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 INTRODUCCIÓN



La finalidad de una introducción es presentar a los lectores lo que se van a encontrar en el texto. Aunque son muchos los autores que recurren a las metáforas (el camino, el recorrido, el mapa, etc.) para introducir el contenido, nosotras hemos preferido utilizar la idea de «herramienta» para presentar este libro y su finalidad, por dos razones muy sencillas. Este libro tiene como contenido básico los instrumentos que suelen utilizar los investigadores en su proceso para resolver un problema de estudio. Por tanto, es un contenido instrumental, es decir, pretendemos que los lectores conozcan cómo se usan las herramientas -los métodos y técnicasde la investigación científica. Se trata de adquirir un conocimiento sobre la práctica del investigador. La otra razón es que este libro es la herramienta que contiene básicamente el programa de la asignatura de Fundamentos de Investigación en Psicología de primero del Grado en Psicología de la UNED. Dicho de otro modo, esta introducción es el manual de instrucciones de una herramienta -el libro de la asignatura- que contiene, a su vez, las instrucciones para usar otras herramientas -los métodos y las técnicas científicas. Las herramientas suelen mejorarse a partir de la experiencia. Así, en el no corto periodo de tiempo de nuestro trabajo como docentes de esta asignatura, han sido bastantes los estudiantes que nos han transmitido sus dudas respecto a que las «temibles» asignaturas sobre métodos, diseños, técnicas de investigación, estadística, etc., tengan importancia para su futura actividad profesional como psicólogo. Hemos escuchado estos comentarios y los hemos atendido renovando nuestros esfuerzos para ofrecer el contenido instrumental de la asignatura vinculándolo con los problemas a los que se enfrentan los psicólogos. Los profesionales de la Psicología, aunque no se propongan ser investigadores, deben adquirir ciertas destrezas para enfrentarse a diferentes tareas como: analizar problemas; leer documentos de carácter científico de forma comprensiva, aprendiendo a diferenciarlos
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de los no científicos; afrontar problemas que pueden ser resueltos con algunos procedimientos y técnicas científicos, etc. Más aún, los diferentes contenidos del Grado en Psicología se apoyan en los conocimientos que se adquieren en esta asignatura. Entender cómo han llegado algunos autores a hacer afirmaciones sobre las diferentes funciones psicológicas (memoria, pensamiento, lenguaje, motivación, emoción, etc.) del comportamiento humano y animal, nos resultará más fácil y claro si conocemos cómo se las arreglan los investigadores para alcanzar determinadas conclusiones científicas a través de sus estudios empíricos. La idea, en definitiva, es que el estudiante de Psicología consiga comprender y utilizar las herramientas de la investigación científica aunque su carrera se dirija hacia campos aplicados. Muchos profesionales utilizamos algunos instrumentos que también emplean los investigadores (entrevistas, pruebas psicológicas, cuestionarios, estadísticas, etc.), por lo que si los usamos con destreza y precisión, seguramente, haremos mejor nuestro trabajo. Hemos expuesto las razones para que el estudiante conozca el valor y la mejor aplicación de las herramientas de la Ciencia en el quehacer científico y profesional. Bien, ahora vamos a abordar la segunda de nuestras finalidades, esto es, vamos a presentar la herramienta que tiene en sus manos, este libro. Para conocer esta herramienta ofrecemos algunos de sus elementos de estructura y de función, que responden a los objetivos generales del curso, asimismo presentamos algunas claves que permitirán distinguir los contenidos sustantivos de los complementarios. Este libro consta de varios bloques temáticos que han sido elaborados por las docentes de la asignatura. Los métodos y las técnicas utilizados en la investigación han sido producto del avance tecnológico pero también están subordinados a la concepción que se tiene de la Ciencia, a los llamados paradigmas científicos. En tanto que uno de los objetivos de esta asignatura es conocer el papel de la metodología de la investigación en la producción del conocimiento científico y reconocer la diversidad metodológica en investigación, en el primer bloque tratamos de dar respuesta a la pregunta sobre cómo se produce el conocimiento científico, ofreciendo una definición de los conceptos esenciales -conocimiento, Ciencia, teoría, etc. - que constituyen el entramado sobre el que se construye dicho conocimiento científico. Dentro de este primer bloque, además, se encuentran las bases para comprender cómo se
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afronta el proceso de producción científica en la Psicología. Se ofrece una visión general del proceso de investigación: cómo se concibe un problema de investigación, sus elementos claves, las variables, las hipótesis y algunos fundamentos básicos del análisis de datos. Un segundo tema de este primer bloque aborda el conjunto de estrategias utilizadas en la investigación; su objetivo es ofrecer una panorámica de las posibilidades que ofrecen las diferentes estrategias de investigación, tauto cualitativas como cuantitativas. La riqueza y la complejidad del objeto de estudio de la Psicología plantea un reto metodológico que sólo podemos atender conociendo y valorando la eficacia relativa de diversas estrategias de investigación. En el segundo bloque se abordan dos conceptos centrales para cualquier investigación científica: la naturaleza del control y la validez. Ambos constituyen dos temas íntimamente relacionados, ya que realizar una investigación y obtener afirmaciones válidas requiere que el investigador tome las decisiones adecuadas en la planificación y control de los aspectos claves de su estudio. La naturaleza del control y la validez en la investigación son centrales para diseñar una investigación y distinguir si las afirmaciones que obtenemos ofrecen garantías de ser adecuadas y ciertas. Son ambos aspectos críticos en la investigación experimental, pero importantes también para los estudios con otras estrategias. Las limitaciones que en ciertos ámbitos de investigación se puedan plantear para el control por parte del investigador no suponen la renuncia al rigor y la seguridad de sus datos y afirmaciones. El tercer bloque está constituido por tres temas que versan sobre: diseños experimentales, diseños cuasi-experimentales y diseños de caso único. Podemos afirmar que, todos ellos son estrategias específicas que el estudiante de grado debe saber identificar, además de reconocer sus aplicaciones en diferentes ámbitos. Este bloque tiene como eje común la característica de que el investigador es quien manipula intencionalmente los factores o causas para determinar sus efectos. Sin embargo, estos tres tipos de estrategias de investigación presentan diferencias entre sí en cuanto al modo en que utilizan las técnicas de control para garantizar la validez de los estudios. Se trata de analizar el alcance y las limitaciones de estos diseños de investigación y prever cómo abordar problemas, tanto en ámbitos de laboratorio como en ámbitos aplicados -educativo, laboral, en la comunidad o en el entorno clínico.
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El cuarto bloque considera aquellos estudios en Psicología en los que, a diferencia de los anteriores, no hay posibilidad de manipular los factores para producir efectos. Es decir, el investigador no interviene para producir fenómenos, aunque los estudia tratando de valorar cómo se relacionan algunos hechos entre sí (por ejemplo, cómo se relaciona el estrés con la percepción de auto-eficacia, o la capacidad lingüística con la adquisición de ciertas destrezas sociales). Estos estudios son denominados ex post {acto. De entre las estrategias más conocidas y empleadas para estudiar aspectos subjetivos -y también objetivos- de una población, que además están muy relacionadas con los estudios ex post {acto, se encuentran las encuestas. En esta parte del bloque se exponen respuestas a algunas cuestiones generales sobre las encuestas: ¿qué son y para qué sirven?, ¿cómo seleccionamos a los participantes?, ¿qué tipos de encuestas hay y cuáles son sus características? y ¿cómo se realiza una investigación con encuesta? Por último, en este bloque se abordan los llamados estudios observacionales en los que el objetivo principal es el análisis del comportamiento tal como se manifiesta, a través de su cuidadoso registro. El investigador aquí tiene como herramienta principal su destreza para observar, pero también su bagaje teórico-conceptual. Todas estas estrategias -experimental, cuasi experimental, ex post {acto y observación- utilizan el análisis cuantitativo de los datos obtenidos. Las técnicas estadísticas tienen una función relevante en estos estudios, tanto para resumir y organizar los datos como para obtener resultados interpretables en relación con la hipótesis a contrastar. El quinto bloque lo constituye la investigación cualitativa. Este tema se ha organizado para ofrecer, además de las características básicas de este tipo de investigación y sus fases, los diferentes métodos que utiliza dicha investigación. Se abordarán la Etnografía, la Investigación acción y el Estudio de caso. Asimismo, se analizan dos de las técnicas básicas en los estudios cualitativos, la observación participante y las entrevistas. El último bloque contiene tres elementos clave: el informe de investigación, las fuentes documentales y la ética de la investigación. El informe de investigación es el medio fundamental de comunicación de los resultados obtenidos en un estudio. Tiene unas características específicas, una estructura básica y otros aspectos formales que es necesario conocer y respetar en su elaboración. En este mismo sentido, se proporcionan las claves fun-
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damentales sobre el acceso y manejo de las fuentes documentales para, de esta forma, obtener información de diferentes tipos de estudios científicos. Por último, no debemos olvidar que cualquier actividad profesional o de investigación debe guiarse por principios éticos y deontológicos. El respeto a los derechos de los participantes en la investigación (humanos o animales) y la conciencia de los límites de la actuación del investigador exigen una reflexión y formación específica para garantizar su conocimiento y el desarrollo de valores y actitudes al respecto. Hasta aquí hemos presentado las cuestiones relativas a la estructura y a cuál es el objetivo de sus elementos. Ahora vamos a presentar las cuestiones referentes al formato, lo que servirá de guía para distinguir qué contenidos son sustantivos para la formación y aquellos que son sólo complementarios. Cada tema del libro se inicia con los objetivos de aprendizaje del estudiante y con un esquema-resumen, que le permite anticipar el contenido organizado del tema. En el texto de cada tema, además del desarrollo de sus contenidos, se ofrecen cuadros o figuras con dos posibles finalidades: En unos casos cumplen la función de ser resúmenes de contenido o esquemas, con los que el lector puede organizar la información clave. Este contenido aparece en cuadros azules y forma parte sustantiva de contenido del programa, por lo que deben ser considerados objetivo de estudio, junto con el texto que justifica y desarrolla su contenido. En otros casos, los cuadros cumplen la función de ofrecer información complementaria, ilustrativa o de aspectos afines, que ayudan a la comprensión de los contenidos del tema. Estos cuadros en gris no constituyen materia de estudio propiamente dicha y por tanto, no serán objetivo de evaluación. Al final de cada tema, se han planteado ejercicios de autoevaluación, con la intención de que el estudiante pueda valorar sus avances en la comprensión de los contenidos. Por último, en la parte final del libro se presenta un glosario, con la finalidad de ofrecer definiciones de conceptos claves que van apareciendo en el texto a medida que se avanza en el estudio del libro. Y como no, las referencias bibliográficas, reconocimiento a los autores cuyas reflexiones o aportaciones sostienen o enriquecen el contenido que aquí presentamos, y trabajos que pueden ser además fuente de
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conocimiento más extenso y completo para los lectores interesados en profundizar en algún aspecto. Al terminar el estudio de este material, esperamos haber contribuido a alcanzar los objetivos propuestos en este libro, es decir, el conocimiento básico de las herramientas de la investigación científica, la capacidad para analizar de forma crítica las diferentes aportaciones, además de haber despertado el interés por utilizar estas herramientas para avanzar en el conocimiento.
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 Tema 1



La investigación científica en Psicología Pilar Rubio de Lemus



OBJETIVOS ,/ Conocer las características de la ciencia y del método científico. ,/ Conocer los conceptos básicos del proceso investigador: teorías, hipótesis, leyes y variables. ,/ Conocer las distintas etapas del proceso de investigación en Psicología. ,/ Conocer la finalidad del análisis de datos y la inferencia estadística en la investigación.



 ESQUEMA - RESUMEN



LA CIENCIA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO



Medición de variables y escalas de medida



Planteamiento del problema y definición de variables



Clasificación de variables



Formulación de hipótesis



Investigación científica en Psicología



Tipos de hipótesis



Muestra



Procedirnien to para la recogida de datos: diseño



Análisis de datos



Aparatos y/o materiales



1---'-11 Contraste de hipótesis 1



'-------------'



Interpretación de los resultados



Comunicación de los resultados



1----·1 Muestreo



~====~



 Un hombre con una idea nueva es un loco ... hasta que la idea triunfa. Mark Twain (1835-1910)



El único error real, es aquél del que no aprendemos nada. John Powell (1834-1902)



1.1. INTRODUCCIÓN



Con este tema queremos iniciar al estudiante en las fases del proceso de investigación en Psicología, con el fin de proporcionar las bases generales que faciliten la comprensión de las distintas estrategias de investigación que se tratarán en los siguientes temas, y de que, en definitiva, llegue a adquirir los conocimientos necesarios para comprender y valorar de forma crítica los trabajos clásicos y actuales de la investigación psicológica. En ciencia, siempre hay más preguntas que respuestas y nunca las respuestas son definitivas, pero tal, como nos sugieren las citas de Twain y Powell, el progreso en el conocimiento se debe al esfuerzo investigador y a la propuesta y al contraste de ideas, siempre considerando que los errores pueden ser tan informativos como los aciertos. La Psicología es una ciencia y su finalidad es analizar y explicar la conducta de individuos, grupos y organizaciones, con el fin de poder prevenir, promover y mejorar la calidad de vida y la salud. Como cualquier ciencia avanza en su conocimiento mediante la aplicación del método científico y la elaboración de teorías. El proceso de investigación se trata de una secuencia de pasos ordenados y adoptados por la comunidad científica, que deben tener coherencia entre sí y que, a efectos didácticos, podemos caracterizar en: teórico-conceptual, técnico-metodológico y estadístico-analítico (Amau, 1990a).



25



 FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGíA



Una vez planteado del problema y formuladas las hipótesis (nivel teórico-conceptual), llega la etapa de seleccionar la metodología o procedimiento para la obtención de datos (nivel técnico-metodológico), objetivo fundamental del contenido de este libro. La complejidad del objeto de estudio de la Psicología justifica y explica la diversidad de estrategias metodológicas para la recogida de datos, tanto cuantitativas como cualitativas, compartiendo todas ellas el método científico. Respecto al último nivel del proceso de investigación, el estadísticoanalítico, cabe señalar que el objeto de estudio de la Psicología y, en general, de las ciencias sociales, plantea unos problemas especiales, por la dificultad de definir y operativizar sus constructos teóricos (e. g. la inteligencia, la ansiedad ... ) y la inestabilidad de los datos (e. g., los datos que nos proporciona un individuo en un determinado momento pueden estar afectados por las características concretas del individuo e incluso por circunstancias transitorias (malestar, euforia, problemas personales ... ) que pueden no repetirse en otro momento de medida). Es decir, los datos llevan consigo una\,,~a o variabilidad error)que se definiría como la diferencia entre los valores reales que se obtendrían de no presentarse alteraciones y los valores que observamos de forma sistemática. Son fenómenos con un componente aleatorio! que podremos estudiar aplicando análisis estadísticos, que nos informarán de las regularidades observadas en los datos. Con la Estadística conseguimos extraer conclusiones fiables y válidas en situaciones de variabilidad e incertidumbre. Ni que decir tiene que, a pesar de que los datos psicológicos estén afectados por cierto grado de error, los investigadores debemos poner todo de nuestra parte para que este error sea mínimo, por lo que habrá que poner especial cuidado en la recogida de datos. Las condiciones de dicha recogida vienen definidas por el diseño o estrategia metodológica que debe realizarse con las mayores garantías de control y validez. A estos dos aspectos dedicaremos los temas 3 y 4 de este texto, por lo que sólo insistiremos aquí en algunas cuestiones relativas al análisis de datos: 1) la correcta aplicación de las técnicas estadísticas nos servirá para contrastar las hipótesis, 2) será fundamental elegir la técnica de análisis más adecuada en función del diseño de investigación, de su estructura



I Frente a los fenómenos causales o deterministas, que se producen siempre como consecuencia de una circunstancia determinada; en éstos el resultado siempre es el mismo, por lo que se puede anticipar el efecto.
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y del nivel de medida de los datos (por ello repasaremos en este tema las escalas de medida y diferenciaremos los contrastes paramétricos y no paramétricos) y 3) el análisis estadístico debe estar al servicio del investigador para la descripción de los datos, la búsqueda de regularidades y de relación entre las variables, etc. (estadística descriptiva) y de las posibilidades de generalización a la población (estadística inferencial).



Para terminar esta introducción, destacamos la importancia de la interpretación de los resultados relacionando la teoría con los datos empíricos e inte rándolos ultados de otro_s_trabajos (discusión y coJiclusiones). Esta interpretación nos llevaría nuevamente al nivel teórico-conceptual, reflejando el carácter cíclico del proceso investigador. El último paso de este proceso es dar a conocer los resultados a la comunidad científica a través del informe, cuyas claves se exponen en el último tema de este texto.



1.2. LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO El conocimiento de la realidad que nos rodea se obtiene y trasmite de muchas maneras como las tradiciones culturales, las costumbres, etc. Al conocimiento basado en estas fuentes se le denomina conocimiento ordinario. Sin embargo, este tipo de conocimiento no es suficiente para resolver ciertos problemas, algunos problemas exigen un proceso más objetivo y sistemático y utilizamos para ello la investigación científica. Podemos definir el conocimiento científico como el que se adquiere por la aplicación del método científico. El conocimiento científico es un saber crítico (fundamentado), racional, metódico, verificable, provisional, sistemático, objetivo, ordenado, comunicable (por medio del lenguaje científico), y que explica y predice hechos por medio de leyes. La sistematización del conocimiento científico se realiza a :tr:a~é.s.J aboració eorías.



-



1.2.1. La elaboración de teorías



Siguiendo a Delclaux (J 987a), el ometivo de la cienciles conocer mejor los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza para explicarlos, predecirlos y controlarlos) Para ello, el investigador tiene que observar, recoger y ordenar los datos que tales acontecimientos proporcionan. A partir de estos hechos y de otras fuentes y, con el propósito de resumir el conocimiento
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acerca del mundo, se elaboran teorías. Podemos definir la teoría como una agrupación de esquemas conceptuales formados por conjuntos de hipótesis con los que representamos el conocimiento científico de forma sistematizada. En función de que las teorías sean adecuadas o no para explicar los fenómenos de la naturaleza, se mantendrán vigentes o habrá que desecharlas o transformarlas, originando nuevas formas de explicación de los acontecimientos, es decir, nuevas teorías. Las teorías científicas también proporcionan las leyes que explican las uniformidades que se observan en los hechos. Nótese que en este marco de la elaboración de teorías hemos mencionado otros términos en negrilla. Es importante que el estudiante conozca y diferencie los términos teoría, hipótesis y ley. Así, en el Cuadro 1.1 resumimos esos y otros conceptos relacionados con las teorías.



Cuadro 1.1. Ténninos relacionados con las teorías



Una hipótesis científica es un enunciado teórico referido directa o indirectamente a acontecimientos no sujetos hasta el momento a contrastación empírica y que es modificable a la luz de nuevos datos. Las hipótesis son, por consiguiente, proposiciones tentativas acerca de la naturaleza, que suelen formar parte de sistemas teóricos más amplios, es decir, de teorías. Las hipótesis nacen del armazón teórico de una teoría, tienen el objetivo de enunciar aspectos determinados relacionados con la teoría y de hacer que ésta sea contrastable empíricamente. Una ley científica es una hipótesis de amplio alcance explicativo que ha sido confirmada y que refleja las regularidades de la naturaleza. Las leyes sintetizan nuestro conocimiento de los fenómenos que son objeto de investigación y se funden en el esquema teórico de las teorías, las cuales las engloban y tratan, a través de ellas, de entender y predecir dichos fenómenos. No todas las hipótesis confirmadas pasan a ser leyes científicas. Para que esto ocurra deben cumplirse tres características: 1) que expresen regularidades de comportamiento bajo determinadas condiciones, 2) que sean universales (es decir, aplicables a todos los elementos particulares que queden incluidos en el enunciado c!e la ley) y 3) que establezcan una relación necesaria entre las condiciones antecedentes y consecuentes de su enunciado. Las teorías hacen uso de una serie de términos que son extraídos del lenguaje común o de otras teorías científicas para describir los fenómenos observados en la naturaleza. Son los llamados términos primitivos. Esto términos provienen de ~ ámbitos externos a la propia teoría y no es función de la misma definirlos, ya que pertenecen a otras áreas de conocimiento en las que ya están definidos. Así, por
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Cuadro 1.1. (Continuación) ejemplo cuando en Psicología hablamos de intensidad emocional estamos utilizando el término intensidad importado de la física. Por otro lado, los constructos o conceptos son términos que pueden aparecer en las teorías, hipótesis o leyes y que utilizamos para referirnos a variables que no son directamente observables. Adquirir o generar un constructo consiste en extraer de todos los posibles ejemplos de la naturaleza, las características que tienen en común, lo que redunda en la mejor organización de nuestro conocimiento. La Psicología ha producido una gran cantidad de constructo s que intentan definir lo que hay bajo una serie de manifestaciones de la conducta. Así, por ejemplo, el término de ftglción ejecutiva se refiere a un constructo complejo q~ implica todo un conjunto de procesos (memoria, control inhibitorio) que subyacen a respuestas controladas y dirigidas a conseguir metas en situaciones tanto nuevas como difíciles; este proceso de planificación y control está asociado con las funciones de la corteza pre-frontal y fue originalmente propuesto por Luri~ La utilización de los constructos dentro de las teorías es más complicada que la de los términos primitivos porque no están tan bien definidos al ser abstractos. Otro término muy utilizado en las teorías psicológicas es el de modelo. Podemos definir «modelo » como la representación arbitraria de una parcela de la realidad que sirve para simular su funcionamiento. Por ejemplo, si queremos investigar algo sobre el funcionamiento cerebral podemos hablar en términos informáticos: si la mente fuese como un ordenador, podríamos establecer la distinción entre las operaciones que hace la máquina, el «software», y el soporte físico de tales operaciones, el «hardware». Este modelo o metáfora, ha servido a la Psicología para adentrarse en la investigación de los procesos internos Conviene hacer hincapié en el hecho de que la representación que constituye el modelo es metafórica. Cuando establecemos un modelo estamos diciendo que las cosas son como si fueran el modelo (la mente, como si fuera un ordenador), pero la mente no es un ordenador. El modelo que acabamos de referir es muy gener al, pero se pueden postular modelos más específicos. Por ejemplo, en algunos ámbitos muy concretos de la investigación en procesos básicos se ha recurrido a las matemáticas como instrumento que permite la formulación de modelos de funcionamiento de sistemas tales como el atencional o el perceptivo (véase Jáñez, 1990). )



