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En los momentos en que él se me acercaba para consumar el abuso, 
abrazaba a mi oso Óscar para que me diera fuerza, y cuando iba per-
diendo esa fuerza, pensaba en Dios, y al hacerlo, me alejaba de allí, 
volaba y todo se veía muy lejos, tan lejos… que el dolor desaparecía. 
Esos escapes al cielo, me permitieron sobrevivir.

Testimonio de una sobreviviente 
del abuso sexual en su infancia

Los buenos reportes cualitativos están colmados de maravillosas lec-
ciones de vida.

Roberto Hernández-Sampieri

16
capítulo El reporte de resultados del proceso 

cualitativo

Objetivos de aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

1. Reconocer los tipos de reportes de resultados en la investigación cualitativa.

2. Comprender los elementos generales que integran un reporte de la investigación 
cualitativa y aquellos específicos de acuerdo con el diseño elegido como predominante.

3. Visualizar la manera de estructurar el reporte de un estudio cualitativo.

Síntesis

En el capítulo se revisa la estructura general que caracteriza a un reporte de la investigación 
cualitativa, de acuerdo con el diseño predominante. Por otra parte, se señala que los reportes 
cualitativos pueden ser, al igual que los cuantitativos, académicos y no académicos. Además, 
se dan recomendaciones para su elaboración.

También, se destacan tres aspectos importantes en la presentación de los resultados: la 
narrativa general, el soporte de las categorías con ejemplos y los elementos gráficos. Asimis-
mo, se insiste en que el reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y 
señalar las estrategias que se usaron para abordarlo, así como los datos que fueron recolecta-
dos, analizados e interpretados por el investigador.

Paso 5  Elaborar el reporte de resultados  
cualitativos

• Definición del usuario.
• Selección del tipo de reporte a presentar de acuerdo con el 

usuario: contexto académico o no académico, formato y 
narrativa.

• Elaboración del reporte y del material adicional correspon-
diente.

• Presentación del reporte.

Proceso de investigación 
cualitativa
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Sus elementos son:

Narrativa general
Soporte de categorías
Relaciones entre categorías
Elementos gráficos

Los tipos de reporte dependen 
de:

Las razones del estudio
Los usuarios y lectores
El contexto de la 
presentación, que puede ser:

Académico
No académico

Su estructura se forma de:

Portada
Índices (de contenidos, figuras y 
tablas)
Resumen o sumario
Cuerpo del documento
Referencias o bibliografía
Apéndices

Sus objetivos son:

Describir el estudio
Señalar estrategias
Fundamentar el análisis
Comunicar resultados

En su elaboración se utiliza  
un estilo de publicaciones:

APA, Vancouver, Harvard, Chicago y 
otros

Y se evalúa:

Encuadre general
Redacción
Forma y escritura
Método (procedimientos y análisis)

Sus características (narrativa central, 
producto final y tipos de categorías 
que se presentan) depende 
del abordaje principal: teoría 
fundamentada, etnográfico, narrativo, 
fenomenológico, investigación–acción

Los estudios de caso cualitativos se 
revisan en el capítulo 4 del centro de 
recursos en línea

Reporte de resultados del proceso 
cualitativo
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 1

Reportes de resultados de la investigación cualitativa
Los reportes de resultados del proceso cualitativo comparten diversas características con los reportes 
cuantitativos: mismos tipos (tesis, informes técnicos, artículos, capítulos de libros, afiches, etc.) y 
contextos (académico y no académico), exigencias de extensión y propósito (responder al plantea-
miento del problema). Por tal razón, no se repetirán estos temas. Para ello se recomienda al lector 
revisar previamente el capítulo 11. Desde luego, los reportes cualitativos son más flexibles y lo que los 
diferencia es que se desarrollan mediante una forma y esquema narrativos. Asimismo, deben funda-
mentar las estrategias que se usaron para abordar el planteamiento, así como los datos que fueron 
recolectados, analizados e interpretados por el investigador (McNiff y Whitehead, 2009; y Munhall y 
Chenail, 2007). 

A continuación se comentan algunas propiedades y se dan recomendaciones para elaborar infor-
mes cualitativos. 

• El reporte cualitativo es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con todo 
detalle (Savin-Baden y Major, 2013, Neuman, 2009 y Merriam, 2009), aunque deben obviarse 
los pormenores que conozcan los lectores (Williams, Unrau y Grinnell, 2005). Por ejemplo, 
supongamos que presentamos a la junta directiva de un hospital una investigación sobre la rela-
ción entre un grupo de médicos y sus pacientes terminales, la descripción del ambiente (el hos-
pital) debe ser muy breve, ya que los miembros de la junta lo conocen.

• Esterberg (2002) sugiere que al inicio nos cuestionemos qué es importante incluir y excluir.
• En el reporte de la indagación cualitativa, las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje 

vívido, fresco y natural, así como un estilo más personal. 
• El lenguaje no debe ser “sexista” ni discriminatorio.
• Las secciones del reporte deben relacionarse entre sí por un “hilo conductor” (el último párrafo 

de una sección con el primero de la siguiente sección).
• En los reportes, además de descripciones y significados deben incluirse fragmentos de contenido 

o testimonios (unidades de análisis) expresados por los participantes de cada categoría y tema 
emergente (citas textuales cortas y largas, en su lenguaje natural, aunque las palabras sean inco-
rrectas desde el punto de vista gramatical o puedan ser consideradas “impropias” por algunas 
personas). Recordemos que hay categorías comunes a cualquier estudio cualitativo: del ambiente, 
del fenómeno o problema de investigación, de los participantes y de las interpretaciones del 
investigador.  

• Para enriquecer la narración o historia central se recomienda usar ejemplos, anécdotas, metáforas 
y analogías. 

• Tal narración puede redactarse en primera persona y comenzar con una historia costumbrista, un 
testimonio, una reflexión, una anécdota o de manera formal. Incluso, como mencionan Creswell 
(2013b) y Cuevas (2009), puede no solamente iniciarse, sino estructurarse, a manera de “cuen-
to”,1 “novela” u “obra de teatro”, es decir, con estilo “narrativo”.

• Las contradicciones deben especificarse y aclararse.
• En la interpretación de resultados y la discusión: se revisan los hallazgos más importantes y se 

incluyen los puntos de vista y las reflexiones de los participantes y del investigador respecto al 
significado de los datos, los resultados y el estudio en general; además de evidenciar las limitacio-
nes de la investigación y hacer sugerencias para futuras indagaciones.

• Se deben diferenciar con claridad las narraciones de los participantes, las del investigador y las 
interpretaciones de éste.

• El investigador debe ser honesto con la audiencia del estudio respecto a su posición personal, 
incluyendo en el reporte una breve sección en la que explique su papel y perspectiva respecto al 
fenómeno y los hechos; además de sus antecedentes, valores, creencias y experiencias que podrían 
influir en su visión sobre el problema analizado. También, en caso de que así sea, debe reportar si 

1 Se aclara, a “manera de cuento”, no que sea un “cuento” (con narraciones exageradas, por ejemplo). El buen reporte cualitativo es realista 
y demuestra que el estudio es creíble.
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tiene alguna conexión (personal, laboral, etc.) con los participantes (Cuevas, 2009 y Zemliansky, 
2008). Para ello, las anotaciones, particularmente las personales, le son de gran utilidad.

• Debemos cuidar los detalles en todo el informe, no solamente en la narración, sino en la estruc-
tura.

• El análisis, la interpretación y la discusión en el reporte deben incluir: las descripciones profundas 
y completas (así como su significado) del contexto o ambiente (categorías de éste); de los partici-
pantes; los lugares, objetos, eventos y situaciones; las categorías, los temas y patrones emergentes 
relacionados con el planteamiento del problema, y sus vínculos (hipótesis y teoría).

• Mertens (2010) sugiere que la mayoría de los reportes deben contener la historia del fenómeno 
o hecho revisado, la ubicación del lugar donde se llevó a cabo el estudio, el clima emocional que 
prevaleció durante la investigación, las estructuras organizacionales y sociales del ambiente. Así 
como las reglas, los grupos y todo aquello que pueda ser relevante para que el lector comprenda 
el contexto en términos del estudio presentado.

• En ocasiones se pueden agregar las transcripciones como anexos, para fines de auditoría o simple-
mente para que cualquier lector pueda profundizar en la investigación (Mertens, 2010). Incluso, 
un investigador podría publicarlas en una página electrónica donde puedan ser revisadas. Pero es 
necesario recordar que nunca se identifica por su nombre verdadero a los participantes. La confi-
dencialidad es absoluta.

• Se deben incluir todas las voces o perspectivas de los participantes, al menos las más representa-
tivas (las que más se repiten, las que se refieren a las categorías más relevantes, las que expresan el 
sentir de la mayoría). Los marginados, los líderes, las personas comunes, hombres y mujeres, etc.; 
todos tienen el derecho de ser escuchados y de que hagamos eco de sus necesidades, sentimientos 
y declaraciones. Por ejemplo, en el estudio de la guerra cristera, el tema fundamental (o uno de 
las más importantes) fue el ataque a la libertad de culto y símbolos religiosos (cierre de templos, 
prohibición de decir y oír misas y de reunirse en las iglesias), entonces es necesario incluir las 
diferentes voces o expresiones sobre este tema (sacerdotes no combatientes, sacerdotes comba-
tientes, soldados cristeros, devotos, soldados del ejército federal, población común que no peleó 
en las batallas o escaramuzas, etc.). Si no se escuchó alguna manifestación (es decir, no se pronun-
ció durante la recolección de los datos), al elaborar el reporte nos debemos cuestionar por qué y 
tal vez hasta sea conveniente regresar al campo para recabar esas voces perdidas o, al menos, 
conocer los motivos de su silencio.

