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Intentar capturar el amor profundo de un padre o una madre hacia sus 
hijos, comprender cómo las envidias afectan el rumbo de ciertas em-
presas, entender por qué un individuo es capaz de privar a otro de la 
vida, mientras que hay seres humanos que dedican su existencia con 
pasión a salvar las vidas de los demás, recoger las experiencias de un 
experto en manufactura que lleva medio siglo trabajando en ciertos 
procesos o conocer los sentimientos de alguien que ha sido diagnosti-
cado con una enfermedad terminal, son cuestiones que requieren el 
enriquecedor proceso cualitativo.

Roberto Hernández-Sampieri

14
capítulo Recolección y análisis de los datos 

cualitativos

Objetivos de aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

• Entender la estrecha relación que existe entre la selección de la muestra, la recolección y el 
análisis de los datos en el proceso cualitativo.

• Comprender quién recolecta los datos en la investigación cualitativa.
• Conocer los principales métodos para recolectar datos cualitativos.
• Efectuar análisis de datos cualitativos.

Síntesis

En el capítulo se considera la estrecha vinculación que existe entre la conformación de la mues-
tra, la recolección de los datos y su análisis. Asimismo, se revisa el papel del investigador en 
dichas tareas.

Los principales métodos para recabar datos cualitativos son la observación, la entrevista, 
los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales, y las historias de vida.

El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, transcribirlos cuando resulta 
necesario y codificarlos. La codificación tiene dos planos o niveles. Del primero, se generan 
unidades de significado y categorías. Del segundo, emergen temas y relaciones entre concep-
tos. Al final se produce una teoría enraizada en los datos.

Paso 4A Recolección y análisis de los datos cualitativos

• Confirmar la muestra o modificarla.
• Recolectar los datos cualitativos pertinentes.
• Analizar los datos cualitativos: codificación abierta, axial y 

selectiva.
• Generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipóte-

sis y teoría fundamentada en los datos, así como narrativas.

Proceso de investigación 
cualitativa
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¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorios? 395

Nota: Este capítulo se complementa con uno adicional, el 13 “Profundización en temáticas de la investigación cualitativa”, que puede des-
cargarse del centro de recursos en http://www.mhhe.com/he/hmi6e.

El análisis cualitativo es iterativo y recurrente, y puede efectuarse con la ayuda de progra-
mas computacionales como Atlas.ti® y Decision Explorer®, cuyas demostraciones (“demos”) 
se podrán descargar del centro de recursos en línea de la obra. De igual forma, en este medio, 
hemos puesto a disposición del lector un sencillo manual para Atlas.ti® en PDF. ATLAS TI

Muestreo 

Análisis del material

Recolección y análisis de datos en la 
investigación cualitativa

Abierta o de primer nivel 
(comparar unidades)

Conduce a

Axial o de segundo nivel 
(comparar categorías)

Para crear categorías y 
códigos

Que da lugar a:

Interpretación de los datos
Desarrollo de temas y patrones
Codificación selectiva para la 
generación de hipótesis, 
explicaciones, teorías y 
narrativas

Buscan obtener datos que se convertirán en 
información y conocimiento
Ocurren en forma paralela:

Recolección de datos

El investigador es el instrumento
Se da en ambientes naturales
No se miden variables

Análisis de datos

Se inicia con la estructuración de 
datos, a través de:

La organización de datos
Transcripción del material

Y requiere de una bitácora de 
análisis para documentar el 
proceso

Se auxilia en programas 
computacionales como:

Atlas.ti®

Decision Explorer®

Etnograph®

NVivo®

Sus principales criterios 
de rigor o calidad son:

Dependencia
Credibilidad
Transferencia
Confirmación

Sus herramientas son  
principalmente:

Anotaciones y bitácora de campo
Observación
Entrevistas
Grupos de enfoque
Documentos, registros y artefactos
Biografías e historias de vida

Que requiere la 
codificación de:
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Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra  
inicial, ¿qué sigue?
Como se ha mencionado en varias ocasiones, el proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia 
como el proceso cuantitativo. Las etapas constituyen más bien acciones que efectuamos para cumplir 
con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio; son acciones que se yux-
taponen, además de ser iterativas o recurrentes. No hay momentos en el proceso en el que podamos 
decir: aquí terminó esta etapa y ahora sigue tal etapa. Al ingresar al campo o ambiente, por el simple 
hecho de observar lo que ocurre estamos recolectando y analizando datos, y en esta labor puede ir 
ajustándose la muestra. Muestreo, recolección y análisis son actividades casi paralelas. Desde luego, 
no siempre la muestra inicial cambia. Así que, aunque veremos los temas pertinentes a la recolección 
y análisis, uno por uno, no debemos olvidar la naturaleza del proceso cualitativo, la cual se representa 
en la figura 14.1.

 Figura 14.1  Naturaleza del proceso cualitativo ejemplificada con un tipo de
recolección de datos: la entrevista.

 1

 2

En la figura se pretende mostrar el procedimiento usual de recolección y análisis de los datos con 
el método de las entrevistas, pero pudieran ser sesiones en grupo, revisión de documentos o de arte-
factos, observaciones u otro método para recabar información.

Se recogen datos —en la muestra inicial— de una unidad de análisis o caso y se analizan. 
Simultáneamente se evalúa si la unidad es apropiada de acuerdo con el planteamiento del problema y 
la definición de la muestra inicial. Se recolectan datos de una segunda unidad y se analizan, se vuelve 
a considerar si esta unidad es adecuada; del mismo modo, se obtienen datos de una tercera unidad y 
se analizan; y así sucesivamente. En tales actividades la muestra inicial puede o no modificarse (man-
tenerse las unidades, cambiar por otras, agregar nuevos tipos, etc.); incluso el planteamiento está 
sujeto a cambios.

Comentada la esencia del proceso de recolección y análisis, hagamos algunas consideraciones.

La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo
Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamen-
tal, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadís-
tico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) 
de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias “formas 
de expresión” de cada uno. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, per-

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista k

Análisis final

Recolección de 
los datos

Análisis de los datos

Evaluación de la muestra inicial: 
confirmación o ajustes 
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La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo 397

cepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y 
vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colec-
tiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 
investigación y generar conocimiento.

Esta clase de datos es muy útil para capturar y entender los motivos subyacentes, los significados 
y las razones internas del comportamiento humano. Asimismo, no se reducen sólo a números para ser 
analizados estadísticamente (Savin-Baden y Major, 2013; Stake, 2010; Firmin, 2008; y Encyclopedia 
of evaluation, 2004), pues aunque a veces sí se efectúan conteos, no es tal el fin de los estudios cuali-
tativos.

La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 
participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria: 
cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera.

Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cua-
litativo? Cuando en un curso se hace esta pregunta, la mayoría de los alumnos respon-
den: son varios los instrumentos, como las entrevistas o los grupos de enfoque; lo cual es 
parcialmente cierto. Pero, la verdadera respuesta y que constituye una de las características fundamen-
tales del proceso cualitativo es: el propio investigador. Sí, el investigador es quien, mediante diversos 
métodos o técnicas, recoge los datos (él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce  
sesiones, etc.). No sólo analiza, sino que es el medio de obtención de la información. Por otro lado, 
en la indagación cualitativa los instrumentos no son estandarizados, sino que se trabaja con múlti-
ples fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material 
audiovisual, etc. Estas técnicas se revisarán más adelante. Además, recolecta datos de diferentes tipos: 
lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes (Lichtman, 2013 y Morse, 
2012). Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse con éste, pero también en 
captar lo que las unidades o casos expresan y adquirir una comprensión profunda del fenómeno estu-
diado.

¿Qué tipos de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las per-
sonas o casos? Lofland et al. (2005) proponen varias unidades de análisis, las cuales comentaremos 
brevemente. Hay que añadir que éstas van de lo microscópico a lo macroscópico, es decir, del nivel 
individual al social.

• Significados. Son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida 
social como definiciones, ideologías o estereotipos. Los significados van más allá de la conducta 
y se describen e interpretan. Los significados compartidos por un grupo son reglas y normas. 

• Prácticas. Es una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua, definida 
por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, las prácticas de un profesor 
en el salón de clases.

• Episodios. Implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Los divorcios, accidentes y otros eventos 
traumáticos se consideran episodios y sus efectos en las personas se analizan en diversos estudios. 
Llegan a involucrar a una pareja, familia, comunidad o a miles de personas, como sucedió el 11 
de septiembre de 2001 con los ataques terroristas en Nueva York y Washington o el accidente del 
crucero Costa Concordia, en enero de 2012.

• Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera 
presencial. Generalmente sirve para completar una tarea o intercambiar información, y termina 
cuando las personas se separan. Por ejemplo, una consulta de un paciente con un médico.

• Papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. 
El papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. El 
estudio cualitativo de papeles es muy útil para desarrollar tipologías y entender los vínculos den-
tro de un grupo o colectividad.

• Díadas. Parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo 
y forman un vínculo. Adquieren diversas “tonalidades”: íntimas, maritales, paternales, amistosas, 
impersonales, tiranas o burocráticas. Se analiza su origen, intensidad y procesos. 

Recolección de datos Acopio de 
datos en los ambientes naturales y 
cotidianos de los participantes o 
unidades de análisis.
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• Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están 
ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad. Las familias, las 
redes y los equipos de trabajo son ejemplos de esta unidad de análisis.

• Organizaciones. Son unidades formadas con fines colectivos. Su análisis suele centrarse en el ori-
gen, el control, las jerarquías y la cultura (valores, ritos y mitos). 