En el Cuadro 1.2 hemos resumido algunas de las características que tienen que cumplir las teorías para poder considerarlas científicas (Delclaux, 1987a), así como algunas de las funciones u objetivos más importantes de la elaboración de teorías (Bunge, 1969).
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Cuadro 1.2. Características y funciones de las teorías científicas Caracteristicas: • Susceptible de prueba: de ella se derivan hipótesis que pueden ser contrastadas con los hechos de la naturaleza, para poder determinar si se ajustan o no a ellos. • Relevante: una teoría tiene que ocuparse de aspectos significativos y que supongan un incremento del conocimiento en alguna parcela concreta de la realidad. • Simple: dadas dos teorías que expliquen lo mismo, debe preferirse la que esté formulada en términos más sencillos. • Susceptible de modificación: las teorías deben poder modificarse si aparecen evidencias en contra de sus predicciones. Funciones: • Sistematizar el conocimiento, estableciendo relaciones lógicas entre entidades antes inconexas; en concreto, explicar las generalizaciones empíricas derivándolas de hipótesis de nivel superior. • Explicar los hechos mediante hipótesis que impliquen las proposiciones que expresan dichos fenómenos. • Incrementar el conocimiento derivando nuevas proposiciones de las premisas. • Reforzar la contrastabilidad de las hipótesis, sometiéndolas al control de las demás hipótesis del sistema teórico. • Orientar la investigación bien sea mediante el planteamiento o reformulación de problemas científicos relevantes o sugiriendo la recolección de nuevos datos. • Ofrecer una representación o modelo de un sector de la realidad (y no un mero resumen de datos) y un procedimiento para producir datos nuevos.



~~~~---------------------------------~ 1.2.2. El método científico Hay muchas maneras de definir el método científico pero la mejor forma de comprender lo que significa es a través de sus características. A continuación veremos algunas de ellas. Tiene una hase empírica, es decir, es un proceso continuo de contrastación con los hechos de la naturaleza al que deben someterse sus enunciados o hipótesis; según Delclaux (1987b), el modo de proceder del método científico es gradual quedando sus conclusiones siempre sujetas a revisión, proporcionando verdades parciales y no
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verdades completas y corrigiéndose a sí mismo, identificando sus propios errores y buscando respuestas aún mejores. -



La diversidad de formas: el método puede ser cualitativo o cuantitativo, adoptando distintas estrategias en función del fenómeno que se estudia.



-



La sistematicidad: para que la investigación sea fiable y válida el proceso de investigación debe ser sistemático y controlado.



-



La fiabilidad o replicabilidad: un estudio debe ser fiable, es decir, debe ser consistente y replicables sus métodos, condiciones y resultados; si se aplica el método de forma correcta otro investigador debería llegar a los mismos resultados que nosotros utilizando el mismo procedimiento.



-



La validez: hace referencia tanto a la exactitud de la interpretabilidad de los resultados (validez interna), como a la generalización de las conclusiones (validez externa).



-



La flexibilidad: el método se adapta al objeto de estudio de las diversas ciencias



En la evolución del método científico se han considerado diversas formas, que muy esquemáticamente podemos caracterizar en: -



El método inductivo: considera que sólo se puede llegar al conocimiento a través de la experiencia. Su punto de partida es la observación de la realidad para acumular datos, ordenarlos y establecer a partir de ellos conclusiones o leyes generales aplicables a todo el conjunto de observaciones.



-



El método deductivo: se caracteriza por partir de un conjunto de axiomas o principios indemostrables a los que se llega por procesos de razonamiento que no se apoyan en observaciones empíricas y por establecer un conjunto de reglas de procedimiento a partir de las cuales se realizan deducciones lógicas aplicables a los datos reales.



-



El método hipotético-deductivo: utiliza de forma combinada la inducción y la deducción. La ciencia en su búsqueda de conocimiento necesita tanto de los datos empíricos como de las teorías y el proceso de investigación científica puede comenzar tanto desde una teoría como desde los datos. En la actualidad la mayor parte de las disciplinas, entre ellas la Psicología, utiliza este método.
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1.3. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN PSICOLOGÍA



En este apartado, vamos a presentar cómo se lleva a cabo la investigación científica en Psicología. Esta constituye un proceso que se inicia con unos hechos, o con unas ideas, que constituyen un problema u objeto de estudio y se pone en marcha con la intención de hallar una explicación para ellos. Para ilustrar este proceso, hemos elegido el método hipotéticodeductivo porque es la forma del método científico que mayoritariamente se utiliza en Psicología y que combina las estrategias inductiva y deductiva. Este método se define por una serie ordenada de fases o pasos que debe seguir el investigador. Estas fases son: 1) Planteamiento del problema u objeto de estudio y definición de variables. 2) Formulación de hipótesis contrastables. 3) Establecimiento de un procedimiento o plan de recogida de datos (dentro de una determinada estrategia metodológica): selección de la muestra, aparatos y/o materiales. 4) Análisis de datos. 5) Interpretación de los resultados: discusión y conclusiones. 6) Elaboración del informe de investigación o comunicación de resultados. Según mencionamos en la Introducción del tema, estas etapas se corresponden con niveles descritos por Arnau (1990a)) En el nivel teórico conceptual se incluyen las fases del planteamiento del problema y de la formulación de hipótesis contrastables. En este nivel lo que más interesa es la selección del problema de investigación, los criterios de selección, cómo se plantea un problema y cómo se hace la revisión bibliográfica sobre el mismo y cómo se formulan las objetivos y/o hipótesis del problema de investigación.



fes



El segundo y tercer nivel -técnico metodológico y estadístico-analítico- constituyen los aspectos propiamente metodológicos. En el nivel técnico-metodológico se vinculan los planteamientos teóricos con la realidad empírica, ya que en él se seleccionan los métodos o procedimientos para la recogida de datos relevantes a las hipótesis (o estrategias y diseños de investigación). Dependiendo del problema de investigación y de los objetivos seleccionaremos una u otra estrategia. Además de determinar el plan, dise-
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ño O procedimiento de recogida de datos mediante una estrategia, se toman decisiones sobre cómo seleccionar la muestra (muestreo) y los instrumentos para la recogida de datos. En el tercer nivel, el e stadístico-analítico, lo constituye el tratamiento estadístico de los datos obtenidos mediante el diseño correspondiente. Se analizan los datos describiéndolos, relacionándolos, comprobando hipótesis, estimando parámetros, etc. En la investigación éuantitativa la estadística proporciona al investigador la herramienta más adecuada para estudiar los datos de la investigación y la técnica más adecuada estará en función del nivel de medida de los datos y otros aspectos a considerar. En este nivel, los programas informáticos tienen un papel muy importante debido a su capacidad de manejar muchos datos. Sin embargo, el investigador debe saber qué aplicar y cómo interpretar los análisis estadísticos obtenidos. En la interpretación y discusión de los resultados el autor de la investigación valora lo que suponen sus resultados respecto a los objetivos y las hipótesis planteadas. Éstas nos suelen llevar de nuevo al nivel teórico-conceptual ya que sugieren nuevas vías de investigación, iniciándose otra vez el proceso investigador y de ahí la estructura cíclica característica de toda investigación científica (ver Cuadro 1.3). A continuación veremos en detalle cada una de las fases del método científico. Cuadro 1.3. Etapas de la investigación -------Formulación del problema



Conclusiones. Reformulación del problema. Informe



Interpretación



Variables de estudio.



Diseño. Estrategias de recogida de datos
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1.3.1. Planteamiento del problema y definición de variables 1.3.1.1. El problema La investigación parte siempre de la identificación de un problema al que no se puede responder con los conocimientos existentes hasta el momento. La formulación del problema es una etapa crítica del proceso. En ella se propone una posible solución que tendrá que ser contrastada a través del diseño de procedimiento, la recogida y el análisis de datos. Si se sigue el método científico, entonces este conocimiento formará parte del cuerpo de conocimientos científicos. Sin embargo, que se resuelva un problema no significa que ahí acabe todo. Muy al contrario, la ciencia avanza en la medida en que un problema es capaz de generar nuevos problemas. El problema de la investigación suele formularse en términos de pregunta en la que suelen expresarse cómo se relacionan las variables. Siguiendo a 5!!!2 (2009), hemos esquematizado en el Cuadro 1.4 algunos contextos de los que surgen los problemas científicos o fuentes de problemas. Cuadro 1.4. Fuentes de problemas



./ La experiencia o el conocimiento de los contextos en que ocurren los hechos . ./ Las teorias científicas dan respuesta a muchos fenómenos que se dan en determinado contexto, pero que también pueden ampliar su campo de acción a otras situaciones planteando nuevos interrogantes (se trata tanto de generalizar los constructos teóricos a nuevas situaciones para dar respuestas explicativas, como de someter a prueba estos principios generales para que su aplicabilidad deje de ser meramente hipotética) . ./ El conocimiento previo, pues a partir de la lectura de otras investigaciones pueden emerger preguntas sobre aspectos no resueltos o surgir nuevas ideas a partir del conocimiento de una situación determinada. Entonces el investigador puede o bien replicar el estudio sin variar las condiciones en que se desarrolló para confirmar resultados anteriores, o bien modificar la situación y las variables de la investigación para ampliar el área de generalización o para obtener más datos para la validez del estudio. En este último caso lo que se persigue es hallar relaciones entre los trabajos nuev~s y lo investigado con anterioridad buscando coherencia dentro del cuerpo teórico.
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Por otro lado, el investigador debe asegurarse de que el problema elegido sea lo suficientemente relevante para invertir en él tiempo y dinero, por lo que en el Cuadro 1.5 esbozamos una serie de criterios para elegir el problema (Pinto, 2009). Un problema se suele formular en térm.inos de pregunta. Por ejemplo, si queremos ver cómo incide la ansiedad en el rendimiento deportivo, el problema lo plantearíamos de la siguiente manera: «¿Influye el nivel de ansiedad en el rendimiento deportivo?». Otro ejemplo: después de estudiar la bibliografía disponible sobre ansiedad precompetitiva en el deporte y técnicas para controlarla, planteamos el siguiente problema: «¿Existen diferencias entre las técnicas de inoculación de estrés y las técnicas de relajación en cuanto al control de la ansiedad? ¿Cuáles son más eficaces? ». Acabamos de ver cómo en la definición del problema ya suelen expresarse las variables que intervendrán en la investigación (rendimiento deportivo, ansiedad), por lo que vamos a analizar a continuación qué son las variables, la medición de las mismas en Psicología y su clasificación.



Cuadro 1.5. Criterios para elegir el problema



• Su solución debe contribuir a incrementar el cuerpo de conocimientos de la disciplina (debe responder a satisfacer las necesidades teóricas o al menos dar respuesta a las necesidades prácticas de las personas que soportan algún tipo de situación problemática). • El problema debe conducir a nuevos interrogantes e investigaciones posteriores (no se trata sólo de responder a una pregunta sino de generar otras). • Hay que elegir un problema que se pueda investigar (puede ocurrir que sea imposible obtener datos relevantes, que se entre en un círculo vicioso que no lleve a ninguna conclusión, etc.). • El problema debe ser viable para el investigador (a veces el problema reúne todas las condiciones enumeradas anteriormente, pero no es adecuado para el que lo va a investigar porque carece de los conocimientos que requiere el tema o porque no dispone de los medios que se requieren para obtener los datos).
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1.3.1.2. Definición, medición y clasificación de las variables 1.3.1.2.1. Definición En general, cuando los científicos trabajan con ciertos fenómenos que pueden tomar diversos valores (dos o más), utilizan el término variable para referirse a ellos. Así pues, podemos definir variable como una característica que puede asumir más de un valor. Los valores pueden ser numéricos o categóricos. Si a la variable se la designa como X, sus valores se designarán como XII X 2 ,. .. , XOO Ejemplos de variables psicológicas serían el cociente intelectual (Cl), la depresión, etc. Según vimos, estos conceptos serían constructos, pero los consideramos variables cuando los definimos en términOSexpríéitos y determinamos qué indicios son los que nos permiten obtener una medida de ellos. Por su parte, una constante es una característica con un solo valor. Por ejemplo: el número 1t = 3,1416, o si consideramos sólo los hombres en un estudio, el género sería una constante en él.



1.3.1.2.2. Medición de variables Para poder trabajar en la elaboración de resultados necesitamos traducir a números los. rasgos psicológicos que nos interesen y ello significa medir. Medir es asignar números, de forma congruente, a los fenómenos observados. La medición en Psicología es la asignación de números a objetos o características, mediante una serie de reglas, que permiten operativizar la conducta. Por lo tanto, medir supone poner en relación el mundo ideal de los números y el real de los objetos, de modo que las relaciones que se dan en el mundo numérico preserven exactamente las relaciones que se observan en el mundo empírico y sólo serán válidas aquéllas relaciones numéricas que puedan ser verificables empíricamente.



----



Atendiendo a las relaciones que se pueden verificar empíricamente entre las modalidades de los objetos o características pueden distinguirse cuatro tipos de escalas de medida: 1) nominal, 2) ordinal, 3) de intervalo y 4) de razón. En el Cuadro 1.6 (a y b) se resumen los conceptos más relevantes sobre las mismas.
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Cuadro 1.6 a). Características de las escalas de medida



1) ESCALA NOMINAL: Se caracteriza porque con ella sólo pueden repre-



sentarse, y aceptarse como válidas, las relaciones de igualdad-desigualdad de las modalidades de una determinada característica. Por ejemplo, la característica «estado de origen de los ciudadanos miembros de la Unión Europea»: si atribuimos un número diferente según el estado de origen, tendremos tantos números como estados miembros. Podemos dar un 1 a los de España, un 2 a los de Francia, un 3 a los de Inglaterra, etc. Podremos afirmar que dos sujetos que tienen el mismo número pertenecen al mismo estado y, si no lo comparten, que pertenecen a diferentes estados, pero no podremos decir que los que tengan el 1 serán superiores los que tengan el 2. En este nivel de relaciones empíricas (igualdad-desigualdad), los números son simples símbolos y no tiene sentido realizar con ellos operaciones matemáticas tales como sumar, restar, multiplicar o dividir. Por ejemplo, no tiene sentido práctico decir que ser español es igual a ser inglés menos ser francés (1=3-2). Formalmente, si ambas modalidades son iguales (por ejemplo, si dos participantes son mujeres, en la característica género, a ambas se les asignará el mismo número, por ejemplo, el 1). El tipo de transfonnación admisible que se puede aplicar en esta escala será cualquiera que preserve las relaciones de igualdad-desigualdad de los objetos respecto a una determinada característica (por ejemplo, a la mujer se le da el1 y al hombre el O; también podemos asignar un 5 a la mujer y un 4 al hombre porque estas asignaciones preservan la igualdad-desigualdad del mismo modo que las primeras). Otros ejemplos: el estado civil, tipo de enfermedad psicológica que padecen los pacientes (depresión, esquizofrenia, alzheimer. .. ), o el resultado de una tarea (acierto o error). 2) ESCALA ORDINAL: Los objetos pueden manifestar determinada característica en mayor grado unos que otros. Por ejemplo, la dureza de los minerales, que es la resistencia que presentan a ser rayados. El talco es el mineral menos duro (al que todos rayan) y el diamante el más duro (al que no raya ninguno), de ahí que la escala que los represente deba preservar esas relaciones empíricas observadas. Las relaciones observadas en los minerales presentan, además de la igualdad-desigualdad, una ordenación en función del grado de dureza (un mineral será diferente de otro y además más o menos duro que él). Esta escala asigna los números en función del grado de dureza: el 1 para el talco, el 2 para el yeso, el 3 para la calcita ... y así hasta el diamante, al que se asigna ellO. Con los valores asignados a las categorías de una variable medida a nivel ordinal, al igual que ocurría a nivel nominal, tampoco podemos realizar operaciones como la suma, resta, multiplicación o división porque no tiene sentido el resultado de estas operaciones. Por ejemplo, en este caso no tiene sentido decir, que la dureza del yeso es igual a la de la calcita menos la del talco (2 = 3 - 1). Formalmente, si la magnitud de la característica del objeto O¡ es igual que la de otro, se le asigna el mismo número X i. Si es mayor, se le asigna un número mayor y si es menor, un número menor. Las transfonnaciones que admite la escala ordinal son las que preserven el orden de magnitud, creciente o decreciente, en que los objetos presentan determinada característica. 3) ESCALA DE INTERVALO: Si además de la posibilidad de evaluar la igualdad-desigualdad de los objetos y la mayor o menor magnitud que presenten, se
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Cuadro 1.6. (Continuación) puede contar con alguna unidad de medida (e. g. OC), aunque ésta sea arbitraria, se permitirá establecer la igualdad o desigualdad de las diferencias entre las magnitudes de los objetos medidos. Lo que no podíamos saber con las escalas ordinales, en las escalas de intervalo sí podemos saber que la distancia entre los números asignados a los objetos son iguales entre ellos (entre el 1 Y 2, es la misma que entre 3 y 4 Y que entre 2 y 3). Por ejemplo, las escalas que permiten medir la temperatura de los objetos. Para la escala Celsius se introduce en agua destilada una varilla de cristal con mercurio en su interior y se enfría hasta el nivel de congelación. En ese punto de la varilla se marca el o. Luego se calienta el agua hasta la temperatura de ebullición y se marca hasta donde ha ascendido el mercurio con un 100. El espacio entre el O y el 100 se divide en 100 partes y cada parte será 1 °C. Esta unidad de medida y el origen de la escala (el O) son arbitrarios (en el ejemplo, el O no significa ausencia de temperatura, sino la temperatura de congelación del agua destilada). Esta es una de las características de la escala de intervalo: que el punto O es arbitrario y no significa carencia absoluta de la característica medida (a diferencia de la escala de razón que veremos más adelante). La asignación de los números a los objetos para que preserven las relaciones empíricas observadas, deberán cumplir las siguientes condiciones: si la diferencia entre las magnitudes de dos objetos es igual a la diferencia entre otros dos, entonces también existirá esa diferencia entre los números asignados. Si la diferencia es mayor existirá una diferencia numérica mayor y si es menor, una menor. Otros ejemplos serían: la tipificación de las puntuaciones en Psicología (e. g., las puntuaciones del Cl), la satisfacción laboral obtenida por medio de un cuestionario, la ansiedad medida con un test. 4) ESCALA DE RAZÓN: En las ciencias de la naturaleza podemos encontrar ejemplos de características que se pueden medir en escala de razón, es decir, donde el punto cero es absoluto y significa ausencia de la característica: la distancia, el peso, la velocidad, el tiempo ... E. g., si un objeto pesa 50 g Y otro 100 g, podemos afirmar que el segundo objeto pesa el doble que el primero y que la razón entre ellos es igual a la razón entre otros dos objetos cuyos pesos respectivos sean 1.000 y 2.000 g. Formalmente, si la razón entre las magnitudes entre dos objetos es igual a otra razón, entonces también las razones entre los números asignados serán iguales, y mayores y menores, respectivamente. Ejemplos en Psicología serían: el tiempo de reacción (en milisegundos) ante los estímulos presentados, la edad de los sujetos de una muestra. Hemos representado de forma anidada la relación que existe entre las diferentes escalas, pues las propiedades que tiene una escala nominal son admitidas por la ordinal y las propiedades de ésta por la de intervalo, y las de todas ellas por la de razón. Razón lntervaJo Ordinal No minal
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Según se ha podido ver en el Cuadro 1.6, el nivel de medida de una variable que se obtiene con cada escala condiciona el tipo de operaciones matemáticas que se puedan llevar a cabo con esas variables y, por añadidura, el cálculo de estadísticos. Por tanto, el nivel de medida es uno de los criterios determinantes a la hora de seleccionar los contrastes de hipótesis más apropiados para los datos de la investigación.



1.3.1.2.3. Clasificación de variables Las variables pueden ser clasificadas de acuerdo con distintos criterios. En concreto nos interesa especialmente la clasificación desde el punto de vista metodológico. Atendiendo a la perspectiva metodológica, es decir, según el papel que las variables juegan en la investigación, tendríamos tres tipos: 1) Variables Independientes (W. II.), también llamadas: variables antecedentes, variables causales, variables predictoras y factores . 2) Variables Dependientes (W. DD.), también llamadas: variables de



la tarea, variables consecuentes, variables pronóstico o variables criterio (variables que queremos predecir utilizando otras variables). \ 3) Variables Extrañas (W. EE.), son las variables ajenas a la relación buscada entre las dos variables anteriores y que pueden influir en dicha relación; estas variables, procedentes de los sujetos, del ambiente o de la situación experimental, que no siendo variables de estudio (variables independientes) pueden incidir en la variable dependiente. Estas variables se deben prever, detectar y controlar en la investigación. Supongamos que tratamos de averiguar, mediante un experimento, las relaciones que existen entre la agresividad y la conducción. ¿Cuál sería la variable dependiente (VD) y cuál la variable independiente (VI)? Ambas variables pueden considerarse como dependientes o como independiente Llamaremos variable independiente a la que el experimentador decida manipular, de acuerdo con su hipótesis para estudiar sus efectos sobre otra, y denominaremos variable dependiente a aquello que decida medir para ver los efectos producidos por la manipulación de la variable independiente, también de acuerdo con su hipótesis. En definitiva, será varia-
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ble independiente lo que se considere «causa» y variable dependiente lo que se tome como «efecto» en la hipótesis de la que se parte. En el ejemplo, si partimos de la hipótesis de que la agresividad influye en la conducción, entonces el experimento consistirá en variar el nivel de agresividad de un grupo de sujetos (e. g., aplicándoles castigos de distinta intensidad ante errores en una tarea) para luego medir su capacidad de conducción (e. g., contando el número de errores que cometen conduciendo en un simulador tras la aplicación de los castigos). Aquí, se manipula la agresividad como variable independiente y se mide la conducción como variable dependiente. Pero se podría haber partido de otra hipótesis, en concreto, pensar que la conducción produce agresividad. En este caso habríamos manipulado la cantidad de horas de conducción (e. g., haciendo que los sujetos condujeran en el simulador durante 1, 2, 3 ó 4 horas), midiendo luego el número de conductas agresivas de los sujetos en una tarea cooperativa de resolución de problemas en grupo. Ahora la variable independiente es la conducción y la variable dependiente es la agresividad. Por otro lado, la variable independiente podrá adoptar distintos niveles, condiciones o tratamientos (en el ejemplo anterior, cuando consideramos como variable independiente la conducción, tendríamos 4 niveles que se corresponderían con el número de horas de conducción en el simulador: 1, 2, 3 y 4 horas). Finalmente, cabe señalar que en las investigaciones con estrategias no manipulativas determinadas variables juegan en las hipótesis el papel de variable independiente (variables predictoras) aunque no son manipuladas intencionalmente por el investigador. Son variables que por su propia naturaleza (características personales de los sujetos o de su historia vital) o por razones éticas no pueden ser planteadas directamente por el investigador a su criterio. Estas variables se denominan variables de selección de valores. Tal como se verá con más detalle en temas posteriores, el estudio de estas variables, y su relación con las que juegan el papel de variable dependiente o criterio en las hipótesis, se realiza a través de la selección de sujetos que poseen unas determinadas características que identificamos como valores de dichas variables. Otro criterio de clasific~ción y denominación de las variables está relacionado con el nivel de medición que ha sido utilizado y de los valores categóricos o numéricos que pueden proporcionar. Se describen y relacionan en el Cuadro 1.7.
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Cuadro 1.7. Equivalencia nivel de medida y tipo de variables Nivel de medida



Tipos de variables



Nominal (o categórico)



Cualitativas



Ordinal



Cuasi cuantitativas



Intervalo Razón



Cuantitativas



Dicotómicas (dos categorías) Politómicas (más de dos categorías)



Discretas (valores enteros) ." Continuas (valores reales)



1.3.2. Fonnulación de hipótesis Una vez que tenemos definidas las variables independientes y las dependientes (las causas y los efectos), esta fase del proceso de investigación, la fonnulación de hipótesis, consiste en ofrecer a partir de los supuestos teóricos una predicción tentativa del problema objeto de estudio, de forma que se pueda contrastar con los datos obtenidos. Las hipótesis cumplen una doble función: epistemológica, dado que son los elementos que permiten relacionar las teorías con los hechos de la naturaleza; y metodológica, porque orientan todo el proceso de la investigación. Por un lado, los requisitos para la formulación de la hipótesis son: ser consistente (esto es, formulada sin contradicción entre sus partes), ser compatible con otras teorías, leyes, y, por último, ser comprobable empíricamente. Además, los principios a tener en cuenta al elegir la hipótesis son la simplicidad y la generalización, es decir, elegir la más sencilla y de mayor alcance explicativo. Asimismo, las hipótesis formuladas en términos generales, deberán operativizarse para ser contrastadas. La operativización es el acto de traducir el constructo en su manifestación externa, por tanto conlleva definir con exactitud las variables implicadas y la relación entre ellas, cuáles serán las condiciones antecedentes y las consecuentes. Recordemos el constructo de «función ejecutiva» del Cuadro 1.1 en el que se trata de definir qué debemos observar cuando hablamos de este término. Es un término abstracto, pero si sabemos que implica controlar y planificar los pasos previos que conducen a una meta, una forma de medir la función ejecutiva sería tomar en consideración todos aquellos errores cometidos por tropezar con los obstáculos previos
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para lograr la meta en una tarea (por ejemplo, los errores a la hora construir una torre de Hanoi)2. En el ejemplo de la agresividad y la conducción, ¿cómo traducimos exactitud la agresividad? Es decir cuáles son los indicios observables manifestaciones externas) que nos permiten definir a un participante un determinado nivel de agresividad. Si se quiere medir o manipular agresividad (el constructo) como una variable del estudio, habrá que rativizada. Ahora bien, ¿qué significa contrastar una hipótesis? Pues es ponerla relación con los hechos para determinar si se adecúa o no a ellos. uebel:nos tener en cuenta que una hipótesis nunca se puede probar, sólo se .,..... n .. contrastar. Esto quiere decir que si la hipótesis se ve apoyada por los se acepta y, temporalmente, se sigue manteniendo como verdadera. No obs· tante, si esto no es así, se rechaza y otra hipótesis se asume como cierta. La decisión sobre aceptar o rechazar la hipótesis, se hace con un cierto mar· gen de error o nivel de confianza, que es una probabilidad. Así pues, los enunciados científicos siempre se plantean de forma provisional, hasta que los datos demuestren lo contrario. Terminamos pues este apartado con la idea de que, una hipótesis de tipo causal, se suele formular en términos condicionales. Es decir, formularla dentro de una estructura gramatical del tipo: «Si. .. , entonces ... », teniendo una idea clara de cuál es el factor causal y cuál el causado. Como decíamos anteriormente, en cualquier investigación y una vez que hemos definido el problema, para proceder a su estudio empírico. Es neceo sario redefinido, creando lo que se suele denominar una hipótesis de tra· bajo. No debemos confundir esta hipótesis con las hipótesis generales (mucho más amplias) que se derivan de las teorías. La hipótesis de trabajo (también llamada de investigación o científica) es una forma muy concreta de formular un aspecto del problema, de manera que pueda ser objeto inmediato de comprobación empírica. Como decíamos en el apartado anterior, una hipótesis experimental adopta la forma: «si ocurre A, 2 La torre de Hanoi es un rompecabezas o juego matemático que suele constar de ocho discos de radio creciente que se apilan insertándose en una de las tres estacas de un tablero. El objetivo del juego es crear la pila en otra de las estacas siguiendo tres reglas: sólo se puede mover un disco cada vez, un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más pequeño que él mismo y sólo se puede desplazar el disco que se encuentre arriba en cada varilla.
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entonces ocurrirá B ». Por ejemplo, si el problema que hemos definido es saber «si un alto nivel de ansiedad es la causa del bajo rendimiento en un examen», vemos que esto no se puede comprobar empíricamente si no se formula de manera más concreta. Podríamos hacerlo así: «si a un grupo de alumnos se les incrementa la ansiedad previa a un examen (cambiándoles a otro aula, retrasándoles la entrega de los ejercicios a realizar, etc.), entonces tendrán un rendimiento peor comparado con un grupo que realiza el examen en las condiciones correctas ». Como vemos, al definir así el problema se podría pasar inmediatamente a su comprobación. Esto es lo que se llama elaborar la hipótesis de trabajo. En general, podemos decir que para formular adecuadamente la hipótesis de trabajo, es necesario que ésta exprese la relación que se espera entre las variables, lo cual, además, exige una correcta formulación de las variables que intervienen en la situación. La relación entre las variables ha de ser la única explicación posible de los resultados que se predicen en la hipótesis. En nuestro ejemplo, ambas variables están claramente definidas, de modo que cualquiera podría crear la misma situación estresante previa al examen y comprobar la reducción o no del rendimiento. En las investigaciones con una estrategia cuantitativa, la estadística juega un papel crucial pues nos permite decidir si una hipótesis es o no compatible con los datos. Para la contrastación estadística a partir de la hipótesis de trabajo se formulan las hipótesis estadísticas: hipótesis nula e hipótesis alternativa, que veremos aplicadas en el apartado de análisis de datos.



1.3.3. Establecimiento de un procedimiento para la recogida de datos Una vez definido el problema y formuladas las hipótesis, hay que planificar la recogida de datos de la investigación. Esta es una etapa muy importante porque las conclusiones del estudio se basarán en dichos datos. El investigador debe decidir qué clase de datos necesita recoger (edad de los sujetos, respuestas a un cuestionario, medidas psicofisiológicas, rendimiento en determinadas tareas, etc.) y con qué instrumentos o técnicas debe recogerlos, eligiendo instrumentos existentes o elaborando instrumentos propios.
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Es decir, tendrá que tomar decisiones sobre el procedimiento (grupos a formar, materiales a utilizar, tarea a realizar, cómo se van a medir y con· trolar las variables que no interesan o podrían contaminar los resultados ... ) que mejor se ajuste a sus objetivos dentro de la estrategia metodológica (experimental, observacional, de encuesta, cuasi-experimental, etc.) con la que se desarrolle el estudio. Esto supondrá tomar decisiones sobre el diseño concreto y sobre las técnicas de recogida de datos. Antes de empezar con el procedimiento definitivo de recogida de datos, se recomienda hacer un estudio piloto que es la aplicación del procedi· miento (completo o parte de él) previsto para la investigación en una peque· ña muestra de personas con el objeto de detectar problemas, inconvenien· tes o ambigüedades susceptibles de ser corregidas. Por ejemplo, podemos aplicar un cuestionario de ansiedad precompetitiva desarrollado por los investigadores a una muestra de deportistas antes de una competición, con el objetivo de depurar las preguntas y asegurar su calidad métrica (a través de un análisis de fiabilidad, validez, consistencia ... ) y aplicar después el cuestionario definitivo a todos los deportistas de la investigación. O bien podemos llegar a realizar una experiencia previa completa de la investiga· ción con aplicación de las condiciones experimentales previstas pero en una muestra pequeña de sujetos, que nos permitirá anticipar posibles pro· blemas o riesgos del estudio. En los siguientes apartados expondremos algunos aspectos concretos del procedimiento que son también importantes en el proceso de recogida de datos, hasta el punto de que son aspectos que deben describirse detalla· damente a la hora de publicar nuestra investigación, así como la secuencia que se haya seguido. Esta descripción es exigida para publicar un artículo en cualquier revista científica, en la medida en que esta información es necesaria para que nuestro estudio pueda ser replicado por otros investiga· dores. Así también se podrá evaluar la adecuación de nuestros métodos y la fiabilidad y validez de nuestros resultados. Las descripciones del procedi· miento posibilitarán el análisis conjunto de nuestros resultados con los de otros estudios semejantes. Así pues, trataremos estos aspectos de la investi· gación: 1) la selección y de?cripción de la muestra de sujetos participantes y 2) los aparatos y/o materiales utilizados.
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1.3.3.1. Selección y descripción de la muestra Para elegir una muestra, primero hay que especificar la población del estudio (por ejemplo, población de estudiantes universitarios españoles, que son aproximadamente 1.600.000). Luego, se elegirá la muestra (por ejemplo, 418 universitarios elegidos aleatoriamente). Si la muestra elegida no representa a la población, nuestros resultados no serán generalizables a dicha población. A cada elemento de la muestra se le denomina unidad muestral. Ésta puede ser un individuo, un grupo de individuos, animales, países, ciudades, autonomías, etc. Los sujetos constituyentes de la muestra utilizada en el estudio se denominan participantes. Si son humanos se describirán caracteristicas como la edad (valores mínimos-máximos, media y desviación típica) el sexo (proporciones de presencia en la muestra), el nivel de estudios o cualquier otro aspecto que pueda ser relevante para el estudio en cuestión. Si son animales: la especie, la camada, el sexo, la edad y el peso. Es muy importante determinar cuántas unidades muestrales vamos a necesitar (tamaño de la muestra) en función de las necesidades del estudio y las técnicas estadísticas previstas y qué procedimiento de muestreo debe seguirse, con el objetivo de que la muestra sea lo más representativa posible de la población (e. g., imagine el lector que para hacer un estudio sobre las opiniones de los españoles hacia la fiesta de los toros, un investigador hace una encuesta en la salida de una plaza de toros; mucho nos tememos que las valoraciones sobre esta fiesta serían en su mayoría favorables, pero no seria representativa de toda la población española sino solo de un sector de ésta: los aficionados a las corridas de toros). En el Cuadro 1.8 se recogen algunos conceptos fundamentales del muestreo.



1.3.3.2. Aparatos y materiales Una decisión importante es la elección de los instrumentos y/o materiales de la investigación, la cual estará en función de la naturaleza de las variables del estudio, los objetivos de la investigación, etc. Queremos destacar no sólo la importancia de los instrumentos para recabar datos fiables y válidos que nos permitan extraer conclusiones relevantes, sino también la importancia de las condiciones en que se aplicarán (momento, lugar,
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Cuadro 1.8. Muestreo



CONCEPTOS FUNDAMENTALES POBLAClÓ : Conjunto, finito o infinito, de elementos definidos por una o más características de las que gozan todos los elementos que la componen y sólo ellos. CE SO: Estudio de todos los elementos que componen la población. MUESTRA:Subconjunto de elementos de una población. Para que los resultados puedan ser generalizados a la población debe tener como característica fundamentalla representatividad: se trata de que sus elementos representen al conjunto de elementos que componen la población. MUESTREO: Proceso por el cual es elegida la muestra. INFERE CIA ESTADÍSTICA: Generalización de los resultados de la muestra a la población. TIPOS DE MUESTREO



PROBABILíSTICO: Aquel en que puede calcularse de antemano la probabilidad de obtener cada una de las muestras posibles. Es el único tipo de muestreo capaz de darnos el riesgo que cometemos en la inferencia. Con él se obtiene una muestra representativa de la población. NO PROBABILÍSTICO: Muestreo basado en criterios fijos, o por razones de accesibilidad.



número de veces que se recogerán los datos, quién lo hará y con qué instrucciones)_ Existe una gran gama de posibilidades por lo que habrá que considerar por ejemplo, respecto a los instrumentos a utilizar 1) si son test o cuestionarios estandarizados, convendría conocer su estandarización, fiabilidad y validez, el número de Ítems que contiene y el formato de respuesta y 2) si los instrumentos son elabo.rados por el propio investigador, se deberán contemplar cada uno de los aspectos citados, aunque sea con datos del propio estudio. En cualquiera de los dos casos el investigador debe tener buenos conocimientos de psicometría para la selección o elaboración de los instrumentos de medida
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En cuanto a los aparatos a utilizar deben considerarse las distintas opciones disponibles, sus prestaciones y su coste, así como la fiabilidad del aparato. Para finalizar, subrayaremos que todos estos aspectos habrá que detallarlos en el informe de la investigación.



1.3.4. Análisis de datos



Después de recoger los datos (siguiendo un procedimiento adecuado), procedemos a su análisis mediante técnicas estadísticas, con el fin de obtener resultados interpretables en relación con los objetivos de la investigación. El procedimiento de recogida de datos que hayamos elegido determinará, en buena medida, las técnicas posibles a aplicar para analizar esos datos. El hecho de que obtengamos, por ejemplo, simplemente medidas de la variable dependiente en términos de acierto vs error ante un problema (variable categórica dicotómica) o frecuencias de aparición de una determinada conducta en la actuación de participantes (variable cuantitativa discreta) o que registremos los tiempos de reacción ante un determinado estímulo (variable cuantitativa continua), va a condicionar las posibilidades de análisis de estos datos. Es importante, por tanto, tener en cuenta que las diferentes decisiones del diseño y de planificación de una investigación afecta a diversas etapas del proceso. En general, cuando disponemos de un conjunto de datos debemos proceder a resumirlos, buscar regularidades, buscar relaciones entre ellos y considerar las posibilidades de generalización a la población desde la muestra (proceso de inferencia). Lo primero que debemos hacer con los datos es organizarlos y describirlos a través de puntuaciones resumen, para que resulten manejables y sobre todo más informativos. Esta tarea le corresponde a la estadística descriptiva. Además, también en esta primera fase del análisis, puede interesarnos estudiar las relaciones y el modelo que inicialmente mejor se ajusta a los datos, para lo cual podemos recurrir al análisis exploratorio (Tukey, 1977), pues todo ello redundará en beneficio de una mayor eficacia en el uso posterior de la estadística inferencial. Para profundizar en las tareas de la estadística remitimos al lector al libro de Garriga, Lubin, Merino, Padilla, Recio y Suárez (2009). Introducción al análisis de datos, y Maciá, Moreno, Reales y Villarino (en prensa). Diseños de Investigación, dado que aquí solo pretendemos dar unas nociones básicas