• Antes de elaborar el reporte debe revisarse el sistema completo de categorías, temas y reglas de 
codificación.

• Sandelowski y Leeman (2012) sugieren que en el informe se traduzcan los resultados en oracio-
nes temáticas y en intervenciones, sugerencias de mejora, iniciativas o cambios requeridos. 

• No olvide utilizar la función de sinónimos y antónimos y busque en internet diccionarios de 
términos cualitativos. Utilice los recursos en línea: manuales de estilos de publicaciones y el docu-
mento: “Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original”.  
En la tabla 16.1 se comparan algunas cuestiones que se ponen de relieve en el reporte, dependien-

do del diseño o abordaje predominante.2 

 Tabla 16.1 Características del reporte cualitativo dependiendo del tipo de diseño

Característica
Teoría 

fundamentada
Etnográfico Narrativo Fenomenológico

Investigación-
acción

Narrativa 
central 
desarrollada a 
partir de…

El modelo o teoría 
generada 

El retrato del 
lugar y la cultura 
estudiada

La secuencia de 
eventos y pasajes 
de vida

Las experiencias 
comunes y diversas 
de los participantes 
respecto al 
fenómeno

La conexión 
entre la 
problemática y 
las soluciones

2 Una vez más se excluye el estudio de caso cualitativo que puede revisarse en el capítulo 4 del centro de recursos en línea: “Estudios de 
caso”.

(continúa)
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Característica
Teoría 

fundamentada
Etnográfico Narrativo Fenomenológico

Investigación-
acción

Producto final 
que responde 
al plantea-
miento y que 
incluye las 
categorías 
emergentes

Modelo o teoría 
(conjunto de 
proposiciones o 
hipótesis)

Descripción de la 
cultura: 
estructura, 
procesos y 
temas culturales

Cronología de 
eventos o historias 
contadas por los 
participantes, 
encadenadas 
entre sí y vueltas 
a narrar por el 
investigador 
(pasado, presente 
y futuro o 
principio, 
intermedio y final)

Descripción del 
fenómeno 
(experiencia 
compartida)

Similitudes y 
diferencias entre 
experiencias

Diagnóstico y 
plan de acción o 
implementación 
del cambio

Tipos de 
categorías 
que se 
presentan

Componentes del 
modelo o teoría

Culturales De interacciones 
y sucesión de 
eventos o 
pasajes de vida

De la descripción 
de las experien-
cias de los 
participantes y de 
la del investigador 
(diferenciadas)

De una 
problemática o 
necesidad de 
transformación 
y sus 
soluciones

Estructura del reporte cualitativo
Ya se mencionó que cada reporte es diferente, pero los elementos más comunes (sobre todo cuando 
se piensa publicarlo en una revista científica o en un documento técnico-académico) en un esquema 
muy general son los siguientes:3 

 2

1. Portada
2. Índices
3. Resumen 
4. Cuerpo del trabajo
 • Introducción: incluye los antecedentes
 • Revisión de la literatura

 • Método
 • Análisis y resultados
 • Discusión

5. Referencias o bibliografía
6. Apéndices

1. Portada
Comprende el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y su afiliación institucional, 
o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en que se presen-
ta el reporte.

2. Índices
De contenido, tablas y figuras. Estos conceptos se introdujeron en el capítulo 11.

3. Resumen
Tiene las mismas características del reporte cuantitativo (por ejemplo, extensión), las cuales se expli-
caron en el capítulo 11. En la tabla 16.2 se presenta el resumen traducido de Morrow y Smith (1995, 
p. 24) como ejemplo.4

3 Para evitar redundancias, no repetiremos algunos comentarios que son comunes con los reportes cuantitativos y que fueron hechos en el 
capítulo 11, como las portadas de las tesis y disertaciones.
4 Se adaptó la redacción para hacerlo más comprensible en español.

 Tabla 16.1 (continuación)
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 Tabla 16.2 Ejemplo de un resumen de un artículo producto de investigación cualitativa

Los constructos de supervivencia y las formas de sobrellevar la situación de mujeres que 
sobrevivieron al abuso sexual durante su infancia

Susan L. Morrow

Department of Educational Psychology, University of Utah

Mary Lee Smith

Division of Educational Leadership and Policy Studies, Arizona State University

Resumen

Este estudio cualitativo investigó los constructos personales de supervivencia y afrontamiento de la situación crítica 
por parte de 11 mujeres que padecieron abuso sexual durante su niñez.

Se utilizaron como técnicas de recolección de datos: entrevistas en profundidad, un grupo de enfoque de 10 semanas 
de duración, evidencia documental, seguimiento mediante la verificación de resultados y conclusiones por parte de 
las mujeres participantes, y análisis cooperativo.

Poco más de 160 estrategias individuales fueron codificadas y analizadas, y se generó un modelo teórico que 
describe: a) las condiciones causales que subyacen al desarrollo de las estrategias de supervivencia y afrontamiento 
de la crisis que representa el abuso, b) los fenómenos que surgieron de esas condiciones causales, c) el contexto que 
influyó en el desarrollo de las estrategias, d) las condiciones intervinientes que afectaron el desarrollo de las 
estrategias, e) las estrategias actuales de supervivencia y afrontamiento del fenómeno y f) las consecuencias de tales 
estrategias.

Se identificaron subcategorías de cada componente del modelo teórico y son ilustradas por los datos narrativos. 
Asimismo, se discuten y valoran las implicaciones para la asesoría psicológica en lo referente a la investigación y prác-
tica profesional.

4. Cuerpo del documento
Introducción

Incluye los antecedentes (tratados con brevedad), el planteamiento del problema (objetivos y pregun-
tas de investigación, así como la justificación del estudio), el contexto de la investigación (dónde y 
cuándo se realizó), las categorías, los temas y patrones emergentes más relevantes (hallazgos)5 y los 
términos de la investigación, al igual que las limitaciones de ésta. Es importante que se comente la 
utilidad del estudio para el campo académico y profesional.

Revisión de la literatura

Debemos recordar que todo estudio debe vincular sus resultados con los de investigaciones anteriores. 
Normalmente, en los reportes cualitativos se incluye la revisión de la literatura como un apartado o 
capítulo en sí mismo y además, en la presentación de resultados, se van comentando éstos en relación 
con los de estudios previos (se entreteje la narrativa general con el conocimiento que se ha generado 
respecto al planteamiento del problema) (Creswell, 2013b; Savin-Baden y Major, 2013; Yedigis y 
Weinbach, 2005; Ollerenshaw y Creswell, 2002; y Clandinin y Connelly, 2000). Los descubrimien-
tos son producto de los datos emergentes, pero también encuentran apoyo en la literatura. 

A continuación, incluimos segmentos del artículo de Morrow y Smith (1995) donde se vincula 
el estudio con la literatura previa, para que el lector vea un caso típico de uso de los antecedentes en 
un reporte cualitativo.6

5 Adicionalmente, en teoría fundamentada, el modelo o teoría emergente abreviada; en un estudio etnográfico una descripción concisa de 
la cultura, en una investigación narrativa el evento general o historia de vida analizada y su secuencia; en un diseño básicamente fenome-
nológico, el fenómeno construido y en investigación-acción la problemática y la solución principal o la base del plan (en cualquier caso, en 
uno o dos párrafos).
6 Morrow y Smith (1995, pp. 24-25). Las referencias citadas en el ejemplo no se incluyen en la bibliografía de este libro, puesto que fueron 
consultadas por las autoras para elaborar su reporte.
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Método

Esta parte del informe describe cómo se llevó a cabo la investigación e incluye:
a) Contexto, ambiente o escenario de la investigación (lugar o sitio y tiempo, así como accesos y 

permisos). Su descripción completa y particularizada es muy importante.
b) Muestra o participantes (tipo, procedencia, edades, género o aquellas características que sean 

relevantes en los casos; y procedimiento de selección de la muestra). Una descripción amplia.
c) Diseño o abordaje principal (teoría fundamentada, estudio narrativo, etcétera).
d) Procedimientos: un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación: inmersión inicial 

y total en el campo, estancia en el mismo, primeros acercamientos. Descripción detallada de los 
procesos de recolección de los datos: qué datos fueron recabados, cuándo fueron obtenidos y 
cómo —forma de recolección y técnicas utilizadas—, la verificación y triangulación de fuentes y 
el posterior tratamiento de los datos —codificación, por ejemplo— y los registros que se elabo-
raron como notas y bitácoras.
Esta sección es breve en artículos de revistas académicas, pero extensa en reportes de investiga-

ción.
Algunas recomendaciones sobre cómo elaborar la descripción del ambiente o escenario son:

1. Primero se describe el contexto general, luego los aspectos específicos y detalles.
2. La narración debe situar al lector en el lugar físico y la “atmósfera social”.
3. Los hechos y las acciones deben ser narrados de tal modo que proporcionen un sentido de “estar 

viendo lo que ocurre”.
4. Se incluyen las percepciones y los puntos de vista respecto al contexto tanto de los participantes 

como del investigador, pero estas últimas hay que distinguirlas de las primeras.
5. Utilizar el proceso de codificación para generar una descripción del ambiente y los participantes 

(códigos para estas descripciones) (Creswell, 2013b).

