaluar: 
tr. Valorar. 

Formular:

química. 

varias que la razón aprehende como diferentes: el entendimiento, la memoria y 

supone. 

Interpretar: 
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castellano. 

Medir: 

ingenio. - 

facultades: medirse uno consigo mismo; medirse con sus fuerzas, en las 
palabras. 

Mesurarse, comedirse. 

Probar: 

6. Ser a propósito o producir una cosa el efecto que se necesita. 
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Realizar: 

2.  com. Vender, convertir en dinero [mercaderías o cualesquiera otros 

realizar. 
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

se requiere pertenecer a un club, adquirir raquetas e indumentaria especial y 
costosa. Las personas que quieran aprenderlo y practicarlo a nivel profesional 
demandan la orientación de un equipo técnico y de largas horas de práctica y 
competición.

e internacional.  La superioridad del tenis internacional invita a los directivos a 

La preparación física, psicológica, técnica, estratégica, nutricional  y moral de un 

técnico para adquirir el dominio de cada uno de los golpes básicos del tenis: 
saque, drive, revés, volea y globo, requiere de una detallada preparación 
del gesto y práctica de los golpes. Esta formación debe ser orientada por 
profesionales con metodologías válidas e innovadoras. 

tiene varios estilos, a saber: plano, liftado, a dos manos, cortado y volea. El 

profesionales, se viene fomentando en los alumnos desde su iniciación en 

características de los fundamentos técnicos del golpe de revés a dos manos en 
la escuela de tenis Villa Olímpica?
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2. JUSTIFICACIÓN

El revés y el saque son, generalmente, los puntos débiles en la mayoría de 
los tenistas principiantes y de nivel medio; cuando son fortalecidos el camino 
a niveles de competición y la práctica elegante de este deporte quedan 
garantizadas.

de familia,  profesores, entre otros, para que reestructuren el entrenamiento, 

deportivos deseados.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

el gesto 

la raqueta
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO GEOGRÁFICO

la Villa Olímpica. Las canchas están ubicadas  al sureste  del estadio Hernán 

4.3 MARCO CONCEPTUAL

4.3.1 Tenis de campo.

el de dobles.  

Figura 1. Características y medidas cancha de tenis de campo  

Poste Altura 0,91m
Línea lateral
dedobles

Línea lateral
deindividuales

Cuadros
deservicio

Línea defondo

Red

Línea lateral
deindividuales

Línea lateral
dedobles

5,485m 6,40 m
23,77m

6,40 m 5,485m

8,23 m

10,97m

1,37 m
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4.3.2 Golpe de revés a dos manos. Se denomina golpe de revés a dos manos, 

manteniendo las dos manos agarrando  la raqueta. 

4.3.3 Concepto de entrenamiento.

4.3.4 Entrenamiento con niños. Es un entrenamiento preparatorio para 
un desarrollo futuro del rendimiento, en donde se ofrecen tanto las formas 

tiene las primeras vivencias con el deporte, y de igual manera, sus primeras 

gran huella motriz de amplio repertorio y  no el incremento acelerado del 
rendimiento.  Se debe evitar la sobresaturación por la práctica deportiva, y con 

4.3.5 Preparación técnica. Es uno de los componentes del entrenamiento 

La preparación técnica tiene en cuenta  aspectos dirigidos a: 

y perfeccionar los gestos propios del deporte (preparación técnica 

-
miento.
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Fase de Generalización

retroalimentación  correctiva interna, al realizar comparaciones con el 

En esta fase es importante el entrenamiento ideomotor o lo que es lo 
mismo, la práctica imaginada.

Fase de Automatización. La repetición del gesto de forma consciente 
nos lleva a la automatización, liberándolo de la conciencia. Durante 
la práctica del deporte, el deportista ya no tiene conciencia sobre el 

y realiza otras acciones de forma más directa, empleando la conciencia 

prestar más atención al pensamiento táctico.

del deportista; los errores son más difíciles de eliminar. Es más rápido aprender 
los gestos sin errores que pasar tiempo en corregir los errores automatizados.

dependerá de los conocimientos que le imparta el entrenador, desde el punto 
de vista teórico y práctico.