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sobre la función principal de la estadística en la investigación en Psicología. En el Cuadro 1.9 hemos recogido algunos conceptos y funciones de la esta· dística descriptiva, la probabilidad (puente entre ambas estadísticas) y la estadística inferencia!. La estadística inferencia! va más allá de describir de forma organizada los datos obtenidos en la muestra del estudio, nos permite considerar las posibilidades de generalización a la población desde la muestra (proceso de



Cuadro 1.9. Algunos conceptos y tareas de la estadística descriptiva, la probabilidad y la estadística inferencial ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: • Resumir los datos, utilizando: - Tablas de distribución de frecuencias o representaciones gráficas, tanto para variables cualitativas como cuantitativas. - Índices de tendencia central (nos indican dónde está el centro de la distribución): la media, la mediana y la moda, e índices de posición, como los percentiles. Índices de variabilidad (nos indican la dispersión de los datos): la varianza y la desviación típica. Índices de asimetría (nos indican si la distribución es simétrica o asimétrica positiva o negativa): el intercuartílico, el de Fisher. Índices de apuntamiento (nos indican si la distribución es más o menos achatada respecto a la curva normal) : el coeficiente de curtosis. Índices que informan de la relación entre variables: la correlación, la covarianza. • Buscar regularidades en los datos: utilizando representaciones gráficas a través del análisis exploratorio. • Pronosticar resultados en función de los datos: a través de la regresión. PROBABILIDAD: • Modelos distribución de probabilidad: Normal, Binomial, etc. ESTADÍSTICA INFERENCIAL: • Generalizar a la población desde la muestra, utilizando: - La estimación de parámetros (puntual o por intervalos) Contraste de hipótesis (mediante intervalos de confianza o estadísticos de contraste).
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inferencia). Por ejemplo, una vez realizado un experimento en el que obtenemos datos de dos grupos (uno que realiza la tarea en la condición experimental (con incidencia de la variable independiente cuyo efecto queremos medir) y otro en condición de control (condición neutra), queremos conocer (comparando las medias de las puntuaciones de los dos grupos) hasta qué punto los datos de nuestra muestra reflejan un efecto de la variable independiente generalizable a la población, lo que nos permitirá extraer conclusiones aplicables más allá de nuestro grupo . Para contrastar la hipótesis de que las medias de dos grupos son distintas, se calcula un valor, denominado estadístico de contraste, y que se distribuye de acuerdo a algún modelo de probabilidad. El estadístico de contraste, en general se plantea como una medida estandarizada de la discrepancia que hay entre la hipótesis de partida (nula) que se hace sobre la población (en este caso la hipótesis nula sería que las medias son iguales) y el resultado de la diferencia de medias obtenido en la muestra (los datos de los dos grupos del estudio) . Como criterio de decisión, si la probabilidad de obtener un estadísitico de contraste con un valor tal (el obtenido en el estudio) es menor que una cierta cantidad (generalmente 0,05 Ó 0,01), se rechaza la hipótesis nula de ausencia de diferencias, por lo que se asume como resultado (siempre provisional hasta que se demuestre otra cosa) que existen diferencias entre los grupos y, por tanto, que hay efecto de la variable independiente. En el caso contrario, en el que la probabilidad resulta mayor que el valor límite asumido, se mantiene la hipótesis nula de que en la población las medias son iguales, y por tanto no podemos concluir que las diferencias encontradas entre los grupos sean significativas y en consecuencia no se atribuyen efectos relevantes a la variable independiente. La elección del estadístico de contraste más adecuado para analizar nuestros datos se basará en los objetivos del análisis y en la comprobación de que los datos cumplen un conjunto de supuestos o características. Entre ellos se encuentran: a) el nivel de medida y el tipo de variables. Por lo general, niveles de escala de medida más altos permiten aplicar técnicas estadísticas más potentes. Por tanto, debemos tender a medir en el nivel más alto posible para disponer de más información y más posibilidades de trabajo con los datos, ya que los niveles de medida altos incluyen a los bajos, pero no al revés;
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b) la independencia/dependencia de las observaciones. procedentes de participantes por lo general proporcionan Hl\"".llU~ independientes Ce. g., la puntuación en orientación espacial de sujeto cualquiera no proporciona información sobre, ni conClICICHIl la puntuación de la orientación espacial de otro sujeto son observaciones independientes), mientras que dos medidas de misma variable proporcionada por los mismos participantes, da en dos momentos o condiciones distintas, son medidas que consideran dependientes o relacionadas, ya que la fuente de es la misma, los mismos individuos;



,",U'OU\.j\.ll".'1II



Hl\.-I.llUQ4



c) aspectos de la distribución: el ejemplo más conocido es la distribución de la variable dependiente según la curva normal. En función de que nuestros datos cumplan unos u otros podremos elegir entre los llamados contrastes paramétricos y paramétricos. En el Cuadro 1.10 caracterizamos ambos tipos de trastes.



Cuadro 1.10. Contrastes paramétricos versus no paramétrlcos



Los contrastes paramétricos son los más utilizados en la investigación empírica. Permiten contrastar hipótesis referidas a algún parámetro (por ejemplo la media «!l« o varianza «(2 » poblacional pero su aplicabilidad se ve reducida, fundamentalmente por dos razones: 1) requieren del cumplimiento de algunos supuestos (generalmente normalidad y distribución homogénea de las varianzas u hornocedasticidad) que en ocasiones pueden resultar demasiado exigentes y 2) es necesario trabajar con unos niveles de medida (escala de intervalo o de razón) que, especialmente en disciplinas como la Psicología, no siempre resulta fácil de alcanzar. Afortunadamente, los contrastes paramétricos no son el único tipo de contrastes disponible. Los contrastes no paramétricos son los que permiten poner a prueba hipótesis no referidas a un parámetro poblacional, que no necesitan establecer supuestos exigentes sobre las poblaciones originales de donde se muestrea, y por último, que no necesitan trabajar con datos obtenidos con una escala de medida de intervalo o razón. Utilizaremos l.a denominación genérica de contrastes no paramétricos para todos aquellos contrastes que no se ajustan a una cualquiera de las tres caractelÍsticas de los contrastes paramétricos.
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A continuación estudiaremos estos y otros aspectos de la inferencia el contraste de hipótesis, y cuestiones importantes relacionadas con significación estadística.



Recogida y análisis de los datos: ejemplo de comparación de dos grupos En este apartado, nuestro objetivo es proporcionar una visión integrada cómo obtener y contrastar los datos, y para ello vamos a detallar los del proceso investigador a través de un caso muy habitual: la compade dos grupos en una variable. Planteamiento del problema o idea. Partiendo de nuestra experiencia después de estudiar la bibliografía disponible sobre ansiedad precompeen el deporte y técnicas para controlarla, nos planteamos la siguiente ta: «¿Existen diferencias entre las técnicas de inoculación de estrés y las técnicas de relajación (TR) en cuanto al control de la ansiedad rec1ompel.n:nfa en deportistas?». Formulación de hipótesis. Transformamos la idea en hipótesis de lVeliiUg,acl'ón:' «si las TIE difieren de las TR en su eficacia, entonces estas técproducirán resultados diferentes en cuanto al control de la ansiedad prees decir, los sujetos que utilicen las TIE tendrán diferente ansieque los que empleen las TR». Procedimiento para la recogida de datos. Organizamos y describiel plan a seguir (en este caso siguiendo las pautas de la estrategia meto1U1V~;I"a experimental) para obtener datos en las dos condiciones: TIE y Para ello, debemos decidir cómo seleccionar la muestra, operativizar condiciones experimentales decidiendo los niveles de la variable indeIeDCnelnte y organizando los grupos; y operativizar la variable dependiente la tarea a través de la cual recogeremos los datos y su nivel UH J,aHUV



Muestra: Se elige al azar un grupo de corredores que tienen elevada



ansiedad precompetitiva medida a través de un test y aleatoriamente se asignan a dos grupos. Tarea: Se medirá la ansiedad precompetitiva en alguna competición después de aplicarle a un grupo las TIE y a otro las TR durante un mes.
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Condición TIE: A un grupo se les aplicarán técnicas de inoculación de



estrés durante un mes. Condición TR: Al otro grupo se les enseñarán técnicas de relajación



durante un mes. Variable dependiente (resultados): Puntuaciones obtenidas en un test



de ansiedad precompetitiva después del mes de aplicación de los trata· mientos.



Formulación de hipótesis estadísticas: Para analizar los datos de nuestro estudio partiendo de la hipótesis de trabajo formulamos la hipóte· sis nula y la alternativa. Hipótesis nula: «No existen diferencias entre las medias poblacionales de los dos grupos, TIE y TR, en ansiedad precompetitiva». Podemos observar que la hipótesis nula, en este caso, expresa verbalmente lo contrario que la hipótesis de trabajo y, si los datos confirman nuestras expectativas, la rechazaremos. En términos matemáticos se trataría de comparar, la tendencia central de los dos grupos en ansiedad precompetitiva, entendiendo que a mayor eficacia del tratamiento menor ansiedad. Cumpliéndose los supuestos requeridos para aplicar un contraste paramétrico, podríamos usar las medias como medidas de tendencia central y nuestra hipótesis se expresará de la forma: Ho: IlTIE = !lTR (la diferencia entre la media pobladonal del grupo al que se le aplican las TIE es igual que la media poblacional del grupo al que se le aplican las TR) o también Ho: IlTIE - IlTR = O (la diferencia entre las medias es igual a cero). Hipótesis alternativa: «Existen diferencias entre las medias poblacionales de los dos grupos, TIE y TR, en ansiedad precompetitiva». En este caso la hipótesis alternativa expresa lo mismo que la de investigación. Expresándola de forma matemática sería: H¡: IlTIE =1= TR o también H¡: !lTIE - =l=TR O. Obtención de datos: Se llevará a cabo la aplicación de las condiciones experimentales (los dos tipos de tratamientos de la ansiedad (TIE y TR), cuidando el control de variables extrañas y aplicando el instrumento de medida (cuestionario) para obtener los datos de la variable dependiente. Análisis de datos: Se contrastan los datos con las hipótesis. Para ello, debemos contestar a la pregunta de si podemos rechazar la hipótesis nula. Veamos lo que podría ocurrir:
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- Si resulta que los datos de la muestra empleada (nuestros dos grupos experimentales) son congruentes con la Ha, contestamos a la pregunta diciendo que no rechazamos la hipótesis nula Por lo tanto, no podemos concluir que haya diferencias significativas en la eficacia de estas técnicas. - Cuando los datos no son congruentes con la Ha, porque el estadístico de contraste alcanza un valor tal, cuya probabilidad de ser obtenido meramente por azar es inferior al valor decidido (0,05 ó 0,01), contestamos a la pregunta diciendo que rechazamos la hipótesis nula, por lo que aceptamos que la hipótesis alternativa (hay diferencias en la eficacia de los dos tratamientos) es, provisionalmente, cierta. Esta decisión la tomaremos con un determinado nivel de confianza o seguridad, que será una probabilidad con la que podemos aceptar o rechazar las hipótesis.



Las pruebas estadísticas nos ayudan a aceptar o rechazar nuestras pre~J'vu''''". Nos sirven para detectar la probabilidad de que los resultados IDU~m(lOS reflejen un efecto significativo y no sean producto del azar. De nSlnpr~ convencional se ha establecido el 95% de confianza como el umbral IlUU",UV (no es un resultado al azar) para rechazar la hipótesis nula cuando falsa. El modo opuesto de mirar esto es decir que hay un 5% o una proIIlDlllm lO de 0,05 de riesgo de que un resultado que estamos asumiendo cierto (que supone un efecto relevante) ocurra por azar. Por ejemplo, si los que fueron tratados con las TIE obtuvieron una en ansiedad precompetitiva de 8 y los tratados con las TR de 13, ..........u~'''' una diferencia entre las medias de 5 puntos, que parece una difeimportante en el contexto del test de ansiedad precompetitiva, por lo parecería indicar que el grupo tratado con TIE y con una media de 8 mejor su ansiedad. Pero, ¿qué diríamos si las puntuaciones hubiesido 8 y 11?, ¿y si fueran 8 y 9? Necesitamos un criterio para saber ~lIUV hay una diferencia relevante respecto al control de la ansiedad los grupos y cuándo, al ser muy pequeña, no la consideramos rele¿Cuándo podríamos decir que existe una diferencia de valores sufigrande entre las medias de los dos grupos? La respuesta a esta nos la dará la estadística inferencial, permitiéndonos identificar a de los estadísticos de contraste si una diferencia es estadísticamente , o puede ser explicable meramente por efecto del azar.
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1.3.5. Interpretación de los resultados de la investigación



Esta etapa supone interpretar los resultados obtenidos procediendo a su discusión y extraer las conclusiones de la investigación. Después de analizar los datos, se interpretan los resultados obtenidos de acuerdo a los supues· tos teóricos bajo los cuales se ha propuesto la investigación. Para ello, hay que vincular los resultados del análisis de los datos con las hipótesis de la investigación, con las teorías y con los conocimientos ya existentes yacepta· dos en el tema. En un primer momento, los resultados se deben interpretar en cuanto a la magnitud del efecto obtenido y las tendencias o regularidades observadas. En un segundo momento se deben comparar estos resultados con los obtenidos por otros investigadores en trabajos semejantes. Profundizando un poco en lo dicho en el párrafo anterior, el autor debe explicar qué significado tienen los resultados respecto a las hipótesis planteadas. No se trata sólo de describir los resultados en unas conclusiones, sino además se realizará una discusión en la que se pondrán en relación los hallazgos con las hipótesis formuladas, los modelos teóricos y las investigaciones afines. Debe evitarse incluir elementos diferentes y nuevos que no se contemplaron en las hipótesis, extrapolando más allá de la población definida en el estudio. Tampoco deben introducirse factores irrelevantes en apoyo de las hipótesis, ni conclusiones no justificadas por los hallazgos. Es en el momento de la discusión cuando además se deben señalar las impli. caciones y la utilidad de los descubrimientos, interpretando desde diversos puntos de vista, siempre desde el marco de las hipótesis planteadas. También se debe hacer un análisis crítico de las limitaciones del estu· dio .. El autor deberá acabar la discusión sugiriendo nuevas VÍas de investigación, reconociendo las limitaciones de su propio trabajo y evaluando el alcance los logros conseguidos. Es definitiva, la interpretación debe terminar con unas conclusiones claras sobre el trabajo realizado.



1.3.6. Comunicación de los resultados de la investigación



Es la etapa final del proceso de investigación, es decir, el informe y la comunicación de los resultados. Dado que a la elaboración del informe con vistas a la publicación en revistas o libros se le dedica gran parte del último tema de este texto, sólo veremos aquí algunos aspectos relevantes relacionados con él.
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Todos los trabajos deben acabar con la redacción de un informe escrito u oral que comunique lo realizado y las conclusiones obtenidas. La redacción del informe es muy importante en cualquier trabajo porque es donde el investigador transmite a la comunidad científica lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Se debe exponer de forma sintética, clara y comprensible tanto los métodos empleados como los resultados de la investigación, con el fin de poder recibir una evaluación crítica de la misma y que con ello se enriquezca el saber científico. Sin embargo, no es tarea sencilla comunicar sobre temas difíciles de forma breve, directa y sencilla, por ello tanto en lo escrito como en lo oral, esta etapa supone a veces todo un desafío para el investigador. La comunicación de los resultados comprende tanto las ponencias a congresos o reuniones científicas, nacionales o internacionales, como la redacción de un informe o artículo sobre la investigación para publicar en una revista, libro o sencillamente para rendir cuentas ante los promotores del estudio. Con respecto a los trabajos escritos, en casi todas las revistas o libros se deben seguir las normas de redacción de la American Psychological Association (APA, 2009). Esta asociación recomienda que el informe conste de las siguientes partes: resumen o abstract (que es la síntesis de la investigación, de 5 a 10 líneas de extensión y aparece al principio del artículo), introducción (que suele incluir dos apartados: la revisión bibliográfica sobre los trabajos previos relacionados con la investigación y la finalidad justificada de la misma, es decir, las hipótesis u objetivos), método (donde el investigador informa de los pasos dados en la realización del trabajo: la muestra, los grupos, los instrumentos o materiales que empleó, los pasos seguidos, factores que han podido afectar a la validez, etc.), análisis y resultados (justificación de las técnicas estadísticas utilizadas y descripción de los resultados empleando tablas, figuras y/o gráficas), discusión y conclusiones (qué significado tienen los resultados respecto a las hipótesis planteadas y conclusiones del trabajo), referencias bibliográficas (relación de todas las referencias a otros trabajos aludidas en el informe presentadas por orden alfabético de autores, lo que ayudará al lector a ver las fuentes de información seguidas por el autor y para consultar otras fuentes relacionadas con el tema de estudio), anexos o apéndices (que incluyan todos los materiales y tablas extensas utilizados).
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1.4. RESUMEN • Se ha definido el conocimiento científico y analizado lo que caracteriza a la ciencia: la elaboración de teorías y la utilización del método científico. Relacionados con las teorías se han estudiado diferentes conceptos tales como hipótesis, ley, términos primitivos, constructos y modelos. En cuanto al método científico se han enumerado sus características y visto las diferentes formas que puede adoptar, subrayando que el método hipotético-deductivo es el más utilizado por la mayor parte de las disciplinas, incluida la Psicología. • Se ha profundizado en las distintas etapas del método hipotético-deduc· tivo que se deben seguir para llevar a cabo una investigación científica en Psicología. • De la primera etapa, la del planteamiento del problema y la definición de las variables que intervienen en el mismo, hemos destacado aquí tanto el papel indispensable que juega la medición para operativizar la conducta como la importancia del nivel de medida de los datos que se recogen. La selección de las técnicas estadísticas va a depender, entre otros aspectos, del nivel de medida de los datos. • Se profundizó también en la formulación y los tipos de hipótesis, yen el procedimiento para la recogida de los datos. Este último es fundamental ya que es la etapa en la que entran en juego las distintas estrategias meto· dológicas que veremos a lo largo de los temas de este texto y que van determinar el grado de control que se ejerza a la hora de recoger los datos. Relacionados con el plan de recogida de datos, donde se describe la tarea que llevarán a cabo los sujetos, etc., están tanto la selección de la muestra (muestreo), como la elección de los aparatos o instrumentos se utilizarán en la investigación. • Al estudiar la etapa del análisis de los datos, se enfatizó la importancia la Estadística a la hora de estudiar los datos psicológicos tanto para organización y resumen de los datos de la manera más informativa ble (estadística descriptiva), como para valorar las posibilidades de ralización de la muestra a la población (estadística inferencial). • Hemos terminado el estudio del proceso de investigación destacando el de la fase de interpretación de los resultados (discusión y conclusiones) y comunicación de éstos a la comunidad científica a través del informe.



56



 L A lNVESTIGACIÓ



CI ENTIFICA EN P S ICOLOGlA



EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN ie14~cíollle



la alternativa correcta a las siguientes cuestiones:



1. El muestreo es: a) El estudio de todos los elementos que componen la población. b) La generalización de los resultados de la muestra a la población. c) El proceso por el cual es elegido un subconjunto de elementos de una población. 2. Los contrastes paramétricos: a) Analizan datos obtenidos con una escala de medida nominal u ordinal. b) Necesitan establecer supuestos exigentes sobre las poblaciones originales de donde se muestrea. c) Obtienen menor información sobre los datos que los contrastes no paramétricos. 3. En una investigación, el resultado de los análisis de datos está directamente vinculado con: a) Las hipótesis de la investigación. b) El conocimiento que tenga el experimentador sobre el tema. c) Las hipótesis de futuros trabajos.



4. Los métodos de investigación: a) Adoptan una determinada estrategia general que condiciona las posibilidades de desarrollo de cada una de sus etapas. b) Constan de diferentes etapas, que impiden la aplicación de las técnicas de recogida de datos. c) No pueden compartir las mismas técnicas. 5. La finalidad de la Ciencia es: a) Acumular y ordenar datos sobre la naturaleza. b) Acumular hipótesis contrastadas. c) Elaborar conjuntos de conocimientos objetivos que permitan explicar las leyes que gobiernan la naturaleza. 6. Para que una hipótesis sea científica se requiere que sea: a) Contrastable empíricamente. b) Aceptada por la sociedad. c) Formulada de tal manera que se sustente en una evidencia ya establecida 7. En una escala de intervalo: a) Se pueden establecer razones o proporciones entre observaciones. b) El cero indica la carencia del rasgo. e) Se permite establecer diferencias entre observaciones. 8. El método deductivo: a) Parte de las observaciones realizadas. b) Permite hacer inferencias sobre la realidad basadas en la construcción de sistemas lógicos internamente consistentes. c) Procede de la tradición empirista de la filosofía.
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9. En el proceso de investigación científica la formulación de las hipótesis corresponde al nivel: a) Teórico-Conceptual. b) Técnico· metodológico. e) Estadístico-analítico. 10. Cuando en una investigación el punto de partida es la observación de la realidad, a partir de la cual se quiere llegar a establecer leyes generales, se sigue el método: a) Deductivo. b) Inductivo. e) Hipotético-deductivo.



1.6. SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 1. La alternativa correcta es la e). Porque es el proceso para elegir la muestra. La a) es falsa porque esa definición corresponde al censo. La b) es falsa porque se refiere a la inferencia. 2. La alternativa correcta es la b). La a) es falsa porque estos contras· tes analizan datos obtenidos con una escala de medida de intervalo o razón. La c) es falsa porque estos contrastes necesitan supuestos exi· gentes pero a cambio obtienen mayor información que los contrastes no paramétricos. está mal, es la A 3. La alternativa correcta es la b). En una investigación, el resultado de los análisis de datos está directamente vinculado con las hipótesis de la investigación. 4. La alternativa correcta es la a). Los métodos de investigación adoptan una determinada estrategia general que condiciona las posibilidades de desarrollo de cada una de sus etapas. 5. La alternativa correcta es la e). La finalidad de la Ciencia es elaborar conjuntos de conocimientos objetivos que explican las leyes que gobiernan la naturaleza. 6. La alternativa correcta es la a). Uno de los requisitos para que una hipótesis sea científica es que se pueda contrastar empíricamente. 7. La alternativa correcta es la e). Se permite establecer diferencias entre observaciones. La a y la b son falsas porque establecer proporciones requiere un nivel de medida que supone la existencia de un cero absoluto en la escala.
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8. La alternativa correcta es la b). Permite hacer inferencias sobre la realidad basadas en la construcción de sistemas lógicos internamente consistentes. El método inductivo parte de observaciones empíricas para establecer conclusiones y es éste método que tiene su origen en la tradición empirista de la filosofía, por tanto, la a) y la c) son falsas. 9. La alternativa correcta es la a). Las alternativas b) se refieren al proceso mediante el cual se seleccionan los métodos o procedimientos para la recogida de datos y la alternativa c) al el tratamiento estadístico de los datos obtenidos mediante el diseño correspondiente.



La alternativa correcta es la b). En el método inductivo parte de lo particular para llegar al establecimiento de leyes generales.
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 Tema 2



Estrategias, diseño s y



técni~as



Encarnación Sarriá Sánchez Laura Quintanilla Cobián



OBJETIVOS , Comprender la relación inclusiva entre método científico, estrategias o métodos particulares, diseños y técnicas de investigación. , Comprender los fundamentos de un planteamiento metodológico: paradigmas, postulados y metodología. , Conocer las diferencias y complementariedades de la estrategia cualitativa y la estrategia cuantitativa. , Diferenciar y al mismo tiempo integrar las diferentes estrategias de la investigación cuantitativa en Psicología. , Comprender la relación existente entre el problema y los objetivos de estudio, la naturaleza de las variables y las condiciones de realización de la investigación, con la elección de un determinado método o estrategia investigadora y unas técnicas de recogida de datos. , Descubrir la posibilidad y la riqueza de la aproximación multimétodo.
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 Un paradigma es la tregua entre dos buenas preguntas. Samuel Martínez López



. INTRODUCCIÓN



Tal como se señaló en el Tema 1, el método científico, como método gedescribe un procedimiento para la obtención de conocimiento legítimo implica el ciclo completo de la investigación y que es, en cierta forma, lIde1pen.die:nte, por su nivel de generalidad, del problema de estudio. Pero la !lVCStig;acllón científica se realiza en el marco concreto de cada campo de coy cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos y íCni.cas especiales adecuados a su naturaleza y al estado de conocimientos cada tema.



El carácter científico de la Psicología le lleva a asumir y compartir con otras ciencias la estrategia general de la Ciencia: el método científico. la Psicología, como ciencia particular, posee su propio objeto de esy sus métodos y técnicas especiales que, siguiendo los requisitos del Ilet()QO científico, están adaptados a las peculiaridades de sus problemas estudio. El objeto de estudio de la Psicología es complejo y existe una diefSlmcaCl.Ón interna cada vez mayor de esta disciplina: Psicología Básica, [SICCllogia Social, Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Psicología Psicología de la Educación, Psicobiología, Psicología de la Psicología Clínica, Psicología Comunitaria, Psicología mtbiental, Psicología de la Salud, Psicología Forense ... Esta realidad jusla idea, cada vez más aceptada, de que la Psicolo ía es necesita ser, poder cumplir con su objetivo, multirnetodológica; esto es, necesita distintas aproximaciones metodológicas según sean, en cada molos objetivos y las condiciones de la investigación, y todas ellas deI
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ben ser reconocidas como útiles y eficaces en su ámbito adecuado de tuación. La presentación de estos métodos, su diferenciación y sus campos neos de aplicación constituye el objetivo general de este capítulo. ser sólo una introducción a lo 9ue lu~o S~ tI~tiJI.á CDJJ PJJSJ;)JJJeJJJ;}s a través de los restantes temas del libro. Una visión integrada que ayude a comprender cómo distintos procedimientos de actuación, a pesar de sus diferencias, pueden ser, en sí mismos, formas diversas de obtener conoci· miento válido y fiable.



2.2. MÉTODOS, DISEÑOS Y TÉCNICAS: CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL Tal como indicamos en la introducción, la Psicología, como disciplina científica, comparte la estrategia general del método científico, pero desarrolla un conjunto de estrategias o métodos particulares, adecuados a la naturaleza de su objeto de estudio y a su grado de desarrollo como ciencia. La riqueza y complejidad de su objeto conlleva la diversificación de las estrategias de investigación. Sin embargo, el reconocimiento de esta diversidad y de la entidad propia de cada método para afrontar un determinado tipo de problema de estudio no tiene por qué entenderse como una fragmentación o una contraposición. La diferenciación de las distintas estrategias metodológicas de investigación en Psicología y el análisis de sus posibilidades y limitaciones se pueden realizar desde diversos criterios. Un primer criterio nos identifica si la investigación se realiza desde un planteamiento cualitativo o cuantitativo. En ambos planteamientos se utilizan diversas estrategias.\ En la investigación cuantitativa el elemento diferenciador principal es el grado de control in· temo o manipulabilidad aplicable en la investigación, cuyo extremo máximo está representado por la estrategia experimental. En el cualitativo, ese elemento diferenciador lo constituye el objetivo de la investigación y la natu· raleza de los datos que se han de analizar. En la introducción decíamos que la Psicología como ciencia .... .",-t'f'1 posee su propio objeto de estudio, sus métodos y sus técnicas Intentemos ahora clarificar la distinción entre estos dos términos. Tal
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Moreno (1983), en un ensayo sobre la diferenciación métodolos métodos son «expresiones concretas del procedimiento general constituye el método científico» (op. cit., p. 11). Los métodos o estratehacen referencia a todo el proceso de investigación, adoptando una IerJnir¡adla estrategia general que condiciona el desarrollo de cada una sus en la necesidad implícita de coherencia interna. Sin embargo, las técconstituyen modos específicos o procedimientos para realizar difeetapas particulares, que como dispositivos auxiliares posibilitan la icac:íón de los métodos. De esta forma, podemos hablar de técnicas de doIDeJiltal::lÓ]n, técnicas de muestreo, técnicas de control, técnicas de recogida OUCI"V", técnicas de análisis de datos, etc. La diferencia fundamental entre y métodos radica en su amplitud, y su relación es de parte-todo Martínez y Chacón, 2000). Un método en su aplicación en una in'1o&6...... '-'u se apoya en diversas técnicas, que van haciendo viable el recopor las diferentes etapas, y a su vez una técnica determinada (por técnica de muestreo aleatorio simple para la selección de la muessujetos del estudio) puede ser aplicable en investigaciones desarrollacon estrategias o métodos distintos. IeClltlca



En un punto intermedio, conceptualmente hablando, entre los métodos y 1 ~IIU\..,1;:'



se situaría el diseño. El concepto de diseño de investigación está o.uu.uv a la elección y especificación del procedimiento para la obtención que permitan contrastar una hipótesis. Se ha definido de forma basclara el diseño como «un plan estructurado de acción que, en función de objetivos básicos, está orientado a la obtención de información o datos !VaIltes a los problemas planteados» (Arnau, 1995, p . 27).



término diseño produce cierta impresión de complejidad opaca. En esa impresión puede deberse a la polisemia (más de un significado) ténnino. En un sentido, el diseño actúa como verbo y su significado referencia a una serie de decisiones que se toman en la planificación de ......., .. F,"'-'JLV . . y que se concretarán en una serie de actividades específicas. tarea de preparar un esbozo, un boceto de la investigación a través de 3S1ones de procedimiento específicas, y se realiza antes de proceder a la sistemática de los datos. Estas decisiones no tienen sentido de foraislada, sino consideradas en su conjunto y en función de unos objetivos Invlestiga
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Sin embargo, más que una función normativa, la otra función mental de este término es denominativa. A través de una serie de pvnrPdil convencionalizadas, que se incorporan a modo de etiquetas a la deSI:I1UI de una investigación, se especifican, de cara fundamentalmente a la nicación científica, las estrategias o procedimientos seguidos en el . de obtención de datos para la contrastación de la hipótesis. Los diseños incluyen en su expresión, en su función denominativa, una de decisiones de procedimiento. Se puede hacer referencia al método o gia general (estudio cualitativo, diseño experimental, diseño ex post {acto .. inclusión o no de la variable tiempo como variable de estudio (por P1Prnn In seños tranversales o longitudinales), a la forma de obtención de las (v. g., diseños intersujetos, intrasujetos), al número de variables sus niveles (por ejemplo diseño factorial 3 x 2), a la forma de oq~anlZal:lóD los grupos (v. g., diseño de grupos aleatorios o diseño cuasi PVl''''''' cohortes), etc. Sin embargo, no es posible hacer una relación completa de serie de especificaciones para su aplicación ordenada a todos y cada los diseños. Aunque existan aspectos comunes, los criterios aplicables en seño de una investigación experimental no son exactamente los mismos los aplicables en un cuasi experimental ni en un ex post {acto. Por tanto, posibilidades y formas de especificación, como denominación del trabajo o diseño, también varían de una estrategia a otra. Lo veremos con más de detalle en los siguientes epígrafes de este tema y sobre todo desarrollo de sus temas correspondientes. Una última aclaración terminológica. Con frecuencia encontramos bibliografía, y también se usará en este libro, el término metodología. podemos tener la sensación de que es un sinónimo de método. No es tamente así, aunque tiene una gran proximidad de significado. Si el (científico) hace referencia a un procedimiento general, con carácter mativo, orientado a la obtención de conocimiento válido; metodología (del griego) significa tratado o estudio del método. De esta ma, cuando se utiliza la expresión metodología experimental o m(~toamoa cualitativa se está refiriendo la posible presentación, análisis o estudio de procedimientos y tácticas de investigación implicadas en la estrategia rimen tal o en la estrategia cualitativa. Retomamos ahora el tema principal de este capítulo para tratar de una visión sencilla de las principales estrategias de investigación
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allOg1la y que serán tratadas con mucho más detalle en los restantes cadel libro. Empezaremos por la distinción entre investigación cuantiy la investigación cualitativa, con el fin de conocer los fundamentos de dos grandes líneas de investigación.



LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



ahora (Tema 1) hemos visto un tipo de investigación en Psicología, la Sti~rctc:¡ón cuantitativa, cuyo principal cometido es tratar de poner a prueba IbIlnar o falsar) hipótesis a partir de ciertos indicadores de las variables psiEl método que utiliza es el hipotético deductivo. Este método tiene en los principios filosóficos del Positivismo l . En este planteamiento lan1n ..rl .. que los únicos objetos dignos de estudio son aquellos observables :mOlles. A su vez, se parte de la premisa de que la realidad es única y cony que el científico debe mantenerse imparcial y objetivo en el proceso de embargo, desde otra perspectiva filosófica, el constructivismo, se supone realidad es una constrncción que emerge de la relación entre el sujeto que coel objeto de conocimiento . Asimismo, desde la perspectiva fenomenológiconsidera que la existencia de la persona no puede verse separadamente del ni el mundo aparte de la persona. Estas dos perspectivas filosóficas ·vismo y fenomenología- mantienen que la realidad es una conso interpretación del mundo y, por tanto, plantean que la realidad no es Si la realidad es múltiple, entonces en la investigación cualitativa se suque no existe una verdad absoluta, sino que la verdad está determinada y socialmente. Estas posiciones filosóficas son las que separan, en a la investigación cualitativa de la cuantitativa. comprender lo que se quiere decir con realidad múltiple desde la neIlOllDgia y el constructivismo debemos señalar que estas perspectivas



positivismo fue acuñado por Comte al inicio de 1830 y era sinónimo de la ciencia con hechos y positivos (Storenberg, 1986). La orientación positivista mantiene que la ciencia se ocupa de y la predicción de los eventos observables. Algunos autores han criticado esta postura, aunalgunos de los postulados esenciales. Critican que la verdad en ciencia no es absoluta sino lIemente cierta. Esta postura se conoce como post-positivista.
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distinguen entre la realidad empírica, objetiva y material, y la realidad témica. La primera, la realidad empírica, se refiere a las cosas en gen,eraJ, que se asume que pueden existir con independencia de que se tenga o conciencia de ellas. La segunda, la realidad epistémica, el conocimiento, cesariamente exige la existencia del sujeto, pero un sujeto que está i rado en un contexto histórico y cultural con relaciones sociales concretas. consiguiente, este conocimiento o realidad epistémica depende de la Tlnch cualitativo. GlUI'¡U1I.l\



La Psicología, desde la perspectiva positivista persigue la búsqueda regularidades, para identificar las causas de lo psicológico. Busca las que gobiernan el mundo mental, y lo hace mirando al ser humano como objeto de conocimiento más o menos parecido a cualquier otro objeto de naturaleza. Considera que puede estudiarlo con objetividad, con . cialidad y distancia. Para mantener el rigor debe estar libre de La herramienta principal del investigador cuantitativo -desde la ",,,r'en,,,, tiva del positivismo- es el experimento; esto es, producir situaciones buscar las causas o factores intervinientes en los hechos. Utiliza la dística como una herramienta que le permite asegurar, con un ripj' P rTni do grado de certeza, afirmaciones sobre el mundo. Se requiere de un ño altamente estructurado y planificado para poner a prueba las lll~IU'
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no son obstáculos para el conocimiento como asume el positivismo, son las herramientas con las que se genera el conocimiento de la



ahí que desde éstos paradigmas alternativos se mantiene que las teolenlt1tílcas y los hechos, cuya función es la constitución de la teoria, son epe~ndJientes;'



es decir, que los hechos son sólo hechos dentro de una teetelrmiinada. Veamos un ejemplo' de esta interdependencia entre los helas teorías, a través de una nota histórica de la Psicología (Ver Cua-



Cuadro 2.1. Nota histórica: la relación entre hechos y teorías



Cuando en sus inicios Piaget, biólogo de formación, incursionó en la psicolo hizo entrando al laboratorio de Binet, quien trabajaba sobre la escala de mental junto con Simon. El propósito de Piaget era saber cómo el conoci(]a inteligencia) se constituía como una forma de adaptación. Empezó a cocon Simon en la estandarización de los test y las escalas para determinar la mental de los niños. Y por aquí llegamos al asunto de la interdependencia enlos hechos y las teorías: mientras que Simon buscaba medir la inteligencia los aciertos que los niños daban a las preguntas de la prueba, Piaget, por el 1l~I:IfiID, se interesó por los errores. Piaget observó que los niños cometían sistelticamlenlte los mismos errores; así, se interesó por descubrir cuál era la lógica ~iCelllte en el proceso de razonamiento de los niños que los conducía a cometer errores. Simon buscaba desde la teoría psicológica de la época saber qué lose iban obteniendo a lo largo de la edad, y lo hacía mirando los aciertos. Piaget en la psicología una teoría de la inteligencia para comprender la adaptaEn su concepción, la inteligencia no sólo la constituían los aciertos sino tamlos errores, el conocimiento era progresivo y subyacía una lógica. Así que para Simon los hechos -los aciertos- eran fundamentales para «medir» iDk~en(;ia, para Piaget, los hechos -los errores- eran considerados formas 19I1esi1w de la adaptación. Piaget se vuelve a Suiza y prosigue su andadura en la lestiga,cióln sobre el desarrollo de la inteligencia. Pero esto es otra historia. Lo que erernos destacar del pasaje de la historia de la psicología del desarrollo, es que de un mismo contexto, y con unos mismos datos, en este caso, las respuestas niños a las preguntas, los autores construyen los hechos y los vuelven signidesde su perspectiva teórica. De ahí, que un hecho sea considerado como en tanto que tiene significado para una determinada teoría.