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

• Subculturas. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen la aparición de una 
nebulosa unidad social; por ejemplo, la “cibercultura” de internet o las subculturas alrededor de 
los grupos de rock. Las características de las subculturas son que contienen a una población gran-
de y prácticamente “ilimitada”, por lo que sus fronteras no siempre quedan definidas. Los verda-
deros seguidores o “hinchas” de un equipo de fútbol son subculturas muy importantes.

• Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en 
una situación similar. Por ejemplo, estilos de vida adoptados por una clase social, por la ocupa-
ción de un sujeto o inclusive por sus adicciones.

• Procesos. Conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesi-
va o simultánea con un fin determinado. Por ejemplo, de enseñanza-aprendizaje, manufactura de 
un producto o emigración de una especie animal.
Respecto a las anteriores unidades de análisis, el investigador se cuestiona: ¿de qué tipo se trata 

(qué clase de organizaciones, papeles, prácticas, estilos de vida y demás)? ¿Cuál es la estructura de esta 
unidad? ¿Cómo se presentan los episodios, los eventos, las interacciones, etc.? ¿Cuáles son las 
coyunturas y consecuencias de que ocurran? ¿En qué forma se vinculan entre sí diferentes tipos de 
unidades? Un ejemplo es la determinación de las consecuencias de un papel respecto de los signifi-
cados, episodios o relaciones.

El papel del investigador en la recolección 
de los datos cualitativos
En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las 
visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. El 
investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué está en el contexto. Lo más 
difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva 
interna y otra externa. En cada estudio debe considerar qué papel adopta, en qué condiciones lo hace 
e ir acoplándose a las circunstancias. Desde luego, toma una postura reflexiva y procura minimizar la 
influencia que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias, fundamentos o 
experiencias de vida asociadas con el problema de estudio (Grinnell y Unrau, 2007). Se trata de que 
no interfieran en la recolección de los datos para obtener la información de los individuos tal como la 
revelan.

Algunas recomendaciones que pueden hacerse al respecto son:
1. No inducir respuestas y comportamientos de los participantes.
2. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos.
3. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes.
4. Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Por ejemplo, los 

hombres y las mujeres experimentan “el mundo” de manera distinta, los jóvenes urbanos y los 
campesinos construyen realidades diferentes, etc. Cada quien percibe el entorno social desde la 
perspectiva generada por sus creencias y tradiciones. Por ello, los testimonios de todos los indivi-
duos son importantes y el trato siempre es el mismo, respetuoso. No se puede ser sexista o racista.

5. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. Tampoco tratar de darles tera-
pia, pues no es el papel del investigador; lo que sí puede hacer es solicitar la ayuda de profesiona-
les y recomendar a los participantes que los consulten.
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6. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos “machistas” o “impropios” con 
el investigador. No ceder a ninguna clase de chantaje.

7. Nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes.
8. Cuando son varios los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y 

analizar si el ambiente o lugar, las unidades y la muestra son las adecuadas. 
9. Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarnos en él.

10. Platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde estamos ubica-
dos y comprender su cotidianidad, además de lograr que acepten nuestra participación. Por ejem-
plo, en una comunidad conversaríamos con algunos vecinos, sacerdotes, médicos, profesores o 
autoridades; en una fábrica, con obreros, supervisores, personas que atienden el comedor, etcétera.

11. Participar en alguna actividad para acercarnos a las personas y lograr empatía. 

El investigador debe lidiar con sus emociones: no negarlas, pues son fuentes de datos, pero debe 
evitar que influyan en los resultados, por esta razón es conveniente tomar notas personales.

Los datos se recolectan con métodos que también pueden cambiar con el transcurso del estudio.
Veamos las principales herramientas del investigador cualitativo.

Observación
En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es di -
fe rente de ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la 
“observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. 
Por ejemplo, si estamos en una iglesia (como la de San Juan Chamula descrita en el 
capítulo 12), prestar atención a lo que nos dice el “olor a pino, incienso y humo”, lo 
mismo cuando “suena la campana” o se escuchan las plegarias. 

Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: 
a) Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida 

social, analizando sus significados y a los actores que la generan (Eddy, 2008; 
Patton, 2002; y Grinnell, 1997). 

b) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstan-
cias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan (Miles, Huberman 
y Saldaña, 2013; y Jorgensen, 1989). 

c) Identificar problemas sociales (Daymon, 2010). 
d) Generar hipótesis para futuros estudios.

Durante décadas, los zoólogos, naturalistas y etólogos han confiado en la observación para enten-
der el comportamiento de ciertas especies de animales (Wells, 2010).

Con respecto a estos propósitos, ¿qué cuestiones son importantes para la observación? Aunque 
cada investigación es distinta, Angrosino y Rosenberg (2012), Willig (2008a), Anastas (2005), Rogers 
y Bouey (2005) y Esterberg (2002) proporcionan una idea de los elementos más específicos que 
podemos observar, además de las unidades que proponen Lofland et al. (2005). 

• Ambiente físico (entorno): tamaño, distribución, señales, accesos, sitios con funciones centrales 
(iglesias, centros del poder político y económico, hospitales, mercados y otros), además, resul-
tan muy importantes nuestras impresiones iniciales. Puede ser muy grande o pequeño, desde 
un quirófano, un arrecife de coral, una habitación; hasta un hospital, una fábrica, un barrio, una 
población o una megaciudad. Se recomienda elaborar un mapa del ambiente. 

• Ambiente social y humano: formas de organización en grupos, patrones de vinculación (propósi-
tos, redes, dirección de la comunicación, elementos verbales y no verbales, jerarquías y procesos 
de liderazgo, frecuencia de las interacciones). Características de los grupos y participantes (eda-
des, orígenes étnicos, niveles socioeconómicos, ocupaciones, género, estados maritales, vestimen-
ta, atuendos, etc.); actores clave; líderes y quienes toman decisiones; costumbres. Además de 
nuestras impresiones iniciales al respecto, es conveniente trazar un mapa de relaciones o redes.

Observación cualitativa No es mera 
contemplación (“sentarse a ver el 
mundo y tomar notas”); implica 
adentrarnos profundamente en 
situaciones sociales y mantener un 
papel activo, así como una reflexión 
permanente. Estar atento a los 
detalles, sucesos, eventos e 
interacciones.

 3
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• Actividades (acciones) individuales y colectivas: ¿qué hacen los participantes? ¿A qué se dedican? 
¿Cuándo y cómo lo hacen? (desde el trabajo hasta el esparcimiento, el consumo, el uso de medios 
de comunicación, el castigo social, la religión, la inmigración y la emigración, los mitos y rituales, 
etc.). ¿Cuáles son los propósitos y las funciones de cada actividad?

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

el ambiente y a los individuos (pérdida de un ser querido, matrimonios, infidelidades y traiciones). 
Se pueden presentar en una cronología de sucesos o, en otro caso, ordenados por su importancia.

• Retratos humanos de los participantes. 
Y ésta es una lista parcial. Desde luego, no todos los elementos se aplican a todos los estudios 

cualitativos. Los elementos se van convirtiendo en unidades de análisis; además, no se determinan de 
antemano, ya que surgen de la misma inmersión y observación. Así, seleccionamos las unidades de 
análisis (una o más, de acuerdo con los objetivos y preguntas de la investigación). A esto nos referimos 
al decir que la observación va enfocándose. 

Supongamos que decidimos analizar la relación entre pacientes con cáncer terminal y sus médicos para enten-
der los lazos que se generan conforme se desarrolla la enfermedad, así como el significado que tiene la muer-
te para cada grupo. Elegimos un ambiente: un hospital de oncología en Valencia. 

En la inmersión inicial observaríamos el hospital y su organización social (ambiente físico: qué tan grande 
es, cómo es su distribución, cómo son los pabellones, las salas de hospitalización, las estancias, el restaurante 
y demás espacios; su estructura organizacional —jerarquías—; su ambiente social: grupos, vínculos, quiénes 
son los líderes, costumbres, servicio al paciente y otros aspectos). Es necesario entender todo lo que rodea a 
la relación que nos interesa. 

Posteriormente, la observación se centraría en la interacción del médico y el paciente. Como resultado de 
las observaciones en la inmersión, elegiríamos ciertos médicos y a sus pacientes. Para finalizar, podríamos 
seleccionar episodios de interacción y observarlos. La observación va enfocándose hasta llegar a las unidades 
vinculadas con el planteamiento inicial.

Ejemplo

Un ejemplo de unidades de observación, después de que se fue enfocando el proceso, lo propor-
ciona Morse (1999) en un estudio con pacientes que llegaban traumatizados y con evidentes muestras 
de dolor a la sala de urgencias. La investigación pretendió explorar el significado de “confortar” por 
parte de las enfermeras, considerando el contexto y el proceso en el que se reanimaba al individuo. Se 
observó —entre otras dimensiones— las estrategias verbales y no verbales que utilizaban las enferme-
ras, el tono y volumen de las conversaciones y las funciones que cumplía ese comportamiento. A 
continuación reproducimos un diálogo entre paciente y enfermera de dicho estudio.

Paciente: aaaagh, aaagh (llorando).
Enfermera: me voy a quedar junto a ti. ¿Está bien? (7:36). Me voy a quedar junto a ti hasta… ¿Está 

bien?
Paciente: Ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh (llorando).
Enfermera: ha sido mucho tiempo, querida. Yo lo sé, sé que duele.
Paciente: ugh, ugh, ugh, ugh, ooooh (llorando).
Enfermera: no llores, querida; yo sé, querida, yo sé… Está bien.
Paciente: agh, agh, agh, aaaagh (llorando).
Enfermera: está bien, querida. No llores (7:38).
Paciente: aaah, aaah (llorando).
Enfermera: oh, está bien; sé que duele, querida. Está bien, está bien.
Paciente: agafooo (llorando).
Enfermera: lo sé.
Paciente: ¡diles que ya paren! (llorando y gritando).
Enfermera: necesitan detenerte las piernas hasta ahorita, querida. ¿Está bien? En un rato las van a 

dejar, ¿está bien? (7:40)… Necesitan tenerte las piernas derechas. Eres una niña grande… 
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Es… es… es importante, ¿está bien? Voy a estar aquí contigo; voy a tomarte la mano. 
¿Está bien? Tú me vas a tomar de la mano, ¡eh!