No basta que el alumno conozca el  movimiento técnico sino que tiene que 
automatizarlo. Esto sólo puede lograrse a través de la repetición programada 

deportivo.   

El entrenador debe tener presente  que la asimilación por parte del alumno 
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deben llevarse a cabo inmediatamente después del calentamiento, cuando el 

Se deben  utilizar correctamente los métodos para corregir a los alumnos ya 

4.3.6 La preparación física.
esfuerzos de tal intensidad que hace que la condición física adquiera carácter 

constante, se hunde en el anonimato. 

La preparación física debe ser multilateral.  La formación de un deportista debe 

construidos o técnicos.

es la competencia, el seguimiento y la evaluación mediante pruebas para 
determinar la asimilación de la enseñanza. 

La preparación física está dirigida hacia cuatro grupos fundamentales, com-

aunque no necesariamente van en ese orden, ya que el entrenamiento de los 
-

do la resistencia.

4.3.7 Preparación táctica. La táctica va unida a la técnica, la una depende de la 
otra en el proceso de entrenamiento. En la competencia para que el movimiento 
técnico sea efectivo depende de las acciones tácticas que realiza el atleta; y 

de la técnica.
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La táctica es la forma racional de emplear los elementos técnicos, dependiendo 
de las condiciones del atleta, las del contrario y el medio donde se desarrolla 

potencial táctico de un atleta descansa en su capacidad intelectual, la cual se 
desarrolla en el entrenamiento.

4  Las competencias deportivas actuales demues-

resultados deportivos importantes; es indispensable un cuarto tipo de prepa-
ración: la psicológica. 

de cualidades y propiedades psíquicas del deportista, de los que depende la 

que el deportista necesita para alcanzar un alto nivel de perfeccionamiento 
deportivo, la estabilidad psíquica y la disposición para intervenir en competencias 
de alto nivel.

Los componentes de la preparación psicológica son los siguientes: 

motriz. 

difíciles condiciones del entrenamiento y de las competencias. 

condiciones.
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5. METODOLOGÍA

5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN

5.2  POBLACIÓN

con edades que oscilan entre 4 y 16 años; el 30% de ellos son niñas.  

5.3 MUESTRA

edades entre 13 y 16 años, cuyo horario les permitía asistir permanentemente 
a las sesiones de entrenamiento, esto facilitó las grabaciones por medio 
audiovisual. 

Los entrenamientos se realizaron por grupos, de acuerdo al nivel  de preparación 
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Pereira, 2003 

5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE “GOLPE DE
REVÉS A DOS MANOS”

física, táctica y psicológica.  Desde el punto de vista de la técnica los principales 
subvariables son: saque, drive,  revés, volea y globo. El revés será el golpe a 
estudiar, éste a su vez tiene las siguientes subvariables:  golpe plano, golpe 

dos manos tiene las siguientes sub-subvariables que llamaremos componentes: 

La variable golpe de revés a dos manos se operacionalizará teniendo en cuenta 

aciertos.

Código Jugador

1 Nombre del jugador

2 Nombre del jugador

3 Nombre del jugador

4 Nombre del jugador

5 Nombre del jugador

6 Nombre del jugador

7 Nombre del jugador

8 Nombre del jugador
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5.4.1 Componentes e indicadores:

Indicadores:
- Espera la bola de frente a la red 
- Espera la bola con los pies en  puntas 
- Los pies deben estar separados para mantener el equilibrio 

- La raqueta debe estar agarrada por el puño con la mano dominante 

Nombre: preparación 

Indicadores:
- Giro de hombros hacia el lado del golpe

- Se inicia movimiento hacia atrás
- El peso del cuerpo debe está en la pierna de atrás

Indicadores: 
- La raqueta debe estar por delante del cuerpo 
- Se agarra la raqueta con las dos manos 
- El peso del cuerpo debe centrarse en la pierna adelantada.
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- La raqueta entra recta hacia la bola en posición de fuerza 
- Las caderas permanecen por detrás de la raqueta 

Indicadores:
- La raqueta ubicada por delante del cuerpo sobre el pie adelantado.
- Levantar el talón del pie trasero para favorecer el balance.
- El movimiento terminará arriba si es liftado, saliendo hacia el hombro 

contrario.
- El movimiento terminará adelante si el golpe es plano 
- La cadera y el cuerpo salen detrás de la bola para favorecer la acción del 

cuerpo.        