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Esta breve nota ilustra bien esta idea de dependencia entre hechos y rías. Desde la perspectiva constructivista, los hechos son que se pueden observar desde la ventana teórica. El problema que se de la relación intrínseca entre los hechos y las teorías es que la omeuVloa parece verse minada (Guba y Lincoln, 1994). En consecuencia, el dor cualitativo supone que su relación con el objeto que investiga no está bre de valoraciones. Los enunciados científicos tienen cierta caducidad cuanto a su valor de verdad. A diferencia de la investigación cuantitativa, los investigadores tivos proceden de modo inductivo. La herramienta en este proceso es propio investigador. Su objetivo no es establecer leyes, lo que pretenden comprender la realidad. Así, los investigadores cualitativos se por hacer diseños poco estructurados, el diseño se va construyendo a dida que los datos van produciendo hallazgos. La marcha de la ción puede dar un giro importante para enfocar de nuevo la pregunta de vestigación. Se trata de un diseño emergente. La finalidad es COlmp1rerlder realidad y, a medida que su comprensión varía sobre el problema que vestiga, el diseño se adapta a este nuevo estado de conocimiento del' tigador. En tal sentido, como señalábamos más arriba, el cualitativo sabe que parte de una perspectiva determinada y que perspectiva varía a lo largo del proceso de investigación. Por tanto, modo de ver la realidad no se mantiene constante, sabe que no es un vestigador ingenuo, asume que tiene detrás un conocimiento previo problema. El conocimiento es una construcción que emerge de su con el objeto que investiga. La investigación cualitativa por tanto es pretativa. Para comprender la relación entre la metodología y la filosofía mos brevemente esta relación en el cuadro 2.2. Podemos esquematizar la relación entre los postulados y los . " p't{"\(11 n1 investigación (metod.ología cuantitativa y metodología cualitativa) a las preguntas y respuestas que ofrecen las diferentes perspectivas ll.lV"VUI En el cuadro 2.3 se resumen las respuestas a algunas de estas Como podemos ver, los postulados que configuran los paradigmas una relación estrecha con el tipo de planteamiento metodológico utiliza y que los investigadores consideran el más acertado para fenómenos psicológicos.
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2.2. Relación entre paradigmas, postulados y metodología (1962/2004) en su libro sobre la estructura de las revoluciones científicas el ténnino paradigma en la historia y la sociología de la ciencia_ Propone la de periodos de investigación científica a los que denorruna ciencia normal revolucionaria. comunidad científica durante su fasé de ciencia normal resuelve los problemas silDl determinado patrón o conjunto de prácticas (lo que ha de observarse, cuálas preguntas relevantes, cómo han de interpretarse lo resultados) señalado por la de las teorías de la ciencia, esto es lo que sería el paradigma. Algunos de los daresultados para resolver los problemas en una disciplina cientifica no necesariase ajustan al paradigma actual. Estos desajustes de información serían resultados A pesar de ellos, la teoría se mantiene en la forma en que todos o la mayoría de la configuran. Aunque, al mismo tiempo, en la medida en que los investigadores encontrando datos que no son verificados usando los métodos aceptables y, por no apoyan las teorías actuales, entonces se vuelve más difícil apoyar dichas teorías. C8mlblode paradigma aparece, en térrrunos de Kuhn, al igual que las revoluciones poen las que cambian los patrones adoptados hasta el momento y, en consecuencia, los presupuestos de la comunidad científica. La relación entre teorías, postulados y paradigmas es compleja. Los postulados verdades auto-evidentes en los tiempos de la ciencia normal. Una especie de reO conocimiento tácito. Es algo que está estipulado, tiene un status de aceptación realizar alguna tarea que se tiene entre manos (e. g. la realidad existe independe la conciencia que se tenga de ella, el cuerpo y el alma son dos entidades seetc.). Dichos postulados proporcionan los cimientos con los qu e se lleva a una investigación. Así los postulados proporcionan los fundamentos del parade investigación más aceptado. Aunque es más conocido el modo en que Kuhn plantea la historia de la ciencia, fmenos conocido el hecho de que los principales cambios ocurren por los cambios etodol,OgIcos. Los métodos de investigación dependen directamente de estos posUn postulado según acabamos de ver, sería asumir que la realidad existe con de que el sujeto tenga conciencia de ella. En la siguiente tabla podever cómo se deriva de los postulados el tipo de metodología y la relación las preguntas sobre la generación del conocimiento.



las voces más radicales de la investigación cualitativa inciden en selos paradigmas son irreconciliables, algunos autores consideran que el Ioimipntn científico puede utilizar ambas estrategias, tanto la cuantitativa la cualitativa (Coolican, 2005; Guba y Lincoln, 1990; Morse, 1994). En
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Cuadro 2.3. Relación entre los postulados, paradigmas y métodos de investigación Preguntas



Postulados del Positivismo.



Postulados del planteamiento cons· tructivista y fenomenológico.



¿Cómo es el mundo?



La realidad es una. Al dividirla cuidadosamente y estudiando sus partes, el todo puede ser entendido.



Hay múltiples realidades . Estas realidades son construcciones so· cio-psicológicas y forman un todo interconectado. Estas realidades solo pueden ser comprendidas como tales.



¿Cuál es la relación entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento?



El sujeto ocupa una posición El sujeto y el objeto de conoci· externa con respecto al objeto miento son interdependientes. de conocimiento. La verdad objetiva es posible.



¿Qué papel juegan los Los valores pueden ser suspen- Los valores median y configuran valores en el conoci- didos para el conocimiento. el conocimiento. miento del mundo? ¿Es posible establecer Un evento ocurre antes que Los eventos se configuran entre sí. relaciones causales? otro y en determinadas con di- Las relaciones son multidireccio· ciones se puede decir que cau- nales y pueden ser descubiertas. sa este último. ¿ Cuál es la posibili- Las explicaciones están libres Solamente son posibles las expli· dad de generaliza- de tiempo y lugar y pueden ser caciones tentativas para un tiempo ción? generalizadas a otros tiempos y lugar. y lugares. ¿En qué contribuye Generalmente, el positivista Generalmente se busca descubrir la investigación al co- busca la verificación de las evi- o revelar proposiciones. dencias de las proposiciones. nocimiento? Estos postulados apoyan los diferentes planteamientos en la investiga· ción.



Metodología cuantitativa Tomado de Maykut y Morehouse (1994).
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así como en otras ciencias sociales, el uso conjunto de ambas estrade investigación ha ido en aumento. En el apartado siguiente abordareestrategias que se utilizan en la investigación cuantitativa, con la inde ofrecer una visión general de diferentes posibilidades.



ESTRATEGIA EXPERIMENTAL característica fundamental de la investigación experimental es el eslas relaciones causales entre las variables, produciendo las condide aparición del fenómeno de estudio a través de la manipulación dilas variables independientes, midiendo su efecto sobre las variables idIe:ntf~s y ejerciendo control sobre aquellas potencialmente contamide los resultados (variables extrañas). De esta forma, el método exconstituye la estrategia de investigación que más garantías ofrela contrastación de hipótesis causales. condiciones controladas que le otorgan su fuerza para obtener datos y seguros son, al mismo tiempo, la causa de sus límites. La complejicomportamiento humano y la multiplicidad de variables que interen los distintos fenómenos no se corresponden con las exigencias de del método experimental, y por tanto, esta estrategia no puede abarcar de todos los problemas de interés de la investigación psicológica. estas claves fundamentales son muy diversas las formas en las que el puede proceder para realizar un experimento, esto es, son didiseños posibles.



:msetaos experimentales d e comparación d e grupos diseño experimental estarán implicados los supuestos básicos del experimental, pero su estructura concreta, y por tanto las diferentes maClOnes, variarán en función de los procedimientos concretos que 5COgidlo el investigador para adecuar al máximo las condiciones de la p Clón a las exigencias de la hipótesis de trabajo. interna de los diseños experimentales surge por las decisiones en tomo a cuatro dimensiones básicas que se combinan entre sí:



ICml1rtl1 r
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a} estrategia univariable o multivariable, b} estrategia simple (unifactorial) o factorial,



e} estrategia intersujeto o intrasujeto, d} estrategia de aleatorización completa (simple) o con restricciones.



El criterio de la dicotomía univariable-multivariable está vinculado a variable dependiente, es decir a la variable en la que se constata, a través su medida, el efecto de la variable independiente. Si la variable es única, se trata de un diseño univariado o univariable. Si la influencia o efecto de la variable independiente se realiza a través de las medidas distintas variables dependientes, entonces hablamos de un diseño riado o multivariable. La estrategia multivariable se ajusta eficazmente, muchos casos, a la complejidad de los fenómenos de estudio de la ~SlCOlog¡a Esto justifica, en buena medida, el auge adquirido por esta perspectiva en últimos años (también se justifica por el desarrollo de la informática, hace asequibles análisis muy costosos). Pero, su complejidad excede los jetivos de esta asignatura por lo que en términos generales sólo se u..t"..uL," "'. los diseños univariados, aunque en algunos ejemplos se ilustrará la ¡JUJ'lUW~ dad de varias variables dependientes. Otro elemento crítico para la diferenciación entre los diseños rimentales está marcado por el número de variables manipuladas riables independientes o factores), distinguiéndose básicamente diseños simples o unifactoriales y diseños factoriales. El diseño torial se caracteriza porque en la situación experimental sólo se pula una variable independiente, que se operativizará en un número terminado de valores o niveles, que a su vez generan el mismo n de condiciones experimentales o tratamientos a aplicar a los sujetos estudio. En su forma más sencilla incluye sólo dos condiciones mentales diferentes, una que incorpora la presencia o actuación de variable independiente y otra con la ausencia de la misma que como control. Sin embargo, cuando la complejidad del problema de estudio o el de desarrollo de los conocimientos sobre el tema lo hace conveniente puede plantear una situación experimental en la que se manejan amente dos o más variables independientes. Estaríamos entonces P"""""WJ donos la realización de un diseño factorial . Los diseños factoriales cionan información no sólo sobre los efectos específicos de cada una de
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¿Cuántas variables dependientes?



Una: univariado Dos o más: multivariado Una: unifactorial Dos o más: factorial



¿Cuántos grupos?



¿Estrategia de aleatorización?



¿Completa? diseños de grupos aleatorios ¿Restringida? diseños de bloques diseños equiparados



Dimensiones de clasificación de los diseños experimentales.



manipuladas, sino de su posible efecto combinado o de interacción. en virtud ahora del número de variables independientes, la comdel diseño se aproxima más a la complejidad real de los fenómenos en los que es frecuente la acción conjunta de varias variables. criterio considerado para la clasificación de los diseños experitiene en cuenta la estrategia concreta para aplicar los tratamientos lClones experimentales que surgen a partir de los valores de la variable IDc:Ií,ent:e. Si sometemos grupos diferentes de sujetos a las distintas experimentales, para poder comparar sus medidas en la variable y de esa forma valorar el efecto de la variable independiente, esutilizando la estrategia intersujetos. Esta estrategia se basa en el sude que estos grupos son inicialmente equivalentes (antes de aplicar 1di
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generando diseños de grupos aleatorios, diseños de bloques o diseños equi· parados. En la estrategia intrasujeto, la igualdad o equivalencia inicial de las condiciones se garantiza debido que todos y cada uno de los sujetos de la muestra recibe la aplicación de forma sucesiva de todas las condiciones experimentales. Esto es, cada sujeto actúa como controlo referencia des! mismo, de forma que el mismo grupo de sujetos nos proporciona una se· rie de medidas cuyas diferencias podrán ser atribuidas inequívocamente al efecto de los distintos niveles de la variable independiente. Ahora bien, esta aplicación en· serie de todos los tratamientos a cada sujeto puede ge· nerar por sí misma efectos contaminantes que distorsionen el efecto de la variable independiente y que deberán ser controlados con los procedi· mientos adecuados (se expondrán en el tema 3). En la figura 2.1 se vi· sualiza el esquema con los criterios de clasificación de los diseños expe· rimentales. Hasta aquí hemos planteado la aplicación de la estrategia experimental por medio de la manipulación de la variable independiente, el control de la situación de estudio y la valoración de sus efectos en la variable dependien· te. Ahora bien conviene resaltar que esta valoración de los efectos se realiza comparando las medidas que nos proporciona un grupo de participantes, en diversas condiciones, o diversos grupos que son evaluados cada uno en una condición distinta; pero siempre la fuente de datos es un grupo de sujeto que denominamos muestra. Es una estrategia que, de una forma u otra, se apoya en la variabilidad de los datos de cada grupo y su comparación para el análisis de los datos y la interpretación de los resultados. Sin embargo, exis· te otra estrategia de investigación experimental que desde los orígenes de 1 Psicología científica coexiste con ésta. Se basa en el estudio controlado de su· jetos individuales.



\;.4.2.



Diseños de caso único



Tal como se expone en el cuadro 2.4, los inicios de la Psicología científica están asociados a los estudios controlados de sujetos individuales. Poco después esta estrategia de investigación fue temporalmente relegada a un segundo pla no, avasallada por el auge y el predominio de la estrategia de comparación d grupos, pero siempre mantuvo su campo específico de aplicación. Su utilida
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estudio de procesos psicológicos básicos y, al mismo tiempo, su adea las necesidades de la investigación clínica (evaluación de la interterapéutica) han contribuido al desarrollo y sistematización de un de procedimientos específicos que amplían el campo de aplicación de lSeitios y su potencia para la obtención de conocimiento objetivo. aspectos básicos que caracterizan este tipo de diseños son: la imdel componente temporai o longitudinal implicado en la serie de datos o medidas del sujeto necesarias, y la interrupción que crea serie la aplicación del tratamiento, lo que proporCionará los elede comparación (antes y después de ella) que permiten valorar su como se verá con detalle en el tema 7.



2.4. Dos estrategias en la investigación experimen tal: comparación grupos o estudios controla dos d e caso único. Notas hist óricas



primeros trabajos de investigación de los inicios de la Psicología cien tía finales del siglo XIX, se basan precisamente en el estudio controlado de sujetos mll1ll.1t~ . Los trabajos de Fechner (1801-1887) sobre diferencias sensoriales apeperceJlltibles;· los trabajos sobre sensación y percepción a través de la introspecrealizados por Wundt (1832-1920); la aplicación de este mismo método para el de la memoria y de! olvido por Ebbinghaus (1850-1936) y los estudios piode Pavlov (1 849-1936) sobre asociación y aprendizaje, fueron realizados por rede medidas de organismos individuales en situaciones controladas, es decir, del estudio de la variabilidad intrasujeto. embargo, pronto surge otra corriente a partir del estudio de las diferencias inUna figura importante en este sentido fue Galton (1822-1911), consideel fundador de la corriente psicométrica. Sus estudios sobre diferencias indivisus aportaciones al estudio de la curva nonnal y su influencia directa sobre como Pearson y Fisher, entre otros, originaron un paulatino desplazamiento la comparación de grupos como estrategia de investigación en Psicología.



hay que olvidar en este punto que, tal como señala Peña (1986), a mediados XIX ya



existían las herramientas básicas de la estadística. Las aportaciones de (1654-1 705), Bayes (1702-1761), Laplace (1749-1827), Gauss (1777-1855) y (1781 -1840) , entre otros, habían forjado las bases del cálculo de probabiliPe!ill"S/]ln (1857-1936), discípulo y biógrafo de Galton, desarrolló, entre sus muchas l'taI::iorles, las bases matemáticas de la correlación y la regresión simple y contri-



de fonna decisiva a la difusión de la estadística por medio de la preparación y
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Cuadro 2.4. (Continuación) publicación de tablas. Su laboratorio se convierte en un polo de atracción para los interesados en el análisis de datos. Este fue el caso, por ejemplo, de Gosset (1876-1937) que afrontó el problema de las muestras pequeñas y obtuvo la distribución t, publicada bajo el seudónimo de Student (Cowles, 1989). Las técnicas de correlación desarrolladas sostienen la línea de investigación psicológica sobre capacidades humanas y diferencias individuales que se ve impulsada por el progreso en la construcción de tests y la aparición de técnicas como el análisis factorial (Spearman, 1904; Thurstone, 1947). Esta corriente, aunque comparte algunos elementos de sus bases estadísticas con la metodología experimental de comparación de grupos, tiene otras importantes diferencias de índole metodológica. Estudia las variaciones entre individuos, grupos y especies, pero las ya existentes de forma natural, considerando éstas como manifestaciones de causas biológicas y sociales. Este estudio no se realiza a través de la manipulación sino recogiendo la información y analizando la realidad existente (Cronbach, 1957). Su denominación era Psicología Correlacional y prosperaba de forma paralela a la Psicología Experimental, en un estado de cisma que desde los años veinte venía dividiendo los esfuerzos investigadores, hasta la década de los ochenta, en la que se asume de forma generalizada la complementariedad y necesaria aproximación de estas dos orientaciones (Alvira, Avia, Calvo y Morales, 1979). Volviendo a las raíces de la Psicología Experimental, en los años treinta los trabajos de Fisher (1890-1862) introducen gran parte de los elementos básicos que caracterizan el panorama actual de la investigación en Psicología, y concretamente la estructura básica del análisis de los diseiios experimentales de comparación de grupos, también conocidos como diseños experimentales clásicos o diseños {zsherianos (Arnau, 1990b). El estudio de los estimadores (Fisher, 1924) junto con el desarrollo y difusión del análisis de varianza (Fisher, 1925) constituyen dos aportaciones de gran importancia. La publicación de su obra The Design of Experiments (1935) tuvo una gran repercusión, no sólo en la Psicología, sino en el panorama general científico del momento. La aportación de Fisher implica la vinculación directa entre el diseño y el análisis de datos . A partir de este momento, la aleatorización en la selección y en la asignación de los sujetos a las condiciones experimentales a comparar se asoció a los diseños experimentales, constituyéndose en la técnica básica del control experimental. En la siguiente década se van publicando, en revistas de Psicología, artículos específicos de investigaciones que hacen uso y contribuyen a la difusión del análisis de varianza. En 1950, Edwaids publicó el primer manual sobre diseño experimental aplicado específicamente a la Psicología (Ato, 1989). De esta forma, en la década de los cincuenta, la aproximación metodológica dominante en Psicología se basa esencialmente en el análisis de la variabilidad intersujetos. Los trabajos experimentales de caso único quedan restringidos casi exclusivamente a Skinner y sus colaboradores, que en su estrategia de análisis experimental
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2.4. (Continuación) conducta utilizan, y de esa forma mantienen vigentes, los procedimientos oridel control experimental: la eliminación y la constancia (Arrlau, 1990; Barlow 1988). La publicación en 1960 de la obra de Sidman, Tactics of Scientific Research y la en 1968 de la revista Joumal of Applied Behavior Analysis abren una nueva de recuperación, desarrollo y amplia repercusión de la investigación con di secaso único. El desarrollo de procedimientos estadísticos para el análisis de setemporales (Box y Jenkins, 1970; Box y Tiao, 1965; Gottman, 1981) y su incora la investigación en Psicología (Glass, Wilson y Gottman, 1975) dieron un definitivo a estos diseños sobre los que inmediatamente después comenzaaparecer publicaciones específicas (Arrlau, 1984; Barlow y Hersen, 1984; Hersen , 19 76 ; Kazdin, 1980, 1982; Kratochwill, 1978). Actualmente se hablar de una situación de coexistencia de ambas estrategias.



~~ñ(IS



cuasi experimentales



desarrollo de la psicología aplicada y el vínculo, cada vez entre la investigación científica y el ejercicio profesional de los contribuyeron al desarrollo de una estrategia de investigación que potenciar el estudio de problemas de relevancia social y profesioastaru:lbll~s al laboratorio, pero susceptibles de ser estudiados con un Dielnto controlado. El interés por el estudio de los fenómenos en su y las limitaciones en las posibilidades de control aplicable en situaciones impulsó la sistematización de los cuasi experimentos y Stanley, 1963; Cook y Campbell, 1976, 1979).



/111VI,rt


cuasi-experimental comparte)con el diseño experimental gran características esenciales, como la intervención específica de la indlepencllelrrte o tratamiento, cuyos efectos sob re la variable dese quiere conocer. Se aproxima lo más posible al control de la siestudio propio de un método experimental, excepto en su princique se convierte en su elemento diferenciador: los grupos de se pueden organizar por asignación aleatoria y, por tanto, no gaequivalencia inicial de los grupos. Con esta diferencia de partida, obtenidos pueden diferir entre sí, al comparar los grupos,
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sin garantías de que estas diferencias sean sólo debidas directamente a manipulación de la variable independiente, intervención o tratamiento. La sistematización de los diseños cuasi experimentales ha supuesto el lisis de los problemas derivados de sus limitaciones de control y el desarrollo recursos de procedimiento como posibles controles alternativos. El análisis y interpretación de los resultados debe realizarse, en cualquier caso, con cia en lo que se refiere a las inferencias de relaciones de causalidad, y en .H ...."""", ocasiones deberá incluir la tarea específica de separar a través de los análisis tadísticos los efectos del tratamiento de los efectos de las diferencias existentes entre los grupos (Achen, 1986; Trochim, 1986).



2.5. ESTRATEGIA NO MANIPULATIVA: DISEÑOS EX POST FACTO, ENCUESTA y ESTUDIOS OBSERVACIONALES No todos los problemas de estudio permiten su investigación a través la manipulación de variables cuyos valores introduce el investigador de nera controlada para poder valorar sus efectos en la variable QelpeIlOlleme~ Determinados fenómenos no pueden provocarse de forma manipulada, sea por su propia naturaleza o por razones éticas. Hay otra forma de tigación no manipulativa, también denominada selectíva o cuya característica fundamental es el estudio de los fenómenos, a partir de selección de sujetos (u otras unidades de observación) en función de que sean entre sus características un determinado valor o modalidad de las riables de estudio (sexo, edad, nivel cultural, actitudes ... ), para poder la relación existente entre ellas o con la respuesta que estos participantes ante determinadas situaciones o tareas (por ejemplo, rendimiento en bas, conductas prosociales, estrategias de solución de problemas ... ). Esta estrategia de investigación coincide en sus características con el históricamente conocido, y aún denominado así en algunos como método correlacü;mal. Tal como se explicó en el cuadro 2.4, esta tegia de investigación pronto creó su espacio propio en la Psicología y mantenido siempre su vigencia, si bien su denominación se ha ido cando utilizando términos más específicos relacionados con otras facetas procedimiento. La denominación de método correlacional, refiere el tipo análisis estadístico mayoritariamente utilizado en este tipo de estudios, embargo, los aspectos característicos y diferenciadores de este tipo de
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amplitud metodológica. Metodológica, en el sentido de criticos son, en primer lugar, la naturaleza de las variables de selección de valores) y en segundo, la estrategia de recogihay manipulación intencional sino medida de los sujetos selas variables de estudio). Estos aspectos del procedimiento inMl~n repercusiones en la elección de las técnicas de análisis de tenlaran también importantes implicaciones en la interpretalIun/nr



variables de estudio son de selección de valores y los objetivos :a,cllon pretenden aproximarse a la explicación del fenómeno en relaciones funcionales e incluso causales, el tipo de estudio reunir las características de los diseños ex post facto León y Montero, 1997), que serán tratados con detalle en el los objetivos de la investigación llevan a dar prioridad a los ... n


de información que proporciona el estudio de la conducta es1UJ)C)ne una aportación específica y peculiar al corpus de conoci~1I.u.._V" sobre el objeto de la Psicología. El estudio del comporintervención manipulativa ni restricciones impuestas por el
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investigador, y en el entorno real en el que cobra su auténtico signi permite la comprensión de su función, el para qué o el por qué de comportamiento (Martin y Bateson, 1986).



2.6. LA APROXIMACIÓN MULTIMÉTODO El problema de estudio, los objetivos de la investigación, la naturaleza las variables implicadas, las hipótesis de trabajo y las condiciones en las se va a realizar una investigación son las claves que determinan o influyen las decisiones del investigador. Estas decisiones son, entre otras, los de control y las posibilidades que ofrece una determinada Todo ello se concretará en un determinado plan de trabajo o diseño. bien el proceso de investigación se puede describir a través de su ción en fases o etapas organizadas de forma secuencial y que implican rentes niveles de actuación del investigador (tal como hemos visto en tema anterior), la interdependencia de estas actividades es tal que los meros pasos de una investigación (identificación del problema y de hipótesis) en buena parte determinan la naturaleza del último. El paso una etapa es en realidad un cambio en la faceta en la que se focaliza la yor parte de las energías del investigador, pero sin que pierda nunca la rencia tanto de las etapas anteriores como de las pendientes de realizar. investigación científica es un proceso ordenado pero global e integrado.



U ""'


Por otra parte, la validez 2 última de una investigación, en el sentido que sea capaz de dar respuesta veraz al problema de estudio, dependerá de la adecuación de la metodología elegida y de la correcta y rigurosa zación del estudio, que de la elección de un método que en términos se presente más potente que otros. Cada método tiene un ámbito de actuación idóneo, pero no ItTYI,tont Tiempo atrás se realizaba una asociación directa entre distintas 


2



En esta reflexión aplicamos un concepto de validez genérico, aplicable a cualquier



'nve"ti~aci~



y que se refiere al grado de seguridad con el que los resultados de una investigación reflejan la



del fenómeno en estudio; esto es, la relación de las variables relevantes controlando la influencia riables extrañas o del error.
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¡aClon refleja parte de verdad; en el caso, por ejemplo, de la hay que aceptar que la edad es una variable de selección el estudio del cambio evolutivo se basa fundamentalmente en el esta variable en su relación con otras. Sin embargo, no debe engenérica y excluyente. Siguiendo con el ejemplo, convendría es perfectamente posible y hasta frecuente realizar experimentos un problema de interés de la Psicología Evolutiva, como cuan......,..... ciertas condiciones de estructura o presentación de una taIMW,UU los mecanismos psicológicos implicados en su resolución; en los que la edad no es la variable de estu dio crítica sino un referencia y de contexto que puede permanecer fijo, evaluando edad determinada pero en condiciones de tarea diferentes. de los ámbitos de estudio y del ejercicio profesional de la puc~e ser en sí mismo campo de aplicación de cualquiera de las expuestas; dependerá en cada caso del problema concreto, su en variables y de las hipótesis planteadas. Por otra parte, la del objeto de estudio, no ya de la Psicología como hemos venisino de cada uno de su s ámbitos de actuación plantea la neceruclnas ocasiones de una aproximación multimétodo. La posible Iltall1eclad de estudios realizados con distintas perspectivas metotorno a un problema común puede ser la mejor estrategia para problema complejo. La aproximación multimétodo permite las aportaciones específicas de distintas estrategias metodológi~anc10se en sus posibles limitaciones. La aproximación multisuponer tanto la combinación de estudios experimentales ex post facto, por ejemplo, como pasos en una línea de investila complementariedad en un mismo estudio de estrategias y culatitativas. ver algunos ejemplos planteados desde situaciones ficticias que ser ejemplos prototípicos de una investigación con aproximación sino que se presentan con el objetivo de ilustrar y clarificar albOlles diferenciadoras de diversas estrategias de investigación ya el texto y, de forma indirecta, sugerir la posible complementarieque un equipo de investigadores se plantea como problema posible relación entre el consumo de alcohol y los accidentes de
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tráfico . Inicialmente, dada su vinculación a un Centro de Investigación tado de laboratorios adecuados, deciden realizar un estudio eXlpeI1menta Un primer paso que tendrían que dar en la operativización del problema estudio es identificar las variables psicológica o comportamentales que drían estar implicadas en un accidente, por ejemplo, no respetar las de tráfico (por decisión irresponsable o por despiste), errores de cálculo distancias y velocidad, reacción lenta ante situaciones imprevistas, Deciden empezar por el estudio de los tiempos de reacción, como la variable dependiente de su estudio. En él la variable ín(1e¡:)endlen: a manipular sería el alcohol y quieren estudiar su influencia sobre el de reacción de los sujetos ante un obstáculo que aparece de forma reI)enltln Su hipótesis de trabajo es que a mayor cantidad de alcohol presente en el ganismo, más tardará una persona en reaccionar con la respuesta aae:cuac ante un estímulo imprevisto. Para contrastar esta hipótesis elegirán tres sis distintas y bien graduadas de alcohol (una de ellas será O), como de la variable independiente. Para llevar a cabo el experimento (procedimiento) disponen de una bina de simulación de la situación de conducción de un vehículo, en la pedirán a los sujetos que estén atentos a la pantalla conduciendo su lo por la carretera virtual y que cuando aparezcan obstáculos (piedras, vehículo averiado, ciclistas, peatones ...) pisen el pedal del freno lo más pidamente posible. De esta forma, podrán registrar de forma automática tiempo de reacción de cada sujeto ante cada uno de los imprevistos ( dependiente operativizada). Los participantes proporcionarán los datos realizando la tarea en minadas condiciones. El investigador deberá decidir si utiliza la estrategia organizar varios grupos de sujetos, de manera que los sujetos pertenec:Ienl a cada grupo realizan la tarea en una determinada condición eXI)en esto es, habiendo ingerido una determinada dosis de alcohol (diseño sujetos) o si son los mismos sujetos, que forman un grupo único, los que alizarán la tarea varias veces, en distintas sesiones, cada una de ellas biendo ingerido un dosis de alcohol diferente (diseño intrasujeto). Supongamos que optan por la estrategia intersujetos y que a partir una muestra de sujetos ya seleccionada van asignando aleatoriamente tos a los tres grupos necesarios. Pretenden que el azar distribuya de equilibrada las diferencias individuales entre los tres grupos, de forma
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sean «iguales». Esta igualdad o equivalencia inicial de los grupos pennitirá atribuir sus posibles diferencias en tiempos de reacIa tarea, a las diferentes dosis de alcohol consumidas. que el investigador manipula de forma intencional la variable no sólo porque haya podido escoger las dosis de alcohol que le lCWiaas, sino fundamentalmente porque puede introducir la vaestUQJO en el momento oportuno (antes de medir la variable deen una situación controlada. Esta situación de contigüidad la que la variable independiente (la ingestión de alcohol) es el de lo que los sujetos realizan en la tarea planteada, constituye ~I1ldi(;iOl[leS necesarias para poder establecer relaciones de caulas variables del estudio. Esto es, la ingestión de alcohol en de1Q .
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variable extraña, que podria competir con la variable independiente en la ex· plicación de los resultados. En este diseño, la velocidad de conducción se ha tratado como una potencial variable extraña que ha pasado a ser controlada para evitar · rencias que contaminen los resultados. Pero todos sabemos, por los dios de comunicación, que el exceso de velocidad parece estar presente buena parte de los accidentes. El sentido común nos llevaría a pensar más que una variable que se deja fuera de juego para evitar su influencia bería convertirse en una variable de estudio. Al hacer esta reflexión nos en· frentamos a la doble cara de toda moneda, en este caso a la del método ex· perimental. La creación de las condiciones de manipulación y control que nos permiten garantizar las relaciones de causalidad entre las variables fenómeno que estudiamos, puede tener el precio de reducir realidades corno plejas a situaciones sencillas y controlables; a costa de fragmentar la dad, tratando por separado aspecto que indisolublemente van unidos cohol y velocidad?). En definitiva, puede alejarnos y en algunos casos desvirtuar la realidad del problema tal y como se da en su contexto De ahí que cuando los problemas de estudio son complejos y pueden ser chas las variables implicadas en su manifestación en las situaciones los proyectos de investigación suelen contemplar distintos estudios cos, desde distintas perspectivas metodológicas, que pueden proporcionar formación complementaria. Decíamos que mientras parte del equipo continúa en el laboratorio con método experimental, otra parte decide aproximarse a la realidad de hechos, tal y como ocurren o han ocurrido. En colaboración con la Dirección General de Tráfico, plantean un estudio de los accidentes ocurridos en los úl· timos tres años en España. Comienzan por identificar en los archivos a los conductores implicados en accidentes y que han sido considerados respon· sables del mismo, y estos son seleccionados como grupo de estudio. Van a realizar un trabajo de investigación con otras claves metodológicas: realizarán un diseño ex post facto retrospectivo. Los investigadores no ma· nipulan directamente las variables, sino que las operativizan a través de la se· lección de los sujetos (en este ejemplo no directamente de los sujetos sino los expedientes con sus datos) en función de que posean o no determinadas características; en este caso, la implicación o no en un accidente de tráfico siendo considerado responsable del mismo. En este estudio se analizan las
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relaciones entre las variables a través de la reconstrucción o la rede acontecimientos ya ocurridos, de ahí su carácter retrospectivo. vez seleccionados los sujetos (expedientes) del grupo de estudio, los datos sobre la presencia o no de alcohol en sangre en el model accidente, y pueden tener un primer resultado descriptivo de la reen relación con su hipótesis, l~ proporción de accidentes en los que presente el alcohol. Pero probablemente querrán ir más allá en el estula posible relación entre estas dos variables. Una forma de hacerlo poser a través de una escala de graduación de la gravedad de los accidenpodríamos aplicar para poder asignar una puntuación de gravedad su relación con el nivel de alcoholemia del conductor responsable. una correspondencia entre los niveles de gravedad y los niveles de ..,..... u".. y ésta llega a ser estadísticamente significativa, los investigaconcluirán que estas dos variables están relacionadas. recordar que los investigadores no introducen realmente la independiente en la situación de estudio, sino que seleccionan a los de estudio en función de que presenten una determinada caracteríslos sujetos que forman parte del grupo de estudio no sólo llevan esas características objeto de investigación (haber provocado un y haber o no consumido alcohol antes del mismo), sino que poseotras características y condiciones que sin poderlo evitar están Dmoitienldo en potencial explicativo con las que habíamos planteado objetivo de estudio. Variables como la edad, la ingesta de comida, el el grado de habituación al alcohol, rasgos de personalidad ... , pueden estar relacionadas con nuestra variable dependiente (acde tráfico). Algunas de estas variables se pueden incluir como más de estudio: obtenemos los datos de los distintos sujetos sobre ellas DaIlnos su relación con las otras que ya se están tratando como tales y siniestros). Esta es de hecho una de las estrategias de control de estos diseños y que se verán más detenidamente en el Tema 8. siempre pueden quedar variables potencialmente explicativas, de carecemos de datos para poder estudiar su covariación con las otras emplo, ¿cuántas horas seguidas llevaban conduciendo?, ¿tomaron de mediación que les producía somnolencia?, ¿tenían alguna paCIOn que pudo distraerles?), incluso algunas de las que ni siquiera su existencia como tales. Estas variables vinculadas a los proque forman nuestro grupo de estudio quedarán fuera de las



"n,n
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posibilidades de control del investigador, constituyéndose en posibles fuen· tes de contaminación de los datos, y limitando la posibilidad de interpretar los resultados obtenidos en el estudio en términos de relaciones causa-efec· too Esta es la principal limitación de esta estrategia de investigación, propia de los estudios ex post facto. Y hasta aquí llega el ejemplo. Describir cómo se realizan estas investigaciones, sean con una u otra es· trategia, las distintas posibilidades de procedimientos en cada una de ellas, plantear qué decisiones y precauciones debe tomar el investigador, cuál puede ser el alcance explicativo de los datos obtenidos y cómo podemos complementar unas estrategias con otras, son, entre otros, los objetivos principales que guían el resto del contenido de este libro.



2.7. RESUMEN



• La Psicología científica asume la estrategia general del método pero adopta un conjunto de métodos, diseños y técnicas de investigación particulares, que se adaptan a la naturaleza de su objeto de estudio y a su grado de desarrollo como ciencia. • La complejidad del objeto de estudio de la Psicología y su di interna, tanto en el estudio básico como en su aplicación pr,ote:S101naJ, justifican la realidad de la existencia de diversas estrategias m(~todológ;Icas, todas ellas útiles y eficaces en su adecuado ámbito de actuación. • Diferentes postulados teóricos sobre la relación sujeto y objeto de miento, sostienen dos estrategias diferentes que caracterizan dos de investigación: investigación cualitativa e investigación cuantitativa.



LU>lUl-l·



• Por otra parte, la investigación cuantitativa puede basar sus datos en manipulación de variables para estudiar su efecto sobre otras y por su posible relación causal (estudios experimentales) o en el estudio del nómeno tal como ocurre en la realidad a través de la selección de que poseen unas determinadas earacterísticas y el análisis de la relación diversas variables (diseños expostfacto), o el registro de su conducta pontánea (estudios observacionales) • Según el problema de estudio, la naturaleza de las variables implicadas, hipótesis de trabajo y las condiciones en las que se va realizar una' tigación, ésta responderá a las claves, los recursos de control y las
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de una determinada metodología, y se concretará en un determiplan de trabajo o diseño . de una investigación dependerá más de la adecuación de la meelegida y de la correcta y rigurosa realización del estudio, que de de un método que en términos teóricos se presenta más potente ón multimétodo, en la que un mismo problema de investise estudia aplicando distintos métodos, permite aprovechar las IIlcionc~s específicas de distintas alternativas metodológicas, comsus posibles limitaciones. "n.r-T"'~n. C'



m



DE AUTOEVALUACIÓN



mediante flechas los conceptos de estas dos columnas (puede haffiC)S de una columna relacionados con varios términos de la otra): Estudios experimentales Estudios cuasiexperimentales Estudios ex post facto Estudios observacionales.