Ahora se ilustra el método con el ejemplo de Morrow y Smith (1995, pp. 25-27).

Utilización de la literatura en un reporte cualitativo
El abuso sexual de niños y niñas parece existir a niveles de epidemia; se estima que entre 20 y 45% de las 
mujeres y entre 10 y 18% de los hombres en Estados Unidos y Canadá sufrieron agresiones sexuales durante 
su infancia. Los expertos concuerdan en que tales datos son subestimaciones de la realidad (Geffner, 1992; 
Wyatt y Newcomb, 1990). Aproximadamente una tercera parte de los estudiantes que acuden a recibir conse-
jos en los centros de apoyo psicológico de las universidades reportan haber sido objeto de abuso sexual cuan-
do eran niños (Stinson y Hendrick, 1992).

Dos modos primarios para comprender y responder a las consecuencias del abuso sexual infantil son los 
enfoques del síntoma y la construcción (Briere, 1989). Los investigadores y los practicantes han adoptado un 
enfoque orientado hacia el síntoma del abuso sexual. Es característico de la literatura académica y profesional 
representar las consecuencias del abuso sexual por medio de largas listas de síntomas (Courtois, 1988; Russell, 
1986). Sin embargo, Briere (1989) alentó una perspectiva más amplia al abocarse a identificar los constructos 
y efectos centrales, como opuestos a los síntomas, del abuso sexual.

Mahoney (1991) explicó los procesos centrales de orden, tácitos y estructurales: de valor, realidad, iden-
tidad y poder; que subyacen en los significados personales o construcciones de la realidad. El autor acentuó la 
importancia de comprender las teorías implícitas del “yo” y el mundo que guían el desarrollo de patrones de 
afecto, pensamiento y conducta.

Varios autores (Johnson y Kenkel, 1991; Long y Jackson, 1993; Roth y Cohen, 1986) han relacionado las 
teorías del afrontamiento o manejo (Horowitz, 1979; Lazarus y Folkman, 1984) del trauma del abuso sexual. 
Desde luego, las teorías tradicionales del afrontamiento tienden a enfocarse en los estilos emocionales y de 
evitación del enfrentamiento, empleados comúnmente por mujeres supervivientes al abuso (Banyard y Gra-
ham-Bermann, 1993). Strickland (1978) subrayó la importancia de los practicantes (psicólogos, psiquiatras y 
otros expertos) en asesorar con exactitud a los individuos respecto de sus situaciones de vida, determinando 
la eficacia de ciertas estrategias de afrontamiento.

Ejemplo
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Análisis y resultados

Dentro de la narrativa general, se presentan las unidades de análisis, categorías, temas y patrones: 
descripciones detalladas y significados para los participantes, así como ejemplos ilustrativos de cada 
categoría; experiencias de los individuos y del investigador, además de los significados y reflexiones 
esenciales de este último, hipótesis y teoría; igualmente, el producto final (modelo, cultura, sucesión 
de eventos, fenómeno o plan). Debe aclararse cómo fue el proceso de codificación (abierta, axial y 
selectiva). Williams, Unrau y Grinnell (2005) sugieren el siguiente esquema de organización: 

a) Unidades, categorías, temas y patrones (con sus significados), el orden puede ser de acuerdo con 
la forma como emergieron, por su importancia, por derivación o cualquier otro criterio lógico.

b) Descripciones, significados, anécdotas, experiencias o cualquier otro elemento similar de los par-
ticipantes.

c) Anotaciones y bitácoras de recolección y análisis.
d) Evidencia sobre el rigor: dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación; así como fun-

damentación, aproximación, representatividad de voces y capacidad de otorgar significado.
Otros autores recomiendan usar el producto mismo de la codificación para estructurar la sección 

o capítulo de resultados: que los temas o categorías más importantes (por su vínculo cercano al plan-
teamiento, rol central en la teoría o en las explicaciones o mención) se utilicen como encabezados de 
los apartados (entre cinco y ocho) y de nuevo, cada uno debe mostrar diversas perspectivas de los 
participantes y respaldarse mediante la presentación de unidades o citas representativas y evidencia 
específica (Tracy, 2013; Creswell, 2013b; Sandelowski y Leeman, 2012; Dahlberg, Wittink y Gallo, 
2010; y Holly, 2009).

Tres aspectos son los más importantes en la presentación de los resultados por medio del reporte: 
la narrativa o historia general, el soporte de las categorías (con ejemplos) y los elementos gráficos. En 
artículos de revistas estos elementos son sumamente breves, mientras que en documentos técnicos son 
más detallados.

Presentación del método
Método
Los métodos cualitativos de investigación son particularmente apropiados para conocer los significados que las 
personas asignan a sus experiencias (Hoshmand, 1989; Polkinghorne, 1991). Con la finalidad de clarificar y 
generar un sentido de entendimiento en las participantes respecto a sus propias experiencias de abuso, los 
métodos utilizados involucraron:

a) Desarrollar de manera inductiva códigos, categorías y temas reveladores, más que imponer clasificaciones 
predeterminadas a los datos (Glaser, 1978). 

b) Generar hipótesis de trabajo o afirmaciones emanadas de los datos (Erickson, 1986).
c ) Analizar las narraciones de las experiencias de las participantes sobre el abuso, la supervivencia y el 

afrontamiento.

Participantes
Procedimiento
Entrada al campo
Fuentes de datos

Cada una de las 11 supervivientes del abuso sexual participaron en una entrevista en profundidad abierta, 
de 60 a 90 minutos de duración, en la cual se formularon dos preguntas: “Dígame, en la medida en que se 
sienta tranquila al compartir su experiencia conmigo, ¿qué le aconteció cuando fue abusada sexualmente?” y 
“¿cuáles fueron las maneras primarias (esenciales) por medio de las cuales usted sobrevivió?” Las respuestas 
de Morrow fueron escuchar activamente, reflexión con empatía y alientos mínimos.

Después de las entrevistas iniciales, siete de las 11 participantes se integraron a un grupo de enfoque. 
Cuatro fueron excluidas del grupo: dos que fueron entrevistadas después de que el grupo había comenzado y 
dos debido a que tenían otros compromisos. El grupo proporcionó un ambiente recíproco e interactivo (Mor-
gan, 1988) y se centró en la supervivencia y el afrontamiento.

Ejemplo

Ya ejemplificados en capítulos anteriores
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Narrativa o historia general

Con respecto a la narración que describe los resultados, Creswell (2013b y 2005) explica diferentes 
formas de presentarla, las cuales se exponen a continuación. Primero, para cada forma de narración, 
se emplean ejemplos del estudio de la guerra cristera en Guanajuato (se muestra sólo el esquema 
básico en la tabla 16.3) y posteriormente otros ejemplos distintos (véase la tabla 16.4).

 Tabla 16.3 Principales formas de exposición narrativa en la presentación de resultados de estudios cualitativos

Forma de exposición narrativa Esquema

Secuencia cronológica • Guerra cristera en Guanajuato
Presentar los resultados por etapa: antecedentes previos a la guerra, inicio, 
combates, terminación, secuelas. O bien, por año: 1925-1933. (Desde el punto 
de vista oficial, la guerra concluyó en 1929, pero analizaríamos años posteriores, 
secuelas).

Por temas • Guerra cristera en Guanajuato
Presentar los resultados por los temas básicos: “circunstancias de la comunidad”, 
“levantamiento en armas”, “cristeros” (descripción, perfiles, motivaciones, 
formas de organización y nombres de los líderes), “armamento”, “manutención 
y apoyo”, “cierre de templos”, etcétera.

Por relación entre temas • Guerra cristera en Guanajuato
Relación entre las causas y consecuencias (asesinato del párroco local, el cierre 
de templos en la zona, el saqueo de una iglesia y la organización de cristeros 
para levantarse en ciertos municipios).

Vinculación entre temas (por ejemplo, entre “símbolos y lenguaje cristeros”, 
“misas ocultas”, “tradición oral” y otros).

Por un modelo desarrollado • Guerra cristera en Guanajuato
Efectos de cada causa, resultados finales.

Causas: conflicto masones-católicos S conflictos de poderes Estado-Iglesia S 
asesinato de líderes en ambos lados S cierre de templos S levantamiento 
armado S negociaciones.

Por contextos • Guerra cristera en Guanajuato
Presentar los resultados por lugares, en este caso, por municipios: Celaya, 
Apaseo, Cortazar, etcétera.

Por actores • Guerra cristera en Guanajuato
La Iglesia, el Ejército Federal, los ciudadanos testigos, los combatientes cristeros 
y demás actores.