El anterior diálogo podría ser una unidad para analizar. Después de recolectar varias unidades, se 
analizan los datos que generan.

En el ejemplo, el ambiente natural y cotidiano es la sala de emergencias. También se ha reiterado 
que parte de la observación consiste en tomar notas para ir conociendo el contexto, sus unidades 
(participantes, cuando son personas) y las relaciones y eventos que ocurren, así como interpretarlas 
(Emerson, Fretz y Shaw, 1995). 

Los formatos de observación
Durante la observación en la inmersión inicial podemos o no utilizar un formato. A veces, puede ser 
tan simple como una hoja dividida en dos: de un lado se registran las anotaciones descriptivas de la 
observación y del otro las interpretativas (Cuevas, 2009). 

Conforme avanza la inducción podemos ir generando listados de elementos que no podemos 
dejar fuera y unidades que deben analizarse. Por ejemplo, al inicio de la investigación sobre la guerra 
cristera, los templos eran unidades de análisis que fueron observadas en su totalidad; cada área del 
recinto era visualizada con sumo cuidado. Después de observar algunas iglesias, se comenzó a buscar 
marcas o rastros de las acciones armadas1 (orificios de bala en el exterior de las edificaciones y en 
el interior, daños provocados por proyectiles de cañones), así como evidencias de que fueron usa-
das como cuarteles (en algunos templos se encontraron marcas que indicaban que se habían utili-
zado como tales: huecos para sostener los maderos donde se ataban a los caballos, perímetros con 
vestigios de viejas caballerizas o bodegas para almacenar víveres).2 Desde luego, las conjeturas sobre lo 
observado se confirmaban en las entrevistas con los supervivientes. También se observaba si había 
imágenes religiosas de la época y a quiénes representaban.

Otro caso sería el de evaluar cómo se atiende a los clientes, después de observar con profundidad 
el ambiente y varios casos; de este modo, podemos determinar cuestiones en las cuales nos tenemos 
que enfocar: condición en que llega el cliente (malhumorado, contento, muy enojado, tranquilo, 
etc.), quién o quiénes lo reciben y atienden, cómo lo tratan (con cortesía, de forma grosera, con indi-
ferencia), qué estrategias utilizan para proporcionarle servicio, etc. El planteamiento del problema (y 
su evolución) ciertamente nos ayuda a particularizar las observaciones. Día con día, el investigador 
decide qué es conveniente observar o qué otras formas de recolección de los datos es necesario aplicar 
para obtener más datos, pero siempre con la mente abierta a nuevas unidades y temáticas.

Después de la inmersión inicial y de que sabemos en qué elementos enfocarnos, se pueden diseñar ciertos 
formatos de observación. A continuación veremos un ejemplo. Cabe señalar que se presenta con comen-
tarios y datos. En el capítulo 13 adicional del centro de recursos el línea (“Profundización en temáticas 
de la investigación cualitativa”), el lector podrá encontrar otros ejemplos de formatos de observación. 

1 Desde la guerra cristera de 1926 a 1929 y la segunda Cristiada, no ha habido ningún conflicto armado que comprenda a la población, por 
lo que se asumió que las marcas eran de dichas guerras. Un análisis que relaciona el tipo de rastro con el arma puede ayudar, pero cabe 
señalar que el armamento cristero lo siguen utilizando algunos campesinos.
2 En el capítulo 12 se mostró una fotografía de ejemplo de tales marcas.

Guía de observación para el inicio del estudio sobre la moda y la mujer mexicana
Un estudio (que será presentado como ejemplo de investigación mixta) sobre la moda y la mujer mexicana 
(Costa y Hernández-Sampieri, 2002), cuya indagación pretendía —entre otras cuestiones— conocer el concep-
to de la moda entre las mujeres mexicanas y cómo lo vinculaban a una gran cadena de tiendas departamen-
tales. Se inició inductivamente. Primero se realizó una inmersión en el ambiente (en este caso, los 

Ejemplo
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Por supuesto, un formato así se logra después de efectuar varias observaciones abiertas.

Papel del observador cualitativo
Ya se mencionó que el observador tiene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferen-
tes niveles de participación, los cuales se muestran en la tabla 14. 1.

departamentos o secciones de ropa para damas adultas y adolescentes de las tiendas de la cadena en cues-
tión). Después se observó, de manera abierta durante una semana, la conducta de compra de distintas mujeres 
en tales secciones. De esta observación (que evidentemente no se guiaba por un formulario o formato) se 
precisaron algunos elementos que deberían considerarse y se elaboró una guía de observación, para continuar 
con más observaciones enfocadas.

Fecha: 6/VIII/02 
Lugar: tienda de Cuernavaca.
Observador: RGA Hora de inicio: 11:20 Hora de terminación: 13:30
Episodio: desde que la cliente ingresa al área de ropa y accesorios para mujeres y hasta que sale.

Sección a la que se dirige primero: ropa casual (cómoda).
Prendas y marcas de ropa que elige ver: vestidos (Marcia, Rocío, Valente), blusas (Rocío, Clareborma). Colores 
de los vestidos: blanco, azul marino, negro. Colores de las blusas: blanco y azul marino.
Prendas y marcas de ropa que decide probarse: vestido (Rocío) y blusas (Clareborma). Colores de los vestidos: 
blanco y azul marino. Colores de las blusas: blanco y azul marino.
Prendas y marcas de ropa que decide comprar: vestido (Rocío) color blanco.
Tiempo de estancia en la sección: 60 minutos.

Sección a la que se dirige después (segundo lugar): vestidos de noche (para fiesta).
Prendas y marcas de ropa que decide ver: vestidos de seda negra (Rocío).
Prendas y marcas de ropa que decide probarse: ninguna.
Prendas y marcas de ropa que decide comprar: ninguna.
Tiempo de estancia en la sección: 30 minutos.

Sección a la que se dirige en tercer lugar: accesorios para dama.
Prendas y marcas de ropa que decide ver: brazaletes de fantasía dorados (Riggi), relojes negros (Moss) y 
bufandas negras, cuadros verdes y azules (La Escocesa y Abril).
Prendas y marcas de ropa que decide probarse: bufanda negra (Abril).
Prendas y marcas de ropa que decide comprar: bufanda de cuadros verdes y azules (La Escocesa).
Tiempo de estancia en la sección: 40 minutos.

Sección a la que se dirige en cuarto lugar:
Etcétera.

Descripción de la experiencia de compra: la mujer entró al área seria, con expresión adusta, sin dirigir su 
atención a ninguna persona y sin mirar nada en especial. Iba vestida con ropa casual informal, con la falda 
hasta el tobillo. Su ropa en tonos café, al igual que su bolso. Al ver un maniquí con la nueva colección de trajes 
de baño (verde fosforescente) se detuvo a mirarlo (le llamó la atención) y sonrió, dejando atrás su actitud 
seria; cambió su humor, se relajó y al estar en la sección de ropa casual se mostró alegre y entretenida. Así se 
mantuvo durante toda su estancia en el área de ropa y accesorios para mujeres. 
Experiencia de compra: satisfactoria, pues no mostró ninguna molestia y sonrió durante toda su estancia; 
estuvo alegre y contenta, y fue amable con el personal que la atendió. Sus ojos se “abrían” cuando una pren-
da o un artículo le agradaba.
Quejas: Ninguna.
Felicitaciones al personal o comentarios positivos: le comentó a una dependienta: “Hoy aquí me cambiaron 
el día”.

Acudió: �� Sola   � Acompañada de: 

Observaciones: le llamaron la atención los maniquíes con trajes de baño y los aparadores (vitrinas) con los 
relojes. Pagó con tarjeta de crédito y salió contenta con sus compras; incluso se despidió del guardia de la 
puerta de salida.
Nivel socioeconómico aparente de la clienta: A/B (media alta).
Edad aproximada: 48 años.

Nota: Las marcas reales han sido sustituidas por nombres ficticios.
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 Tabla 14.1 Papeles del observador

 
No participación

Participación 
pasiva

Participación 
moderada

 
Participación activa

 
Participación completa

Por ejemplo: 
cuando se 
observan videos.

Está presente el 
observador, pero 
no interactúa.

Participa en 
algunas 
actividades, pero 
no en todas. 

Participa en la mayoría 
de las actividades; sin 
embargo, no se mezcla 
completamente 
con los participantes, 
sigue siendo ante todo un 
observador.

Se mezcla totalmente, 
el observador es un 
participante más.

Los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interno son la 
participación activa y la completa, pero también pueden generar que se pierda el enfo-
que como observador. Es un balance muy difícil de lograr y las circunstancias nos in di-
carán cuál es el papel más apropiado en cada estudio. Mertens (2010) recomienda contar 
con varios observadores para evitar sesgos personales y tener distintas perspectivas.

Los periodos de la observación cualitativa son abiertos (Anastas, 2005 y Jorgensen, 
1989). La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre 
en todo estudio cualitativo. Podemos decidir hacer entrevistas o sesiones de enfoque, 
pero no podemos prescindir de la observación. 

Entrevistas
La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa (Savin-Baden y Major, 
2013; y King y Horrocks, 2010). Se define como una reunión para conversar e intercambiar informa-
ción entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último 
caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. 
En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción 
conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998).

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas (Ryen, 
2013; y Grinnell y Unrau, 2011). En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía 
de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se 
preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o 
preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar concep-
tos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de 
contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. 

Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo “pilo-
to”, y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Regularmente el propio investigador 
conduce las entrevistas. 

Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el pro-
blema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad (por ejemplo, 
la investigación de formas de depresión o la violencia en el hogar). 

En el capítulo 9 se comentaron las entrevistas cuantitativas. Ahora, con los mismos elementos 
comentaremos las características de las entrevistas cualitativas:3 

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

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes.
3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso.
4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista.

Un buen observador cualitativo 
Necesita saber escuchar y utilizar 
todos los sentidos, poner atención a 
los detalles, poseer habilidades para 
descifrar y comprender conductas, ser 
reflexivo y flexible para cambiar el 
centro de atención, si es necesario.

3 Basadas en Seidman (2013), Hernández-Sampieri et al. (2013), Cuevas (2009), Willig (2008b), y Rogers y Bouey (2005).
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 Tabla 14.2 Clases de preguntas en entrevistas en general

Clase Características Ejemplos

Preguntas 
generales (gran 
tour)

Parten de planteamientos globales 
para dirigirse al tema que interesa. 
Propias de entrevistas abiertas.

¿Qué opina de la violencia familiar? ¿Cuáles son sus 
metas en la vida? ¿Cómo ve usted la economía del país? 
¿Cómo es la vida aquí en Barranquilla?

Preguntas para 
ejemplificar

Sirven como disparadores para 
exploraciones más profundas. Se le 
solicita al entrevistado que 
proporcione un ejemplo de evento, 
suceso o categoría.

Usted ha comentado que la atención médica es pésima 
en este hospital, ¿podría proporcionarme un ejemplo? 
¿Qué personajes históricos han tenido metas claras en su 
vida? ¿Qué situaciones le generaban ansiedad en la 
guerra cristera?

Preguntas de 
estructura o 
estructurales

El entrevistador solicita al 
entrevistado una lista de conceptos 
a manera de conjunto o categorías.

¿Qué tipos de drogas se venden más en este barrio? ¿Qué 
clase de problemas tuvo al construir este puente? ¿Qué 
elementos toma en cuenta para decir que la ropa de una 
tienda departamental tiene buena calidad?

Preguntas de 
contraste

Al entrevistado se le cuestiona 
sobre similitudes y diferencias 
respecto a ciertos temas y se le 
pide que clasifique símbolos en 
categorías.

Hay personas a las que les gusta que los dependientes 
de la tienda se mantengan cerca y al tanto de sus 
necesidades, mientras que otros quieren que se 
presenten solamente si se les solicita, ¿usted qué 
prefiere? ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras 
del turno matutino, en comparación con el trato de las 
enfermeras del turno nocturno? ¿Qué semejanzas y 
diferencias encuentra?

Mertens (2010) clasifica las preguntas en seis tipos, los cuales se ejemplifican a continuación:
1. De opinión: ¿considera usted que haya corrupción en el actual gobierno de…? Desde su punto de 

vista, ¿cuál cree que es el problema en este caso…? ¿Qué piensa de esto…?
2. De expresión de sentimientos: ¿cómo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo? ¿Cómo 

describiría lo que experimenta sobre…?
3. De conocimientos: ¿cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía de…? ¿Qué sabe usted de las 

causas que provocaron el alcoholismo de su esposo?
4. Sensitivas (relativas a los sentidos): ¿qué género de música le gusta escuchar más cuando se 

encuentra estresado? ¿Qué vio en la escena del crimen?
5. De antecedentes: ¿cuánto tiempo participó en la guerra cristera? ¿Después de su primer alumbra-

miento sufrió depresión posparto?
6. De simulación: suponga que usted es el alcalde de…, ¿cuál sería el principal problema que inten-

taría resolver?

 La entrevista cuantitativa se centra en el instrumento y la cua-
litativa se enfoca en la interacción.

5. El contexto social es considerado y resulta fundamental 
para la interpretación de significados.

6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y len-
guaje del entrevistado.

7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden 
obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de 
los participantes en su propio lenguaje.

Tipos de preguntas en las entrevistas
Hablaremos de dos tipologías sobre las preguntas: la primera 
de Grinnell, Williams y Unrau (2009), que aplica a entrevis-
tas en general (cuantitativas y cualitativas) y se ejemplifica en 
la tabla 14.2. La segunda es más propia de entrevistas cualita-
tivas. 
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Recomendaciones para realizar entrevistas4

• El propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado 
(“en sus propias palabras”). El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el 
contenido y la narrativa de cada respuesta.

• Lograr espontaneidad y amplitud de respuestas, así como que el entrevistado se relaje. Evitar que 
el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio.

• Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cul-
tive la empatía (rapport). Se recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo para lograr-
lo. Hay temas en los que un perfil es mejor que otro. Por ejemplo, si la entrevista es sobre la 
depresión posparto, resulta muy obvio que una mujer es más adecuada para la tarea. Gochros 
(2005) señala que, de preferencia, no debe haber una gran diferencia de edad, origen étnico o 
religión entre entrevistador y entrevistado. 

• No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. Un error consiste en hacer pre-
guntas que inducen respuestas en cuestionamientos posteriores. Por ejemplo: ¿considera que la 
mayoría de los matrimonios son felices? ¿Es usted feliz en su matrimonio? ¿Piensa que su matri-
monio es como el de la mayoría? La secuencia induce respuestas y genera confusión. Es mejor 
preguntar: ¿cómo se siente en su matrimonio? ¿Qué lo hace feliz de su matrimonio?, y dejar que 
la persona se explaye.

• No se deben utilizar calificativos. Por ejemplo: ¿la huelga de los trabajadores está saliéndose de 
control?, es una pregunta prejuiciosa. En todo caso es mejor: ¿cuál es el estado actual en que se 
encuentra la huelga? 

• Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez.
• Debemos evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono, el ruido 

de la calle, las interrupciones de terceros, el sonido de un aparato, etc. No interrumpir al entre-
vistado, sino guiarlo con discreción.

• No brincar “abruptamente” de un tema a otro, aun en las entrevistas no estructuradas, ya que si 
el entrevistado se enfocó en un tema, no hay que perderlo, sino profundizar en el asunto.

• Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. Incluso 
a veces resulta conveniente leer primero todas las preguntas.

• La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y 
profundo del entrevistado. El tono tiene que ser espontáneo, tentativo, cuidadoso y con cierto 
aire de “curiosidad” por parte del entrevistador. Nunca incomodar al entrevistado o invadir su 
privacidad. Evite sarcasmos y si se equivoca, admítalo.

• Normalmente se efectúan primero las preguntas generales. Un orden que podemos sugerir es el 
que se muestra en la figura 14.2.

4 Algunas adaptadas de Rubin y Rubin (2012), Persaud (2010), Currivan (2008), Fowler (2002) y Esterberg (2002).

• El entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del entrevistado y pedirle que seña-
le ambigüedades, confusiones y opiniones no incluidas.

• Cuando al entrevistado no le quede clara una pregunta, es recomendable repetirla; del mismo 
modo, en caso de que el entrevistador no entienda una respuesta, es conveniente que le pida al 
entrevistado que la repita, para verificar que no haya errores de comprensión. Cuando las respues-
tas están incompletas pueden hacerse pausas para sugerir que falta profundidad o hacer preguntas 

 Figura 14.2 Orden de formulación sugerido de las preguntas en una entrevista cualitativa.

Preguntas generales  
y fáciles

Preguntas de  
cierre

Preguntas  
sensibles y delicadas

Preguntas  
complejas
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y comentarios de ampliación (por ejemplo: dígame más, ¿qué quiere decir? ¿Lo cual significa 
que…?)

• El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. Si expresamos 
comentarios solidarios, debemos hacerlo de manera auténtica.

• Cada entrevista es única y crucial, y su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la 
información de interés y no cansar al entrevistado.

• Siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la entrevista.
• El entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas. Es 

importante hacérselo saber.

Partes en la entrevista cualitativa (y más recomendaciones)
Ahora, en la figura 14.3 vamos a hablar de recomendaciones de acuerdo con la secuencia más común 
de una entrevista, aunque recordemos que cada una es una experiencia de diálogo única y no hay 
estandarización.

 Figura 14.3 Esquema sugerido de entrevista cualitativa (con más recomendaciones).

Al inicio:

• Apague su teléfono celular o móvil
• Platique sobre un tema de interés y repita el propósito 

de la entrevista, la confidencialidad, etcétera
• Entregue la forma de consentimiento, pida permiso para 

grabar y tomar notas, y comience

Durante la entrevista:

• Escuche activamente, mantenga la conversación y no 
transmita tensión

• Sea paciente, respete silencios, tenga un interés 
genuino

• Asegúrese de que el entrevistado terminó de contestar 
una pregunta, antes de pasar a la siguiente

• Capte aspectos verbales y no verbales
• Tome notas y grabe, siendo lo más discreto posible
• Demuestre aprecio por cada respuesta

Al final:

• Preguntar al entrevistado si tiene algo que agregar o 
alguna duda

• Compartir algunas de las interpretaciones que hagamos

Después de la entrevista:

• Haga un resumen, revise sus notas y transcriba la 
entrevista

• Analice al entrevistado y su contexto (¿qué me dijo y 
por qué? ¿Cómo transcurrió la entrevista? etcétera)

• Envíe una carta, correo, mensaje por una red social, 
etc., agradeciendo

• Analice la entrevista y revise la guía para mejorarla.
• Repita el proceso hasta que tenga una guía adecuada y 

suficientes casos (lograr la saturación, de la cual ya se 
mencionó que se comentará en la parte de análisis)

Planeación:

Una vez identificado el entrevistado:

• Contactarlo (presentarse usted e indicarle el propósito 
de la entrevista, asegurarle confidencialidad y lograr su 
participación, hacer una cita en un lugar adecuado, 
generalmente debe ser privado y confortable). Tal labor 
puede hacerse vía telefónica y/o por carta o e-mail

• Prepare una entrevista (guía) más bien abierta o poco 
estructurada (en diversas investigaciones se generan 
preguntas mediante una “tormenta de ideas”). Las 
preguntas deben ser comprensibles y estar vinculadas 
con el planteamiento (el cual ya ha sido revisado varias 
veces) y también con la inmersión en el campo, aunque 
en algunos estudios, la primera entrevista puede 
constituir la propia inmersión)

• Ensaye la guía de entrevista con algún amigo o amiga 
(o pariente) del mismo tipo que el futuro participante.