como criterio de ordenación el grado de intervención maniy control por parte del investigador, sitúe en un continuo los esexperimentales, estudios cuasi experimentales, estudios de enestudios ex post facto, estudios observacionales y estudios a las siguientes preguntas eligiendo una única alternativa como diseños cuasi experimentales: a) constituyen una forma de II1CClci(m de la estrategia ex post facto, b) intentan alcanzar las nQ]ICl()m~S para poder establecer relaciones de causalidad entre variables estudiadas, c) tienen como objetivo el estudio de la ..1t1",.I~", espontánea en situaciones naturales.
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3.2. Los diseños de caso único: a) Son una adaptación moderna de la es· trategia experimental que surge a partir de la expansión de los u..


3.3. En una investigación científica: a) Sólo podemos estudiar una riable como relevante en su relación con orra; b) La naturaleza de variables y las condiciones del estudio deterrninan, en buena la estrategia metodológica más adecuada; c) Cuanto mayor sean posibilidades de actuación directa del investigador en la situación estudio mayor será el parecido de ésta con la realidad del en investigación.



lH'-'CUUU¡



L ..... L1VU""UU



2.9. SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 1. Relacione los términos de ambas columnas Variables de selección de valores



Estudios ex post facto



Intervención manipulativa



Estudios experimentales/Estudios euasiexperimentales



Aleatorización



Estudios experimentales



Conducta espontánea



Estudios observacionales



Validez



Todos los anteriores



Quizás las únicas relaciones que necesiten un comentario sean las del timo término (validez), la demás son simple recuperación de ahnnaclcme y relaciones planteadas en el texto de forma explícita. Es importante ber asumido que toda investigación puede y debe tener validez, en to a la veracidad de sus datos para responder al problema de Aunque la capacidad explicativa en términos de causalidad sea más mitada para unas estrategias de investigación que para otras, la validez una investigación dependerá de la adecuación de la estrategia aplicada la naturaleza del problema y a las condiciones del estudio y de la ta planificación y ejecución de la tarea de investigación en todas sus
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:COllltirluo no se realiza sobre una escala de medida absoluta por lo criterio a aplicar se basa simplemente en las distancias relativas a críticos del continuo del control interno. Por ejemplo, Cuadro 3. Gradación esquemática de diversas estrategias de investigación en Psicología Estudios Cuasi Exptales



Estudios Expostfacto



Estudios Encuesta



Estudios Estudios Observacionales Cualitativos



Grado mínimo de intervención Mínimo control



alternativa correcta es la b): porque refleja el hecho de que en la blv,estJiga'CIÓn cuasiexperimental se plantea la evaluación de los efecde una determinada intervención o tratamiento que se puede ¡UO;;llILlllI'-"U como la variable independiente y cuya entidad de causa los cambios observados en la variable dependiente se trata de aseintroduciendo en la situación de estudio el máximo control poEs una relación de causalidad especial directamente relaciocon la eficacia para lograr cambios en la dirección considerada la hipótesis. Las otras alternativas son evidentemente falsas sin lleC:esllaaa de comentario. alternativa correcta es la c): la alternativa (a) es falsa ya que la es1ra1:egi,a experimental basada en el estudio controlado de casos indi'a...'a....' ,.:> está presente en la Psicología científica desde sus inicios, a :malles del siglo XIX. La alternativa (b) es falsa: la selección del sujeto garantizarnos que podemos estudiar a través de él fenómenos estudio y el fundamento de la metodología de estos estudios está lo expuesto en la última alternativa (c), que es la correcta. alternativa correcta es la b): esta alternativa recoge una refleque está presente en varios puntos del tema: objetivos, desy resumen. La alternativa (a) es falsa porque es posible y en dg1JrulS ocasiones hasta recomendable implicar varias variables en el BStlldic), y esto es posible tanto en su consideración como variables Ddc~pendJientes (diseños factoriales o complejos) como variables de)eD(lIerltes (diseños multivariados o multivariables). La actuación di-
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recta del investigador, a través de la manipulación de las variables o del control de la situación, aumenta las garantías de la eliminación de variables extrañas como posibles fuentes de contaminación de los resultados, o como alternativas de explicación de los mismos, pero precisamente el precio no deseado que hay que pagar por ese control es en muchas ocasiones el alejamiento de la realidad del fenómeno en estudio.
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 Tema 3



La naturaleza del control Sofía Fontes de Gracia Ana Isabel Fontes de Gracia



OBJETIVOS I Saber en qué consiste la varianza de los datos. I Distinguir entre los diferentes tipos de varianza.



I Conocer y entender el Principio MAX-MIN-CON. I Entender qué es el control en una investigación. I Conocer las diferentes técnicas de control. I Saber cuándo es conveniente aplicar cada técnica.



 ESQUEMA - RESUMEN



Principio MAX-MI -CON



-



Maximizar la varianza primaria



-



Minimizar la varianza error



L-..



Controlar la varianza secundaria



Técnicas de control: - Valores extremos VI - Valores medios VI - Varios valores VI



Técnicas de control: - Instrumentos válidos, sensibles y fiables - Incremento del tamaño del grupo - Mismo experimentador en todos los grupos



-



Técnicas de control: Eliminación Constancia Balanceo Sujeto como control propio Contrabalanceo Simple y doble ciego Sistematización variables extrañas Técnicas estadísticas



 No ha de maravillamos que el azar pueda tanto sobre nosotros partiendo de que vivimos por azar. Michael E. de Montaigne (1533-1592)



3. 1. INTRODUCCIÓN



El objetivo de cualquier investigación es estudiar relaciones entre variables y poder concluir que los cambios observados en la variable dependiente son debidos exclusivamente a los cambios introducidos en la variable independiente. Ésta es la situación ideal, la realidad es que esto es prácticamente imposible conseguirlo. En la respuesta de los sujetos (variable dependiente), además del tratamiento (variable independiente), influyen otros factores, los cuales pueden derivarse de la propia situación de la investigación, del ambiente o del propio sujeto. El mismo acto de medir contiene errores. Por tanto, por muy riguroso que se sea al planificar y llevar a cabo una investigación, estos otros factores casi siempre influyen en los resultados, afectando a la variabilidad de los datos. ¿Esto significa que los resultados de una investigación casi nunca son válidos y que no tienen una clara interpretación? No, porque para eso se han desarrollado las técnicas de control de las variables y las técnicas para medir la variabilidad de los datos, las cuales nos permiten conocer la causa de dicha variabilidad y la probabilidad o margen de error con la que extraemos nuestras conclusiones. Existe un principio que es fundamental a la hora de diseñar cualquier esindependientemente de la estrategia de investigación utilizada, y del dependerá, en gran medida, la calidad de la misma: el Principio MAX..., .." ,",",. Consiste en maximizar la varianza sistemática primaria, minila varianza error y controlar la varianza sistemática secundaria.
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En este capítulo vamos a estudiar el concepto de control y de varianza las técnicas de control que se utilizan para optimizar el Principio MIN-CON.



3.2. CONCEPTO DE VARIANZA



El objetivo fundamental en el diseño de cualquier investigación es que causa de los cambios producidos en la variable dependiente sea la manip ción de la variable independiente. Pero en la mayoría de las investigacion esto no ocurre totalmente, ya que junto con la variable independiente con rren otros factores que pueden proceder del sujeto (edad, género, inteligenc" motivación, etc.), del ambiente (ruido, humedad, luz, temperatura, etc.) y procedimiento del estudio (experimentador, instrucciones, aparatos de gistro, etc.). Cada uno de los elementos anteriores, también pueden ser considerad como variables independientes y ser objetivo de una investigación. Por es razón, cuando el investigador ya ha decidido cuál va a ser la variable ¡nd pendiente, tiene que planificar de tal modo el experimento, que se pue controlar de la mejor manera posible, la influencia del resto de las variabl que, en ese momento, no son objetivo de la investigación, para que no pr duzcan variaciones en la variable dependiente. Precisamente, para control los factores que pueden provocar variabilidad en las medidas de la variab dependiente, se utiliza el control. Pero, antes de estudiar el control, es n ces ario entender el concepto de varianza. Cuando realizamos un experimento, sometemos a los participantes varios niveles de la variable independiente (al menos dos: presencia y a sencia, con lo que tendríamos dos condiciones) y tomamos medidas de la v riable dependiente para ver el efecto del tratamiento. Pues bien, a la vari bilidad observada en esas medidas de la variable dependiente, se le llarn varianza total. Si fuera posibl.e un control absoluto, es decir, en una situa ción ideal en nuestro estudio, esta varianza estaría provocada únicamenl por el tratamiento, es decir, por la variable independiente. Esto se traduciri en que sólo habría diferencias entre los datos procedentes de los distint grupos y que las medidas de las respuestas de los sujetos sometidos al rnisrn tratamiento serían iguales. Sin embargo, esto nunca es así, lo normal que en la varianza total influyan, además de la variable independiente, 01
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serie de variables que pueden provenir del propio sujeto, del ambiente o del procedimiento experimental; esta circunstancia hace que los sujetos sometidos al mismo tratamiento no respondan igual. La varianza total refleja todas las variaciones que encontramos en las medidas de la variable dependiente. Para poder especificar qué parte de .e sa varianza total se debe a la variable independiente y qué parte se debe a otras variables, la desglosamos en varianza sistemática y varianza error. A su vez, la varianza sistemática la desglosamos en varianza sistemática primaria y varianza sistemática secundaria. V. Total



=V. Sistemática + V. Error



La varianza sist.emática es «la tendencia que presentan los subconjuntos de datos procedentes de los grupos experimentales a desviarse u orientarse, en su promedio, en un sentido más que en otro» (Arnau, 1990a, p. 44). Esta desviación podría ser debida a la influencia de la variable independiente o a la influencia de variables extrañas. Por lo tanto, se producen dos fuentes de variación sistemática: la varianza sistemática primaria y la varianza sistemática secundaria. V. Sistemática = V. Sistemática Primaria + V. Sistemática Secundaria



La varianza sistemática primaria es la variabilidad de la medida de la variable dependiente debida a la influencia de la manipulación de la variable independiente. Es la que busca el experimentador. También se le llama varianza intergrupos porque es la que se da entre las medias de los diferentes grupos. Cuanto mayor es esta varianza, mayor será la efectividad del tratamiento o condición experimental.



La varianza sistemática secundaria es la variabilidad de la medida de la variable dependiente debida a la influencia de las variables extrañas. A esta influencia de variables extrañas la llamamos sistemática porque es previsible y, por lo tanto, controlable. Cuando se planifica un experimento, el investigador tiene que saber qué variables, aparte de la independiente, pueden influir en la variable dependiente. Todas esas variables, que pasan a llamarse extrañas, hay que controlarlas, de manera que igualemos su efecto en todos
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los grupos. De esta manera, tenernos la garantía de que la variabilidad en la variable dependiente es debida a la variabilidad en la variable independiente. Estas variables pueden proceder del sujeto, del ambiente y del procedimiento experimental. Más adelante veremos las técnicas de control para conseguir que el efecto de las variables extrañas no provoque varianza intergrupos o, lo que es lo mismo, no contamine los resultados de un experimento. Pero, hay que tener en cuenta, que las variables extrañas a veces son desconocidas e imprevisibles, hecho que impide su control y que da lugar a que, en cualquier experimento, además de la varianza intergrupos también exista la varianza error. La varianza error es «la porción de varianza total que todavía queda por explicar cuando se han eliminado todas las influencias sistemáticas» (Kerlinger, 1985). Esta varianza es impredecible porque es debida a la influencia de variables desconocidas e imprevistas que pueden constituir fuentes de variación aleatoria como, por ejemplo, la motivación de los sujetos para realizar el experimento. A esta varianza también se le llama varianza intragrupo, porque se estima en función de las diferencias que hay entre los datos de los sujetos dentro de sus respectivos grupos. En el Cuadro 3.1 pre· sentamos las fuentes de variación de la varianza total. En el ejemplo siguiente se entenderán mejor estos conceptos. Supongamos que queremos investigar la eficacia de un nuevo método de enseñanza del in· glés_ Para ello, entre los estudiantes que sabemos que tienen el mismo nivel de inglés, seleccionamos 12 al azar (un experimento de estas características de· bería realizarse con grupos de al menos 30 participantes cada uno, pero para hacer más claro y breve el ejemplo utilizaremos sólo los datos de 12 partici· pantes) y los asignamos, también al azar, a dos grupos (A y B). Además de te-



Cuadro 3.1. Fuentes de variación de la varianza total
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Sistemática primaria ----.. Influencia de VI



V. sistemática V. total
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Tabla 3.1. Puntuaciones de los sujetos en el examen Grupo A
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ner todos, inicialmente, el mismo nivel en conocimiento del inglés, todos tienen la misma edad y, dentro de cada grupo, la mitad serán varones y la mitad mujeres (aquí estamos controlando tres variables extrañas procedentes del sujeto: conocimiento inicial de inglés, edad y género). Con el grupo A vamos a utilizar el nuevo método de enseñanza y con el grupo B utilizaremos el método tradicional. El profesor es el mismo para ambos grupos. Al final del curso, a ambos grupos se les evalúa con el mismo examen, realizándolo todos simultáneamente en la misma aula (igualando el profesor y el examen estamos controlando variables extrañas derivadas del procedimiento experimental). Los resultados obtenidos por cada uno de ellos se muestran en la Tabla 3.1 Para calcular la varianza sistemática primaria o intergrupos tenemos que llevar a cabo los siguientes tres pasos: 1. Calcular la media total, es decir, la media aritmética de las medias de los dos grupos. En este caso: X=8+3=55 I 2 '



2. Hallar la variabilidad de la media de cada grupo respecto a la media total (diferencia entre la media de cada grupo y la media total), tal y como se muestra en la Tabla 3.2, donde x es la variabilidad o diferencia de cada media respecto a la media total.
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Tabla 3.2. Variabilidad de cada media respecto a la media total 1
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A B
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5,5 12,50



3. Calcular la varianza intergrupos. Esta varianza sería un índice de variación de la media de cada grupo respecto a la media total. • L, X 2 12,5 V rntergrupos = - - = - - = 6,25 n 2



Tabla 3.3. Variabilidad de las puntuaciones de cada sujeto
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La varianza total se calcula a través de todas las puntuaciones de los sujetos (Tabla 3.3). Es decir, en lugar de calcular las variaciones de la media de los grupos respecto a la media total, se calculan las variaciones o puntuación diferencial (x) de cada sujeto respecto a la media del grupo.



I.x2



95



V total = - - = - = 792 n 12 '



En efecto, la varianza total contiene todas las fuentes de variación de los datos (los sistemáticos y los debidos al azar). En nuestro ejemplo es 7.92 Una vez que conocemos la varianza total y la varianza sistemática intergrupos calculamos la varianza error. Para ello calculamos la variación que se produce dentro de cada grupo en torno a sus respectivas medias y, a continuación, hallamos la media de estas dos variaciones (Tabla 3.4).



. I.x2 (A) 10 La vananza del error para el grupo A es: V error (A) = = - = 1,67 n 6 .



La vananza del error para el grupo B es: V error (B) =



I.x2 (B) 10 = - = 1,67 n 6



El valor medio de estas dos varianzas es: · I. v error 1,67 + 1,67 1 67 V error mtragrupo = n = 2 =,



Tabla 3.4. Variación de cada grupo en torno a sus respectivas medias A
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Si todos los cálculos realizados anteriormente los expresamos en la ecuación ya descrita: V total = V intergrupos + V error



tenemos que: 7,92 = 6,25 + 1,67



Como vemos, la mayor parte de la varianza total (7,92) es debida a la varianza sistemática (6,25), que suponemos toda primaria, ya que en el diseño se utilizan técnicas de control que nos permiten descartar la existencia de varianza sistemática secundaria. Al minimizar la varianza error y al controlar la varianza sistemática secundaria, aumentamos la posibilidad de afirmar que los cambios en la variable dependiente se deben al efecto de la independiente.



3.3. DEFINICIÓN DE CONTROL Podemos definir el control como la capacidad que tiene el investigador para producir fenómenos bajo condiciones reguladas. Para ello es necesario: determinar la conducta que se va a estudiar (variable dependiente), conocer las variables relevantes que pueden afectar a esa conducta, elegir una o va· rias de ellas como variables independientes, pasar a considerar el resto como variables extrañas, poder manipular la variable independiente yeli· minar o mantener constantes las variables extrañas (Townsend, 1953). Este control engloba un conjunto de técnicas que utiliza el investigador para poder concluir que los cambios observados en la variable dependiente son causados únicamente por los cambios introducidos en la variable inde· pendiente; es decir, que las únicas fuentes de variación son las establecidas en la hipótesis. Dichas técnicas suponen la actuación del investigador sobre tres tipos de variables: 1) la variable independiente, aplicando los valores de la misma que él decide y cuando él decide (manipulación); 2) las varia· bIes extrañas, eliminándolas o intentando que éstas influyan de la misma manera en todos los grupos; y 3) los factores aleatorios, intentando que su influencia sea mínima sobre la variable dependiente. El uso de las técnicas de control, persigue conseguir que se cumpla e Principio MAX-MIN-CON (Kerlinger, 1985) que, consiste en maximizar!
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varianza sistemática primaria, minimizar la varianza error y controlar la varianza sistemática secundaria. A continuación vamos a ver cómo se consiguen estos tres objetivos.



3.4. MAXIMIZACIÓN DE LA VARIANZA SISTEMÁTICA PRIMARIA Uno de los objetivos principales de una investigación es que la influencia de la variable independiente sobre la dependiente sea mucho mayor que la de los factores que no se han podido controlar. De esta manera, se facilita la discriminación entre la varianza sistemática primaria y el resto de la varianza (secundaria y error). La maximización de la varianza sistemática primaria, se consigue eligiendo los valores de la variable independiente más adecuados para producir cambios en la dependiente. ¿Y qué valores son los más adecuados? Esto dependerá del tipo de relación que exista entre las variables independiente y dependiente, es decir, de que sea la relación lineal o curvilínea. Según este criterio, unas veces lo ideal será utilizar valores extremos, otras valores intermedios, algunas veces será mejor utilizar pocos niveles o tratamientos y otras el mayor número posible. Quizá, el mejor medio para incrementar el efecto de la variable independiente sea elegir los valores extremos de esa variable. Por ejemplo, si deseamos conocer si el ruido ambiental influye en el tiempo que media entre la presentación del estímulo y el inicio de la respuesta (tiempo de reacción), podemos seleccionar una muestra de 40 sujetos y aleatoriamente asignarlos a grupos A y B. El grupo A realizará la tarea en una cabina insonorizada y el B la realizará en una cabina donde se oye música alta (79 decibelios). Al existir valores intermedios, cuanto mayor sea la influencia de la variable in(ruido ambiental) en la dependiente (tiempo de reacción), la diel'eI1Cla entre los grupos (varianza sistemática primaria) será mayor. La ventaja de elegir valores extremos es que los efectos de los valores mede la variable independiente no intervienen en el estudio y, por lo tanto, diferencias entre los grupos serán mayores cuanto mayor sea la influende la variable. Ahora bien, los valores extremos de la variable independiente sólo se utilizar cuando entre las variables hay una relación claramente lineal o
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monotónica, es decir, cuando a medida que aumentan o disminuyen los valores de la variable independiente aumentan o disminuyen los valores de la medida de la variable dependiente. Cuando hay una relación curvilínea entre las variables, no se deben seleccionar valores extremos, ya que podriamos concluir erróneamente que la variable independiente no tiene ningún efecto en la variable dependiente. Habría que considerar, los valores intermedios. Así, por ejemplo, si queremos estudiar cómo influye la ansiedad en el rendimiento académico, al ser una relación curvilínea, deberiamos incluir los valores intermedios. En la Figura 3.1 mostramos un ejemplo de representación gráfica de relación entre dos variables. Puede ocurrir que estemos trabajando con variables poco estudiadas y no sepamos qué tipo de relación existe entre ellas. En este caso, podemos optar por utilizar muchos valores de la variable independiente o por hacer un estudio piloto para seleccionar los valores más adecuados. 3,5 6
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Cuando la relación es lineal, a medida que aumenta el valor en el eje x, aumenta el valor en el eje y. Cuando la relación es curvilínea, los valores extremos del eje x obtienen puntuaciones bajas en el eje y, mientras que los valores intermedios en el eje x obtienen valores superiores en el eje y.



Figura 3.1. Representación gráfica de relación lineal y curvilínea entre dos variables. 3.5. MINIMIZACIÓN DE LA VARIANZA ERROR



La varianza error es la variabilidad inconsistente que se produce en las medidas de la variable dependiente causada por fluctuaciones aleatorias que se compensan entre sí (su media es cero). Constituye un ruido de fondo y tiene
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un carácter eminentemente aleatorio en el sentido de que mientras la varianza sistemática es esencialmente pronosticable, la varianza error es imposible de pronosticar y, en consecuencia, es muy difícil de controlar (Ato, 1991). La varianza error se debe a fluctuaciones aleatorias y al efecto de variables extrañas imprevistas y no controladas. El origen de esta varianza suele estar en tres tipos de factores. En primer: lugar, tenemos los factores asociados a los errores de medida, procedentes de los métodos utilizados para registrar y cuantificar los resultados, como por ejemplo la utilización de instrumentos poco precisos. En segundo lugar, podemos citar las diferencias individuales de los sujetos dentro de cada grupo, cuando estas diferencias son imposibles de identificar y controlar, como por ejemplo, el cansancio, lapsus de memoria o distracciones a la hora de realizar la tarea. Y, por último, otra fuente importante de error es el procedimiento experimental como por ejemplo, la utilización de instrucciones poco claras o el efecto del experimentador. Para minimizar la varianza error, hay que ser muy rigurosos a la hora de planificar y llevar a cabo una investigación. Los instrumentos utilizados en la medición de la variable dependiente tienen que medir aquello que pretenden medir (validez), tienen que poder discriminar entre las ejecuciones de los sujetos (sensibilidad) y tienen que producir puntuaciones con poca variabilidad del mismo sujeto en diferentes ocasiones (fiabilidad). Cuanto mayor sea el tamaño de los grupos, mayor será la probabilidad de que los errores aleatorios se cancelen entre sí, es decir, que su media sea cero. Las instrucciones deben ser claras e iguales para todos los sujetos y el experimentador debe ser el mismo en todos los grupos y, a ser posible, que no conozca la hipótesis.



3.6. CONTROL DE LA VARIANZA SISTEMÁTICA SECUNDARIA



La varianza sistemática secundaria es la variabilidad de la medida de la variable dependiente debida a la influencia de las variables extrañas que no se han podido controlar. Las fuentes de las que proceden estas variables son: el sujeto, el ambiente y el procedimiento experimental. Las variables de sujeto son las diferencias individuales entre los participantes del experimento, como pueden ser: sexo, edad, aptitud, el que los sujetos sean voluntarios o no, la información previa que tengan acerca del
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experimento, etc. Su posible influencia se hace más relevante cuando la si· tuación experimental es intergrupo, ya que si los diferentes grupos que se utilizan no son homogéneos antes de aplicar el tratamiento y, las diferencias halladas en la variable dependiente pueden deberse al efecto de las diferen· cias individuales más que al efecto del tratamiento. Los aspectos ambientales son las condiciones físicas en las que se rea· liza el experimento, como puede ser: ruido, luz, temperatura, humedad, etc. Dentro de la fuente de variables extrañas que llamamos procedimiento experimental se encuentran aspectos relacionados con los instrumentos de medida, las instrucciones, los estímulos, el material, el experimentador, etc. El experimentador es una de las fuentes más importantes de variables extrañas que se pueden dar en una investigación. Su influencia sobre los re· sultados del estudio se puede deber a diversos factores a veces difíciles de controlar: la edad, el atractivo físico, el género, la personalidad, la expe· riencia, la emisión inconsciente de señales al sujeto a través de posturas, ges· tos o verbalizaciones, que registre o interprete mallos datos, etc. Todas estas fuentes de error se pueden dar tanto en situaciones intergrupo o intersujeto como en las intragrupo o intrasujeto y mixtas. La situación intergrupo se caracteriza porque cada grupo está formado por sujetos diferentes y es sometido a un tratamiento único y diferente. En esta situación, el investigador tiene que preocuparse por conocer y controlar las variables extrañas relacionadas con los sujetos, siendo uno de sus obje· tivos prioritarios asegurarse de que los distintos grupos de la investigación sean equivalentes (iguales) en las variables extrañas que podrían afectar a los resultados. Lo único que tiene que diferenciar a los grupos es el tratamiento. En la situación intragrupo el investigador no se tiene que preocupar por las diferencias individuales, ya que el mismo grupo de sujetos pasa por todos los tratamientos, pero sí tiene que controlar estos tres aspectos: 1) que el aprendizaje de la estrategia de resolución de una prueba no les sirva para la prueba siguiente, 2) que el orden .de presentación de los estímulos no influya en los resultados y 3) que un tratamiento no deje efectos residuales en los su· jetos que puedan contaminar el efecto del siguiente tratamiento. Por último, existen situaciones mixtas, en las que algunos sujetos pasan por todos los tratamientos y otros sólo por alguno. En estas situaciones, hay que controlar las variables asociadas a las situaciones intergrupo y las aso· ciadas a las situaciones intragrupo.
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Acontinuación, vamos a expon er las técnicas que se utilizan para paliar el efecto de las variables extrañas y, por lo tanto, controlar la varianza secundaria. 3.6.1. Técnicas de control Muchos autores clasifican las técnicas de control en función de que su utilidad sea mayor para controlar variables extrañas de la situación intersujeto o intrasujeto y otros autores las clasifican en función de sus fuentes de procedencia. Nosotros creemos que estas clasificaciones son un poco forzadas, ya que, en la mayoria de las ocasiones, lo que determina la elección de la técnica de control es la naturaleza de la variable extraña. En la Tabla 3.5 se pueden ver las técnicas de control más adecuadas para cada tipo de varianza y conseguir el objetivo del Principio MAX-MIN-CON. De las técnicas para maximizar la varianza primaria y minimizar la varianza error hemos hablado en epígrafes anteriores. El resto del capítulo lo vamos a dedicar a exponer las técnicas de control de la varianza sistemática secundaria. Estas técnicas están dirigidas a lograr y mantener la equivalencia inicial los grupos, como veremos en el Tema S, ésta es una de las condiciones se exige para poder realizar comparaciones entre las diferentes condio grupos.



Tabla 3.5. Técnicas de control de los tres tipos de varianza Varianza temática primaria - Valores extremos Variable Independien te. - Valores medios Variable Independien te. - Varios valores Variable Independiente.



Varianza sistemática secundaria



Varianza sistemática error



- Eliminación - Constancia - Balanceo Bloques. Emparejamiento Aleatorización. - Sujeto como control propio - Contrabalanceo - Simple y doble ciego - Sistematización WEE - Técnicas estadísticas



- Instrumentos válidos sensibles y fiables. - Incremento tamaño del grupo. - Mismo experimentador en todos los grupos.



107



 Fu DAMENTOS DE INVESTIGACIÓ N EN PSICOLOGÍA



3.6.1.1. Eliminación Consiste, como su nombre indica, en eliminar las variables extrañas del estudio, es decir, utilizar el valor cero de la variable extraña eliminando todos los demás valores_ Resulta bastante útil para controlar variables que provienen del medio ambiente. Ejemplo: eliminamos el ruido ambiental insonorizando el laboratorio_



3.6.1.2. Constancia Cuando no se puede eliminar una variable extraña de la situación experimental, se puede utilizar un valor diferente de cero de esa variable, manteniendo constante ese valor en todos los sujetos. Por ejemplo, si aplicamos esta técnica con la variable extraña temperatura ambiente, habría que tener el laboratorio a la misma temperatura mientras que todos los participantes realizan la tarea de la investigación. Esta técnica de control es adecuada para variables físicas y de sujeto_



3.6.1.3. Balanceo o equilibración Con ella se pretende equilibrar el efecto de una variable extraña manteniendo constante la proporción de cada valor de ésta en todos los grupos. Aquí se pueden utilizar varios valores de la variable extraña diferentes de cero, siempre que su proporción sea equivalente en todos los grupos. Ello se consigue mediante las técnicas de aleatorización, bloques y emparejamiento. Vamos a ver cada una de ellas.



3.6.1.3.1. Aleatorización Esta técnica está asociada a los diseños de grupos aleatorios_ Es uno de los procedimientos de control de las variables extrañas más utilizados e importantes, ya que permite el control de las variables conocidas y el de las desconocidas. Se suele utilizar cuando no sabemos exactamente cómo pueden influir ciertas variables extrañas en el estudio_ Con él se reparten aleatoria· mente los distintos valores de las variables extrañas entre los distintos grupos
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o condiciones. La aleatorización se tiene que utilizar tanto al asignar los participantes a los grupos como al asignar los tratamientos a los respectivos grupos. Esta técnica nos asegura que las variables extrañas que pueden influir en los resultados del estudio, tienen la misma probabilidad de actuar en todos los grupos, puesto que éstos se han formado equivalentes en esas variables. Esta técnica requiere un gran número de sujetos para garantizar que estas variables se distribuyan de igual forma en todos los grupos ya que, por ejemplo, en una muestra de 5 ó 6 sujetos probablemente el azar no actúe. Es especialmente útil para controlar variables extrañas de sujeto. Por ejemplo, elegiríamos una muestra de 300 sujetos y, aleatoriamente, asignamos la mitad al grupo experimental y la otra mitad al grupo control (en el supuesto de que la estrategia de investigación sea experimental y utilicemos dos grupos: uno control y otro experimental, como veremos en el Tema 5).



3.6. 1.3.2. Bloques



Mediante este procedimiento se forman sub grupos de sujetos (llamados bloques) con puntuaciones similares en una variable extraña muy relacionada con la variable dependiente (a esta variable se le llama variable de bloqueo) y después se asignan aleatoriamente el mismo número de sujetos de cada bloque a cada grupo. Por ejemplo, si sabemos que el estatus socioeconómico es una variable estrechamente relacionada con nuestra variable dependiente, podemos controlarla mediante la técnica de bloques. Para ello, funnamos tres subgrupos (bloques): uno con personas de nivel socioeconómico alto, otro con personas de nivel socioeconómico medio y un tercero con personas de nivel socioeconómico bajo. Después, aleatoriamente, asignarnos el mismo número de sujetos de cada bloque a cada uno de los grupos que intervienen en el estudio. De esta forma, tendríamos en todos los grupos la misma proporción de presencia de los tres valores de la variable extraña: socio económico (bajo, medio y alto).



1.3. 3. Emparejamiento



Algunos autores también la llaman técnica de equiparación y es muy a la anterior. Consiste en asignar a cada uno de los grupos, sujetos posean la misma magnitud o puntuación en una o en varias variables
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extrañas muy relacionadas con la variable dependiente o en la misma riable dependiente. A la variable muy relacionada con la dependiente se llama variable de emparejamiento. La efectividad de esta técnica pende del grado de correlación existente entre la variable de miento y la variable dependiente y es especialmente útil cuando la .uu,,~u. es pequeña. Por ejemplo, si sabemos que la habilidad motora está muy lacionada con nuestra variable dependiente y sólo disponemos de muestra de 20 sujetos, podemos controlarla mediante la técnica de rejamiento. Para ello, mediríamos la habilidad motora de esos 20 pantes. Supongamos que las medidas obtenidas fueran: 6, 5, 5,4,3,9,3, 1, 2, 8, 7, 4, 7, 6, 8, 1, 9, 5 y 10. Para hacer dos grupos, haríamos pares puntuaciones iguales, asignando a cada uno de los grupos un panll:':lp;ame de cada par, eliminando a los sujetos que no tienen otro con la misma tuación. El resultado serían dos grupos formados por 9 participantes las siguientes puntuaciones: Grupo A: 9, 8, 7, 6, 5,4, 3, 2, 1 Grupo B: 9, 8, 7, 6, 5,4, 3, 2, 1 quedando fuera del experimento dos sujetos «sin pareja» cuyas fueron 5 y 10



3.6.1.4. Sujeto como control propio Esta técnica se halla asociada al diseño intrasujeto y se utiliza para trolar las variables extrañas procedentes de los sujetos. Con esta técnica mismos participantes pasan por todas las condiciones y de esta forma las riables extrañas de sujeto se mantienen constantes en todas las ~V.L!U.L""JH",," Cuando un participante o grupo de participantes pasa por todas condiciones, se le aplican los diferentes tratamientos uno detrás de otro, decir, secuencialmente. :gn estos casos, el orden o lugar que ocupa cada tamiento dentro de la secuencia puede alterar los resultados, ya que el gundo tratamiento puede quedar afectado por el primero, el tercer miento por el primero y el segundo, etc. Por ejemplo, si en un estudio quiere ver si la forma de una palanca -redonda o cuadrada- influye en tiempo que tarda el sujeto en apretarla y, la secuencia de condiciones que los participantes hagan primero la sesión en la que tienen que apretar
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palanca redonda y a continuación la sesión en la que tienen que apretar la palanca cuadrada (esto no ocurriría en un estudio correctamente diseñado). Si los resultados indican que los sujetos tardan más en apretar la palanca cuadrada que la redonda, puede deberse a la forma de la palanca, o, también puede ocurrir que esté cansado y aburrido de apretar palancas y el resultado será peor en la segunda sesión independientemente de la forma de la palanca. Es decir, puede ocurrir que en la respuesta del sujeto haya influido el orden en el que se le han presentado, en este caso, las condiciones con las diferentes palancas. A este efecto se le llama efecto de orden o error progresivo. El error progresivo está asociado al efecto que produce el orden en que se presenta cada tratamiento y debido a este tipo de error se pueden confundir los efectos del tratamiento con los efectos del orden que ocupa ese tratamiento dentro de la secuencia experimental. Este efecto puede provocar aprendizaje y favorecer los resultados del estudio o fatiga y perjudicar los resultados. Es decir, cuando a un sujeto se le aplican varios tratamientos, el estado del sujeto no es el mismo cuando se le aplica el primero que cuando se le aplica el último. A medida que avanza la tarea se puede producir familiaridad con ella, hastío, cansancio, etc. Este tipo de error se controla mediante la técnica de contrabalanceo. También puede ocurrir que cuando se le aplica al sujeto un tratamiento aún no se le haya pasado el efecto del tratamiento anterior. Así, por ejemplo, si estamos probando el efecto de un nuevo fármaco y tenemos dos condiciones o tratamientos: nuevo fármaco y placebo, si aplicamos primero el fármaco, existe el riesgo de que al aplicar el placebo a los mismos sujetos aún queden secuelas del efecto del fármaco. A este hecho se le llama efectos residuales o de arrastre. Este efecto se puede controlar espaciando el tiempo entre las condiciones y utilizando la técnica de contrabalanceo.



3.6.1.5. Contrabalanceo o equiponderación Se utiliza, principalmente, para controlar el efecto del orden o error progresivo; y, se basa en la existencia de una relación lineal entre el error progresivo y el orden que ocupa cada tratamiento dentro de la secuencia experimental. Es decir, a medida que aumenta el número de orden aumenta el nivel de error progresivo. Con esta técnica se pretende ordenar de tal modo
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los tratamientos, que el error progresivo se distribuya equitativamente todas las condiciones. La finalidad de la técnica de contrabalanceo, es conseguir que en el junto de sujetos cada condición ocupe cada orden, dentro de la secuencia perimental, el mismo número de veces. De esta forma, a cada sujeto se presentan las condiciones experimentales en un orden diferente, de que en el conjunto total de condiciones del experimento, cada una de ellas haya aplicado el mismo número de veces en el mismo orden (Pelegrina Salvador, 1999).



U10.11'- lC



Dentro de las técnicas de contrabalanceo podemos distinguir dos . contrabalanceo intrasujeto y contrabalanceo intragrupo. El cOlltr'3.baLlanCe( intragrupo se puede dividir en completo y en incompleto y, a su vez, último se divide en contrabalanceo con estructura de cuadrado latino y contrabalanceo aleatorio, tal y como vemos en el Cuadro 3.2. Cuadro 3.2. Clasificación de las técnicas de contrabalanceo



~



Intrasujeto



Contrabalanceo ------... Intragrupo






Completo



~ Cuadrado latino



Incompleto ------... Aleatorio



3.6.1.5.1. Contrabalanceo intrasujeto Controla el error progresivo en el ámbito individual, haciendo que sujeto reciba las condiciones o tratamientos en un determinado orden primer lugar yen el orden inverso en segundo lugar. Si tenemos tres ciones ABC, se ordenarán de la siguiente forma: ABCCBA. Se aplicará mero a los sujetos el orden ABC y a continuación el orden CBA. Como ya hemos dicho, la lógica de cómo se controla el error progresivo basa en la existencia de una relación lineal entre el error progresivo y el que ocupa el tratamiento dentro de la secuencia (a medida que aumenta
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de orden dentro de la secuencia, aumenta el error progresivo). Cada tr!IIt"rrlipnto provoca un nivel de error progresivo, y en cada nivel hay una de error progresivo. Existen tantos niveles de error progresivo como b'atamientos y cada tratamiento tendrá tantas unidades de error progresivo la suma de sus respectivos niveles. Vamos a verlo mejor con el si.,u'ntp ejemplo: supongamos que tenemos tres tratamientos ABC y por la siguiente secuencia experimental: ABCCBA. Los niveles de error ,""""rrpC'lT" acumulado en los distintos puntos de la secuencia serían:



lIf1rrIPrr\



A tendrá un nivel de error progresivo O B tendrá un nivel de error progresivo 1 C tendrá un nivel de error progresivo 2 C tendrá un nivel de error progresivo 3 B tendrá un nivel de error progresivo 4 A tendrá un nivel de error progresivo 5



Si sumamos las unidades de todos los niveles de cada tratamiento vemos todos tienen el mismo nivel de error progresivo:



A=O+5=5 B=I+4=5 C = 2 + 3= 5



Es decir, la técnica de contrabalanceo distribuye por igual el error proa lo largo de la secuencia experimental. La técnica de contrabalanceo intrasujeto tiene el inconveniente de que sujeto recibe más de una vez cada tratamiento, con el consiguiente audel tiempo de experimentación. Para salvar este inconveniente se utilizar la siguiente técnica de control.



Contrabalanceo intragrupo