En relación con la literatura 
(comparar con el marco teórico)

• Guerra cristera en Guanajuato
Discutir sobre la base de versiones históricas de la Iglesia, el Gobierno mexicano 
e historiadores. Cotejar nuestros resultados con los de diversos análisis 
efectuados previamente.

En relación con cuestiones 
futuras que deben ser 
analizadas

• Guerra cristera en Guanajuato
Relación actual y futura entre la Iglesia católica y el Estado mexicano (cómo la 
guerra afectó esa relación a lo largo del resto del siglo XX, si alguna secuela se 
mantiene y si se espera en el futuro otro conflicto o no).

Por la visión de un actor central • Guerra cristera en Guanajuato
A partir de la visión de un líder importante, construir la exposición (con base en 
sus cartas, diario, entrevista, si vive, o entrevistas a sus descendientes).

A partir de un hecho relevante • Guerra cristera en Guanajuato
A raíz del levantamiento en armas en una zona, elaborar la discusión.

Participativa (cómo se vinculó el 
fenómeno con los participantes)

• Guerra Cristera en Guanajuato
Sentimientos que provocó el movimiento en la población y cómo los hechos la 
afectaron.
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 Tabla 16.4 Formas de exposición narrativa en otros ejemplos

Forma de exposición narrativa Estudio/Esquema

Secuencia cronológica • Elección del cardenal jesuita argentino Jorge Mario Bergo-
glio como nuevo Papa en 2013

Por temas • Violencia intramarital
Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, 
otros tipos de violencia.

Por relación entre temas • Depresión posparto
Relación entre el “sentimiento de no ser autosuficiente” 
y el “ofrecimiento de ayuda por parte de familiares y 
amigos”, vinculación entre causas y consecuencias, 
etcétera.

Por un modelo desarrollado • Clima organizacional
Las percepciones del clima organizacional departamental 
construyen las del clima organizacional total. La formula- 
ción narrativa describiría el clima en cada departamento 
y luego el de toda la empresa, al mismo tiempo evalúa 
cómo cada clima local afecta al clima general.

Por contextos • Depresión posparto
Manifestaciones en el hospital (inmediatas al parto), 
manifestaciones en el mediano plazo (ya viviendo en el 
hogar), manifestaciones en el largo plazo (trabajo, hogar, 
etcétera).

Por actores • Depresión posparto
Mujer que padece la depresión, esposo, hijos, otros.
Una narración por cada actor y una por mujer, posterior-
mente una descripción narrativa general de las mujeres 
participantes en el estudio.

En relación con la literatura

(comparar con el marco teórico)

• Atención (confortamiento) en la sala de terapia intensiva 
a pacientes que llegan con signos de dolor agudo (compa-
rar con otros estudios como el de J. Morse) En la descrip-
ción se contrasta cada resultado con la literatura previa.

En relación con cuestiones futuras que deben ser 
analizadas

• Centros comerciales
La descripción narrativa se construye a partir de las 
expectativas de lo que será un centro comercial en el 
futuro. Se exponen los resultados relativos a lo que son 
éstos ahora (atributos) y se describen los resultados para 
cada atributo.

Por la visión de un actor central • Cultura organizacional
Narración a partir de la visión y definición de la cultura 
de la empresa, por parte del presidente o director 
general de la compañía.

A partir de un hecho relevante • Viudas
Como consecuencia de la pérdida de la pareja, narrar las 
experiencias de cada participante.

Participativa (cómo se vinculó el fenómeno con los 
participantes)

• Epidemia por gripe aviar
Narración de las consecuencias de la gripe sobre la 
economía de algunas familias con granjas avícolas y su 
modo de vida.

Tal vez la descripción narrativa más común sea por temas. Al respecto, Williams, Unrau y 
Grinnell (2005) sugieren un esquema que presentamos en la tabla 16.5.
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 Tabla 16.5 Modelo de narración por temas

Tema 1

Unidades de significado: descripción
Categorías: descripción y ejemplos de segmentos
Anotaciones del investigador (bitácoras de campo y análisis) que sean pertinentes para el tema y sus categorías
Definiciones, descripciones, comentarios y reflexiones sobre el tema

Tema 2

Unidades de significado: descripción
Categorías: descripción y ejemplos
Anotaciones del investigador (bitácoras de campo y análisis) que sean pertinentes para el tema y sus categorías
Definiciones, descripciones, comentarios y reflexiones sobre el tema

Tema k

Unidades
Categorías
Anotaciones
Definiciones, descripciones, comentarios y reflexiones sobre el tema

• Relaciones entre categorías y temas (incluyendo modelos)
• Patrones
• Descubrimientos más importantes
• Evidencia sobre la confiabilidad o dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación

Ya se comentó que el orden de presentación de los temas y categorías puede ser cronológico (confor-
me fueron emergiendo), por importancia, por derivación (según cómo se van relacionando o conca-
tenando entre sí), por su frecuencia (número de veces que se registra) o cualquier otro criterio lógico.

Otro esquema consiste en presentar los resultados por una secuencia inductiva (siguiendo el 
proceso de codificación que se muestra en la figura 16.1).

 Figura 16.1 Secuencia inductiva para presentar los resultados.

 3

Mertens (2010) también considera una narración por “focalización progresiva”, primero en 
aspectos generales del contexto, los hechos y experiencias; y luego en los detalles de sucesos específicos 
y cotidianos, relaciones entre actores o grupos, y las categorías y los temas que surgieron.

Como ya se dijo, en algunos casos puede narrarse de manera histórica, novelada o teórica (prime-
ro por hipótesis emergente, luego por temas y categorías). La elección del tipo de descripción narra-
tiva depende del investigador.

Para quienes elaboran por vez primera un reporte de resultados, sugerimos primero desarrollar un 
formato con los contenidos principales de categorías y temas, así como ejemplos, de modo que se 
facilite su inclusión. En la tabla 16.6 se muestra un modelo resumido de la investigación sobre la 
guerra cristera.

Relaciones entre 
categorías

Patrones y 
descubrimientos

Temas

Dependencia, credibilidad, 
transferencia y confirmación, 
así como los demás criterios 

del rigor cualitativo

Relaciones entre temas

Unidades y 
categorías
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Soporte de las categorías

Como vimos, de cada categoría es necesario incluir ejemplos de unidades, como segmentos o citas 
textuales tomadas de entrevistas o sesiones grupales, de todos los grupos o actores (cuando son dema-
siados, de los más relevantes o significativos). Tales citas se intercalan con las interpretaciones del 
investigador o investigadora que resultaron del análisis (Creswell, 2013a y Cuevas, 2009). 

Asimismo, recordemos que las categorías deben sostenerse con varias fuentes (por ejemplo, en el 
caso de la guerra cristera por testimonios, cartas, notas de prensa de la época y documentos de archi-
vo). A esta clase de respaldo acordémonos que se le denomina “triangulación de datos y fuentes” y 
ayuda a establecer la dependencia y la credibilidad de la investigación. Lo mismo que presentar evi-
dencia contraria, si es que se localizó al buscarla.

En el apartado de resultados, a veces durante la descripción de éstos y en otras ocasiones al final, 
se muestra la evidencia sobre el rigor del estudio (dependencia, credibilidad, etc.). Cuanta más evi-
dencia se presente, es más probable que el informe sea aceptado por la comunidad científica. 
Finalmente, la investigación cualitativa depende en gran medida del juicio y disciplina del investiga-
dor; otros académicos y profesionales se preguntarán: ¿por qué debemos creerle? Así es que nuestros 
procedimientos deben estar plasmados en el reporte.

 Tabla 16.6 Modelo resumido con los contenidos sobre la guerra cristera

Temas Categorías Ejemplos de segmentos recuperados Texto para introducir el ejemplo

Fusilamientos, 
asesinatos y 
ejecuciones

De cristeros “Bernardino Carvajal, que a poco —eso sí, 
los ejidatarios, a la vuelta, es decir, al 
mes—, lo sacaron de su casa, porque él se 
regresó a su casa, y lo mataron... de lo 
peor; en el Cerro de las Brujas, éste que 
está en ‘Tenango el Nuevo’, el cerro grande 
donde sacan la tierra, ese cerro que se ve 
de la carretera, que le llaman el ‘Cerro de 
las Brujas’; ahí lo asesinaron. Que se 
cuenta, que hicieron con él lo que quisieron 
(suspira con lástima) Así... le fueron 
cortando por partes... ay, de lo peor...”

“...mi abuelo fue una de esas víctimas de 
los... Mi abuelo fue ahorcado precisamente 
porque (ehhh....) él era de los que le 
llevaban el alimento diario a estas personas, 
pero él no, como mucha gente, finalmente 
jamás se dio cuenta del origen de... de la 
guerra... Le digo de mi abuelo, porque mi 
madre, ella era una niña cuando aconteció 
todo esto. En ocasiones nos llevó a ver a 
donde había sido colgado el abuelo”.

El cristero Bernardino Carvajal se 
regresó a su casa después del 
enfrentamiento. A finales de febrero, 
unos ejidatarios, en venganza, lo 
fueron a sacar de su casa y se lo 
llevaron al “Cerro de las Brujas”, en 
Tenango el Nuevo. Después de 
mutilarlo le quitaron la vida.