Figura 3.  Posición de espera, preparación, impacto y terminación golpe revés a dos
manos

5.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La recolección de la información se realizará de la siguiente manera: se grabarán 
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5.6   PLAN DE ANÁLISIS

El análisis se realizará calculando el promedio y la desviación estándar de los 

en cada etapa del gesto.

etapa de impacto. 

Jugador
Aciertos 

(%)
No aciertos 

(%)
Calificación

5 87 13 Excelente

1 77 23 Bueno

3 77 23 Bueno

2 73 27 Regular

4 73 27 Regular

8 72 28 Regular

6 68 32 Deficiente

7 67 33 Deficiente

Promedio 74

Desviación Estándar 6
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i Indicador                       1 2 3 4 5 6 7 8
¿La raqueta esta por delante del 
cuerpo? 100 100 100 100 100 100 100 100
¿Agarra la raqueta con las dos 
manos? 90 100 80 100 100 100 100 90
¿El peso del cuerpo esta centrado 
en la pierna adelantada? 90 100 80 100 100 50 60 80
¿Están flexionadas las rodillas? 40 70 50 20 60 30 20 30
¿La raqueta entra recta hacia la 
bola? 40 70 50 20 60 30 20 30
¿Mantiene las caderas por detrás d
la raqueta?. 20 100 100 100 20 20 20 20

Jugadores Aciertos (%)
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6.  PRESUPUESTO

Concepto Tiempo sueldo Costo 
(mes) (mes) ($)

1. Personal investigador
2 investigadores medio tiempo 12 500.000 6.000.000

2. Material Fungible Unidades Costo Unitario

Resma de papel 2 13.000 26.000
Cartuchos tinta impresora 2 70.000 140.000
Rollos fotográfico 2 4.000 8.000
Sub Total 174.000

3. Gastos varios por servicio

Transporte 100.000
Fotocopias 500 50 25.000
Asesoría elaboración proyecto 2.000.000
Revelado fotos 2 20.000 40.000
Elaboración documento final 1 300.000
Sub Total 2.465.000
Total 8.639.000
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ANEXO C

FORMULARIO INDICADORES GOLPE REVÉS CON  DOS MANOS

Objetivo: Identificar las características del golpe de revés a dos manos en los niños de la escuela del
Club de Tenis de Campo Villa Olímpica

Formulario No.

Alumno:

GOLPE DE REVES A DOS MANOS

Posición de espera

¿Espera la bola de frente a la red?

¿Espera la bola con los pies en puntas?

¿Los pies están separados manteniendo el equilibrio?

¿Las rodillas se encuentran semiflexionadas?

¿La raqueta está sujeta con la mano no dominante por el cuello?

¿La raqueta está agarrada por el puño con la mano dominante?

Preparación
¿Gira los hombros hacia el lado del golpe?

¿Sujeta la raqueta con las dos manos por el puño?

¿Hace el movimiento hacia atrás?

¿El peso del cuerpo está en la pierna de atrás?

¿Inicia pasos de ajuste hacia el golpe definitivo?

Impacto
¿La raqueta esta por delante del cuerpo?

¿Agarra la raqueta con las dos manos?

¿El peso del cuerpo está centrado en la pierna adelantada?

¿Estan flexionadas las rodillas?

¿La raqueta entra recta hacia la bola?

¿Mantiene las caderas por detrás de la raqueta.

Terminación
¿La raqueta esta ubicada por delante del cuerpo sobre el pie adelantado?

¿Levanta el talón del pie trasero?

¿El movimiento termina arriba si es liftado, saliendo hacia el hombro contrario?

¿El movimiento termina adelante si el golpe es plano?

¿La cadera y el cuerpo salen detrás de la bola?

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

LICENCIATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE

Fecha

Edad (años cumplidos)

Total TotalSI NO

mesdía año
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