en administrar distintas secuencias de tratamientos a diferentes lIm.n"" de sujetos. Con esta técnica se controla el efecto de error progreen el grupo y no de forma individual como en el contrabalanceo intraSegún se utilicen todas las combinaciones posibles de los tratamienrnr,c; c ·t o
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tos o solamente algunas, tendremos el contrabalanceo intragrupo cOltllpllel o el contrabalanceo intragrupo incompleto. A continuación vamos a nernos en los dos tipos de contrabalanceo intragrupo.



a. Contrabalanceo intragrupo completo En este caso hay que utilizar todas las permutaciones posibles de los denes de los tratamientos. Para calcularlas se halla el factorial del número condiciones. Si tenemos sólo dos condiciones AB y el factorial de dos, sabemos es dos (2! = 2 . 1 = 2). Tendríamos las siguientes secuencias AB BA. Una vez que tenemos establecidas las secuencias dividimos la U 1UL"O'~ de sujetos en subgrupos (con el mismo número de sujetos en cada y aleatoriamente aplicamos una secuencia a cada subgrupo. Es decir, en caso del ejemplo con las condiciones AB, en lugar de aplicar las dos cuencias a todos los sujetos como en el contrabalanceo intrasujeto, mos cada secuencia a un subgrupo de sujetos. Tendríamos: Subgrupo 1 - - - - Secuencia AB Subgrupo 2 - - - - Secuencia BA



Si tenemos tres condiciones experimentales ABC el número de cias será: n!



= 3! = 3 . 2 . 1 =6



ABC, BCA, CAB,ACB,BAC,CBA En este caso se dividiría la muestra en seis subgrupos y aleatoriamente le aplicaría una secuencia a cada subgrupo. Como se desprende fácilmente del ejemplo anterior, el número de cuencias va aumentando sensiblemente a medida que aumenta el número condiciones experimentales o tratamientos. Como cada subgrupo tiene tener como mínimo un sujeto y cada secuencia hay que aplicarla al número de sujetos, el número necesario de sujetos tendría que ser igual número de sujetos a los que se aplica cada secuencia por el número total secuencias (r . n, siendo r el número de sujetos por subgrupo y n el de secuencias). De lo que deduce que este tipo de contrabalanceo no es cuado cuando el número de tratamientos es grande. Cuando esto ocurre mejor utilizar el contrabalanceo incompleto.
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b. Contrabalanceo intragrupo incompleto Con este tipo de contrabalanceo sólo se aplican a los sujetos algunas se. de tratamientos. Existen dos formas posibles de elegir las secuenconcretas a aplicar: contrabalanceo con estructura de cuadrado latino y lUu aU "HUlv'-'V aleatorio. El contrabalanceo con estructura de cuadrado latino consiste en utisólo tantas secuencias como tratamientos haya en el experimento. secuencia se administra a un subgrupo diferente de sujetos. Para saber secuencias tenemos que utilizar podemos r:otar la condición inicial de la secuencia hasta el final y así sucesivamente hasta obtener el númesecuencias deseadas. Si tenemos, por ejemplo, seis tratamientos ABCtenemos que dividir la muestra en seis subgrupos y aplicar a cada una secuencia diferente, es decir, en lugar de aplicar 720 secuen(6!= 6 . 5 . 4 . 3 ·2 . 1 = 720) como en el contrabalanceo completo, sólo seis. Estas secuencias serían las siguientes: I



U ..... II V"



ABCDEF BCDEFA CDEFAB DEFABC EFABCD FABCDE El conjunto de estas secuencias da lugar a una estructura de cuadrado con tantas filas y columnas como número de tratamientos se utilicen el experimento. Su estructura se basa en que cada condición aparezca sola vez en cada fila y en cada columna y que cada condición aparezca sola vez en cada posición ordinal. Es decir, exige que cada condición una vez en primer lugar, otra vez en segundo lugar y así sucesivay cada condición tiene que ocupar cada orden posible (es decir todos lugares) una sola vez. técnica de contrabalanceo aleatorio consiste en seleccionar al azar, de tolas secuencias posibles, tantas secuencias como número de participantes en la muestra y aplicar, también aleatoriamente, una secuencia a cada parPor ejemplo, si tenemos cinco tratamientos ABCDE y una muestra de Como el número total de secuencias sería 120 (S! = 5 . 4· 3 ·2 . 1= 120)
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y sólo tenemos 60 participantes, elegimos aleatoriamente 60 secuencias y se asigna al azar una a cada participante. Este tipo de contrabalanceo puede considerarse como una forma de contrabalanceo incompleto y requiere un número alto de sujetos, para que pueda actuar correctamente el azar.



3.6.1.6. Simple y doble ciego Estas técnicas se utilizan para controlar las amenazas a la validez «características de la demanda de la situación experimental» y «efecto del experimentador». La técnica de simple ciego consiste en que los participantes en el estudio desconocen la situación experimental en la que se encuentran y/o el tratamiento que se les aplica. En la técnica de doble ciego ni el sujeto, ni el investigador conocen en qué condición se encuentran. Con ello se evita posibles sesgos procedentes del hecho de que el investigador conozca qué tratamiento está aplicando y pueda de alguna forma favorecer los resultados. Ambas técnicas se utilizan con bastante frecuencia en la investigación en Psicología Clínica, sobre todo cuando se trabaja con fármacos, y en Psicología Educativa.



3.6.1.7. Sistematización de las variables extrañas Esta técnica consiste básicamente en que el investigador convierte una variable extraña en variable independiente y la incorpora a la investigación mediante un diseño de dos variables independientes (si estamos utilizado por ejemplo, la estrategia experimental sería un diseño factorial y si utilizamos la estrategia ex post facto, un diseño complejo). Por ejemplo, si un psicólogo quiere averiguar cómo influye la publicidad visual en la conducta de los ni· ños a la hora de elegir un juguete y cree que la variable género es una variable importante en la elección de juguetes, puede seleccionar solamente niños o niñas o introducir, mediante un diseño factorial, la variable género en el estudio como si fuera otra variable independiente. Con ello tendría dos va· riables independientes, una sería la variable género con dos valores (varón y mujer) y la otra sería el número de anuncios de juguetes que se proyectan durante una película de dibujos animados, que podría tener también dos valores (una vez y tres veces).
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3.6.1.8. Técnicas estadísticas En este caso, el control sobre la investigación no se hace directamente sobre variables extrañas, sino que se hace aplicando, posteriormente a la investigación ciertos procedimientos estadísticos. Estos procedimientos nos permiten separar el efecto que tiene la variable independiente sobre la dependiente del efecto que pueden tener las variables extrañas ~obre la variable dependiente. Son especialmente útiles en situaciones en las que la conducta es muy compleja y es difícil aislar sus variables determinantes. Las técnicas estadísticas de control más utilizadas son la correlación parcial y el análisis de covarianza (ANCOVA).



3.7. RESUMEN



• El objetivo primordial de cualquier tipo de investigación es que los cambios en la medida de la variable dependiente se deban exclusivamente a la manipulación de la variable independiente. Pero en la variación de la medida de la variable dependiente, además de la variable independiente influyen variables extrañas y factores aleatorios. A la variación de la medida de la variable dependiente se le llama varianza total. Esta varianza se descompone en varianza sistemática y varianza error. La varianza sistemática se divide a su vez en varianza sistemática primaria y en varianza sistemática secundaria. La varianza sistemática primaria se debe a la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente; la varianza sistemática secundaria se debe a la influencia de las variables extrañas y la varianza error se debe a la influencia de factores aleatorios. Para que los resultados de una investigación no resulten contaminados hay que aplicar el Principio MAX-MIN-CON, que consiste en maximizar la varianza sistemática primaria, minimizar la varianza error y controlar la varianza sistemática secundaria. Para ello, hay que utilizar técnicas de control específicas para cada tipo de varianza. Para maximizar la varianza sistemática primaria, podemos utilizar valores extremos, medios o varios valores de la variable independiente, según la naturaleza de la relación entre las variables.
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• Para minimizar la varianza error, debemos utilizar instrumentos válidos sensibles y fiables, tener en cuenta el tamaño necesario del grupo y utilizar el mismo investigador en todos los grupos. • Para controlar la varianza sistemática secundaria, utilizamos las téc· nicas de eliminación, constancia, balanceo (bloques, emparejamiento y aleatorización), sujeto como control propio, contrabalanceo, simple y do· ble ciego, sistematización de las variables extrañas y estadísticas.



3.8. EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 1. Relacione, mediante flechas, los conceptos de las dos columnas si· guientes: Varianza total Efectos residuales Varianza sistemática primaria Varianza error Varianza sistemática secundaria Efecto de orden Valores extremos de la VI Equiparación Balanceo Variables ambientales



Efecto de arrastre Varianza secundaria Contrabalanceo Varianza intragrupo Equilibración Maximización de la varianza primaria Varianza sistemática y error Varianza intergrupo Se debe a la influencia de VVEE Error progresivo



Señale la alternativa correcta en las preguntas siguientes:



2. La técnica de control llamada eliminación consiste en: a) Utilizar el va· lor cero de la variable extraña, eliminando los demás valores de esa b) Mantener constante el mismo valor de la variable extraña en todos grupos. c) Equilibrar el efecto de una variable extraña manteniendo tante la proporción de cada valor de la misma en todos los grupos. 3. El efecto de orden o error progresivo: a) Se puede dar en un diseño ter sujetos con cuatro condiciones experimentales. b) Está asociado efecto que produce el orden en que se presenta cada tratamiento y se en los diseños intrasujetos. c) Se puede controlar con la técnica de lanceo.
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4. La equiponderación: a) Se utiliza sobre todo para controlar las diferencias individuales. b) También se llama balanceo. c) Se basa en la existencia de una relación lineal entre el error progresivo y el orden que ocupa cada tratamiento dentro de la secuencia experimental. 5. La técnica de simple ciego: a) Se utiliza para controlar la amenaza a la validez llamada «caractensticas de la demanda de la situación experimental». b) Es útil para controlar el efecto del experimentador. c) Está muy relacionada con el control del efecto de las variables extrañas ambientales. 6. Un diseño factorial: a) Puede servir para controlar una variable extraña conviltiéndola en variable independiente. b) Sólo utiliza como variable independiente una variable extraña. c) Se caracteriza por ser un diseño intersujeto. 7. Las técnicas estadísticas más utilizadas como técnicas de control de las variables extrañas son: a) La media aritmética. b) La correlación parcial y el análisis de covarianza. c) Las representaciones gráficas. 8. En un diseño intrasujeto con contrabalanceo incompleto: a) Todos los sujetos reciben todos los tratamientos más de una vez. b) Se han de balancear los tratamientos para aumentar la equivalencia de los grupos. e) Todos los sujetos reciben todos los tratamientos una sola vez.



SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS



Varianza total



Varianza sistemática y error



Efectos residuales



Efectos de arrastre



Varianza sistemática primaria



Varianza intergrupo



Varianza error



Varianza intragrupo



Varianza sistemática secundaria



Se debe a la influencia de variables extrañas.



Efecto de orden



Error progresivo



Valores extremos de la variable indepen- Maximización de la varianza primaria. diente Equiparación



Contrabalanceo



Balanceo



Equilibración



Variables ambientales



Varianza secundaria.
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2. La alternativa correcta es la a). La alternativa b) se refiere a la técnica de la constancia, y la c) se refiere a la técnica de balanceo o equilibración. 3. La alternativa correcta es la b). Cuando un sujeto pasa por varios tra· tamientos, la respuesta que dé se puede deber, además del efecto del tra· tamiento, al efecto de orden que ocupe ese tratamiento dentro de la se· cuencia experimental. En un diseño intersujeto con cuatro experimentales habría cuatro grupos con sujetos diferentes. El Ua.J."ll'.~U consiste en equilibrar los efectos de las variables extrañas en todos grupos y se utiliza principalmente como técnica de control de las bIes extrañas de sujeto.



-"'V.U\,.l.H " HJ1IW ¡



4. La alternativa correcta es la c). A medida que aumenta el número orden, aumenta el nivel de error progresivo. A la técnica de eq l1· 1"\(ynf1o. ración también se le llama contrabalanceo y se utiliza para controlar efecto de orden o error progresivo. Para controlar las diferencias' duales se pueden utilizar las técnicas de aleatorización, bloques y rejamiento. 5. La alternativa correcta es la a). Para controlar las características de demanda se utiliza la técnica de simple ciego. Esta técnica controla efecto de variables extrañas relacionadas con el procedimiento mental, no controla el efecto de variables extrañas ambientales. 6. La alternativa correcta es la a). Cuando creemos que una variable de influir en los resultados podemos incorporarla al diseño y estudiar influencia. Un diseño factorial se caracteriza por utilizar dos o más riables independientes y puede ser intersujeto, intrasujeto o mixto. 7. La alternativa correcta es la b). La media es un índice de tendencia tral y las representaciones gráficas son una herramienta de la



"'':)LClUl.:J'M



8. La alternativa correcta es la c). En el contrabalanceo incompleto sujetos reciben el tratamiento una sola vez porque es un contlrat>aléillce intragrupo, en el que además no se llegan a utilizar todas las posibles sino sólo algunas, según la estructura de cuadrado latino o selección aleatoria. Para aumentar la equivalencia de los grupos se den balancear las variables extrañas relacionadas con las diferencias dividuales .
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La validez de la investigación Sofía Fontes de Gracia Ana Isabel Fontes de Gracia



OBJETIVOS , Entender el concepto de validez de la investigación. , Saber diferenciar entre los tipos de validez. , Conocer las amenazas que atentan contra cada uno de los tipos de validez. , Conocer las estrategias para controlar cada una de las amenazas a la validez. ber valorar, en función de la validez, los diferentes tipos de diseños.



 ESQUEMA - RESUMEN



-



Validez de concl usión estadística



1--



Amenazas: _ Violación de los



del modelo estadístico



( Validez de la investigación



Va lidez de la inferencia



causal



_ Baja potencia estadística



)



-i



T



Validez



in lema



~



Validez de la generalización de la inferencia causal



H



Lf .



Va lidez de construc to



Validez externa



1-



1-



Amenazas: _ Ambigüedad temporal de la causa - Historia _ Maduración _ Administración de prom _ Instrumentación _ Selección diferencial _ Mortalidad experimental _ Regresión estadfstica



Amenazas: _ Inadecuada comprensión del constructo teórico _ Inadecuada medición del cons tructo teórico _ Reactividad de los dispositivos experime ntales



Amenazas: _ Relacionadas con la interacción: selección x tratamiento, situación x tratamiento historia x tratamiento _ interferencias de tratami.entos múltiples _ Efecto reactivo de las pruebas y de los dispositivos experi mentales



 Despacito y buena letra que el hacer las cosas bieH va le más que el hacerlas. A. Machado 1875- 1939



4.1. INTRODUCCIÓN En este tema vamos a estudi ar un aspecto particularmente complejo e importante de cualquier estrategia d e investigación: su validez.



La validez de la investigación está relacionada con la veracidad de sus resultado,s. Como esta veracidad no es conocida, la validez estará en función de tegia de investigación que utilicemos y sobre todo de lo cuidadosos y riguroS()S que seamos en su planificación. Cuanta más validez tenga una in1e5ItigaiCié1n mayor fuerza tendrán sus conclusiones, aumentando también el 1IM,. r el. generalización de esas conclusiones a otra población, a otra situaa otro momento temporal. Alo largo de este capítulo vamos a desarrollar los cuatro conceptos de vaque es importante tener en cuenta a la hora de valorar las ventajas e inlOIIVeni,entes de las diferentes estrategias y diseños de investigación: validez le amc)usión estadística, validez interna, validez de constructo y validez lIeI:na. También expondremos los factores o amenazas que pueden hacer disminuya la validez de una investigación. Para explicar el control de I8Slune:na:rns, retomaremos las técnicas de control vistas en el tema anterior.



CONCEPTO Y TIPOS DE VALIDEZ Cualquier tipo de investigación se diseña con el o bjetivo de obtener inrma
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dependiendo d el tipo d e investigación que reali zam os y sobre todo, de lo gurosos que seamos a la hora de plani[;carla. En f1.lnción de estos dos pectos, variará e l grado de confi a nza que pueda adoptarse respecto a la racidad o falsedad de los resultados obtenidos en un estl.ldio. A medida este grado o nivel de confianza aumenta, nuestra investigación tendrá validez. Podemos definir la validez de una investigación como «el grado confianza que puede adoptarse respecto a la veracidad o falsedad de una terminada investigación» (Ato y Rabadán, 1991 , pág. 6). Campbell y Sta nley (1966) hacen hincapi é en d os tipos fu de validez: la validez interna y la validez externa. La obra de estos autores estuvo e n buena m eclida motivada por e l h echo de que hasta tonces se asurnia, d e modo gen eral, que la mera asignación aleatoria de p articipantes a los tratamientos p erm itía controlar los sesgos de la tigación y llegar a conclus io nes «sólidas o validas». Si n embargo Campbe y Stanley identificaron dos grand es grupos d e sesgos posibles amenazas a la validez interna (algunas de ellas p odían ser con la asignación aleatoria) y amenazas a la validez externa (generai mente n o controladas con la asignación aleatoria). Por lo tanto, en quier investigació n se d e berían tener en cu enta ambos tipos d e V""U
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Cuadro 4.1. Evolución de los tipos de validez desde Campbell y Stanley



(1966) a Cook y Campbell (1979)



Campbell y



St¡\nlt"~



( 19661



rl



Validez interna



~I



Validez externa



I



Valida dela imc~tigar.:ión



1



r



Validez de conclusión es tadística y validez interna



L.



Validez de constructo y validez externa



Cook \ Campbdl (19791



l'



~



--



./



Cuadro 4.2. Esquema de la validez de la investigación



Va lidez de la inferencia cau~al



I



\'alidl'¡: de la ime:-.ligación



1'



Vali(k'/ de la generalización de la infcn:nc:ia camal



rl



Validez de la condu~ión c~tadi~lica~ ¿ex iste relación entre dos variables? Validez ¡nlema: s uponiendo que tal relación exista ¿es de naturaleza causal o puede darse s in el tratamiento?



Validez de conslrtH::to: en el caso de que la relación se dé y sea causal ¿cuáles son los conSU'llctos implicados en d icha relación? ¿Qué relación mantienen con las variables utili7.adas y en qué medida éstas son representativas de sus respectivos constructos? \"alidCl C\tema:



suponiendo que se dé todo 10 anterior ¿en qué medida puede generali7.arse la inferencia causal a otros sujetos y contextos



~



./
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A continuación vamos a centrarnos en cada uno de estos cuatro vaHdez y sus con"espondientes amenazas, entendiendo por amenaza la validez aquellos aspectos de la investigación en los que existe el ri"".od que el investigador cometa errores al realizar inferencias causales, utilizafl manera incorrecta los constructos y las variables implicados en el



4.3. VALIDEZ DE CONCLUSIÓN ESTADíSTICA: CONCEPTO y AMENAZAS Cuando hablamos de validez de conclusión estadistica, también UalnaCla1 lidez inferencia!, nos estamos refiriendo a la potencia que tiene un para detectar el efecto del tratamiento. Es decir, la validez de cOl~cJ¡usiiin l tadística se puede definir como el grado de confianza que podemos dado un nivel determinado de significación estadística, en la correcta· cia de la h.ipótesis. Este tipo de validez se refiere principalmente a dos inferencias cas que pueden afectar a la covariación o relación empírica entre la causa (independiente) y la variable efecto (dependiente), en concreto: 1) chas variables cavarían, y 2) en caso de que covaríen ¿cuál es la empírica de su covariación? La primera está relacionada con el error y el error Tipo II y la segunda, con la infra o sobreestimación de la de la covariación (Ala y Vallejo, 2007). En el Cuadro 4.3 mostramos la nición de la validez de conclusión estadística. En general, las amenazas contra la validez inferencial están reJ,lciclnl con los siguientes aspectos: elección de la prueba estadística y nivel de {icación estadística; aumento de la varianza error, los tratamientos y la tra. Entre las amenazas contra este tipo de validez podemos destacar /ación de los supuestos del modelo estadístico y la baja potencia estl~ats< relacionadas con el primer aspecto. El resto de las amenazas, rel:aCÍCllll con los otros aspectos se muestran en el Cuadro 4.4. 4.3.1. Violación de los supuestos del modelo estadístico Esta amenaza está relacionada con el hecho de que a veces una prueba estadística sin tener en cuenta los supuestos que deben los datos para que dicha prueba se pueda aplicar Así, por ejemplo,
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Cuadro 4.3. Definición de la validez de conclusión estadística o inferencial I Error ·npo l· Se concluye que ex is te



r¿Covalian la va¡iable causa y la variable efecto?



\alidcL de condu-.ión (J valiJcz infcn:ncial: Grado de confianza que podemos tener, dado un nivel determinado de significación estadfslica, sobre la correcta inferencia de la hipótesis



una relación entre las variables cuando en realidad no se da dicha relación



Error Tipo IJ· Se concl uye que no existe



~"laJ¡"'(ica



'- relación entre las variables cuando en la realidad si se da dicha relación



En el caso de que covarien ¿cuál es la magnitud de dicha covariación ?



~



_ j lnfraestimación del valor de la covariación



__1 Sobreestimación del valor de la covanaci6n



..,



a aplicar técnicas parámetricas sin que se cumplan los supuestos de independencia de las observaciones, normalidad de las puntuaciones y homogeneidad de las vru;anzas (estos conceptos se verán en la asignatura de Diseños dt Investigación). La violación de estos supuestos puede sobreestimar o infraeslimar el tamaño y la significación del efecto del tratamiento. Para conesta amenaza es necesario elegir adecuadamente una prueba estadIs1iJca paramétrica o no paramétrica, dependiendo de si los datos cumplen no los supuestos del modelo paramétrico.



Baja potencia estadística La potencia de una prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis cuando la rupótesis alternativa es cierta. Cuando no elegimos adeualilarnlente el nivel de significación estadistica y sobre todo el tamaño de muestra, podemos concluir de forma incorrecta que la relación entre la ariahleindependienle y la dependiente no existe cuando en realidad si la (error Tipo JI); es decir, aceptamos la hipótesis nula cuando la hipó-



127



 F UNDAMENTOS DE lNVESTIGACIÓN EN PSI COLOGfA



Cuadro 4 .4. Amenazas contra la validez de conclusión estadística



Violación de los supuestos del modelo estadístico: Se puede infl-a o sobreestimar el tamaño y la significac ión del efecto del tra tamiento. Baja potencia estadística: Se puede conclu ir elTóneamente que la relación entre las variab les no es significativa.



Tasa de en-or tipo 1: Con algunas pruebas estadís ti cas. la probabilidad de cometer error tipo 1 se incrementa a medida que aum enta eJ nú me ro de pruebas ejecutadas, como por ejemplo, cuando se ap li can comparaciones múltiples entre medias de ,,,,tamientos (Vallejo. \99 \ ). Imprecisión de las medidas: Cuando se utilizan medidas con poca fiabilidad y\'alidez puede aumentar la varianza error, provocando co nclusiones erróneas sobre la cova¡-iac ión. Escasa fiabilidad en la aplicación de los tratamientos: Si los tratamientos aplica n de fOlma homogénea a todos los participantes o al mismo participante una aplicación a o tra , puede aumentar la varianza en -or, provocando conclusion,esl erróneas sobre la covariac ió n . Restricción del rango de las variables: Cuando las variables presentan restricciones en su variación tanto en s u rango inferior (efecto suelo) como en su rango superior (efecto techo), la potencia disrrúnuye y la inferencia se debilita. Presencia de varianza error en el contexto de la investigación: Si alguna terística del contexto aumenta la varian za elTor de fonna artificial, se puede conclusio nes etTÓneas res pecto a la covariación. Muestra muy heterogénea: Cuanto más heterogénea sea la muestra, m" ve,,,,r.íl, desviación típica y menor la proba bilidad de detectar la posible covariación variable independiente y la dependiente. Estimación imprecisa de la magnitud del efecto: Algunos estadísticos rraestiman o sobreestiman la magnitud de un efecto.



tesis alternativa es ci~rta. A medida que aumentamos el tamaño muestra, incrementamos la probabilidad de detectar el efecto del mie nto. Esta amenaza se controla eligiendo adecuadamente el nivel nificación estadistica yel tamaño de la muestra necesruio para no error Tipo Il.
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Actividad: Relacione las am enazas del Cuadro 4.4 con los siguientes aspectos: 1) elección de la prueba estadística y ni vel de significación es tadístjca, 2) aumento de la vadanza elTor, 3) los tratamientos y 4)



la muestra.



En el Cuadro 4.4, siguiendo a Vallejo (1991) y Ato y Vallejo (2007) se recogen, además de las amenazas que acabamos de ver, otras amenazas contra la validez inferencia!.



4.4. VALIDEZ INTERNA: CONCEPTO Y AMENAZAS La validez interna hace referencia a la probabilidad de obtener conclusiones correctas acerca del efecto de la valiable independiente sobre la variable dependiente. Se considera causal porque se centra en especificar los factores causantes del cambio obset-vado en la variable dependiente, en un contexto y periodo determinado.



El aspecto esencia! que subyace a! concepto de validez interna es que una inliere:ncia causal será vá]jda en la medida en que el diseño de investigación UIIIIlZllclo sea capaz de establecer una contigilidad temporal entre la vaJüble iDdlependiiente y la dependiente y de eliminar todas las hipótesis explicativas de tal forma, que se demuestre que el efecto obsel-vado y (variable !epE:ndi,enl:e o criterio) se debe exclusivamente a la variable independiente o Jl'e(lict:iva X. Para ello, además de controlar las variables extra ñas, es necedisti nguir si la dirección de la causación es desde la variable manipu(causa) a la variable medida (efecto obsel-vado) o viceversa. Esta disde la dirección de la causalidad dependerá del conocimiento que se de la secuencia tempora! de las vaJ-iables. Esto es relativamente fácil , veremos en los próximos temas, cuando utilizamos el método experien nuestras investigaciones y se complica cuando utilizamos un m éno experimen tal (Ato, 1991; Ato y Rabadán, 1991 , Ato y Vallejo, 2007).
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La validez interna está relacionada con la calidad del experimento logra cuando controlamos la varianza sistemática secundaria y los sólo difieren entre sí e n el tratamiento y cuando la medición de la dependiente es válida y fiable. Podemos cons iderar un diseño i mente válido cuando las diferencias observadas en la variable rl"'1"ndi •• entre los diferentes grupos pueden atribu irse única y t:X'¡ ;lLISI 'Varnerlle las variaciones producidas en la variable independiente. Para eUo, que controlar las sigu ientes amenazas a la validez interna: pn)celiem temporal ambigua de la causa, historia, maduración, administración pruebas, instrumentación, regresión estadística, selección diferencial, talidad experimental y las posibles interacciones de todas las anteriores selección diferencial. A continuación vamos a detenernos en cada ellas, excepto en las posibles interacciones con la selección que se el Tema 6, donde se estudi an los diseños cuasiexper-imentales.



4.4.1. Ambigüedad en la contigüidad temporal de la causa Esta amenaza consiste en la falta de claridad que se puede dar sobre la causa y cuál es el efecto, debida a la ambigüedad que puede haber res]pecll la contigüidad temporal de las variables objeto de estudio. Esto suele UCUIITlfI algunas investigaciones no expe,imentales y sobre todo en im1estig:acj¡)nes post facto, donde las variables de estudio son de selección de valores. En difícil dilucidar qué variable ocun"e primero (causa) y qué vruiable ocurre pués (efecto o vruiable dependiente). Para controlar esta amenaza, en dios no experimentales, se pueden hacer diseños longitudinales y utiü:z


4.4.2. Historia Podemos definir la historia como los acontecimientos que ocurren rante el desalToUo del estudio, dentro o fuera del mismo, que pueden a la variable dependiente y confundir los resultados. Normalmente acontecimientos se deben a factores ambientales, sociales, de la \~da nal del participante, etc. Veamos un ejemplo en e l Cuadro 4.5.
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Cuadro 4.5. Estudio sobre la eficacia de un programa para dejar de fumar Supongamos que se quiere realizar una investigación para comprobar la eficacia en jóvenes de un programa para dejar de fumar. Para e ll o, seleccionamos una muestra de J2 partic ipantes de edades cercanas a los 22 años, los cuajes deberán rellenar un cuestionario acerca de su hábi to de fumar. Posteriormente, durante nueve meses, asistirán a una sede de conferencias sobre el efecto del tabaco sobre la salud y a unas sesiones de relajac ión. Pasados los nueve meses, vuelven a rellenar el mismo cuestionario. La conclusión de la investigación es que el programa es efectivo porque el número de cigarTi lJos consumido ha disminuido.



Atribuir, en este tipo de investigación, la disminución del con sumo de ciganillos al programa para dejar d e fumar es muy aniesgado, ya que puede haber ocurrido en la vida de los jóvenes multitud de acontecimientos, ajenos a la invc;!stigación, que hayan alterado la costumbre de fumar, como exáme, periodo de vacaciones, enfe rmedades, e tc. Existen diferentes formas de controlar esta amenaza, una sería utili zar grupos con/rol y otra podría consistir en utilizar la técnica de alea/onzación, de constancia y de eliminación (Tema 3); es decir, mantener constantes las posibles variables extrañ as o eliminarlas en todos los grupos. Cuando tocio ellos participan en el experimento dentro de un mismo contexto, en un mismo momento temporal y en una única sesión , los efectos de la historia prácticamente pueden descartarse, puesto que su influencia estaría ausente oselÍa constan te en todos los participantes. En algunos diseños, como los cuasiexperimentales, donde los grupos ya están Ionnados antes de seleccionarlos, puede darse una interacción entre la selección yla historia, llamada historia local. Esta amenaza consiste en la posibilidad de que acontecimientos externos afecten de forma diferente a cada uno de los grupos, debido al hecho de que los sujetos procedan de contextos diferentes.



4.4.3. Maduración La maduración se refiere a que se puedan dar procesos internos en los participante:s, como consecuencia del transcurso del tie mpo. Son cambios det,id()s al mero paso del tiem po y son indepe ndientes del tratamiento.
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Estos cambios pueden producirse principalmente como consecuencia adaptación, fatiga, aburrimiento, crecimiento biológico y psicológico, tienen más probabilidad de ocurrir cuando el intervalo de tiempo aplicación del tratamiento y la medición de la variable dependiente es largo y cuando los participantes son niños, ya que éstos cambian mlJch'Oi muy poco tiempo. La diferencia fundamental de esta amenaza con la rior estriba en que en ésta los cambios no son debidos a aspectos ambieD les o circunstanciales sino que son inherentes al propio sujeto. Veamos ejemplo en el Cuadro 4.6.



Cuadro 4.6. Estudio sobre la eficacia de un entrenamiento en as"rtivida El objetivo del estudio es comprobar la eficacia de un entrenamiento nco para mejorar la asert ividad en niños de 8 años. Para ello, se seleccionaron 10 ños de dicha edad. Su larea consistió en hacer unos ejerc icios de entrenamiento pedRco en asertividad una hora a )a semana durante un año. La medida de tividad se reali zó enfrentando a los niños a una serie de situaciones de social que exigían de ellos una respuesta asertiva. Las actuaciones de los niños baron en vídeo y posteriormente las eva luó un invest igador utilizando para eUo escala de asertividad. Los resultados indicaron un aumento s ignificat ivo de 1 asertividad de )05 niños.



En realidad, después de un año de tratamiento, no poruiamos que los resultados obtenidos se deban al efecto del entrenamiento en tividad (variable independiente) o a que los rtiños han crecido y son más duros y asertivos por ese motivo (maduración). Una forma de controlar esta amenaza sería reducir el tiempo del mento a tres meses y añadir un grupo control que no recibiría ningún miento. Si la asertividad aumenta después de tres meses en los dos podremos decir que se debe a la maduración e incluso a la historia. Si aumenta en el grupo que ha realizado los ejercicios de entrenamiento incl"emento es significativamente superior al otru grupo , podremos c1uir que la causa del cambio es el tratamiento.
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4.4.4. Adnúnistración de pruebas La familiaridad producida por la administración de una prueba, puede distorsionar la respuesta de los sujetos en la prueba siguiente que se les aplica, en grado proporciolkll al número de veces que se utiliza dicha prueba. Este problema lambién puede ocunir cuando utilizamos pruebas diferentes pero afines, como sedan las pruebas paralelas de un test (Ato y Rabadán, 2001). Esta amenaza suele en diseños intersujetos, si se utilizan medidas pretest y postest (interacción entre el pretest y el tratamiento) y en diseños intrasujetos (efecto de orden o error progresivo y efectos residuales o de arrastre, ya vistos en el Tema 3).



Esta amenaza se puede controlar en los diseños intersujetos, prescindiendo de la medida pretest o utilizando grupos de control sin tratamiento COIIl11edida pre y post; yen los diseños intrasujetos, con las técnicas de contraba/a/lceo. Algunos de estos conceptos se tratan con más detenimiento en los Temas 3, 5 y 6. En el ejemplo de la investigación del Cuadro 4.5, los participantes pueden baber fumado menos simplemente por el hecho de que se les ha pasado un ruestionmio (medida pretest) antes del tratamiento para ver cuántos cigarros fumaban y no porque el tratamiento les haya influido. Es decir, la medida pre (cuestionario antes del tratamiento) ha podido «sensibilizar» al participante y hacer que éste fume menos por el mero hecho de saber que se le está observando (midiendo). El grado de influencia de esta amenaza, se hubiera podido contastar si en lugar de un grupo hubiéramos utili zado dos con medida pretest y postest, aplicándosele el tratamiento solamente a uno de los grupos. Si quisiéramos avanzar un poco más y comprobar si la medida pretest interacciona con el tratamiento, podríamos utilizar un diseño Solomon oon cuatro grupos de sujetos: dos grupos con medida pre y post (uno de los cuales recibe el tratamiento y el otro no) y dos grupos con med ida sólo postratamiento (aplicando tambi én el tratamiento solamente a uno de los dos). Este diseño se tratará e n el Tema 5.



U .5. Instrumentación



Esta amenaza se refiere al proceso de medición de la variab le dependiente. Está provocada por los cambios que pueden darse a lo largo del tiempo en los instrumentos o p rocedimientos de registro o medida. La me-



133



 FUNDAMENTOS DE INVESTIGACiÓN EN PSICOLOGlA



dición de la conducta tiene que ser precisa y consistente a lo largo toda la investigación y con todos los participantes. Cuando utilizamos' trumental de laboratorio, puede no estar bien calibrado o deteriorarse geramente como consecuencia del paso del tiempo. Cuando los obi,el11l dores son humanos, como ocurre en la metodología observacional cualitativa, esta amenaza se puede dar con mayor frecuencia, debido las medidas dependen de la percepción y decisión de los obsel"Vado~ que realizan el registro; también pueden darse algunos cambios en observadores debidos al aprendizaje, cansancio, aburrimiento, falta motivación, distracciones, etc. Esta amenaza se puede controlar entrenando a los observadores y zando instrumentos estandarizados, válidos (que midan lo que nn~te[lde medir) y fiables (que midan siempre lo mismo cuando se utilizan v,r1>


4.4.6. Selección diferencial Esta amenaza está relacionada con la formación de los grupos. En quier investigación los grupos deben ser equivalentes, antes de la apue'lClI del tratamiento, en la variable dependiente y/o en otras variables de sujeto lacionadas con el objetivo de la investigación. Sólo así sabremos que los sultados son debidos al efecto del tratamiento y no a las diferencias entre los grupos en estas variables. Si los grupos no se han formado riamente o son tan pequeños que no ha podido actuar COITectamente azar, no serán equivalentes. Esta amenaza es muy frecuente en los cuasiexperimentales, debido a que utilizan grupos ya formados y no darse en los diseños experimentales, que utilizan la técnica de al!!at.orizacil bloques o emparejamiento en la formación de los grupos. Para verlo con un ejemplo volvamos a la investigación dell.-ulaQro~. Supongamos que escogiéramos dos grupos, cada uno de ellos exlmí,lol un aula distinta del colegio en las que el profesor también es distinto.
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grupo le aplicamos el entrenamiento en asertividad y al otro no, compro-



bando que el grupo que ha recibido el tratamiento ha mejorado en asertividad. El problema es que con este método de selección no tendria validez la conclusión de que esa diferencia en los resultados de los grupos se debe al tratamiento, porque no nos consta que los grupos fueran equivalentes antes de aplicar el tratamiento. Las diferencias entre ellos podrian deberse a que los niños a los que se les aplicó el tratamiento eran más maduros, más inteligentes, tenían un profesor que les motivaba más, etc. Sin embargo, si seleccionamos aleatoriamente una muestra de 20 niños de ocho años entre todos los de esa edad del colegio y los asignamos aleatoriamente a los diferentes grupos y tratamientos, los grupos serán inicialmente equivalentes y las posibles diferencias individuales de madurez, inteligencia o profesor se repartirán de forma equilibrada por efecto del azar, entre ambos grupos. Para conseguir que los grupos sean equivalentes es necesario, en los diseños



ÍDtersujetos, que los participantes se asignen a los grupos o tratamientos mediante las técnicas de asignación aleatoria o de bloques aleatorios. En los diseños intrasujetos, la muestra debe seleccionarse aleatoriamente de la población. En los diseños no experimentales se deben utilizar muestras amplias y representativas, utilizando para ello procedimientos aleatorios para seleccionar la muestra.



4.4.7. Mortalidad experimental



Esta amenaza se refiere a la pérdida diferencial de participantes durante e1e:q¡erirrlento y está muy relacionada con la anterior. En una investigación ocurrir que la equivalencia inicial de los grupos se vea amenazada dea que algunos sujetos de uno de los grupos abandonan el experimento. Conna de controlarla sería tener grupos de sujetos lo suficientemente ~des como para que pudiera seguir actuando el azar. En el ejemplo del 4.5 podría ocun-ir que los jóvenes que no soportan las conferencias los perjuicios del tabaco abandonen el experimento y sólo se queden que estaban motivados para dejar de fumar antes del experimento. Si el estuviera formado por 100 participantes. es menos probable que el ¡'"dnrln de algunos afectara a los resultados (siempre quedarían sujetos I!eClUel:1Íaln y que no querrían dejar de fumar).
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Tabla 4.1. Resumen de las amenazas con tra la validez interna y su control Amenazas



r-----------------------Ambigüedad en la cont ingenc ia lemporal entre la variable independiente y la dependiente f-.-



Control de las amenazas Técnicas de análisis de datos Estudios longitudinales



---



Historia



Grupo control Aleatorizaci6n Constancia y eliminación



Maduración



Grupo control



Reducir el tiempo del estudio Administración de pruebas o de tratamientos



Grupo control Contrabalanceo



1nstl'umcntación



Inslrumentos válidos, sensibles y fiables Entrenamiento del observador



Selección diferencial



Asignación aleatoria Bloques aleatorios Emparejamiento



I Mortalidad expe,'irnenlal J



Regresión estadística ----------



--t Gnlpos con muchos sujetos Instrumen tos fiables Tomar varias medidas antes de selecciona,' a los sujeLOs



4.4.8 . R egresión estadística



Esta amenaza también está ¡'e1acionada con la selección de los sujetos. veces, los sujetos no se asignan de fomla aleatoria a los tratamientos sinoe función de los valores obtenidos en una variable. Cuando esto OCUlTe y leccionamos a pal"ticipantes con puntuaciones muy extremas, suele ocu . que cuando los volvemos a mectir estas puntuaciones se han acercado a, lores mectios, Este fenómeno se suele deber a la falta de fiabilidad de los· trumentos de medida y se puede subsanar realizando varias medidas ant de seleccionar a los sujetos, También puede ser una fuente de confusión los diseños que utilizan una mectida pretratamiento, ya que los participanl pueden tener una puntuación muy extrema en la mectida pre y acercarse un valor intermedio en la mectida postratamiento, no por efecto del Ira miento sino por estas posibles variaciones de los datos,