En la zona no se tiene noticia de 
ejecuciones colectivas, sólo de casos 
individuales y aislados. Entre estos 
casos se puede mencionar al abuelo 
del cronista Sáuza, que fungía como 
contacto de los rebeldes y al ser 
descubierto, fue ahorcado en un 
mezquite.

Injusticias Asesinato 
de 
supuestas 
personas 
inocentes

“Yo estaba aquí cuando hicieron una 
entrada, ahí unos como cristeros que 
mataron ahí a varia gente pacífica. En la 
noche, eran como las ocho, las ocho y media 
de la noche. Mataron varias personas ahí, 
que no debían nada, esos señores”.

Don Jesús también recuerda que 
llegaron a entrar a la ciudad...

Continuación 
real de las 
hostilidades

1940.

Municipio 
de 
Juventino 
Rosas

“Mire, aquí en la población no pasó nada. 
Pero en las rancherías sí, por ejemplo, 
asaltaron a ejidatarios en el rancho de La 
Purísima, hubo varios muertos de los del 
ejido, porque asaltaron de noche y mataron 
varios”.

Los conflictos siguieron en las ranche-
rías del municipio todavía por los 
años 40. El último líder cristero era 
conocido como “La Coneja”. 
Continuaron los asaltos por parte de 
los alzados, como el acaecido a 
principios de la década de 1940, 
cuando los rebeldes entraron al 
rancho de “La Purísima”, mataron a 
unos ejidatarios y robaron.
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Se recomienda que los códigos de las categorías que se presenten en el reporte sean breves, dos a 
cinco palabras (Creswell, 2013a), salvo que sean “en vivo”. Asimismo, recordemos que las bitácoras 
de recolección de datos (con los distintos tipos de anotaciones) y la analítica (con los memos sobre el 
proceso de codificación) son otro soporte importante para los resultados. Sobra decir que toda cate-
goría o tema presentado debe emerger de los datos (lo que los participantes comunicaron o los docu-
mentos o material revelaron en su contenido).

Elementos gráficos

Al igual que los reportes cuantitativos, los cualitativos se enriquecen con la ayuda de apoyos gráficos, 
los cuales se comentaron en el capítulo 14 (mapas, diagramas, matrices, jerarquías y calendarios). Por 
ejemplo: tablas y figuras. Incluso de frecuencias de la presencia de categorías o temas (conteo). Veamos 
algunos ejemplos.

Supongamos que hicimos una investigación para comparar los conceptos relativos al trabajo que 
son importantes para diferentes grupos de una empresa. Las categorías emergentes pueden colocarse 
en una tabla simple. 

Conceptos relevantes para el trabajo

Directores

1. Honestidad

2. Austeridad

3. Lealtad

4. Productividad

Gerentes

1. Honestidad

2. Austeridad

3. Productividad

4. Orgullo por trabajar en la empresa

Empleados

1. Honestidad

2. Entrega en el trabajo (esfuerzo)

3. Satisfacción

4. Motivación

Ejemplo

En teoría fundamentada

En diseño fenomenológico
Contexto

Ejemplo

Asimismo, los códigos o nombres de categorías pueden incluirse en figuras que representen al 
diseño utilizado, y hasta acompañados de una cita o definición muy breve. 

Condiciones intervinientes:

Condición
Código o categoría 

Consecuencias

Consecuencia 1:
Código o categoría
Consecuencia 2:
Código o categoría

Condiciones del contexto:

Condición 1: Condición 2:
Código o categoría Código o categoría

Condiciones causales:

Causa 1:
Código o categoría
Causa 2:
Código o categoría

Fenómeno

Categoría 1

Código, cita o definición

Categoría 3

Categoría 2

Categoría k
Categoría 4
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Cuando sea necesario publicar un artículo académico derivado de la investigación y nos soliciten 
que sea de 4 000 palabras o menos, debemos buscar maneras de condensar los resultados. Por ejem-
plo, una tabla para presentar los temas o patrones, las categorías y las citas abreviadas de los partici-
pantes.

Recordamos al lector que en el centro de recursos en línea podrá encontrar ejemplos de reportes 
producto de estudios cualitativos con tablas y figuras ilustrativas. 

Por otra parte, a continuación mostramos cómo Morrow y Smith (1995, pp. 26-28) reportaron 
los elementos de rigor y sistematización de su investigación.

Tema o patrón 1 Tema o patrón 2 Tema o patrón k

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 Categoría k

Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa

Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa

Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa Cita ilustrativa

Ejemplo

Sistematización de un estudio cualitativo
Un aspecto central concerniente al rigor en la investigación cualitativa es la adecuación de la evidencia. Esto 
es, tiempo suficiente en el campo y un extenso cuerpo de evidencia o datos (Erickson, 1986). Los datos con-
sistieron en 220 horas de grabación en audio y video, que documentaron más de 165 horas de entrevistas, 24 
horas de sesiones de grupo y 25 horas de seguimiento a interacciones con las participantes durante más de 16 
meses. Todas las grabaciones de audio y una porción de las grabaciones en video fueron transcritas al pie de 
la letra por Morrow. Además, se produjeron poco más de 16 horas de grabación en audio de notas de campo 
y reflexiones. El cuerpo de los datos se compuso de más de dos mil páginas de transcripciones, anotaciones de 
campo y documentos compartidos por las participantes.

El proceso analítico se basó en la inmersión en los datos y búsqueda de clasificaciones (tipos) repetidas, 
en las codificaciones y en las comparaciones que caracterizan al enfoque de la teoría fundamentada. El análisis 
comenzó con la codificación abierta, que es el examen de secciones diminutas del texto compuestas de pala-
bras individuales, frases y oraciones. Strauss y Corbin (1990) describen la codificación abierta como aquella 
“que fractura los datos y permite que uno identifique algunas categorías, sus propiedades y ubicaciones 
dimensionales” (p. 97). El lenguaje de las participantes guió el desarrollo de las etiquetas asignadas a las 
categorías y sus códigos, que fueron identificados con descriptores cortos o breves, conocidos como códigos en 
vivo para las estrategias de supervivencia y afrontamiento. Estos códigos y las categorías se compararon de 
manera sistemática y fueron contrastados conceptualmente, produciendo categorías cada vez más complejas 
e inclusivas.

Asimismo, Morrow escribió memorandos analíticos y autorreflexivos para documentar y enriquecer el 
proceso analítico, así como para transformar pensamientos implícitos en explícitos y para expandir el cuerpo 
de los datos. Los memos analíticos consistieron en preguntas, reflexiones y especulaciones acerca de los datos 
y la teoría emergente. Los memos autorreflexivos documentaron las reacciones personales de Morrow ante las 
narraciones de las participantes. Ambos tipos de memos se incluyeron en el cuerpo de los datos para ser ana-
lizados. Los memos analíticos se compilaron, en tanto que se generó un diario (bitácora) analítico para “cruzar” 
los códigos de referencia y las categorías emergentes. Se emplearon afiches con etiquetas movibles para faci-
litar la asignación y reasignación de códigos dentro de las categorías.

La codificación abierta fue seguida por la codificación axial […] Finalmente se realizó la codificación selec-
tiva […][este párrafo no se incluye para sintetizar el ejemplo].

Los códigos y las categorías se clasificaron, sortearon y compararon, hasta llegar a la saturación, esto es, 
hasta que el análisis dejó de producir códigos y categorías nuevas, y cuando todos los datos fueron incluidos 
en las categorías básicas del modelo de la teoría fundamentada. Los criterios para posicionar la categoría cen-

Ejemplo
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Discusión: conclusiones, recomendaciones e implicaciones

En esta parte se: a) derivan conclusiones, b) explicitan recomendaciones para otras 
investigaciones (por ejemplo, sugerir nuevas preguntas, muestras, abordajes) y se indi-
ca lo que prosigue y lo que debe hacerse, c) evalúan las implicaciones de la investiga-
ción (teóricas y prácticas), d) establece cómo se respondieron las preguntas de 
investigación y si se cumplieron o no los objetivos, e) relacionan los resultados con los 

estudios previos (comparándose nuestra narrativa general y producto —por ejemplo modelo, fenó-
meno o descripción cultural—, con la revisión de la literatura, analizando si descubrimos las mismas 
categorías, temas y perspectivas, así como qué cuestiones son similares y distintas y qué nuevas expe-
riencias surgieron), f  ) comentan las limitaciones de la investigación, g) destaca la importancia y sig-
nificado de todo el estudio y h) discuten los resultados inesperados. 

Al elaborar las conclusiones es aconsejable verificar que estén los puntos necesarios que señalamos 
aquí (Daymon, 2010). Desde luego, las conclusiones deben ser congruentes con los datos. Si el plan-
teamiento cambió, es necesario explicar por qué y cómo se modificó.