• Confirme la cita un día antes
• Acuda puntualmente a la entrevista
• En las entrevistas se utilizan diferentes herramientas 

para obtener y registrar la información; entre éstas 
tenemos: a) grabación de audio o video; b) notas en 
libretas y computadoras personales o de bolsillo (pocket 
o tableta); c) dictado digital (que transfiere las 
entrevistas a un procesador de textos y programas de 
análisis); d ) fotografías, y e) simulaciones o programas 
computacionales para interactuar con el entrevistado, 
en situaciones que así lo requieran y donde resulte 
factible y conveniente. Por lo menos, tome notas y 
grabe la entrevista (y lleve suficiente energía para que 
se interrumpa lo menos posible la grabación)

• Vístase apropiadamente (de acuerdo con el perfil del 
participante). Por ejemplo, con ejecutivos en sus 
oficinas, su atuendo será formal o de trabajo. En otras 
ocasiones, sport

• Además de la guía, lleve un formato de consentimiento 
para la entrevista (datos del entrevistado, frase que 
otorga su permiso, fecha), el cual será firmado por el 
participante
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En el ejemplo de la entrevista sobre el clima laboral, el entrevistador, según el 
curso que siga la interacción, tiene libertad para ahondar en las respuestas (agregando 
la frase “¿por qué?” y otras preguntas que complementen la información).

Para diseñar la guía de temas es necesario tomar en cuenta aspectos prácticos, 
éticos y teóricos. Los prácticos tienen que ver con que debe buscarse que la entrevista 
capte y mantenga la atención del participante. Los éticos en el sentido de que el inves-
tigador debe reflexionar sobre las posibles consecuencias que tendría que el participan-
te hable de ciertos temas. Y los teóricos en cuanto a que la guía de entrevista tiene la finalidad de 
obtener la información necesaria para responder al planteamiento. Asimismo, debemos tener en men-
te que la cantidad de preguntas está relacionada con la extensión que se busca en la entrevista. Se 
incluyen sólo las preguntas o frases detonantes necesarias y es recomendable redactar varias formas de 
plantear la misma pregunta, para tenerlas como alternativa en caso de que no se entienda.

Paradójicamente, en ocasiones nos puede interesar cierta unidad de análisis, pero las entrevistas 
no las hacemos con el ser humano que la representa, sino con personas de su entorno. El siguiente 
caso es un ejemplo y consideramos que habla por sí mismo.

Guía de entrevista sobre el clima laboral
Fecha:  Hora: 
Lugar (ciudad y sitio específico): 

Entrevistador:
Entrevistado (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento):

Introducción
Descripción general del proyecto (propósito, participantes elegidos, motivo por el cual fueron seleccionados, 
utilización de los datos).

Características de la entrevista
Confidencialidad, duración aproximada. 

Preguntas
 1. ¿Qué opina de esta empresa?
 2. ¿Cómo se siente trabajando en esta empresa?
 3. ¿Cómo se siente en cuanto a su motivación en el trabajo?
 4. ¿Cómo es la relación que tiene con su superior inmediato o jefe? 
 5. ¿Qué tan orgulloso se siente de trabajar aquí en esta empresa?
 6. ¿Qué tan satisfecho está en esta empresa? ¿Por qué?
 7. Si compara el trabajo que realiza en esta empresa con trabajos anteriores, ¿en cuál se sintió mejor? ¿Por 

qué?
 8. Si le ofrecieran empleo en otra empresa, pagándole lo mismo, ¿cambiaría de trabajo?
 9. ¿Cómo es la relación que tiene con sus compañeros de trabajo? ¿Podría describirla?
 10. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su trabajo en esta empresa?
 11. ¿Cómo ve su futuro en esta empresa?
 12. Si estuviera frente a los dueños de esta empresa, ¿qué les diría? ¿Qué no funciona bien? ¿Qué se puede 

mejorar?
 13. ¿Qué opinan sus compañeros de trabajo de la empresa? ¿Qué tan motivados están?
14. ¿Qué les gustaría cambiar a ellos?

Observaciones:
Dé las gracias e insista en la confidencialidad y la posibilidad de participaciones futuras.

Ejemplo

Entrevista cualitativa Pueden 
hacerse preguntas sobre experien-
cias, opiniones, valores y creencias, 
emociones, sentimientos, hechos, 
historias de vida, percepciones, 
atribuciones, etcétera.

A continuación mostramos un ejemplo de una guía o protocolo de entrevista semiestructurada 
que se empleó en varios países latinoamericanos con ejecutivos medios (supervisores, coordinadores, 
jefes de área y gerentes) en los estudios sobre el clima laboral en empresas medianas:
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Finalmente, incluimos un formato para evaluar las entrevistas cualitativas realizadas (tabla 14.3), 
basado en Creswell (2005).

 Tabla 14.3 Sugerencia de formato para evaluar la entrevista

 1.  ¿El ambiente físico de la entrevista fue el adecuado? (quieto, confortable, sin molestias).
 2.  ¿La entrevista fue interrumpida?, ¿con qué frecuencia?, ¿afectaron las interrupciones el curso de la entrevista, la 

profundidad y la cobertura de las preguntas?
 3.  ¿El ritmo de la entrevista fue adecuado al entrevistado o la entrevistada?
 4.  ¿Funcionó la guía de entrevista?, ¿se hicieron todas las preguntas?, ¿se obtuvieron los datos necesarios?, ¿qué 

puede mejorarse de la guía?
 5.  ¿Qué datos no contemplados originalmente emanaron de la entrevista?
 6.  ¿El entrevistado se mostró honesto y abierto en sus respuestas?
 7.  ¿El equipo de grabación funcionó adecuadamente?, ¿se grabó toda la entrevista?
 8.  ¿Evitó influir en las respuestas del entrevistado?, ¿lo logró?, ¿se introdujeron sesgos?
 9.  ¿Las últimas preguntas fueron contestadas con la misma profundidad de las primeras?
10.  ¿Su comportamiento con el entrevistado o la entrevistada fue cortés y amable?
11.  ¿El entrevistado se molestó, se enojó o tuvo alguna otra reacción emocional significativa?, ¿cuál?, ¿afectó esto la 

entrevista?, ¿cómo?
12.  ¿Fue un entrevistador activo?
13.  ¿Estuvo presente alguien más aparte de usted y el entrevistado?, ¿esto afectó?, ¿de qué manera?

Con las nuevas tecnologías de comunicación las entrevistas personales también pueden llevarse a 
cabo por internet (por ejemplo, usando Skype, su red social favorita u otros sistemas para videollama-
das o conferencias virtuales).  

Sesiones en profundidad o grupos de enfoque
Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de 
enfoque. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, 
las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), 
en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas 

Por cada 100 000 nacidos vivos en Indonesia, se calcula que mueren hasta 400 mujeres. Se cree que en algu-
nas regiones del país —incluida la provincia de Java Occidental—, las tasas de mortalidad materna son todavía 
más elevadas.

¿Se puede reducir allí la mortalidad materna mediante el cambio de comportamiento individual? Si es 
posible, ¿cómo se puede hacer? ¿Pueden los organismos públicos locales y los servicios de salud poner en 
práctica alguna política, capacitación o presupuestación, o cambiar los procedimientos para prevenir las defun-
ciones maternas?

Para responder a esas preguntas, los investigadores del Centro de Investigaciones de Salud de la Univer-
sidad de Indonesia emplearon métodos de investigación cualitativa para entender mejor las experiencias de 
63 mujeres procedentes de regiones geográficamente diversas de Java Occidental, que habían experimentado 
urgencias obstétricas —53 de ellas mortales— en 1994 y 1995. Mediante una técnica innovadora de recopila-
ción de datos cualitativos llamada “Rashomon”, los investigadores realizaron entrevistas a fondo con un pro-
medio de seis testigos de las emergencias, entre ellos familiares, vecinos, funcionarios municipales, asistentes 
tradicionales de partos y personal de atención de salud. Los testigos compartieron sus observaciones e inter-
pretaciones de las causas del resultado obstétrico. Luego, se compararon sus relatos detallados para hacer un 
resumen de las circunstancias en torno al acontecimiento.

Por último, esos relatos se unieron a las pruebas; a saber, historiales clínicos, informes policiales, certifi-
cados de defunción y otros documentos. Con base en toda esa información, los médicos e investigadores 
evaluaron la causa de la muerte y cómo se podía evitar en el futuro.

Ejemplo5

5 Ejemplo tomado de Iskandar et al. (1996), “Elementos clave para reducir la mortalidad materna: se investigan las circunstancias de las 
defunciones maternas en Indonesia”, FHI: Boletín Trimestral de Salud: Network en Español: 2002, vol. 22, núm. 2, p. 1.

En los grupos de enfoque existe un 
interés por parte del investigador por 
cómo los individuos forman un 
esquema o perspectiva de un problema 
a través de la interacción.
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en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales (The 
SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009j; y Krueger, 2004). Más allá de hacer la 
misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos y 
cómo se construyen grupalmente significados (Morgan, 2008; y Barbour, 2007). Los grupos de enfo-
que se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento. A continuación 
se desarrollará un enfoque general para cualquier disciplina.