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Esta amenaza se podlÍa dar, por ejemplo, en la investigación sobre la asertividad, si seleccionáramos a los niños que en un pretest de asertividad obtuvieran puntuaciones muy bajas. Para controlar esta amenaza debelÍamos pasar varias veces este prelesl a los niños y seleccionar sólo a los que obluvieran puntuaciones más fiables (pero podría ocurrir que debido a que se pasa varias veces ellest, los niños se familiarizasen con el test y darse la amenaza de «administ,-ac ión de pruebas ») . En el Tabla 4. J se expone un esquema de las amenazas a la validez interna que acabamos de ver y de los diferentes procedimientos de que disponemos para controlarlas.



4.5. VALIDEZ DE CONSTRUCTO: CONCEPTO Y AMENAZAS Este tipo de validez hace referencia al grado de correspondencia enlTe la manipulación de la variable independiente y la medida de la vadable dependiente, por un lado, y el constructo teórico que se pretende estudiar o medir, por el otro. Es decil- ¿hasta qué punto se pueden inferir constructos teóricos a partir de las relaciones causa-efecto que se dan entre las variables objeto de la investigación? Nuestras variables expe"¡mentales pueden ser producto de una operativización de un concepto o constructo. El problema es saber el grado en que esas operativizaciones representan realmente ese constructo o representan alguna otra cosa. Basándose en esta idea, algunos autores como Balluerka (J 999) distinguen dos tipos de val idez de constructo: la validez de constructo de una cauSIl y la validez de ca/titructo de un efecto. La primera, sería el grado en que la variable independiente representa el constructo teórico al que se pretende atribuir el efecto del tratamiento en la conducta, es decir, hasta qué punto representa al IIatamiento teórico de interés. Por ejemplo, en un estud io en el que queremos inducir un estado emocional como la pena, para evaluar su efecto en la conducta de ayuda y colaboración ¿realmente conseguirnos inducir la pena?; y la segunda, se refiere al grado en que la variable tomada como vaI;able dependiente representa el atI;buto teórico que se pretende medir. Por ejemplo, cuanoperativizamos «autoestima », en qué medida evaluamos u observamos este y no lo confundimos con otro constructo como «aserlividad ». Este tipo de validez se ve amenazada cuando existe una deficiente comprensi,ón, explicación o definición del constI-ucto por parte de los investiga-
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dores, que da lugar a una inadecuada operativización de éste o cuando va a cabo una inadecuada medición de los constructos. Estas dos amlena se controlan si se desarrolla una teoría adecuada del constructo que lo cione con otros constructos y con otras posibles operacionalizaciones. otra parte cuando los participantes en la invesLigación son humanos, actividad a los dispositivos experimentales puede afectar a la V.I1IM7. constructo además de a la validez externa. Esta amenaza que se puede trolar con la técnica de simple ciego y de doble ciego, mediante las participantes y experimentador desconocen la condición experimental les ha sido asignada. En el Cuadro 4.7 mostramos un esquema de la validez de constructo, tipos, sus amenazas y la manera de controlarlas.



Cuadro 4.7. Validez de constructo y amenazas



Validez de constructo: Grado de corresponde nci a entre las variables observadas y el constructo teólico que se quiere medir



.
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TIpos de validez: - Validez de constructo de una causa (V1) - Validez de constructo de un efecto (VD)



Amenazas: - Inadecuada comprensión del constructo teórico - Inadecuada medición de los constlUCIOS - Reactividad de los dispositivos experimentales



Fonnas de control: - DesarrolJar una leona adecuada del conSll1JCLo que lo relacione con otros constructos y con otras pos ibles operaciones - Técnicas de sim ple ciego y de doble ciego



 LA VALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN



4.6. VALIDEZ EXTERNA: CONCEPTO Y AMENAZAS La validez externa hace referencia a la posibilidad de generalización de los resultados de una investigación a poblaciones (validez poblacional), a situaciones (validez ecológica) o a momentos temporales (validez histórica) diferentes a los utilizados en esa investigación. Es decir, «hace referencia a la posibilidad de generalizar la relación' causal observada en un determinado estudio más allá de las circunstancias bajo las que se ha obtenido dicha relación» (Balluerka, 1999, p. 113). En el Cuadro 4.8 mostramos una definición de las tres dimensio nes de la validez externa. Cuadro 4.8. Definiciones de la validez externa y de sus dimensiones



Validez externa: posibilidad de generalizar los resultados obtenidos en



1-



una determinada muestra, a la población de rderenc ia a otras poblaciones Validez poblacionaJ



r--



un determinado contexto, a otros contextos , situaciones o ambientes Validez ecológica



Lo



un de terminado momen to temporal , a otros momentos temporales Validez histórica



Para que un experimento tenga validez externa, es fundamental que la muestra sea representativa de la población de referencia y que se haya seleccionado aleatoriamen te. Las principales amenazas contra la validez externa son problemas de .rQcción entre eL tratamiento y aLgunos aspectos de La investigación (se/ecsituación y momento temporal), aunque también existen o tras amenaa esta validez que no están relacionadas con estas interacciones. A conIImlac:ión vamos a explicarlas detenidamen te.
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4.6.1. Amenazas contra la validez externa relacionadas con la interacción Las amenazas que interaccionan con el tratamiento, las podemos de la siguiente manera: interacción entre selecciól1 y tratamiel1LO, i/7J'erllCCii entre situaciól1 y tratamiento e interacciól1 entre momento temporal y mimto. La primera atenta contra la validez poblacional, la segul1da



validez ecológica y la tercera contra la validez histórica.



4.6.1.1. Interacción entre selección y tratamiento (selección x tratamiento) Una investigación carece de validez poblacional, cuando los tados obtenidos en una muestra no pueden generalizarse a la ción de referencia ni a otras poblaciones, debido a que la relación liada entre las variables es específica de los participantes en el Es decir, el tratamiento provoca unos efectos determinados en un de participantes por sus cal"acterísticas concretas que no relpn~se,nl¡1n las de la población. La causa de que esto OCUlTa, es una interacción la selección y el tratamiento. Esta amenaza se controla acotando con exactitud las características de la población de rdereno y seleccionando aleatoriamente la muestra de dicha población . lo anterior no es posible, es conveniente procurar incluir en la gación una muestra fOlTl1ada por muchos sujetos heterogéneos en riables relacionadas con el tratamiento y replicar el experimento muestras diferentes.



4.6.1.2. Interacción entre situación y tratamiento (situación x tratamiento) Esta amenaza disminuye la validez ecológica. Está provocada porla tificialidad, a veces excesiva, de las situaciones experimentales, "ll"W"lilJ~ que pueJe llevar a que interaccione la situación con el tratamiento y sea posible generalizar los resultados a situaciones reales. Esta amenaza es frecuente cuando utilizarnos el método experimental (Terna 5) y no darse en las investigaciones observacionales (Terna 9) y en la m.~todolog
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cualitativa (Tema 11 l. La fOlma de controlar esta amenaza puede ser replicar la investigación en situaciones diferentes y procurar que la situaci ón experimental sea lo más natural posible, dentro del rigor que exige la investigación.



4.6.1.3. Interacción de historia y tratamiento (historia x tratamiento) Si durante el transcw'so de una investigación OCUlTen acontecimientos que interactúan con el tratamiento, los resultados estarían directamente vinculados a ese momento temporal y, por lo tanto, no se podrían generalizar a momentos temporales diferentes, ocasionando un déficit en la validez histórica de la investigación. Esta amenaza se controla replicando el experimento en diferentes momentos temporales. En el Tabla 4.2 mostramos estos tres tipos de amenazas de interacción con el tratamiento y su relación con las tres dimensiones de la validez externa: validez poblacional, validez ecológica y validez histórica . Tabla 4.2. Amenazas relacionadas con la interacción y su control Tipo de validez



Tipo de interacción



Control de las amenazas



----------~------------------~



PoblacionaJ



Selección x tratamiento



Aleatori zac ión Muestras heterogéneas Replicación con muestras diferentes



Ecológica



Situación x tratamien to



Replicación en ambientes diferentes



Histórica



Hi Sloria x U'"3lamiento



Replicación en momentos temporales diferentes



4.6.2. Amenazas no relacionadas con la interacción Siguiendo a Balluerka (1999), nos vamos a centrar en tres: la interferencia de tratamientos múltiples, el efecto reactivo de las pruebas y el efecto reactivo de los dispositivos experimel1lales.
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4.6.2.1. Interferencia de tratamientos múltiples En los diseños intrasujetos donde se aplican varios tratamientos a mismos participantes, la respuesta del participante a un tratamiento estar condicionada por los tratamientos anteriores, lo que provoca una . minución de la val idez interna y de la externa y, en consecuencia, una ducción de la capacidad de generalización de los resultados. Esta amenaza puede con trolar mediante la técnica de contrabalanceo (Tema 3).



4.6.2.2. Efecto reactivo de las pruebas Esta amenaza es muy parecida a la anterior y puede darse también en diseños intersujetos con medida pretest. Resaltamos aqui que el puede sensibilizar a los sujetos disminuyendo, además de la validez la validez externa, dificultando la capacidad de generalización de los tados. Ya hemos considerado sus posibles efectos y formas de control análisis de la amenaza «admi nistración de pruebas».



4.6.2.3. Efecto reactivo de los dispositivos experimentales E l hecho de que un participante sea conscien te, cuando participa una investigación, de que está siendo observado y evaluado, puede llel'arl, desarrollar una serie de percepciones o suposiciones sobre lo que el mentador quiere de él (características de la demanda de la situación mental) y a evitar las respuestas que cree que pueden suscitar una Valord"" negativa. De esta forma no está respondiendo al tratamiento sino a lo cree que desea el experimentador que responda. Esta amenaza se controlar utilizando la técnica de simple ciego y doble ciego. Un aspecto de lasituación experimental que también puede influir validez externa, e incluso en la interna, es cuando los sujetos no resporlden tratamiento sino al carácter novedoso o inusual de la si tuación en la administra, esta amenaza suele ser muy frecuente en el ámbito de Psicología Clínica (Balluerka, 1999).
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Actividad: Relacione las amenazas señaladas para cada uno de los lipos de validez, delectando las que afectan a más de una y sus estralegias de control.



4.7. RESUMEN • En este tema hemos hablado de la validez de la investigación, de los cuatro tipos de validez que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar una investigación, de sus posibles amenazas y de las técnicas de control de dichas amenazas. • La validez la podemos definir como el grado de confianza respecto a la ve-



racidad o falsedad de una determinada investigación. • En una investigación podemos considerar cuatro tipos de validez: de conclusión estadística, interna, de constructo y externa. • La validez de conclusión estadística la podemos definir como la poten-



cia de un diseño para detectar el efecto del tratamiento. • La validez interna es el grado de seguridad de que los efectos del tratamiento se deben sólo a éste. • La validez de constructo es el grado en que los constructos teóricos de tratamientos de causas y efectos están correctamente operacionalizados. • La validez externa hace referencia al grado con que podemos generalizar



la relación causal observada en una determinada investigación más allá de las circunstancias bajo las que se ha obtenido dicha relación . • Se han tratado las amenazas a los diferentes tipos de validez de una investigación, así como sus posibles formas de control. • El grado de validez de una investigación dependerá del tipo de estrategia que utilicemos y de lo rigurosos que seamos a la hora de planificarla, teniendo en cuenta que debemos llegar a un compromiso entre los cuatro tipos de validez para que nuestra investigación sea lo más válida posible.
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4.8. EJERCICIOS DE AUTO EVALUACIÓN l . La validez externa es el grado de confianza con el que se: a) un efecto d e madu ración ; b) Descarta el influjo de las variables en los resul tados; e) Puede genera lizar los resultados de la imrestig¡,ciói 2. Relacione, mediante flechas, los conceptos de las dos columnas guientes: Selección x tratamiento



Vali dez poblacio nal



Violación su puestos del modelo estadíst ico



Validez histórica



Operativización de variables



Validez ecológica



Situación x lt-ata miento



Validez interna



Historia x tratam iento



Validez de constructo



Regresión estadística



Validez de conclusión estadística



3. La amenaza a la validez que tiene lugar cuando se produce un ceso diferente a la variable independiente, dentro o fuera de la tuación experimental, que puede llegar a explicar los resultados, denomina: a) H istolia. b) Selección. e) Regres ión estadística. 4. El error tipo I se comete cuando a partir de los datos se llega a conclusión de que: a) No existe u na relación en tre las variables de hecho sí existe tal relación en la población ; b) Exis te una relación tre las variables c uando de hecho no existe tal relación en la pob la,ci6~ e) Existe una relación en tre las variables cuando de hecho existe tal lación e n la población. 5. El problema de la validez interna hace referencia al grado de fianza con el que se puede: a) E li mi nar el influjo de las vruiables tra ñas; b) Generali zar al mundo real los resultados de l experimento; Evitar que la respuesta del sujeto se deba sólo al efecto de la vruiable' dependie n te. 6. Una forma de garantizar la validez poblacional sería: a) Relplican~



el experimento en difere ntes contextos. b) Replicando el eX]pelirrlentoeD distintos peliod os u ocasiones tem porales. e) Medi ante la selección a toda de los suje tos d e la m uestra. 7. Una posible fuente de error, en una investigación, es la regresión la media que hace referencia a : a) La pérdida de sujetos de fOlma
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alguno de los grupos no llegue a la media necesaria. b) Que e l experimentador tiene expecta tivas de que uno de los grupos supere la media. c) La tendencia de los datos extremos a volver hacia la media. 8. La administración repetida de pruebas puede afectar negativamente a la validez: a) De constructo. b) De conclusión estadística. e) Interna y validez externa . 9. La validez ecológica de un experimento hace referencia al grado de confianza para: a) Generalizar los resul tados de una investigación al medio natural donde se desarroll a e l comportamiento de los sujetos. b) Interpretar los resultados de forma que queden eliminadas hipótes is alternativas. e) Asegurar que la variable dependiente mide realmente lo que se qu iere medir. 10. La amenaza a la validez externa llamada efectos reactivos de los dispositivos experimentales se puede controlar utilizando: a) Técnicas de equiponderació n. b) Muestras muy grandes de sujetos. e) La técn icas de simpl e ciego y de doble ciego. 11 . El efecto reactivo de los dispositivos experimentales es una posible amenaza a la validez: a) Inferencial. b) Interna y externa. e) De constructo y validez externa.



4.9. SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS \. La respuesta correcta es la e). La validez externa es el grado de con-



fianza con el que podemos generali zar los resultados de una investigación a otras poblaciones. contextos y momentos temporales.



2. Selección x tratamiento



Validez poblacional



Violación supuestos del modelo es tadístico



Validez de conclusión estadística



Operativización de variables



Validez de constructo



Situación x tratamiento



Validez ecológica



Situación x tratamiento



Validez histórica



Regresión estadística



Validez interna
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3. La respuesta correcta es la a). La respuesta b) se refie¡-e a una naza contra la validez externa y la c) es una amenaza contra la va lid,,¡ interna. 4. La respuesta correcta es la b). La respuesta a) es el en'or tipo II respuesta c) no se refiere a ningún tipo de error. 5. La respuesta correcta es la a) La validez interna está muy relaciomlda con el control de la varianza sistemática secundaria, es decir, con la minación del influjo de las variables extrañas. La respuesta b) está cionada con la validez externa y la respuesta c) trata justo lo "nntr.ri~ del objetivo de la validez interna. 6. La respuesta correcta es la c). La respuesta a) se refiere a cómo se crementaría la validez ecológica y la b) se refiere al a umento de la ' dez hi stórica. 7. La respuesta correcta es la c). La respuesta a) se refiere a la dad experimen tal.



mnrt,l¡



8. La respuesta correcta es la c). 9. La respuesta correcta es la a). La respuesta b) se refiere a la tema y la ¡-espuesta c) a la validez d e constructo. 10. La respuesta correcta es la c). J J. La respuesta correcta es la c).
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 Tema 5



Método y diseños experimentales Sofía Fonles de Gracia Pilar Rubio de Lemus



OBJETIVOS I Conocer las características y el objetivo del método expetimental. I Conocer las características de los diseños uni factoriales. factoriales y



Solomon. I Poder diferenciar entre la técnica de aleatorización y la técnica de blo-



queo y su aplicación. I Ante un problema de investigación. saber cuándo y cómo hay que apli-



car cada tipo de diseño.



 ESQUEMA - RESUMEN



rl



Caractcristkas



~ -



- Má.ximo control



l



- Unifacloriales: intersujcLO (grupos aleatorios



Método experimenta l



Clas incaci6n



- Mínimo dos tratamientos



- Relación de causalidad en tre la variable



independiente y la dependjenl c



y bloques aleatorios) e intrasujelo - Factoriales: intersujeLos, intrasujelos y mixtos



 El dise,'o es la base de la realidad. Realidad que el hombre supone, propone y realiza. G. Goncalves



5. 1. INTRODUCCIÓN Boring (1950) señala el comienzo de la Psicología científica o experimental en 1860, cuando Fechner publica Elemenle der Psychophysik. Este autor desarrolla unas técnicas psicofísicas para medir la sensación y es el primero en aplicar los métodos matemáticos a los problemas psicológicos. Wundt, entre 1873 y 1874, escribe el texto Gnmdzüge der Physiologischen Psychologie , donde expone claramente que su libro es la expresión de una llUeva ciencia. En él establece la Psicología como disciplina de laboratorio; y 1879 abre el primer laboratorio de Psicología y funda el Instituto de Psicología en la ciudad de Leipzig, otorgando a la Psicología la consideración ele Ciencia (ArdUa, 1989). Si se acepta el hecho anterior, podemos suponer que la Psicología como 1iI


En el desarrollo de este tema empezaremos con.la definición, caracterísy objetivo del método experimental. Definiremos y clasificaremos los dianalizando sus caracteristicas y procedimiento y haremos referencia
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al contraste estadistico más adecuado a cada uno. Todo lo relacionado con análisis de datos se verá en profundidad en la asignatura Diseños Investigación.



5.2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DEL MÉTODO EXPERIMENTAL «El método experimental es el método científico por excelencia, y objetivo esencial es la identificación de causas y la evaluación de sus (Ato, 1991, p. 65). En el método experimental, el investigador crea una situación artificia donde manipula un aspecto determinado del ambiente para estudiar efecto sobre la conducta del sujeto. Trata de buscar la existencia de una ladón de causalidad en tre un aspecto del am bien te (variable ind'epel diente) y un aspecto de la conducta del sujeto (variable depelndiente controlando el resto de los factores (variables extrañas) que podrian en la conducta estudiada. Para poder estudiar el efecto de la variable independiente sobre la pendiente es necesario que el experimentador produzca una situación ficial, llamada experimento, ya sea en un laboratorio (experimento de boratorio) o en el marco natural del sujeto (experimento de campo). ambas situaciones, el investigador crea las condkiones necesarias aplicación de la variable independiente, en lugar de buscar situaciones en que se dé de forma natural y lo hace cuando él considera que es el mamen más adecuado. Al ser el experimento una situación que el invl~stigadorCII intencionadamente, puede repetir sus observaciones en las mismas ciones para su comprobación y, si lo cree conveniente, puede variar condiciones para ver las diferencias que se producen en los resultados; cir, puede replicar el experimento. En el experimento, ·el investigador manipula una o más variables dientes, controla las variables extrañas y forma grupos experimentales. A antes de hacer una investigación, el experimentador hace un «ensayo. perimento que va a realizar después, con el objeto de estudiar algunos del mismo, como pueden ser: la influencia de alguna variable extraña, el y valor de los estímulos, el tiempo empleado en realizado, cómo hUlcicman aparatos, etc. A este ensayo se le llama experimento piloto.
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Cuadro 5.1: Requisitos del método experimental Manipulació n - - - - - - - - - - - - - - - . . Variable independiente



Mínimo dos condi ciones experimentales



Equivalencia inicial de los grupos



~========::



_-===========:



Un solo grupo (estrategia intrasujeto) Dos grupos (estrategia intersujeto)



AJeatorizació n Estrategia intras uje lo



Control



___-================:: ;



Variable independiente Variables extrañas Fluctuaciones aleatorias



La principal característica del método experimental es el cumplimiento de



estos cuatro requisitos: manipulación, utilización como mínimo de dos condiciones experimentales, equivalencia inicial de los grupos y control (Cuadro 5.1).



• Manipulación: El investigador determina los valores de la variable independiente y crea las condiciones necesarias para la presentación artificial de esos valores. De aquÍ se deduce algo importante: en el método experimental, al menos una de las variables independientes tiene que ser de manipulación intencional. Cuando las variables sólo permiten la ma· nipulación por selección de valores como son por ejemplo, las variables de sujeto como la edad, el sexo, la inteligencia etc. o las variables socia· les como el estatus socioeconómico, el ambiente rural o urbano etc., tendríamos que emplear otro método como el ex post facto. • Utilización como mínimo de dos condiciones experimentales: Para crear una situación de contraste entre diferentes condiciones, tendremos que crear esas diferentes condiciones, es decir, utilizaremos como minimo un grupo de sujetos que pase por las dos condiciones O dos grupos, generalmente, uno experimental al que se le aplica el tratamiento, y otro control, al que no se le aplica el tratamiento. De esta forma se garantiza la comprobación de la covariación de las variables.
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• Aleatonzaci6n: La técnica de la aleatorización se tiene que utilizar dos momentos del expe¡;mento: 1) cuando se asignan los pan tes a los grupos y 2) cuando se asignan los gmpos a las condici4 nes experimentales o tratamientos. Es decir, cada grupo del mento deberá estar formado por sujetos seleccionados al azar y a vez cada grupo será asignado al azar a cada condición eXIleri También podemos asignar de forma aleatoria los sujetos de la tra directamente a los tratamientos, evitando el paso intermedio mación de los grupos). Con la asignación aleatoria conseguimos formación de grupos equivalentes, es decir, sin diferencias pales en las vru;ables extrañas que interesa controlar o eliminar, y tanto, la eliminación de posibles efectos de se lección . El aleatorización fue utilizado por primera vez por Fisher (1935) y tablece las bases para efectuar inferencias válidas a partir de los experimentales. Mediante esta técn ica, cada sujeto tiene la probabilidad de ser as ignado a los diferentes grupos eX):Jeriment.a1es tratamientos, lo que garantiza que las posibles diferencias en la riable dependiente, antes de la presentación de la independiente, distribuyan al azar dentro de cada grupo y entre los diferentes es decir, a l ser los grupos inicialmente iguales entre sí en la medida, las diferencias encontradas en esta variable después de la tmducción de los tratamientos serán debidas a dichos "-otornip,n" siempre que estas diferencias encontradas sean mayores que las perables si sólo hubiera actuado el azar. Esta desviación de los de lo que seda esperable por azar se establece mediante unas de significación estadística o contraste de hipótesis. En el caso considerar un solo grupo de sujetos, también se selecciona ,.. e .uv" mente de la población . • Control: Consiste en la acción directa y manipulativa del ex]perime tador sobre la variable independiente a estudiar y sobre las variabl extrañas que potencialmente pueden influir sobre la variable diente, distorsionando el efecto de la variable independiente. El permite concluir que los cambios encontrados en la variable diente son ocasionados por los diferentes valores de la vadable . pendiente, y no por terceras variables. El método experimental técnicas de control de las variables extrañas como, por ejemplo, minación, la constancia y la aleatorización.
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Cuadro 5.2. Condiciones para que la relación entre las variables sea causal



Causal idad entre VI y VD



__==========~;:



Cominge ncia temporal VI-V D :: Covariación entre VI -VD No espuri edad-No existencia de VVEE



El objetivo del método expedmental es analizar relaciones causales entre las variables, es decir, estudiar los cambios registrados en la variable dependiente como producto de los diferentes valores de la variable independiente. Para que en un experimento se pueda inferir una relación de causalidad, es necesat;o que se den tres condiciones (Kenny, 1979) contingencia temporal entre las variables, correlación o covarlación entre ellas y no espUliedad (Cuadro 5.2). Así, la variable causa (independiente) debe preceder temporalmente a la vatiable efecto (dependiente), debe darse una covariación entre ellas de manera que un cambio en los valores de la primera conlleve un cambio proporcional directo o inverso en los de la segunda (excepto cuando la variable independiente no influye en la dependiente) y, finalmente, la responsabilidad de esta covarlació n no puede ser ambuida a otras vru;ables (no espuriedad). En resumen, para que se pueda inferir una relación causal entre dos variables, el experime ntador tiene que manipular la variable independiente, establecer un orden temporal entre las variables y eliminar el efecto de las variables extrañas.



Cuadro 5.3. Planificación de una investigación experimental sobre la reducción de la ansiedad y el rendimiento en los exámenes Un equipo de profesores de Psicología de una universidad española, se preguntó si el rendimiento de sus alumnos en los exámenes aumentada después de enseiiarles a utili zar un programa de control de la ansiedad. Los pasos para llevar a cabo la investigación son los sigu.ientes: l. Definición del problema: ¿Aum entará e l rendimiento de los alumn os en los



exámenes si se les enseña a controlar su ansiedad?
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Cuadro 5.3. (Continuación) 2. Definición de las variables: • • • • •



Variable Independiente: Programa de control de la ansiedad. Niveles de la VI o tratamientos: Con y sin programa de control de la ansiedad. Grup o experimental: Con programa de control de la ansiedad. Grupo control: Sin programa de control de la ansiedad. Variable Depen dien te: Rendimiento en los exámenes.



3. Fonnulación de la hipótesis: Si enseñamos a los alumnos a controlar la ano siedad, obtendrán mejores notas en el examen. 4. Determinación de la población: Estudiantes de Psicología. 5. Selección de la muestra y asignación de los sujetos a los grupos: En la Facultad donde se está haciendo el estudio y dentro de una clase de prácticas de la asignatura Fundamentos de Investigación se eligen 100 estudiantes de ambos sexos y aleatoriamente se forman dos grupos de 50 participantes cada uno. Posterionnente, también de fonna aleatoria se decide qué grupo de sujetos seria el experimental y qué grupo sería el conrro!. 6. Establecimiento del procedimiento experimental: A los 50 sujetos del gruJXI experimental se les enseñó una técnica de control de la ansiedad y estuvieron entrenando durante un mes para aprender a utilizarla. Se les prohibió informara los sujetos del grupo control de lo que estaban aprendiendo. Al grupo control sólo se le dio una serie de charlas. Una vez acabado el entrenamiento, se dijo a los 100 participantes que 15 dias después tendrían un examen de lo explicado hasta ese momento de la asignatura. A los sujetos del grupo experimental se les pidió que utilizaran los conocimientos adquiridos sobre control de la ansiedad a la hora de preparar y de realizar el examen y a los del grupo control no se les dijo nada. 7. Recogida de datos: Todos los sujetos realizaron un examen de dicha asignatlffil. 8. Elaboración y análisis de los datos: Los dos grupos se analizan estadística· mente para comprobar si son significativas sus diferencias y de esa forma contrastar la hipótesis. 9. Discusión y generalización de los resultados: Se contrastaron los resultados de la investigación con los de otros investigadores que habían estudiado el mismo problema y se valoran las posibilidades de generalización de nuestros resul· tados a otras poblaciones semejantes a la muestra estudiada. 10. Elaboración del informe: Comunicar los resulados de una investigación es fundamental dentro del quehacer científico. La forma de hacerlo es a través de un informe tal y como se verá en el Terna12.
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Si nos fijamos en el ejemplo del Cuadro 5.3 vemos que se cumplen las caracteristicas fundamentales del método experimental: manipulación de la variable independiente, utilización de dos tratamientos como mínimo, aleatorización y control de variables extrañas. Vamos a detenemos en cada una de eUas: a} Manipulación de la variable independiente: el tratamiento del gru-



po experimental consiste en el aprendizaje de una técnica de control de la ansiedad. El tratamiento del grupo control consiste en no enseñarles dicha técnica. b} Dos tratamientos como mín imo: se ha utilizado en la investigación



dos condiciones experimentales: una experimental (la técnica de control de la ansiedad) y otra de control (las diferentes charlas). c} A1eatorización: se han asignado aleatoriamente los sujetos a los grupos



y de esta misma forma se han asignado los tratamientos a los grupos. d} Control de variables extrañas: Mediante la aleatorización se han



controlado las variables extrañas debidas a caracteristicas de los sujetos. Otro control realizado es la prohibición de informar a los sujetos del grupo control sobre lo que está aprendiendo el grupo experimental. Recordemos, que se trata de un experimento de campo ya que se realiza en la Facultad de Psicología, en el ambiente natural de los sujetos y no dentro de un laboratorio y las posibilidades de control en este caso son menores.



5J. CLASIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS EXPERIMENTALES Existen diversos diseños experimentales. Si revisamos la bibliografía rela.ciolnadlacon el tema, nos encontramos con que la mayoria de los autores uticomo criterio de categorización de estos diseños algunos de los aspectos hemos tenido en cuenta a la hora de definir el método experimental. Los melñosse clasifican en función del número y niveles de la variable independe la forma de asignar los sujetos a los grupos, del tipo de an.á1isis eslIdlstico adecuado a cada diseño y del número de variables dependientes . osotros hemos adoptado el criterio de dividir los diseños en dos grandes dependiendo de que haya una o varias variables dependientes. A parde ahf vamos haciendo combinaciones con las diferentes posibilidades permite el método experimental .
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Cuadro 5.4. Clasificación de los diseños univariados



Grupos alealOl;os



Intersujelo







Bloques



l. UnifactoriaJ







::e::::::::::



Dosgrupos Multigrupo Bloques al azar Cuadrado latino Grupos apareados



Intrasujelo



lmersujeto 2. Factoriales



_-==========: _



Grupos a1ealodos Bloques



Int rasujelo Mixto



Según el número de variables dependientes tendríamos dos ºTand.. grupos de diseños: Univariados, aplicables a problemas donde sólo se una conducta del sujeto o variable dependiente y Multivariados, en los se estudia más de una variable dependien te. Dado que la complejidad de tos últimos excede el nivel de este libro, sólo vamos a ocupamos de los señas univanados . Los diseños univariados, a su vez, pueden dividirse en funci ó n del mero de variables independientes en Unifactoriales, donde rr¡¡,mpUJanl"! una sola variable independiente y Factoriales, donde manipulamos d e una variable independi ente (Cuadro 5.4) Si tenemos en cuenta el hecho de que los grupos estén formados por rentes o por los mismos participantes, tendríamos los diseños Inltersujeto!¡ Intrasujetos y Mixtos. A su vez los di seños Intersujetos podlian ser Grupos Aleatorios, cuando la asignación de los sujetos a las condiciones pe¡;mentales se ha hecho de forma completamente aleatoria y de Bloques, si ha utilizado alguna técnica de bloqueo.
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A continuación vamos a ver detenidamente los di seños mostrados en el Cuadro 5.4. Empezat-emos con los diseños uni factoriales intersujetos, posterionnente estudiaremos los diseños unifactoriales intrasujetos y tenninaremos con los diseños factoriales. En ellos nos detendremos en las caracteIÍsticas, el procedimiento y haremos referencia al análisis de datos.



5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS DISEÑOS UNIFACTORIALES INTERSUJETOS Los diseños unifactoriales intersujetos se caracterizan fundamentalmente porque los grupos están formados por diferentes sujetos y porque estudian el influjo de una sola variable independiente, sobre una variable dependiente en dos o más grupos equivalentes. En función de la técnica que utilicemos (aleatorización o bloqueo) para asignar los sujetos a los grupos tendremos diseños de grupos aleatorios y diseños de bloques.



5.4.1. Diseños de grupos aleatorios La lógica de los diseños de grupos aleatorios -y de cualquier diseño experimental- se basa en la equivalencia inicial d e los grupos. Es decir, si los grupos son iguales antes de aplicar el tra tamiento, las diferencias encontradas después de aplicar el tratamiento se deberán al efecto de éste. Para que esto OCUlTa es necesario que los grupos se hayan formado aleatoriamente y que de esta misma forma se hayan asignado los tratamientos a los grupos . En este tipo de diseños se contrasta el efecto de una variable independiente con dos (diseño de dos grupos aleatorios) o más niveles (diseño multigrupo) sobre una variable dependiente.



5.4.1.1. Diseño de dos grupos aleatorios El diseño de dos grupos aleatorios consta de un grupo experimental a l que se le aplica el tratamiento y un grupo control al que no se le aplica el tratamiento o se le aplica un placebo (esto es muy frecuente e n investigaciones en Psicología Clinica). Tambié n se pueden utili zar dos valores de la variable independiente diferentes de cero. En este caso, el diseño tendna dos grupos
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experimentales. Dentro de este tipo de diseños veremos el diseño de dos pos aleatorios con medida postratamiento y grupo control y el diseño de grupos aleatorios con medidas pre y postr-atamiento.



5.4.1.1.1 . Diseño de dos grupos alealOrios con medida poslratamiento



La representación simbólica de este diseño se muestra en la Tabla donde A y B corresponde a la denominación que se le da a cada grupo; X el tr-atamiento: cuando existen varios tratamientos se indican con su l)índic~ (cada subíndice coincide con la denominación del grupo); O es la rm:uu,aUl la variable dependiente y también se indica con un subíndice el grupo se ha tomado dicha medida . Los pasos que tenemos que seguir par-a llevar a cabo este tipo de son los siguientes: • Seleccionamos de la población de interés una muestr-a de sujetos lo Eicientemente grande para que pueda actuar el azar. Si además la lección de la muestra se realiza de forma aleatoria, mejoran las ciones para el análisis estadístico de los datos y se aumenta la externa del diseño. • Una vez que tenemos la muestra, aleatoriamente se asignan los a los dos grupos o condiciones. También aleatoriamente asignamo valor de la variable independiente a cada uno de los grupos. f\plKlllOO el tratamiento y tomamos la medida de la conducta de los sujetos los dos grupos . • Comparamos los resultados de los dos grupos mediante la técnica análisis de datos más adecuada.



Tabla 5.1. Representación simbólica del diseño de dos grupos aleatorios con medida postratamiento y grupo control Gl"UpoS



De,n ominación de los grupos



Expe rimental



A



Control



B
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Medida pretratamiento



Tratamiento experimental



Medida



X



O. O.
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• Por último, extraemos las conclusiones pertinentes, generali zamos los resultados y redactamos el infonne de investigación, según las nomlas vigentes. La principal ventaja de este diseño es que la asignación aleatoria de los



sujetos a los grupos garanti za la igualdad de los grupos antes de aplicar el tratamiento. Otra ventaja es el contro l que ejerce sobre las a menazas a la validez interna de la historia y la maduración, d ebido a que transcurre muy poco tiempo entre la aplicación d el tratamiento y la medición de la cond ucta del sujeto. Entre las posibles amenazas a la validez interna que pueden afectar a este diseño se encuentra la instrumentación y la selección diferencial, si la muestra de sujetos es pequeñ.a o si no se ha realizado correctamente la asignación aleatoria de los suj etos a los gnlpOS. En cuanto a las amenazas a la validez externa, pueden aparecer los efectos de interacción de los sesgos de selección y el tratamiento si las muestras no se han seleccionado a1eatotiamente y por ello no son representativas de la población, impidiéndose la generali zación de los resultados a ella. Otra posible amenaza puede ser los efectos reactivos de los dispositivos experimentales debidos a la artificialidad de la situación experimenta! (García Jiménez, 1995) . A la hora de elegir la prueba estadística más adecuada p ara analizar los datos de cualquier diseño, tenemos que tener en cuenta además del tipo de diseño y del nivel de medida de la variable dependi ente, los requisitos y tricciones de cada prueba paraméttica o no paraméttica (estas pruebas se estudiaran en la asignatw'a de Diseños de Investigación). La técnica de análisis de datos más adecuada para el diseño de dos gru-



pos aleatorios es una diferencia de medidas de grupos independientes. Así, por ejemplo, si las observaciones son independientes, si las distJ;buciones se distribuyen normalmente en las poblacio nes y las vatianzas so n homogéneas se puede utilizar W1a técnica paramétrica y si no, se utilizará la técnica no métrica altemativa.
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5.4.1.1.2. Diseño de dos grupos alea/arios con medidas pre y postra/aml/mlO,



Este diseño tiene básicamente las mismas características que el anterior excepto en que se toman dos medidas en cada grupo de sujetos, antes y otra después de la apli cación del tratamiento. En un experimento, cuando la muestra es muy heterogénea y/o el ro de sujetos es muy pequeño, aunque hayamos asignado aleatoriamente sujetos a los gntpOS, nos puede quedar la duda de si esos dos grupos son a1mente equivalentes antes de aplicar el tratamiento o si el azar nos ha gado una mala pasada y los grupos no son homogéneos. Cuando esto o simplemente cuando nos interesa comprobar que los grupos son mente equivalentes en la variable de interés, es conveniente una vez dos los grupos tomar una medida de la variable dependiente o de una riable muy relacionada con e lla antes de administrar las condi experimentales o tratamientos. A esta medida se le llama medida nroamtla miento. Sin embargo, siempre que se garantice la equivalencia inicial de grupos, es mejor utilizar un diseño sólo con medida postratarniento ya que tomar una medida pretratamiento se puede producir una sensibiliZ¡tci~ de los sujetos a la medida pre y distorsionar los resultados. En la Tabla vemos la representación s imbó lica de este diseño cuando se utilizan niveles diferentes de la variable independiente distintos de cero y por tanto consta de dos grupos experimentales. Igual que en el diseño allllenu también puede haber un grupo experimental y otro control. Los pasos que se s iguen en este diseño son los mismos que en el excepto en que cuando los grupos ya están formados, tomamos una de la vatiable dependiente o de otra variable muy relacionada con eUa a dos grupos de sujetos y comprobamos, mediante el estadístico apropiado, existen diferencias en las medidas pretratamiento de los dos grupos. En