Las limitaciones en relación con el planteamiento del problema y con lo realizado, no abarcan el 
tamaño de la muestra (éste no representa una restricción en una investigación cualitativa).7

tral fueron: a) una categoría central en relación con otras categorías, b) frecuencia con que aparece la catego-
ría en los datos, c) su capacidad de inclusión y la facilidad con que se vincula a otras categorías, d) la claridad 
de sus implicaciones para construir una teoría más general, e) su movilidad hacia una conceptuación teórica 
más poderosa, como por ejemplo: el grado en que los detalles de la categoría fueron trabajados (refinados), y 
f) su contribución y aplicación para obtener una variación máxima en términos de dimensiones, propiedades, 
condiciones, consecuencias y estrategias (Strauss, 1987).

De acuerdo con las recomendaciones de Fine (1992) respecto a que los investigadores deben ser algo 
más que “ventrílocuos o vehículos para expresar las voces de los participantes”, procuramos comprometer a 
las participantes como miembros críticos del equipo de investigación. En consecuencia, después de que con-
cluyeron las sesiones de grupo, las siete mujeres que participaron fueron invitadas como analistas de los datos 
generados en dichas sesiones. Cuatro eligieron este papel, dos concluyeron su participación en ese punto, y la 
otra participante rechazó la idea a causa de problemas físicos. Las cuatro investigadoras participantes continua-
ron reuniéndose con Morrow por más de un año. Ellas actuaron como la fuente primaria de verificación (com-
probación o chequeo de participantes), analizaron las grabaciones en video de las sesiones del grupo en las 
que habían participado, sugirieron categorías y revisaron la teoría y el modelo emergentes. Estas investigado-
ras-participantes utilizaron sus habilidades analíticas intuitivas, así como los principios y procedimientos de la 
teoría fundamentada que les habían sido enseñados por Morrow para colaborar en el análisis de datos.

Morrow se reunió semanalmente con un equipo interdisciplinario de investigadores cualitativos para 
evaluar los datos reunidos, el análisis y la elaboración del reporte de investigación. El equipo proporcionó 
examen de “pares” (colegas) respecto al análisis y redacción del reporte, como recomiendan LeCompte y 
Goetz (1982), con lo cual se aumenta la sensibilidad teórica del investigador. Se vence la falta de atención 
selectiva y se reducen los descuidos, además de incrementarse la receptividad del ambiente o contexto (Gla-
ser, 1978; Lincoln y Guba 1985).

La validación se logró mediante consultas progresivas con las participantes y los colegas, así como al 
mantener una auditoría (revisión) que delineó el proceso investigativo y la evolución de códigos, categorías y 
teoría (Miles y Huberman, 1984). La auditoría consistió en entradas (ingresos) narrativas cronológicas de las 
actividades de investigación, con la inclusión de conceptuaciones previas a la entrada en el campo, durante el 
ingreso a éste, mientras se efectuaban las entrevistas, las actividades del grupo, las transcripciones, los esfuer-
zos iniciales de codificación, las actividades analíticas y la evolución del modelo teórico de la supervivencia y 
el afrontamiento. La auditoría incluyó también una lista completa de 166 códigos en vivo que formaron la base 
del análisis.

Debido a la tendencia cognoscitiva humana hacia la confirmación (Mahoney, 1991), se efectuó una bús-
queda de evidencias contrarias, que es esencial para lograr el rigor (Erickson, 1986). Los datos fueron revisados 
(“peinados”) para desaprobar o deshabilitar varias afirmaciones hechas como resultado del análisis. Se condu-
jo el análisis de casos discrepantes, señalado también por Erickson (1986) y las participantes fueron consulta-
das para determinar las razones de las discrepancias.

Discusión Involucra señalar qué 
lecciones se aprendieron con el estudio 
y si los hallazgos confirman o no el 
conocimiento previo, además de 
proponer acciones.

7 Las muestras cualitativas están vinculadas (acotadas también) al tiempo de estancia en el campo, los recursos disponibles y el acceso a los 
participantes.
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5. Referencias o bibliografía
Son las fuentes primarias consultadas por el investigador a lo largo del informe. Recordemos que se 
incluyen al final siguiendo un estilo de publicaciones (APA, Vancouver, etcétera).

6. Apéndices
Resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales, sin distraer la lectura del 
texto principal del reporte. Algunos ejemplos de apéndices para un estudio cualitativo serían la guía 
de entrevista o de los grupos de enfoque, un nuevo programa computacional, transcripciones, foto-
grafías, ligas a videos, etcétera.

Revisión y evaluación del reporte
Es conveniente que el reporte sea revisado por los participantes. De una u otra forma, ellos tienen que 
validar los resultados y las conclusiones, indicar al investigador si el documento refleja lo que quisie-
ron comunicar y los significados de sus experiencias (Creswell, 2013b y Neuman, 2009). Y aún a estas 
alturas es posible que nos demos cuenta de que se necesitan más datos e información y decidamos 
regresar al campo.

Para evaluar el reporte en términos generales y sencillos, se sugiere una serie de preguntas a mane-
ra de puntos de verificación (autoevaluación o exposición con el equipo de investigación) (tabla 
16.7).

Estrategias de confortación a pacientes traumatizados
Janice M. Morse (1999, p. 15)

Las estrategias y los estilos de atención de las enfermedades deben ser apropiados al estado de los pacientes. 
Por ejemplo, no debe emplearse la misma estrategia en un paciente atemorizado que en uno aterrorizado. En 
este último caso, el nivel de apoyo y fortalecimiento habrá de aumentar. Si el estado del paciente se deteriora, 
o si no existe mejoría en diez segundos, la estrategia habrá de cambiarse de inmediato. Una vez que los 
pacientes hayan obtenido un nivel tolerable de confortación, entonces se sentirán protegidos, confiarán en el 
personal y aceptarán la atención. Por ejemplo, en traumatología los enfermos que están en control o han 
admitido la atención responden, son cooperadores y receptivos. A pesar de su dolor, tratan de salir adelante. 
Un paciente que ha mejorado por completo se percata de que el cuidado es necesario y acepta cualquier medi-
da que se requiera. El resultado es que la atención se da en forma más rápida y segura.

Investigación sobre centros comerciales
Están de acuerdo con que los centros comerciales son como los zócalos o parques de antes en donde la gente 
va a ver y a ser vista; “son los centros de reunión entre jóvenes para conocerse”; “también los adultos, al 
exhibirse, sentirnos un rato a gusto; a lo mejor es importante andar entre gente de muy diversa forma de 
ser, de vestir; inclusive, uno algunas veces copia modas” (en negritas comentarios textuales de participan-
tes a un grupo de enfoque).

Ejemplo

Ejemplos de limitaciones serían que algunos participantes abandonaron el estudio; que no se 
efectuara una sesión grupal que era importante; que se requería evidencia contraria, pero el presu-
puesto o el tiempo se agotó y ya no se pudo regresar al campo para recabar más datos. Esta parte debe 
redactarse de tal manera que se facilite la toma de decisiones respecto de una teoría, un curso de 
acción o una problemática.

Dos ejemplos de conclusiones serían las que se presentan en las páginas siguientes y que se refie-
ren a casos tratados en los capítulos de esta parte del libro.8

8 Desde luego, las conclusiones de ambos estudios son más amplias. Estos ejemplos representan solamente una parte mínima.
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 Tabla 16.7 Preguntas para verificar que no falten elementos en el reporte cualitativo

Elementos
Palomear favorablemente 
o que se haya incluido (�)

Sobre el encuadre general

¿La narración general es lógica y congruente?

¿El documento tiene orden?

¿Se incluyen todas las secciones necesarias?

Sobre la redacción

¿Es apropiada para los lectores o usuarios del reporte?

¿Los párrafos incluyen un tema o pocos temas? (es mejor no incluir varios temas en 
los párrafos, resulta más claro con uno o unos cuantos).

¿Se incluyen transiciones entre párrafos? (hilar párrafos, secciones, etcétera).

Sobre la forma y escritura

¿Se cita adecuadamente siguiendo un solo estilo de publicaciones?

¿Se revisó la ortografía, puntuación y posibles errores?

Sobre el método (procedimientos) y análisis

¿Se define el abordaje principal? 

¿Se explica e ilustra el papel del investigador en el estudio? (antecedentes del 
investigador, experiencias, relación con los casos o participantes y con el ambiente, 
sensibilidad con los participantes).

¿Se detallan los pasos al ingresar al ambiente o contexto?

¿Se definen los casos y se detalla la estrategia de muestreo?

¿Se explican los instrumentos para recolectar los datos y se justifica su elección?

¿Se detalla el proceso de recolección de los datos? 

¿Se incluyen las guías o protocolos de entrevistas, observación, de temas, etc.? (en 
anexos)

¿Se identifican los pasos del análisis de los datos? 

¿Se describe la forma en que los datos se organizaron para el análisis?

¿Se especifica si el investigador revisó todos los datos para obtener un sentido 
general de éstos?

¿Se explican las unidades de análisis y cómo se definieron?

¿Se expone el proceso y niveles de codificación? (desarrollo de categorías y sus 
códigos, temas y patrones) (codificación abierta, axial y selectiva)

¿Se ilustraron las categorías y temas con citas o segmentos?

¿Se relacionaron las categorías y los temas entre sí de una manera coherente para 
obtener un nivel más elevado de análisis y abstracción?