Creswell (2005) indica que el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: tres a cinco 
personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y de seis a 10 participantes si 
las cuestiones versan sobre asuntos más cotidianos, aunque en las sesiones no debe excederse de un 
número manejable de individuos. El formato y naturaleza de la sesión o sesiones depende del objetivo 
y las características de los participantes y del planteamiento del problema (Hennink y Leavy, 2013; y 
Krueger y Casey, 2008).

En un estudio de esta naturaleza es posible tener un grupo con una sesión única, varios grupos que 
participen en una sesión cada uno, un grupo que intervenga en dos, tres o más sesiones, o varios gru-
pos que participen en múltiples sesiones. En general, es difícil decidir de antemano el número de 
grupos y sesiones; normalmente se piensa en una aproximación, pero la evolución del trabajo con 
el grupo o los grupos es lo que nos va indicando cuándo “es suficiente” (una vez más, la “saturación” 
de información, que implica que tenemos los datos que requerimos, desempeña un papel crucial, 
además de los recursos que dispongamos).

En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo (lo que expresa y cons-
truye) y tiene su origen en las dinámicas grupales, muy socorridas en la psicología. El formato de las 
sesiones es parecido al de una reunión de alcohólicos anónimos o a grupos de crecimiento en el desa-
rrollo humano. Se reúne a un grupo de personas para trabajar con los conceptos, las experiencias, 
emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que interesan en el planteamiento de la investi-
gación. El centro de atención es la narrativa colectiva (Ellis, 2008), a diferencia de las entrevistas, en 
las que se busca explorar detalladamente las narrativas individuales. 

Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno 
de los participantes guíe la discusión. Algunos ejemplos se muestran en la tabla 14.4.

 Tabla 14.4 Ejemplos de estudios con grupos de enfoque

Estudio Grupo o grupos de enfoque

Hundley y Shyles (2010) llevaron a cabo un estudio para 
comprender qué piensan los adolescentes sobre sus 
dispositivos digitales (celulares, videojuegos e internet) y 
el lugar que ocupan en su vida. 

Ochenta estudiantes de secundaria de las costas Este y 
Oeste de Estados Unidos, distribuidos en 11 grupos de 
enfoque y cuyas edades fluctuaron entre los 12 y 16 
años. 

Mkandawire-Valhmu y Stevens (2010) emprendieron una 
investigación para entender la problemática de mujeres 
diagnosticadas con VIH de zonas pobres de Malawi, 
África.

Se reclutaron 72 mujeres diagnosticadas con sida en 
cuatro clínicas de tratamiento antirretroviral (tres rurales 
y una urbana), para participar en 12 grupos focales. 

Cooper y Yarbrough (2010) efectuaron un estudio para 
conocer las condiciones sanitarias en zonas rurales de 
Guatemala, en dos fases: la primera usando grupos de 
enfoque y la segunda mediante fotovoz.

Un grupo de enfoque con 15 comadronas de 11 villas 
rurales, cuyas edades oscilaron entre los 27 y los 81 años 
(con experiencia como comadronas de entre dos y 68 
años).

Duits y van Romondt (2009) analizaron cómo se 
identifican las niñas con celebridades de su mismo 
género y cómo influyen en su vida.

Seis grupos de enfoque conformados por niñas 
holandesas de 12 y 13 años (n = 21, los grupos variaron 
de dos a seis participantes).

Ruppenthal, Tuck y Gagnon (2005) realizaron una 
investigación para validar culturalmente  cuestionarios y 
formas de consentimiento preparados en 11 idiomas, 
para poderlos aplicar a inmigrantes que llegan a Canadá.

Se reclutaron 13 mujeres (inmigrantes, refugiadas, 
asiladas y estudiantes internacionales), de las cuales 11 
participaron en tres sesiones de cuatro horas. Los 
idiomas fueron: español, mandarín, cantonés, francés, 
árabe, ruso, tamil, punjabi, urdu, darí (persa) e inglés.
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Asimismo, se han formado grupos de enfoque para comprender las experiencias de toda clase de 
enfermos en diferentes tratamientos médicos, evaluar los problemas en la atención a pacientes de un 
hospital, diseñar mejores prácticas de manufactura, optimizar un proceso de producción, entender los 
motivos por los cuales mujeres maltratadas por sus esposos, mantienen sin embargo la relación; cono-
cer la manera en que se aplican modelos de enseñanza, profundizar en las percepciones sobre un 
nuevo producto, etcétera.6  

Es importante que el moderador de las sesiones esté facultado para organizar y conducir de 
manera eficiente estos grupos y lograr los resultados esperados; de ese modo, manejar las emociones 
cuando surjan y obtener significados de los participantes en su propio lenguaje, además de ser capaz 
de alcanzar un alto nivel de profundización. El guía debe estimular la participación de todas las per-
sonas, evitar agresiones y lograr que todos tomen su turno para expresarse.

Con respecto a la conformación de los grupos, si deben ser homogéneos o heterogéneos, el plan-
teamiento del problema y el trabajo de campo indicarán cuál composición es la más adecuada. 

Pasos para realizar las sesiones de grupo

1. Se determina un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse (y como se 
mencionó, tal número se puede acortar o alargar de acuerdo con el desarrollo del estudio).

2. Se define el tipo tentativo de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones. 
Regularmente, durante la inmersión el investigador se percata del perfil de los individuos adecua-
dos para los grupos; pero también el perfil puede modificarse si la investigación lo requiere. 
Algunos ejemplos de perfiles son:

• Jóvenes drogadictos entre los 16 y 19 años de cierto barrio de una ciudad.
• Mujeres limeñas de 45 a 60 años divorciadas recientemente (hace un año o menos) de nivel 

económico alto (A).
• Pacientes terminales de cáncer que no tengan familia, que sean mayores de 70 años y estén en 

hospitales públicos (gubernamentales) de una ciudad, etcétera.
3. Se detectan personas del tipo elegido y se les invita a las sesiones.
4. Se organiza la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Los participantes 

deben sentirse tranquilos y relajados. Asimismo, es indispensable planear lo que se va a tratar en 
cada sesión (preparar una agenda) y asegurar los detalles (aun cuestiones sencillas, como servir 
café y refrescos; no hay que olvidarse de colocar identificadores con el nombre de cada partici-
pante o etiquetas pegadas a la ropa).

5. Se lleva a cabo cada sesión. El moderador tiene que crear un clima de confianza entre los partici-
pantes. También, debe ser un individuo paciente y que no sea percibido como “distante” por ellos 
y que propicie la intervención ordenada y la interacción entre todos. Durante la sesión se pueden 
solicitar opiniones, hacer preguntas, administrar cuestionarios, discutir casos, intercambiar pun-
tos de vista y valorar diversos aspectos. Es necesario que cada sesión se grabe en audio o video (es 
mucho más recomendable esta segunda opción, porque así se dispone de mayor evidencia no 
verbal en las interacciones, como gestos, posturas corporales o expresiones por medio de las 
manos) y después realizar análisis de contenido y observación. El conductor debe tener muy en 
claro la información o los datos que habrán de recolectarse y debe evitar desviaciones del objetivo 
planteado, aunque tendrá que ser flexible. 

6. Se elabora el reporte de la sesión, el cual incluye principalmente:

• Datos sobre los participantes (edad, género, nivel educativo y todo aquello que sea relevante 
para el estudio).

• Fecha y duración de la sesión (hora de inicio y terminación).

6 El lector encontrará más ejemplos y aplicaciones en el capítulo 13 adicional, “Profundización en temáticas de la investigación cualitativa” 
que puede descargarse del centro de recursos en línea.
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• Información completa del desarrollo de la sesión, actitud y comportamiento de los participan-
tes hacia el moderador y la sesión en sí, resultados de la sesión.

• Observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. Es prácticamente imposible que 
el guía tome notas durante la sesión, por lo que éstas pueden ser elaboradas por 
otro investigador.

La agenda de cada sesión tiene que estructurarse con cuidado para señalar las 
actividades principales, aunque es también una herramienta flexible. La tabla 14.5 es 
un ejemplo de agenda.

 Tabla 14.5 Agenda de una sesión en profundidad o de enfoque

Fecha: 
Horario: 

Hora 

Número de sesión:
Facilitador (conductor):

Actividad

 9:00 Revisar el salón (Francis Barrios)

 9:10 Instalar el equipo de video (filmación) (Guadalupe Riojas)

 9:30 Probar equipos (incluyendo micrófonos) (Guadalupe Riojas)

 9:45 Verificar servicio de café (Francis Barrios)

10:00 Verificar disponibilidad de estacionamiento para participantes (Francis Barrios)

10:15 Recibir a participantes (todos)

10:30 Iniciar la sesión: René Fujiyama. Observadora: Talía Ramírez

12:00 Concluir la sesión: René Fujiyama

12:15 Entregar obsequios a los participantes (Francis Barrios)

12:30 Revisión de notas, grabación en audio y video (René Fujiyama y Talía Ramírez)

13:30 Llevar el equipo (Guadalupe Riojas)

Se acostumbra que a los participantes se les pague o se les entregue un obsequio (vales de despen-
sa, perfume, entradas para el cine, vale para una cena en un restaurante elegante, etc., según sea el 
caso).

La guía de los temas (al igual que en el caso de las entrevistas) puede ser estructurada, semiestruc-
turada o abierta. En la estructurada los temas son específicos y el margen para salirse de éstos es 
mínimo; en la semiestructurada se presentan temas que deben tratarse, aunque el moderador tiene 
libertad para incorporar nuevos que surjan durante la sesión, e incluso alterar parte del orden en que 
se tratan; finalmente, en la abierta se plantean puntos generales para cubrirse con libertad durante la 
sesión. 