¿Se utilizaron apropiadamente elementos gráficos para lograr una mejor visualización 
de los resultados? (tablas, gráficas y figuras, así como imágenes y video)

¿Se especificaron las bases para interpretar los análisis y resultados? (la literatura, 
experiencias personales, preguntas, agenda, etcétera)

¿Se puntualizaron los productos del estudio? (desarrollo de un modelo o teoría, un 
plan de acción, medidas concretas, etcétera)

¿Se mencionan las estrategias para lograr rigor en el estudio? (validar los resultados)
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El lector encontrará criterios y rúbricas más detalladas y completas para evaluar la calidad de un 
estudio cualitativo en el capítulo 10 adicional del centro de recursos en línea: “Parámetros, criterios, 
indicadores y cuestionamientos para evaluar la calidad de una investigación” (en material comple-
mentario S Capítulos). 

El reporte del diseño de investigación-acción
En los estudios de investigación-acción regularmente se elabora más de un reporte de resultados. 
Como mínimo, se elabora uno, producto de la recolección de los datos sobre el problema de investi-
gación o problemática y las necesidades (reporte de diagnóstico), y otro con los resultados de la 
implementación del plan o solución (reporte del cuarto ciclo).

El reporte del diagnóstico, además de los elementos que se mencionaron en este capítulo, debe 
incluir un análisis de los puntos de vista de todos los grupos involucrados en la problemática (por 
grupo y global).

El informe de los resultados de la implementación del plan contendrá las acciones llevadas a cabo 
(con detalles), dónde y cuándo se realizaron tales acciones, quiénes las efectuaron, de qué forma, y con 
qué logros y limitantes; así como una descripción de las experiencias en torno a la implementación 
por parte de los actores y grupos que intervinieron o se beneficiaron del plan.

Para ampliar este tema se recomienda a McNiff y Whitehead (2009).

Cómo citar referencias en un reporte de investigación cualitativa
Una vez más, se señala que para incluir las referencias en el texto y en la bibliografía se debe usar un 
estilo de publicaciones (APA, Vancouver, Harvard, Chicago, MLA y otros). En el capítulo 11 adicio-
nal “Consejos prácticos para realizar investigación”, que puede descargarse del centro de recursos en 
línea, se presenta una tabla comparativa de los principales estilos y que también pueden bajarse 
manuales resumidos de los estilos APA y Vancouver. Además, el lector podrá utilizar para escribir su 
reporte el documento auxiliar: “Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original”. 

Por otro lado, en las páginas web de las revistas académicas, se puede encontrar la sección de 
instrucciones para autores que también es muy útil para generar artículos.

Contra qué se compara el reporte de la investigación cualitativa
Una vez más, el reporte se contrasta con la propuesta o protocolo de la investigación, tema que se 
revisa en un capítulo del centro de recursos en línea: Material complementario S Capítulos S 
Capítulo 9 S “Elaboración de propuestas cuantitativas, cualitativas y mixtas”. 

Resumen

• Los reportes de resultados del proceso cualitativo pueden ad-
quirir los mismos formatos que los reportes cuantitativos.

• Lo primero que el investigador debe definir es el tipo de re-
porte que resulte necesario elaborar, el cual depende de las 
siguientes precisiones: 1) las razones por las cuales surgió la 
investigación, 2) los usuarios del estudio y 3) el contexto en 
el cual se habrá de presentar. Los informes de investigación 
pueden presentarse en un contexto académico o en un con-
texto no académico.

• El reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del 
problema y señalar las estrategias que se usaron para abor-

darlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados 
e interpretados por el investigador.

• Los informes cualitativos son más flexibles que los cuantitati-
vos, y no existe una sola manera para presentarlos, aunque 
se desarrollan mediante una forma y esquema narrativos.

• Las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje vívido, 
fresco y natural. El estilo es más personal.

• Antes de elaborar el reporte debe revisarse el sistema com-
pleto de categorías, temas y reglas de codificación.

• Los reportes incluyen un producto final, dependiendo del di-
seño básico: un modelo o teoría, una descripción de una cul-
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1. Elabore el índice de una tesis de naturaleza 
cualitativa. 

2. Localice un artículo con un estudio cualitativo en una revista 
científica de las mencionadas en el apéndice 1 del centro de 
recursos en línea, en Material complementario S Apéndices 

y analice los elementos del texto. Evalúe el reporte de acuerdo 
con los criterios presentados en la tabla 16.7. 

3. Piense cuál sería el índice del reporte de la investigación 
cualitativa que ha concebido a lo largo de los ejercicios de 
los capítulos 12 a 15 del libro y desarróllelo.

La guerra cristera en Guanajuato
Debido a que el reporte es muy largo, se presentará únicamente 
el índice de los antecedentes y de un municipio, así como una 
conclusión general.

“Llegó Agustín y con simpleza dijo:
—Nomás llega el Gobierno y nos lleva como vientecito y la 

lumbre al pasto.
Antioco lo miró y le respondió:
—Pos ya estará de Dios... pa’ eso nos metimos...”

Índice de la guerra cristera en Guanajuato
Contenido   Página

Antecedentes del conflicto   2

 El Cristo Rey del Cerro del Cubilete    3
 El polémico cierre de los cultos    3
 El boicot: “Dios es mi derecho”    4

Inicio de la guerra cristera   5

1926  5

 Los primeros cristeros del estado  5
 “Dios proveerá”  6

Desarrollo del enfrentamiento  7

1927  7

 Focos cristeros  7
 Líderes  7
 Actividad del jefe cristero Gallegos  8
 Refugiados de Jalisco  9
 Problemas económicos  9

1928 10

 El Bombardeo a Cristo Rey 10
 Rendiciones 10
 Nuevas estrategias de batalla 10
 Investigación de las limosnas 11
 Las reformas de 1928 12

• Contexto académico
• Contexto no académico
• Cuerpo del documento
• Discusión
• Narrativa

• Producto del reporte
• Reporte de investigación
• Revisión de la literatura
• Usuarios/receptores

Conceptos básicos

tura, una sucesión de eventos o historia de vida, un fenóme-
no o un diagnóstico y un plan.

• La estructura más común del informe cualitativo es: portada, 
índices, resumen, cuerpo del documento (introducción, méto-
do, análisis y resultados, y discusión), referencias y apéndi-
ces.

• La descripción del ambiente debe ser completa y detallada.
• Al finalizar el análisis y elaborar el reporte cualitativo, el in-

vestigador debe vincular los resultados con los estudios ante-
riores.

• Tres aspectos son importantes en la presentación de los resul-
tados por medio del reporte: la narrativa, el soporte de las 
categorías (con ejemplos) y los elementos gráficos.

• Existen diferentes formas o descripciones narrativas para re-
dactar el reporte de resultados cualitativos.

• De ser posible, de cada categoría es conveniente incluir ejem-
plos de unidades de todos los grupos o actores y lo ideal es 
que las categorías deben estar respaldadas por varias fuen-
tes.

• Es conveniente que el informe sea revisado por los partici-
pantes, de una u otra forma, ellos tienen que validar los re-
sultados y las conclusiones.

Ejercicios

Ejemplos desarrollados
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9 Es una adaptación del texto para facilitar su lectura en español, sin alterar la esencia del artículo original. Se agregaron las letras en cursivas 
para el ejemplo. La discusión y conclusiones son mucho más amplias que las incluidas en estas páginas. No se citan páginas debido a que el 
artículo original está desfasado del artículo traducido y formateado en el procesador de textos.

1929  12

 La ruta de las armas  12
 Fin del conflicto armado  13
 Los convenios  13
 La entrega de los templos  14

Consecuencias de la guerra cristera  14

 La segunda guerra cristera  14
 Zonas del conflicto  15
 Las restricciones a la Iglesia  15
 La Unión Nacional Sinarquista  16

Consecuencias actuales  17

Fuentes de investigación  17

La vida en el tiempo de los cristeros
Índice de una población

Apaseo El Alto

 Los cultos que no se cerraron  24
 Brotes cristeros, “la Batalla del Cerro del Capulín”  25
 La situación de ambos bandos  28
 El saqueo a templos y haciendas  28
 Ejecuciones  29
 Seminario católico en una hacienda  29
 El trajinar de un sacerdote  30
 Entrega del templo  32
 Consecuencias  32

• Contra el ejido y la educación pública  32
• Al mando de Antioco Vargas  32
• La traición  32

Fuentes de investigación  33

Consecuencias del abuso sexual infantil
Más que el índice contemplaremos algunos resultados finales y 
conclusiones que considero teóricamente relevantes del artículo 
de Morrow y Smith (1995).9

Las consecuencias de las estrategias para la 
supervivencia y el afrontamiento
Las participantes tuvieron temores, deseos o sueños de agonía, y 
todos estos sentimientos permanecen vivos en la actualidad. 
Aunque ellas lograron sobrevivir, no sobrevivieron intactas; como 
Bárbara reveló: “no estoy segura que sobreviví”, y como Liz men-
cionó: “parte de mí murió”.

Otra paradoja surgió durante la evaluación de las consecuen-
cias de la estrategia para manejar la impotencia, la carencia de 
ayuda y la falta de control. A menudo, las estrategias seguidas 
por las participantes para ejercitar el poder o retornarlo hacia 
ellas, volvieron a ser adoptadas posteriormente (ya en su vida 
adulta). Una mujer que durante su niñez se negaba a comer, fue 
revisada (en esa época) por un médico, quien le prescribió galle-

tas de queso crema para el desayuno (el único alimento que ella 
aceptaría comer), posteriormente encontró que en la edad adulta 
repetidas veces buscó este mismo tipo de alimento.

En diversas ocasiones, las participantes consideraron que 
ellas apenas lograron sobrevivir, experimentaban dolor, agota-
miento o agobio. Sin embargo, sobrevivir y afrontar la situación 
crítica fue lo que hicieron mejor. Liz declaró: “mi deseo de super-
vivencia era y es fuerte, más fuerte de lo que yo me podía dar 
cuenta”. En una conversación entre las investigadoras participan-
tes, Meghan dijo enojada: “yo no quiero estar sobreviviendo. 
Quiero estar viviendo. Quiero divertirme. Quiero ser feliz. Y eso 
no es lo que acontece ahora mismo”. Liz respondió: “primero tie-
nes que sobrevivir. Tienes que sobrevivirlo. Y es hacia donde me 
dirijo, es la comprensión y realización de que estoy sobreviviendo 
a este asunto otra vez”.

Cada una de las sobrevivientes hizo eco de los sentimientos 
de Meghan. Cuatro habían llegado a liberarse de las drogas y el 
alcohol en sus esfuerzos por ir más allá de la supervivencia, al 
buscar curarse, lograr su integridad y recuperar el poder. Paula 
reveló: “acabo de comenzar a darme cuenta de que esto lo vale. 
[Mis dibujos son] más elaborados, más grandes, utilizo más me-
dios, son más detallados”. Velvia usó la palabra empowerment 
(otorgar responsabilidad y control) para describir un proceso que 
fue más allá de la supervivencia. Amaya escribió: “…hoy me puse 
en contacto con la parte perdida de mi poder y mi integridad in-
teriores”.

El dolor, la pena y el terror que las sobrevivientes habían ex-
perimentado, son sentimientos que aún pesan y resultan reales, 
y el proceso curativo es largo y arduo. Sin embargo, por medio de 
la investigación, las participantes expresaron esperanza. A pesar 
de su terror y dolor, Kitty reflexionó: “tengo la esperanza en mi 
vida(…). Hay apenas una pequeña porción de un rayo de sol en-
trando. Hay un pedacito de cielo allí arriba que proviene del inte-
rior de mi alma y alivia”.

Discusión
Aunque la literatura sobre el tema es abundante en descripciones 
sobre los resultados específicos del abuso sexual infantil, este 
estudio se distingue por su evaluación sistemática de las estrate-
gias de supervivencia y afrontamiento desde las perspectivas de 
mujeres que fueron abusadas sexualmente durante su niñez. Se 
construyó, mediante el análisis cualitativo de los datos, un mode-
lo teórico sobre las estrategias de 11 participantes, el cual las in-
volucró en el proceso analítico para asegurar que el modelo refle-
jara sus construcciones personales. Este modelo establece una 
multitud de estrategias y síntomas; y provee de un armazón con-
ceptual coherente que se desarrolló al enfocar los temas, con la 
finalidad de comprender la constelación, a menudo confusa, de 
patrones de conducta de las sobrevivientes del abuso.

Las normas culturales preparan el camino para el abuso 
sexual. Como Banyard y Graham-Bermann (1993) acentúan, es 
importante que investigadores y profesionales examinen el me-
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dio social en el cual se experimentan ciertas situaciones altamen-
te estresantes. En relación con el abuso sexual infantil, una eva-
luación de las fuerzas sociales ayuda a cambiar el enfoque sobre 
el afrontamiento, de un análisis puramente individual a un análi-
sis del individuo en su contexto, con lo cual se normaliza la expe-
riencia de la víctima y se reduce el sentimiento de culparse a sí 
mismo.

La impotencia de las niñas y jóvenes: a) puede ser atribuida 
a la posición de las mujeres en general, en relación con su tama-
ño físico y a la falta de recursos de intervención que pudieran ser 
aprovechados por las víctimas, b) explica el predominio de utili-
zar estrategias de afrontamiento centradas en las emociones so-
bre estrategias enfocadas al problema, por parte de las mujeres 
participantes en este estudio. Además, el contexto de la negación 
y del ocultamiento (guardar en secreto) del abuso sexual que 
rodea las vidas de las víctimas, puede exacerbar una preferencia 
enfocada en las emociones para enfrentar el problema. 

El presente análisis es congruente con los hallazgos de Long y 
Jackson (1993), en cuanto a que las víctimas de abuso sexual 
intentan tener un efecto en la situación actual del abuso median-
te estrategias centradas en el problema, mientras que su angus-
tia la manejan al enfocarse en las emociones. Las dos estrategias 
centrales, una para evitar ser agobiadas por los sentimientos pe-
ligrosos y amenazantes, y la otra para manejar la carencia de 
ayuda, la impotencia y la falta de control, son paralelas a las es-
trategias estudiadas por Long y Jackson (1993), centradas en las 
emociones y en el problema. Ellos encontraron que pocas vícti-
mas intentaron estrategias centradas en el problema, por lo que 
especularon que esto puede deberse a que los recursos probable-
mente no estaban disponibles, de facto, o no se contemplaron en 
las evaluaciones cognoscitivas de las víctimas. La investigación 
demostró lo primero, que no estaban disponibles. Además, las 
normas culturales y familiares específicas sirvieron para conven-
cer a las niñas de lo limitado que era desarrollar soluciones cen-
tradas en el problema.

Centros comerciales
Se elaboró un reporte para cada centro comercial y uno general 
que incluyó las conclusiones más importantes de todos los repor-

tes individuales. La organización del reporte de un centro se basó 
en las tres áreas de la guía de discusión semiestructurada para las 
sesiones de enfoque:

• Satisfacción con la experiencia de compra en centros comer-
ciales

• Atributos del centro comercial
• Percepción de los clientes respecto de las remodelaciones o 

cambios

En cada “gran tema” se incluyeron citas de segmentos para 
cada categoría. Por ejemplo, para un centro comercial específico:

Tema: atributos
Categoría: evaluación de los atributos y factores críticos de 

éxito del centro comercial
Citas: 
“Siempre encuentro de todo: perfumes, corbatas o algún de-

talle”.
“En la tienda principal siempre encuentro diseños de ropa y 

son muy interesantes, ya que siempre están a la vanguardia. 
Además encuentro todo, en línea del hogar, lo que necesito”.

“Yo planeo con la idea de una compra y la encuentro”.
Tema: atributos
Categoría: identificación de factores negativos y amenazas 

del centro comercial
Citas:
“Solamente le falta entretenimiento”.
“Le hace falta una tienda de vestidos de noche”.
“Me gusta la planta baja del centro comercial por la gran 

variedad de tiendas, el segundo piso, es el piso más triste, está 
dividido y ‘sin chiste’”.

En cada categoría se estructuró una narración, que por cues-
tiones de espacio no se incluye (el reporte por centro sumó más 
de 100 páginas y la presentación tuvo 40 diapositivas o láminas).

Una de las conclusiones más importantes para este centro 
comercial fue que se requerían muchas más facilidades para per-
sonas con capacidades diferentes.

Los investigadores opinan

El principal objetivo de la investigación científica es la obtención 
de información precisa y confiable. Sin embargo, la investigación 
puede adoptar muchas otras formas. Uno puede preguntar a los 
expertos, revisar libros y artículos, examinar experiencias de los 
colegas y propias de nuestro pasado y aún confiar en la propia 
intuición. Sin embargo, los expertos pueden tener apreciaciones 
erróneas, las fuentes documentales pueden no tener un acerca-
miento valioso, los colegas pueden no tener experiencia en el 
tema de nuestro interés y nuestras experiencias e intuición pue-
den ser irrelevantes o malentendidas.

Por todo lo anterior, el conocimiento obtenido a través de la 
investigación científica puede ser de gran valor. La investigación 
científica puede realizarse a través de dos acercamientos meto-
dológicos: la metodología cualitativa y la metodología cuantitati-
va. Estos dos acercamientos difieren enormemente entre sí, des-
de el paradigma de investigación que les da origen, el rol del 
investigador, las preguntas que intentan responder y el grado de 
generalización posible.

En particular, las investigaciones cualitativas analizan la cali-
dad o cualidad de las relaciones, actividades, situaciones o mate-
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riales de una forma holística y generalmente a través de un tra-
tamiento no numérico de los datos. Este acercamiento exige del 
investigador una preparación exigente y rigurosa, además de una 
actitud abierta e inductiva.

De esta forma, ya sea que se adopte alguno de estos enfo-
ques o un enfoque mixto, siempre será conveniente tener una 
guía básica que oriente seriamente nuestros esfuerzos de inves-
tigación. Desde el planteamiento del problema de la investiga-

ción, hasta la forma de hacer un reporte final, tal guía se puede 
encontrar en un libro como el que ahora está en sus manos.

IGOR MARTÍN RAMOS HERRERA

Profesor investigador titular
Departamento de Salud Pública

Universidad de Guadalajara
Guadalajara, México
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