De acuerdo con Carey, Asbury y Tolich (2012), así como Barbour (2007), las guías temáticas son 
breves, con pocas preguntas o frases detonantes. La aparente brevedad de la guía tiene detrás un tra-
bajo minucioso de selección y formulación de las preguntas que fomenten más la interacción y pro-
fundización en las respuestas. Al diseñar la guía, el investigador debe anticiparse a las posibles 
respuestas y reacciones de los participantes para optimizar la sesión.

Se muestra un ejemplo de guía de temas que se utilizó en el ya mencionado estudio sobre la moda 
y la mujer mexicana (Costa y Hernández-Sampieri, 2002). Como se ha comentado, la investigación 
implicó: inmersión inicial en el campo, observación abierta y observación particularizada. Posterior-
mente, se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos (esto último se detallará un poco más en el 
proceso mixto). En la parte cualitativa se realizaron cinco sesiones en cada una de las ocho ciudades 
donde se llevó a cabo el estudio (40 en total). Para cada ciudad, los grupos se integraron de la 
siguiente manera:

Grabar cada sesión es fundamental; 
por ello, es recomendable usar 
equipos de última generación.
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La guía de temas se muestra a continuación y se despliega en las páginas siguientes y es producto 
de la inmersión y la observación previas:

Número de sesión Rango de edad Nivel socioeconómico

1 Damas 18-25 años A y B (alto y medio alto)

2 Damas 18-25 años C (medio)

3 Damas 26-45 años A y B (alto y medio alto)

4 Damas 26-45 años C (medio)

5 Jóvenes 15-17 años B y C (medio alto y medio)

Ejemplo

Guía de temas para la “moda y la mujer mexicana”7

Departamento de ropa y accesorios para mujeres

A. Preferencia de tiendas

1. ¿Qué tiendas departamentales o boutiques han visitado últimamente?
2. ¿Por qué razón han visitado esas tiendas?
3. ¿Cuál es la tienda que prefieren visitar? ¿Por qué?
4. ¿Qué tan seguido visitan su tienda favorita?

B. Percepción del departamento de ropa y accesorios para mujeres de LLL

1. ¿Qué secciones del departamento de ropa y accesorios para mujeres conocen?
2. ¿Qué secciones considerarían las mejores del departamento de ropa y accesorios para mujeres?
3. ¿Cuáles serían las secciones del departamento de ropa y accesorios para mujeres que se necesitan 

mejorar?
4. Dentro de todo el departamento de ropa y accesorios para mujeres, ¿qué servicios de LLL consideran son 

mejores que los de otras tiendas?
5. ¿Cómo calificarían al personal en el departamento de ropa y accesorios para mujeres?
6. En cuanto a las tallas, ¿siempre...

a) encuentran de todo?

b) hay secciones para tallas extragrandes o pequeñas?

c) está bien surtido?

d) los precios son accesibles?

7a. ¿Cómo evaluarían la ropa que vende el departamento de ropa y accesorios para mujeres en cuanto a...

a) calidad?

b) surtido?

c) moda?

7b. ¿Cómo evaluarían las ofertas especiales en la ropa que vende el departamento de ropa y accesorios 
para mujeres en cuanto a...

a) calidad?

b) surtido?

c) moda?

C. Percepción de la moda

1. ¿Qué es estar a la moda?
2. ¿Qué marcas consideran que están a la moda?
3. ¿Cuál tienda departamental opinan que está más a la moda?

Ejemplo

7 El nombre de la empresa se mantiene anónimo por acuerdo con ésta, y en su lugar se designa como LLL. Cabe señalar que las sesiones 
duraron entre tres y cuatro horas.
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4. ¿Qué entienden por...

a) calidad?

b) surtido?

c) moda?

D. Evaluación de las secciones de LLL
A continuación voy a preguntar por cada una de las secciones que tiene el departamento de ropa y acce-
sorios para mujeres, y me gustaría saber qué opinan con respecto a: surtido, calidad, precio y moda.

a) Ropa casual

b) Conjuntos de vestidos, trajes sastre, pantalones o faldas de vestir (ropa formal)

c) Vestidos para fiesta o noche

d) Zapatos elegantes y exclusivos

e) Zapatos del diario y casuales

f ) Ropa interior (lencería, corsetería)

g) Tallas pequeñas (petite) (explicar previamente el término)

h) Tallas grandes

i ) Pijamas

• ¿Qué prenda utilizan para dormir?
• ¿Qué factores son importantes para ustedes al elegir una prenda de dormir?

j ) Joyería de fantasía

k) Trajes de baño

l ) Bolsas, accesorios, lentes, sombreros, mascadas, etcétera

m) Joyería fina

En caso que lo amerite:

n) Maternidad

o) Uniformes

E. Percepción de LLL en comparación con la competencia
Comparen a LLL con la competencia. Evalúen las ventajas y desventajas que tiene el departamento de ropa 
y accesorios para mujeres en ambas tiendas, en cuanto a...

a) productos

b) precio

c ) calidad

d) variedad

e) personal (atención, servicio, conocimiento de los productos que venden, etcétera)

f ) moda

g) surtido

h) probadores

i ) publicidad

F. Sugerencias

1. Para finalizar, ¿qué sugerencias le haría al departamento de ropa y accesorios para mujeres de esta 
tienda?

2. Comentarios generales

Fecha:  Hora:  Moderador:

Para elaborar y optimizar la guía se recomienda:
a) Tomar en cuenta las observaciones de la inmersión en el ambiente.
b) Realizar una “tormenta de ideas” con expertos en el planteamiento del problema para obtener 

preguntas o temas.
c) Efectuar la primera sesión como prueba piloto para mejorar la guía.
d) A veces es conveniente usar la secuencia que se propone en la figura 14.4 para generar preguntas.
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 Figura 14.4 Secuencia para la formulación de preguntas.

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

 Tabla 14.6 Proceso para obtener preguntas

Concepto Dimensiones Preguntas

Establecer los 
perfiles y 
caracterizacio-
nes de los 
consumidores 
de…

• Frecuencia de compra  1. ¿Cada cuándo compran ropa?

• Marcas de compra  2.  ¿Cuáles son las tres marcas de ropa que acostumbran comprar?

 3. ¿Por qué?

• Marcas ideales  4. ¿Cuál es la marca de ropa que les gustaría comprar (su ideal)?

 5. ¿Por qué?, ¿qué tiene esa marca que les llama la atención?

• Prendas que compran  6.  ¿Cuál es el tipo de prendas que adquieren con mayor frecuencia 
(pantalones, playeras, blusas, etcétera)?

 7. ¿Por qué?

•  Prendas ideales o 
aspiracionales

 8.  ¿Cuáles son las prendas que les gustaría comprar más si tuvieran 
todo el dinero o la plata para hacerlo sin límites?

 9. ¿Por qué?

•  Prendas que disfrutan 
comprar

10. ¿Cuáles son las prendas que más disfrutan comprar?

• Motivos de compra 11. ¿En qué se fijan al escoger la prenda y marca que compran?

• Precios 12.  ¿Cuánto acostumbran pagar por blusa o camisa, pantalón o falda, 
chamarra o suéter y ropa interior?

• Precio máximo 13.  ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por blusa o camisa, pantalón o 
falda, chamarra o suéter y ropa interior? (lo máximo, suponiendo 
que les gustan mucho las prendas).

• Lugar de compra 14. ¿Dónde compran su ropa? 

15. ¿Por qué ahí?

En algunos grupos de enfoque se puede utilizar material estimulador, como dibujos, fotografías, 
videos, recortes de periódico, entre otros; para “romper el hielo”, introducir un tema, incentivar una 
discusión o proveer puntos de comparación y que los participantes expongan su perspectiva y expe-
riencias de forma detallada acerca de un tema, fenómeno o situación.

En unas sesiones grupales llevadas a cabo para conocer el punto de vista de los pacientes respecto a la aten-
ción médica básica que recibían en una clínica de una localidad pequeña, se usó como material estimulador 
una imagen de una conocida telenovela cuya historia se desarrollaba en una clínica de atención médica bási-
ca. Todos los participantes habían visto la telenovela, por lo que podían utilizarla como referencia para com-
parar a los personajes con sus médicos personales. En la sesión el moderador mostraba la fotografía de los 
médicos de la telenovela y les decía: “éste es un médico con el que probablemente todos están familiariza-
dos, ¿cómo se compara su propio médico general de la clínica a éste de la novela?” (Barbour, 2007).

Ejemplo

Concepto o tópico objetivo PreguntasDimensiones
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Otra alternativa para complementar la discusión en los grupos de enfoque son los ejercicios escri-
tos. Por ejemplo, se puede diseñar una serie de preguntas que los participantes respondan por escrito 
de manera individual antes de discutir el tema de forma grupal, lo que ayuda al investigador a conocer 
la respuesta personal y a que los participantes reflexionen más detenidamente su respuesta, si esto 
fuera lo que se busca.

Tanto en el caso de los materiales de estímulo como en los ejercicios escritos, es indispensable 
diseñarlos en función del objetivo de investigación y hacer una prueba piloto para asegurar su perti-
nencia (Cuevas, 2009). 

Asimismo, recordemos que al final de cada jornada de trabajo es necesario llenar la bitácora o 
diario, donde vaciemos las anotaciones de cada sesión, reflexiones, puntos de vista, conclusiones pre-
liminares, hipótesis iniciales, dudas e inquietudes. Una vez efectuadas las sesiones de grupo, se prepa-
ran los materiales para su análisis.

Documentos, registros, materiales y artefactos
Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. 
Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las per-
sonas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus histo-
rias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así 
como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal 
(LeCompte y Schensul, 2013; Rafaeli y Pratt, 2012; Van Maanen, 2011; y Zemliansky, 2008). 

Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones 
de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, grafiti y 
toda clase de expresiones artísticas, documentos escritos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas 
de erosión y desgaste, etcétera.

Como muestra, aludimos a las grabaciones de video realizadas por medio de teléfonos celulares, 
tabletas y otros dispositivos, las cuales han sido muy útiles en diversas investigaciones. National 
Geographic ha exhibido varios documentales en los que se presentan grabaciones efectuadas por diver-
sas personas y que sirven, entre otras cosas, para entender qué ocurrió, cuáles fueron las experiencias 
y reacciones de la gente y las consecuencias de los hechos (por ejemplo: “Costa Concordia: Un año 
después”, transmitido en 2012 o “El Tsunami de Japón: Testigos del desastre”, mostrado en 2011). 
History Channel ha hecho lo mismo con sus documentales: “Chile 3:34 AM: El terremoto en tiempo 
real” (2011) y “102 Minutos que cambiaron al mundo” (sobre los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001 en Nueva York, presentado en 2009).

A veces se les solicita a los participantes que los elaboren como en la fotovoz* y otras veces sim-
plemente se recopilan.

Algunos ejemplos de estudios que se han fundamentado en este tipo de materiales que propor-
cionan datos cualitativos para el análisis son:

1. Los encendedores marca Zippo que fueron proporcionados a algunos soldados estadounidenses 
en la guerra de Vietnam, quienes grabaron en los costados de tales artefactos diversas leyendas 
(Esterberg, 2002): sus nombres, fecha de partida o lugar de servicio, también mensajes breves, de 
patriotismo y orgullo por su país o de odio hacia la guerra y su gobierno.

Muestras de estos mensajes son: “Somos los indispuestos dirigidos por los incompetentes 
haciendo lo innecesario para los desagradecidos”; “Para aquellos que luchan por ello, la libertad 
tiene un sabor que los protegidos nunca conocerán”; “Algo y todo”; “En el infierno”, “¡Concedido!, 
seré el primero de todos en pelear, soy el soldado que va en el trasero”. Hubo quien dibujó per-
sonajes como el perro Snoopy o escribió poemas completos.

*Nota del editor. La fotovoz es una técnica desarrollada por la profesora Caroline Wang en la década de 1980 que ella misma define como 
“una técnica de fotografía participativa que busca dar voz a través de la imagen, creando nuevas oportunidades para reflexionar y represen-
tar asuntos de la comunidad de una forma creativa y personal”.
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Los mensajes pueden ser analizados para conocer sentimientos, experiencias, deseos, víncu-
los y otros aspectos de los combatientes.

2. Rathje (1992 y 1993) analizó la basura de los hogares de Tucson, Arizona, Estados Unidos, con 
la finalidad de aprender hábitos y conductas de las personas, particularmente en aspectos com-
plejos de evaluar como el consumo de alcohol o compra de comida procesada (“chatarra”). 

3. Gotschi, Delve y Freyer (2009) realizaron un estudio en el distrito de Búzi, Mozambique, utili-
zando la fotografía participativa para estimular a los agricultores en el debate sobre su pertenencia 
al grupo y evaluar lo que ésta significaba para ellos como individuos, familias, grupos o comuni-
dad. Los investigadores lograron que la combinación de evaluar fotos tomadas por los participan-
tes, analizar procesos de grupo y entrevistar a los agricultores les permitiera conocer dimensiones 
cualitativas del capital social de los grupos, incluyendo la dinámica comunitaria, el comporta-
miento solidario y la acción colectiva. Querían comprender el punto de vista de los agricultores 
(cómo ser miembro de sus grupos tiene un impacto en su vida) y conocer su visión de su mundo.
Asimismo, la criminología, por ejemplo, se basa mucho en el análisis de huellas, rastros, artefac-

tos y objetos encontrados en la escena del crimen o vinculados con ésta (incluso se fotografía a los 
sospechosos para evaluar actitudes y comportamientos), así como en archivos criminales.

En el capítulo 13 “Profundización en temáticas de la investigación cualitativa”, que el lector 
puede descargar del centro de recursos en línea, se amplía el uso de artefactos, grabaciones, documen-
tos, fotografías y otros materiales como herramienta para recolectar los datos cualitativos.

En el ejemplo de la guerra cristera que se utiliza en este texto, se recolectaron y analizaron, entre otros:

• Símbolos religiosos de la época, desde imágenes y figuras en las casas de los supervivientes hasta 
objetos más pequeños (escapularios y medallas, por ejemplo) y monumentos como el de Cristo Rey 
(una escultura que mide 20 metros de altura y pesa 80 toneladas), situado en el cerro de El Cubilete, 
lugar que fue el centro cristero más importante en Guanajuato.

• Fotografías de la época de diversos ambientes donde ocurrió este conflicto armado tomadas cuando 
se realizó el estudio.

• Documentos (cartas, bandos municipales, partes de guerra, artículos periodísticos, etc.) que se 
encontraban en archivos municipales, eclesiásticos, de grupos religiosos y de archivos personales. 
Tales elementos sirvieron como fuentes complementarias a las entrevistas y observaciones.

Ejemplo

Recolección de artefactos Incluye 
entender el contexto social e histórico 
en que se fabricaron, usaron, desecha-
ron y reutilizaron.

En la recolección de documentos, registros, materiales y artefactos, un punto 
muy importante es que el investigador debe verificar que el material sea auténtico y 
que se encuentre en buen estado.

Biografías e historias de vida
La biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación 
cualitativa. Puede ser individual (un participante o un personaje histórico) o colectiva (una familia, 
un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias). Para 
realizarla se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos persona-
les e históricos. Han probado ser un excelente método para comprender, por ejemplo, a los asesinos 
en serie y su terrible proceder, el éxito de líderes en diversos ámbitos (político, empresarial, religioso, 
etc.), así como prácticamente el comportamiento de cualquier individuo. También se han usado para 
analizar las experiencias de mujeres violadas, personas secuestradas, pacientes en tratamientos médi-
cos y psicológicos, así como procesos de invención y desarrollo de patentes. Esta herramienta para 
recabar datos será comentada en el capítulo 13 “Profundización en temáticas de la investigación cua-
litativa”, que se puede localizar y descargar del centro de recursos en línea (en Material complemen-
tario S Capítulos). 
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Al momento de elegir y diseñar el o los instrumentos de recolección de los datos más adecuados 
para lograr el objetivo del estudio, es necesario pensar en las ventajas y desventajas de cada uno; en 
otras palabras, la selección de las herramientas de investigación de un proyecto en particular depen-
de del planteamiento del estudio, los objetivos específicos de análisis, el nivel de intervención del 
investigador, los recursos disponibles, el tiempo y el estilo (Cuevas, 2009). Por ejemplo, en ocasio-
nes lo que nos interesa es la perspectiva individual; así, utilizamos la observación, la historia de vida/
biografía o la entrevista personal. Pero otras veces queremos la perspectiva colectiva y entonces recu-
rrimos a la observación de un grupo, la entrevista grupal o el grupo de enfoque.

En la tabla 14.7 se comparan brevemente los instrumentos para recolectar revisados en este 
capítulo.

 Tabla 14.7 Ventajas y limitaciones de los principales instrumentos para recolectar datos cualitativos8

Instrumento Ventajas Limitaciones

Observación 
participante

El investigador mantiene experiencias 
directas con los participantes y el ambiente.

El investigador puede ser visto como 
intrusivo.

Observación directa 
no participante

Es factible observar cuestiones inusuales y el 
investigador puede captar datos directos de 
los participantes y el ambiente. Útil para 
temas que pueden incomodar a los 
participantes cuando se discuten con el 
investigador.

Requiere que el investigador posea la 
habilidad para captar cuestiones “veladas” y 
signos no verbales. 

La información personal puede no aflorar o 
no ser detectada.

Observación 
mediante equipos

El investigador puede grabar y estudiar el 
material una y otra vez.

Los participantes pueden sentirse incómodos 
al saber que se les graba y con algunos 
(como los niños) puede ser más complicado 
lograr la empatía.

Entrevistas 
personales 
(incluyendo 
personalizadas por 
internet)

Los participantes pueden proveer informa-
ción histórica. El investigador realmente está 
utilizando dos herramientas: la propia 
entrevista y la observación.

Permite cierto control del entrevistador sobre 
los temas por incluir y excluir, mediante 
preguntas.

Los datos están “filtrados” por los puntos de 
vista de los participantes.

A veces el ambiente no es el natural de los 
participantes.

No todos los participantes tienen las mismas 
habilidades para expresarse verbalmente y 
por otros medios.

Documentos Permiten al investigador estudiar el lenguaje 
escrito y gráfico de los participantes. Es una 
forma no obtrusiva cuando no se les pide 
elaborarlos, y en este caso, pueden ser 
consultados en cualquier momento y ser 
analizados cuantas veces sea preciso. No es 
necesario dedicar tiempo a transcribirlos. 

No siempre se puede tener acceso a éstos, 
particularmente los de carácter privado, y a 
veces es complicado encontrarlos. Debe 
asegurarse su autenticidad. Frecuentemente 
es necesario escanearlos. Pueden estar 
incompletos.

Material audiovisual Si ya han sido elaborados, no es obtrusivo y 
puede revisarse cuantas veces resulte 
necesario. Muchas veces proporciona 
información del contexto.

No siempre es accesible.  Si se graba durante 
la investigación, el fotógrafo o camarógrafo 
puede ser obtrusivo.

Triangulación de métodos de recolección de los datos
Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de infor-
mación y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor rique-
za, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas 
fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección. Imaginemos que queremos entender el 
fenómeno de la depresión posparto en mujeres de una comunidad indígena y nuestro esquema de 
estudio incluye:
1

8 Adaptada de Creswell (2013a) y Savin-Baden y Major (2013).
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