Tabla 5.2 . Represe·ntación simbólica del diseño de dos grupos aleatorios con medidas pre y postratamiento y dos grupos experimentales Grupos



Denominación de los grupos



Medida pretratamiento



Tratamiento experimental



0'1 0. 1



X. X.



Medida



---r----



Experimental Experime ntal
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A B



O., O.,
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Cuadro 5.5. Ejemplo de diseño de dos grupos aleatorios con medidas pre y postratamiento y dos grupos experimentales Un grupo de profesores de la asignatura de Psicopatología quiere cambiar el tipo de hoja de respuesta de los exámenes tipo test para poder con"egirlos mediante leclora óp tica. Ante la duda de qu e la hoja de respuesta pueda influir en el I"endjmiento de los alumnos en el examen, deciden comprobarlo empíricamente. Para eUo, seleccionaron 60 estudian tes matriculados en dicha asignatura y aleatOl;arnente los asignaron a dos grupos. Para ver si los estudiantes de ambos grupos tenian el mismo njvel de co nocimientos en la asignatura a evaluar decidieron, una vez formados los grupos, hacerles un exam en de dicha materia. Una vez comprobada la equivalencia de los grupos en cuanto a sus conocimientos previos de la asignatura decidieron, echando una moneda al a ire, qué grupo de sujetos haría el examen con una hoja de respuesta de corrección manual (Grupo A) y qué grupo lo haría con una hoja de respuesta de corrección con lectora óptica (Grupo B). Al día siguiente, los dos grupos de sujetos en la misma aula y con e l mismo profesor realizaron el examen de Psicopatología, utili7..ando para ello una forma paralela al examen que se había utilizado e n la medida pre. Los resultados indicaron que e l tipo de hoja de respuesta no influfa en la calificación obtenida en el examen, a pesar de que los estudjantes del grupo que contestó en hoja de respuesta de cOITección con lectora óptica se quejaron del tiempo que perdian en rellenarla y de la insegw;clad que les producía el miedo a equivocarse.



de que no haya diferencias se continúa con el diseño y si las hay podeDS~ltilizarla técnica de bloqueo para asignar los sujetos a los grupos (la veen el apartado 5.4.2) o determinadas técnicas estadisticas como el de covarianza (ANCOVA) para controlar el efecto de esa variable (García Jiménez, 1995). el ejemplo del Cuadro 5.5 el equipo de profesores ha querido asegude que los grupos era n equivalentes en una variable relacionada con el ~nielntoen los exámenes (nivel de conocimientos) mediante la medida llralanlielnto. Esta medida ha podido sensibili zar a los sujetos, ya qu e realizado dos exámenes de la misma materia en muy poco tiempo. La pre les ha podido selvir para aprender, reducir la ansiedad ante la side examen, sentirse motivados o no al comprobar su nivel de conoIieIIltose incluso hacer que algunos sujetos estudien para hacer mejor el
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examen del dia siguiente, etc. Se podría haber evitado esta amenaza si en gar del nivel de conocimientos hubiéramos elegido para, probar la lencia de los grupos, otra variable muy relacionada con la variable diente (rendimiento en un examen de Psicopatología) como podría ser cociente intelectual. Entre las ventajas de este diseño podemos destacar que gracias a la dida pretratamiento podemos estudiar si los dos grupos de sujetos son valen tes; y, en este diseño, se pueden controlar casi todas las amenazas a validez interna. La historia y la maduración pueden no aparecer si cwre poco tiempo entre la medida pre y post y en el caso de que OCLm;,,,.. lo harían y actuarían de la misma forma en los dos grupos. También pueden controlar estas amenazas tomando simultáneamente a los dos pos las medidas pre y postratamiento. Un problema que suele darse cuando se toman a la vez en los dos las medidas pre y post es que, si los instrumentos de medida y el mentador son diferentes en cada grupo se pueden dar las amenazas a la lidez interna de efecto del experimentador y la instrumentación. La selección diferencial es casi imposible que se dé, ya que adf:más e asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos podemos comprobar diante la medida pre que ambos son equivalentes. La mortalidad mental se puede controlar buscando y eliminando en un grupo el equivalente, mediante la medida pretratamiento, al sujeto que ha nado el otro grupo. Por ejemplo, si en el grupo experimental abandona tudio, después de haberle tomado la medida pre, un sujeto que tiene un 7, busca en el otro grupo al sujeto que tiene también un 7 y no se le llama aplicarle el tratamiento o no se tienen en cuenta sus datos en el aniilisi,,~ tadistico. Una de las amenazas más típicas de este diseño es la sensibilización a medida pre, que consiste en que los sujetos pueden familiarizarse con tipo de tareas, adivinar los objetivos de la investigación, conocer las , tativas del investigador etc., influyendo en sus respuestas y por lo tanlo los resultados del experímento; y, la regresión estadistica cuando las tuaciones en la medida pre son muy extremas; aunque, al ser los dos equivalentes existe la misma probabilidad de que influyan estas amenazas la variable dependiente de los dos grupos (Campbell y Stanley, 1966).
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En cuanto a los factores que atentan a la validez externa, ya Solomon en 1949 consideraba el pel igro que constituye la interacción entre la medida pre y el tratamiento. Esta interacción se da cuando el efecto que produce el tratamiento depende de la sensibilización que produzca el pretest en los ujetos (Martínez Hemández, 1994). La interacción entre la selección yel tratamiento puede darse en la medida en que la muestra sea o no representativa de la población a la que se pretende generalizar los resultados obtenidos. La artificialidad de la situación experimental y el hecho de que sujeto sabe que está participando en un experimento pueden influir en las JIOIdbi lid:ad€~s de generalización. A la hora de analizar los datos correspondientes a este diseño hacemos sigu ientes comparaciones : 1) para comprobar la equivalencia de los comparamos las dos medidas pretratamiento, es decir, 0 A' con 0 8 ,; para ver la influencia de los tratamientos dentro de cada grupo, comararnos 0A' con O., y 0 8 , con OS2 Y 3) para contrastar la hipótesis , hay comparar las medidas postratarniento, es decir, O., y 0 8 2, de los dos En el primer y tercer caso se puede utilizar un estadístico de conISttpaJ'anzétl1cO para diferencia de medias para dos gnlpOS independientes y, se cumplen los supuestos necesarios, la técni ca equivalente no paraEn el segundo caso, dado que las comparaciones son intragrupo IIl11lisnnos sujetos nos dan dos medidas de la misma variable d ependjenutilizará un estadístico para la diferencia de medias para dos gmpos reImrIIdos (o su equivalente no paramétrico, si no se cumplen los supuesEn la Tabla 5.3 pued en verse las comparaciones a realizar, donde las horizontales indican contrastes intragrupos y las flechas verticales Iras~es intergrupos.



Tabla 5.3. Representación de las comparaciones intra e intergrupos a realizar Medida pretratamiento



Medida postratamiento
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5.4.1.2. Diseño multigrupo El diseño multigrupo utiliza tres o más valores de la variable' diente y al igual que en el diseño de dos grupos, la asignación de los a los grupos o condiciones se hace de forma aleatoria. Este diseño nos da información sobre el tipo de relación que existe las dos variables (lineal , curvilinea, etc.). De los diferentes grupos que este diseño pueden ser todos experimentales o designar uno, de forma toria, como grupo control (a este grupo no se le administrará t""t.,mil,ntn se le dará un placebo). Este tipo de diseño puede tener medidas s6lo tratamiento o medidas pre y postratamiento. Puede verse en la Tabla 5.4 representación simbólica del diseño multigrupo sólo con medida miento y con un grupo control con placebo, donde ZDsignifica que se un placebo al grupo D. El proceso para la realización de estos diseños es semejante al de señas anteriores. Es en el análisis de datos donde se encontrarán di más sustantivas, por el número de grupos, y por tanto, de medidas a parar (Cuadro 5.6). Aunque los factores que amenazan tanto a la validez interna como externa son básicamente los mismos que los correspondientes a los de dos grupos; el diseño multigrupo mejora respecto a los anteriores al lizar más valores de la variable independiente y saber qué tipo de existe entre la variable independiente y la dependiente. Para el análisis de datos en el caso del diseño multigrupo sólo con didas postratamiento podemos utilizar (si los datos cumplen los SUpUf~


Tabla 5.4. Representación simbólica del diseño multigrupo sólo con medida postratamiento y grupo control con placebo Grupos



Experimental Expedmental Experimental Control por placebo
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Cuadro 5.6. Ejemplo de diseño multigrupo Un grupo de investigadores desea comprobar si la ingestión de nicotina aumenta



el rendimiento en tareas de atención sostenida. Para ello, seleccionan una muestra de sujetos no fumadores con visión normal o visión corregida normal, con edades entre 19 Y 21 años y aleatoriamente se asignaron a las 4 condiciones experimentales. Asilos del Grupo A reciben 1rng de nicotina, los del B: 3 rng, los del C: 4 rng y los del o: Omg. Antes de realizar la tarea atencional, todos los sujetos tomaron chicles con la dosis cOITespondiente de nicotina, salvo el último grupo. que aunque el chicle sabía a nicotina no la contenía. Con estas dosis se quiere estud iar no s610 si la nkotina aumenta el rendimiento atencional, sino el tipo de relación que existe entre los distintos niveles de nicotina y el rendimiento. A los sujetos no se les informó de la cantidad de nicotina que ingerían hasta final izar el experimento y éste se lJevó a cabo individualmente en una cámara insonorizada donde todos los sujetos recibían las mismas instrucciones por escrito. La tarea de los sujetos consistía en realizar un test de atención. El rendimiento se midió a nivel de intelvalo mediante las calificaciones en el test, que podían ir de Oa 32. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los cuatro grupos. El rendimiento de los sujetos en tareas de atención mantenida aumentaba a medida que el nivel de nicotina era mayor, excepto en el grupo que había Ingerido 4 mg que tuvo un rendimiento mucho menor que los que habían ingerido I y 3 mg y superior al grupo que no había ingerido nicotina.



análisis de varianza (ANOVA) unifaclorial de medidas indelIIIumles, para ver si hay diferencias entre dichas medidas. Se utiliza esta cuando es necesatio comparar más de dos grupos. En el caso del dimultigmpo con medidas pre y postratamiento también se puede utilizar lanálisis de covarianza (ANCOVA) usando la medida pretratamiento como covariada (o covatiante).



cesari()s), un



Diseños de bloques Cuando en un experimento, las puntuaciones de la m edida pretratanos indican que los grupos no son homogéneos o c ua ndo sospechaque la alealorizació n es un procedimiento de control insuficiente y no la equ ivalencia de los grupos debido , entre otros factores, a la hetegen':10aIO de la población o a que la muestra es pequeña; o, cuando cree-
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mos que existe una variable extraña que puede estar influyendo sobre la con· ducta objeto de estudio (variable dependiente), es preferible usar, para asigo nar los sujetos a los grupos, en lugar de la técnica de aleatorización simple, la técnica de bloques homogéneos o técnica de bloques. Esta técnica tiene la función última de obtener grupos equivalentes. La técnica de bloqueo se puede utilizar tanto en diseños unifactoriales como en diseños factoriales y consiste en agnlpar a los sujetos en subgrupos o bloques en función de la puntuación obtenida en una posible variable traña, muy relacionada con la variable dependiente, o en la misma vaIiablel dependiente. Es decir, los sujetos de Lm subgrupo o bloque son todos simio lares entre sí y diferentes a los sujetos de otro bloque. Cada bloque o grupo debe tener una cantidad de sujetos igual o múltiplo del número condiciones experimentales o tratamientos, con el fin de que su pn!selncia sea la misma en cada condición experimental y es aconsejable, aunque imprescindible, que todos los bloques tengan el mismo número de sujetos. Una vez formados los subgrupos o bloques, aleatoriamente se asigna mismo número de sujetos de cada bloque a los diferentes grupos o ciones. Al asignar aleatoriamente los sujetos de cada bloque a los grupos, influjo de las posibles vatiables extrañas de sujeto que no se han tenido cuenta en la formación de los subgrupos o bloques, es el mismo en todas condiciones experimentales y por lo tanto no contaminan los resultados. esta técnica se controla la varianza sistemática secundaria y se reduce la tianza errOr. Es decir, se disminuye la varianza inter e intragrupo antes aplicar el tratamiento y por lo tanto la diferencia hallada entre los después de aplicar el tratamiento se deberá al efecto de éste, siempre que haya utilizado el control adecuado en el resto de variables extrañas. A la variable que se utiliza para formar los bloques se le llama vruiabl de bloqueo (VB) y es imprescindible que tenga una alta correlacción variable dependiente. Es más, en algunas ocasiones la medida inicial variable dependiente puede 'ser el mejor criterio para formar los bloques. Para formar los subgrupos podemos utilizar información que gamos de los participantes o tomar medidas previas de la variable de queo. Para ver si existe correlación entre esta variable y la élepel1diente~ pueden consultar estudios previos en los que ambas variables se hayan lacio nado o hacer un estudio piloto en el que se tomen medidas de las variables y se calcule la correlación entre ellas (McGuigan, 1966).
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Tabla 5.5. Representación simbólica del diseño unifactoriaJ de bloques aleatorios con tres gru pos, dos experimentales y uno de control Grupos



Expelimental Experimental Control



Denominación



Medida



de los grupos



pretratamiento



A B



e



Tratamiento experimental



Medida postratamiento



X. X.



O. O. Oc --



~



La variable de bloqueo se difere ncia de la medida pretra tamiento estudiada anteriormente en que se mide antes d e la formación de los grupos y tiene como objetivo poder asegurar la equivalencia de éstos. Sin embargo, la medida pretratamiento se toma a los sujetos cuando los grupos ya están formados y su finalidad es comprobar que son equivalen tes. Los diseños de bloques aleatorios sólo utili zan una variable de bloqueo y una o más variables independientes. El número de grupos puede ser dos o más de dos. En la Tabla 5.5 pued e verse la representación simbólica de uno de estos diseños. Cuando utilizamos dos variables de bloqueo, el diseño se denom ina de Cuadrado Latino (se caracte,-iza porque el número de bloques en cada variable de bloqueo tiene que ser igual que e! número de condiciones experimentales). Mientras que si son dos o tres las vruiables de bloqueo se conoce como de Cuadrado Grecolatino (e! número de variables entre bloqueadas e independientes tiene que ser cuatro y el número de niveles en todas las vruiables tiene que ser el mismo. Por ejemplo, si el diseño tiene dos variables independientes, tiene que tener dos variables de bloqueo y si el diseño tiene una variable independiente tiene que tener 3 variables de bloqueo). Es decir, estos diseños pueden utilizar una variable independ ie nte (diseños unifactoriales) o más de una variable independiente (diseños factoriales) y dos o más grupos de sujetos, siendo todos los grupos experimentales o uno de ellos controlo control por placebo. Debido a que la complejidad de estos diseños excede a los objetivos de este libro sólo vamos a profundizar en e! diseño de bloques aleatorios. El lector que quiera ampliar sus conocimientos sobre los demás tipos de diseños, puede consultar a Martínez Hemández (1994) y García Jiménez (1995, 2000). Los diseños de bloques aleatorios pueden ser completos o incompletos. En el primer caso cada bloque constituye una réplica exacta del expe,imento,
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ya que dentro de cada bloque se aplican todos los niveles de la variable · dependiente. En el segundo caso, diseño de bloques incompletos, se can sólo algunas condiciones dentro de cada bloque, en lugar de todos tratamientos, si contamos con un número elevado de tratamientos y un mero reducido de sujetos dentro de cada bloque. Un caso especial del diseño de bloques aleatorios es el diseño de apareados o equiparados. Este tipo de diseño se caracteriza porque los jetos tienen que ser idénticos (en el anterior bastaba con que los sujetos ran similares) dentro de cada subgrupo o bloque, en la variable de UIU4UClJ que se llamaría, en este caso, variable de apareo o variable equi¡>arada Un ejemplo extremo de un diseño perfecto de gmpos apareados es utilizamos pares de gemelos que se han criado juntos y asignamos un a cada condición experimental. Los pasos concretos que tenemos que seguir cuando utilizamos un ño de bloques al azar, una vez elegida la muestra de la población de . y conocida la variable extraña relacionada con la dependiente, son los gujentes: • Medimos la variable de bloqueo en todos los sujetos de la muestra y cidimos, en función de la variabilidad de las puntuaciones y del blema que estemos investigando, el número de subgrupos que vamos (armar. Cuanto mayor es la variabilidad de las puntuaciones mayor · ne que ser el número de subgmpos. • Una vez formados los bloques, asignamos aleatOliamente a cada experimental, el mismo número de sujetos de cada bloque, dose los sujetos restantes de forma aleatoria. Así, por ejemplo, si el seña tiene dos grupos, se asigna el 50% de sujetos de cada bloque cada uno de los grupos. Si el diseño consta de cuatro grupos, aSIgna· mas el 25% de sujetos de cada bloque a cada uno de los grupos o tamientos. En el Cuadro 5.7 se muestra un estudio donde se utiliza el diseño de ques y en la Tabla 5.6 vemos que de los 22 s ujetos sólo se han selec(:iorlado 18 (el resto no encajaba en ningún bloque). A tres sujetos de cada bloque le administra el mismo tratamiento, de tal forma que a los sujetos de subgrupo se le aplican los dos tratamientos, siendo cada subgmpo o una réplica del experimento (diseño de bloques aleatorios completo).
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Cuadro 5.7. Eficacia de dos métodos de enseñanza en el aprendizaje del idioma alemán Supongamos que en la Escuela Oficial de Idiomas se quiere comprobar la eFicacia de dos mélodos de enseñanza (A y B) para el a pre ndizaje de l idioma a le mán. Para ello se eJjgen 22 alumnos de alemán de)C'r curso y como se piensa que las dife:ftDdasindividuales en el nivel de conocimierHos de este id.ioma pueden inHuir en los Ltsodta,ios, se aplica a Lodos los alumnos selecc io nados una prueba de conocimienprevios. cuya finalidad básica consiste en rormar bloques de sujetos que puntúen mnna similar en la prueba. De esta forma se configuran tres subgrupos, de seis cada uno, en fu nción de que el nive l de conocim ientos sea alto, medio o bajo. .. ,cuatrosujelos res tantes se eliminan al no e ncajar sus puntuaciones en ninguno Poslcrionnente, de fOlma alea toria se asignan Lres suje tos de cada subgru... ""u,agrupo experimental y también a leatori amente se asigna un método de ena cada grupo. Tras llevar a cabo el experi mento durante un curso académico, se aplica la misprueba a lodos los sujetos del experime nto , para conocer los I·esultados acadéalcanzados en el dominio del idioma alemán por los dos métodos de e nseencontrándose que los alumnos que estudiaron con e l método A obtuvieron ljaoll5 result"dclSque los que estudiaron con el mé todo B .



(método de enseñanza A y B) se aplkó a nueve sujetos, de los tenían un nivel alto de conocim ientos previos de ale mán, tres un y tres un nivel bajo. lIIIII:aja plincipal de la técnica de bloqueo respecto a la técnica de aleaque los grupos experimentales son inicialmente más homogéneos si se hubieran fonnado al azar, siendo por tanto la validez interna los diseños de bloques que en los diseños de grupos aleatorios. OO~D1,eltiente



principa l de los diseños de bloques es, además del ~~tuerzo y coste que supone la utilización de este diseño, la posible de su validez externa debido a la cantidad de sujetos que hay por no encajar dentro de ningún bloque y a la posible sensibisujetos a la medida previa d e la variable dependjente cuando se variable de bloqueo. a los análisis de datos d e estos diseños, se nos plantean dos En primer lugar, podemos considerar un diseño de bloques
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Tabla 5.6. Datos de los 18 sujelos seleccionados Subgrupos o bloques Nivel alto



(7-8)



l



Sujetos



Puntuaciones



1 3 4 7 10 12



8 7 7 8 8 8



Nivel medio



2



(5-6)



9



Nivel bajo (3-4)



t



11



5 5 6



13



5



15 18



5 6



TrataIniento



A B B



A A B



t



B



A A B B



A t



5 6 8 14 16 17



4 3 3 4 4 3



A B



A B



A B



sencillamente como un ctiseño de grupos independientes, en los que la torización se aplica de acuerdo con ciertas restricciones (la orlgalliz.aci,ónd bloques) con el fin de aumentar las garantías de equivalencia inicial grupos. Podemos estimar, por tanto, la aplicación de la estrategia de como una técnica de control previo y proceder al análisis de los datos ctiseños de grupos aleatorios con bloques, con las mismas técnicas que los grupos aleatorios independientes. Sin embargo, tenemOS también la opción de incorporar la variable de queo al análisis de los datos como variable de estudio, utilizando téc:ni
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caso de los grupos apareados podríamos utilizar para analizar los prueba de muestras relacionadas para métrica o no paramétrica.



SDíos UNIFACTORIALES INTRASUJETOS que en los diseños intersujétos cada grupo de participantes una condición experimental diferente y se comparan sus resultados; seiiíos intrasujetos, también llamados diseños de medidas repelos sujetos de la muestra pasan por todas las condiciones expeCada sujeto proporciona más de una medida de la misma variaIlcUente. La efectividad del tratamiento se comprobará comparando medidas de la valiable dependiente en cada una de las concliciocaso, de cada sujeto en cada condición o algún índice que resulas puntuaciones de un sujeto en cada condición experimental la media de todas las medidas de un sujeto en la condición A, se ha presentado varias veces a dicho sujeto). todas las condiciones experimentales se aplican secuencialmengrupo de sujetos, el orden o posición de cada tmtamiento en puede altemr los resultados, ya que el segundo tmtamiento IJ" afectaclo por el primero, el tercer tratamiento por el primero y el Es decir, en la respuesta del sujeto puede influir el orden en el presentado los diferentes niveles de la variable indepencliente. del orden de la presentación de los tratamientos sobre la ressujeto se denomina efecto de orden o error progresivo y efectos o de arrastre (ver Temas 3 y 4) y constituye una amenaza a la del experimento, que se puede controlar con la técnica de a:eo. En el Cuadro 5 .8. se puede ver un ejemplo de este tipo de que tenemos que seguir en un diseño intrasujeto son similares disc~ño intersujeto, excepto en el hecho de que tenemos que poner a la hora de controlar el efecto de orden utilizando la técImbalan4:eo (tratada en detalle en el Tema 3). ftDtaj as principales de este diseño se encuentra la de tener un mayor que cuando se utilizan distintos sujetos, debido a que 1CIi4:iol~es se pasan a los mismos sujetos. En un diseño intrasu-
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Cuadro 5.8. Efecto afrodisiaco del color rojo En una universidad española, un grupo de psicólogos ha realizado una investigación para ver si el color rojo despierta la pasión sexual en los hombres. Estos psicólogos piensan que el efecto afTodisíaco del rojo no solo es producto de un con· dicionamiento social, sino que tiene raíces biológicas más profundas. En los primates machos no humanos, ya se ha demostrado que el rojo es un color que forma par. te de la comunicación sexual. Para contrastar sus hipótesis realizaron un experi.menlo eligiendo al azar venes de entre 20 y 25 años, varones de diferentes razas, todos ellos universitarios. tarea experimentaJ consistió en enseñar 8 fOlografias con mujeres, con un físico sirnHar, vestidas de djferentes colores. Los sujetos tenían que puntuar en una de O aJ 10 según su grado de preferencia a la hora de tener una cita con ellas O significaba la mínima preferencia y 10 la máxima). Para que el orden de "",,..n". ción de las [otogranas no influyera en los resultados se utili zó la técnica de baJanceo intrasujeto. Es decir, se pl-esentan)11 a cada uno de los sujetos las fías en un determinado orden en pl"imer lugar y en el orden inverso en se&1,ndd lugar. Luego se obtuvo la media de las preferencias en las dos ocasiones para sujelO. Para anaJi7..ar los resultados se utilizó el análisis de varianza de un factor· con medidas repetidas. Los resultados mostraron que cua ndo existían imágenes con ves· tido rojo, éstas tenían un mayor grado de preferencia que las de olros colores.



jeto no existe la necesidad de balancear o equiparar los participantes con pecto a atributos determinados. Aumentan la potencia estadística (aumen la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa). nermi" trabajar con muestras más pequeñas que las necesarias en los diseños tersujetos para conseguir el m ismo número de obsenraciones y reducen costes y el tiempo del experimento. El mayor inconveniente de estos es el posible efecto del orden de aplicación de los tratamientos y la dad experimental. Para analizar los datos de este tipo de diseño se puede utilizar la Student para medidas relacionadas (si comparamos dos medias) o un de un factor de medidas repetidas . dependiendo de que la variable diente tenga dos o más valores; o sus equivalentes no paramétricos. si cumplen los supuestos de las pruebas para métricas.
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5.6. DISEÑO FACTORIAL En el diseño factorial se estudia la influencia simultánea de dos o más variables independientes sobre una, o más de una, variable dependiente. A las variables independientes se les suelen denominar factores. En el Cuadro 5.9 se muestran los critelios que se pueden utilizar para elegir los valores de cada variable independiente. Cada factor puede tener dos o más valores o niveles y cada tratamiento o condición experimental consiste en la combin.ación de los respectivos valores de un factor con los del otro (u otros factores). Al analizar simultáneamente dos o más variables independientes en un solo experimento, se puede estudiar el efecto de cada factor por separado, como si se tratase de un diseño con una sola variable independiente y también se puede estudiar el efecto de la combinación de los niveles de los diferentes factores sobre la variable dependiente. El experimento factorial más sencillo consta de dos factores con dos niveles cada uno. Cuando un diseño factorial tiene dos factores se denomina diseño factorial A x B, donde A es el número de niveles de un factor y B es el número de niveles del otro factor. Por ejemplo, el diseño factorial 2 x 3 tendría 2 variables independientes o factores: la primera variable independiente tendría dos valores o niveles y la segunda tres. Por ejemplo, si en un estudio queremos ver cómo influye el tipo de escenario y la ansiedad de los participantes al dar una conferencia, tendremos dos variables independientes, es-



Cuadro 5.9. Criterios para seleccionar los niveles de cada factor Los vaJores o ni veles de cada factor se pueden seleccionar de forma aJeatoria, utilizando para elegir los valores del factor algún procedimiento aleatorio; o de fonna sistemática, ya sea eligiendo todos los valOl'"es de ese factor (como por ejem· plo, cuando utilizamos la variable sexo) o eligiéndolos en función del crite¡-jo del in· vestigador (cuando elegimos los valores extremos de la v3t;able o los que se utilizan con mayor frecuencia en otros estudios). Según se utilice una fOlma u otra o las dos tendremos un diseño factorial de modelo aleatorio, un diseño factorial de mo· deJo fijo o un diseño factorial de modelo mixto respectivamente. Esta clasifica· ción hay que tenerla en cuenta a la hora de analizar los datos (García Jiménez, 2002).
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cenario y ansiedad . La variable escenario puede tener dos valores, rencia virtual y conferencia con oyentes presenciales. La variable puede tener tres valores, alta, media y baja. El número de tra,talmü~nt()SI igual al producto de los niveles de los factores. En nuestro caso serian 6 tamientos O condiciones experimentales. Si el diseño tuviera tres denominarla diseño factorial A x B x C. Por ejemplo, un diseño x 5 x 2 tendria tres variables independientes o factores: la primera niveles, la segunda 5 y la tercera 2. El número de tratamientos o rnn,!;,;, experimentales serla 40. Como se deduce de los ejemplos antetiores, a dida que aumenta el número de factores y el número de niveles de tor, aumenta el número de tratamientos y la dificultad para realizar, trolar e interpretar el experimento. En el Tabla 5.7 vamos a representar simbólicamente un diseño AxB (2x3), donde A tiene dos valores (al ya, ) Y B tiene tres valores b 3 ) . Este tipo de diseño se suele representar en una tabla de doble donde todos los niveles del factor de las filas se combinan con todos veles del factor de las columnas. Cada celda representa una condición rimental o tratamiento. Para asignar los sujetos a cada celda o trEltarnienu utiliza la técnica de asignación aleatoria o la técnica de bloqueo. Los factoriales pueden ser intersujetos (los tratamientos se aplican a sujetos), intrasujetos (los tratamientos se aplican a los mismos mixtos (algunos tratamientos se aplican a todos los sujetos, mientras I otros tratamientos se aplican a diferentes sujetos (un diseño factotial con dos factores tendría un factor intrasujeto y otro intersujeto). La principal ventaja de un diseño factorial es que permite estudiar



principales, efectos de interacción, efectos diferenciales y efectos sinGph~. este texto sólo nos vamos a detener en el efecto principal, en el en el de interacción. Tabla 5.7. Representación simbólica del diseño factonal A x B BI
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Se entiende por efecto principal la influencia de cada variable indepen-



diente, tomada separadamente, sobre la dependiente. Es decir, es el efecto de la variación de la medida de la variable dependiente causado por cada variable independiente. Este efecto se indica mediante una expresión que hace alusión directa al factor cuyo efecto principal se considera. Por ejemplo, en un diseño AxB tenruiamos el efecto principal de A y el efecto principal de B. Existen tantos efectos principales como variables independientes haya en la investigación. El efecto diferencial se detecta mediante el estudio del efecto principal, comparando dos diferentes niveles de un mismo factor. Una vez que un efecto principal es significativo conviene realizar las comparaciones entre sus niveles (si son más de dos) para determinar dónde (entre qué niveles) se dan las diferencias que refleja el efecto principal. Cuando la variable independiente sólo tiene dos niveles no procede buscar diferencias entre los dos, ya que si existen efectos principales, la diferencia sólo puede ser entre ellos. El efecto de interacción aparece cuando la influencia de una variable independiente sobre la dependiente varía en función de los valores que toma la otra u otras variables independientes. Se representa mediante la expresión efecto de interacción seguida de la representación multiplicativa de las variables que intervienen en la investigación. Por ejemplo, en un diseño AxB sólo tendríamos el efecto de interacción AxB. Sin embargo, en un diseño AxBxC tendríamos el efecto de interacción AxB, el efecto de interacción AltC, el efecto de interacción BxC y el efecto de interacción AxBxC. A medida que aumenta el número de factores aumenta el número de posibles interacciones, dado que éstas surgen de la combinación de los valores de cada factor con todos los demás Para entender mejor estos efectos vamos a poner un ejemplo. que se quiere comprobar cómo influye en la conducción las hade sueño y el lugar por donde se conduce. Para ello tomamos como vadependiente el número de errores al conducir en una cabina de silmulaciión y como variables independientes las horas de sueño (3 y 8 horas) y escenarios diferentes para conducir (ciudad, carretera y autopista) y rea!iz¡am()s un diseño factorial intersujeto 2x3, con 6 tratamientos y 6 grupos 10 sujetos cada uno. La representación simbólica de este diseño se nuestTll en la Tabla 5.8.
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Tabla 5.8. Representación simbólica de un ejemplo del diseño factorial 2 Autopista



Ciudad



Carretera



3 horas



3 horas-ciudad



3 horas-carretera



3



8 horas



8 horas-ciudad



8 horas-carretera



8



H oras de sueño



Autopista



J



Co mo hemos dic ho anteriormen te. este diseño tendría dos efectos cipales y uno d e interacción . Las hipótesis de los efectos principales serían: • La escasez de horas de descanso afecta a la conducción provocando



• Diferentes entornos de cond ucción (ciudad. calTetera o autopista) den provocar di fere ncias en la probabilidad de cometer errores. Las hipótesis de interacción serían: • El efecto de las hora s de su eño variará en función del entorno de d ucción. • El efecto del entorno de conducción variará en función de las horas s ueño.
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En los gráficos, los puntos renejan las medias de los panicipantes en cada una de las 6 condió", experimentales. que aparecen en la Tabla 5.8.



Figura 5. 1. Representación gráfica del efecto de interacción
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En general, podemos afirmar que, siempre que nos encontremos con una representación de líneas paralelas, no existe interacción entre las variables, mientras que si las líneas no son paralelas nos indican un posible efectode interacción entre las variables independientes o factores (Figura 5.1). Las hipótesis del efecto diferencial serían: • Los sujetos cometen más errores cuando conducen por ciudad que cuando conducen por carretera . • Los sujetos cometen más errores cuando conducen por ciudad que cuando conducen por autopista . • Los sujetos cometen más errores cuando conducen por carretera que cuando conducen por autopista. En nuestro caso, como ya hemos comentado anteriormente, no procede diferencias entre los dos niveles de la variable horas de sueño, ya que existen efectos príncipales, la diferencia sólo puede ser entre ellos.



Los pasos que hay que dar para realizar un diseño factoríal son los si• Ver cuántos tratamientos o concüciones experimentales tenemos, multiplicando los niveles de las variables independientes. • Asignar aleatoriamente o mediante la técnica de bloques los sujetos a los tratamientos. Todos los tratamientos pueden aplicarse a los mismos sujetos (diseño factorial intrasujeto), a diferentes sujetos (diseño factorial intersujeto) o unos tratamientos a los mismos sujetos y otros a diferentes sujetos (diseño factorial mixto). Los diseños factoriales presentan tres ventajas sobre los unifactoriales. primera está relacionada con lo que se pretende estudiar: el comporta. Éste es muy complejo, en él intervienen múltiples variables que rmalrrlente interactúan entre sí. Si limitarnos el estudio sólo a la considede una variable independiente, éste sería muy poco ecológico ya en la vida real, influye más de un factor en el comportamiento. La seventaja es que se utiliza la misma muestra de sujetos para evaluar sillitáill~~menlle los efectos de dos o más variables independientes. Los efecde cada variable son evaluados con la misma precisión que en los peliime,nt()s unifactoriales. Por esto, los diseños factoriales son más efien cuanto al uso de los recursos. En tercer lugar, pemlite evaluar los
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efectos de la interacción entre las variables, cosa imposible de hacer diseños unifactoriales. A pesar de que se utiliza más de una técnica para el análisis de los de los diseños factoriales, la más habitual es el análisis de varianza bifactorialo de dos factores o su equivalente no paramétrica, si los cumplen los supuestos y en el caso de que sólo haya dos factores .



5.7. DISEÑO SOLOMON Solomon en 1949 propuso un diseño que tiene como finalidad explicitamente la interacción de la medida pretratamiento con la vaJiaclle, dependiente. Este diseño, llamado Solomon, es el resultado de la ción del diseño de dos grupos aleatorios con medida pre y po,stratami~ con el diseño de dos grupos aleatorios sólo con medida n,,

l lo tanto, su estudio se podría incluir entre los diseños de grupos ~lp:'lnri No obstante, como se puede estudiar el efecto de interacción de la pretratamiento con el tratamiento, se puede considerar como un factorial 2 x 2, donde un factor sería la medida pretratamiento La estructura simbólica del diseño Solomon es de cuatro grupos que se puede extender a más grupos en función del número de valones o veles de la variable independiente manipulada). En el modelo cuatro grupos tendríamos dos grupos experimentales y dos de control; con medida pre y postratamiento y dos sólo con medida no,st¡'at:amienlto. representación simbólica de este diseño se puede ver en la Tabla 5.9 Para ver si se ha producido sensibilidad a la medida pnetrauuniento ca paramos 0 01 y 0 8 " Si la medida pre no ha producido sensibilización con el



Tabla 5.9. Representación simbólica del diseño Solomon Grupos



Experimental



Control



-Denominación de los grupos



Medida pretratamiento



Tratamiento



A B



0"



X"



ExperimentaJ



C



Control



D



O.,



Xc, L
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Tabla 5.10. Representación simbólica del diseño Saloman como si fuera un diseño factonal Medida pretratamiento



Con medida pretratamiento



Sin medida pretratamiento



-~"",. ------~--+---



Con lratamiento-con medida pretratamientó



Con tratamienlo-sin medida pretralamiento



& ntratamiento-con medida~ lratamiento-sin medida ! preu"3.1amiento



pretratarn.iento



no tendna que haber diferencias significativas entre 0 01 y 0 8 2• ya que la diferencia entre el grupo D y el grupo B es que en éste se ha tomado una pre y en el grupo D no. Para ver si la medida pre ha interactuado con el rIIImento en su efecto comparamos OCI con OA2ya que el tratarrúento es el mispara los dos grupos (la única diferencia entre los grupos es que uno tiene mepre y el otro no). Por lo que si efecto del tratarrúento no se ha visto afectado la medida pre no deberian darse diferencias significativas entre OCI Y 0 A2' Por tanto, en este diseño, además de utilizar la medida pretratamiento comprobar que los grupos son equivalentes, se puede estudiar la inde la medida pre, como si fuera un diseño factorial, sobre la variable miliente como otra variable independiente y el efecto de interacción la medida pre y el tratamiento (Tabla 5.10).



Los pasos que se dan en el diseño Solomon, una vez seleccionada la y asignados aleatoriamente los s ujetos a los cuatro grupos, son los IIieoles (Cuadro 5.1 O): Decidimos aleatoriamente qué grupos van a ser los experimentales y cuáles van a ser los de control y, qué grupo experimental y qué grupo control van a tener medida pretratamiento. A continuación tomamos dicha medida a los dos grupos elegidos. Aplicamos el tratamiento a los dos grupos experimentales: uno con medida pre y postratamiento y el otro solamente con medida post (en este tipo de diseño, a pesar de tener cuatro grupos, sólo se aplican dos niveles de la variable independiente: ausencia y presencia de tratamiento) y por último tomamos las medidas postratamiento de la variable dependiente a los participantes de los cuatro grupos.
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Cuadro 5.10. Ejemplo de diseño Solom on Supongamos que un laboratorio quiere comprobar si un nuevo fármaco' fluye en el rendimiento de los sujetos en una tarea de resolución de problemas de gica. Para ello, sus investigadores seleccionan aleatoriamente a 40 alumnos de . de Psicología y los dividen en dos grupos aleatorios. Para ver si realmente los eran equivalentes entre sf les pasaron, antes del tratamiento, una forma paraJela del de rendimjento al que poslel"Íormente se utilizada como objeto de estudio. Pero, biendo por estudios anteriores, que esta medida pre puede influir en los resultados, vidieron a su vez a cada grupo de sujetos en dos subgrupos aleatorios, sOlnellierldosólol a dos de eUos, A y B, a la medida pre. Seguidamente, se dio a los grupos A y e una sula del nuevo fármaco y a los grupos B y D una cápsula de placebo, aplicándose hora más tarde, a todos los sujetos, un test de rendimiento en solución de problemas Los resultados indicaron que el ránnaco no inDufa en el rendimiento en de resolución de problemas, ya que en los grupos con fánnaco éste era similar a1 los grupos con placebo. Sin embargo, el pretest si influía haciendo supetior el dimiento de los grupos con prclest.



La principal ventaj a del diseño Saloman consiste en poder cOJllm-ol explícitamente la posible interacción entre la medjda pre y el Uollallll


5.8. RESUMEN • El objetivo del método experimental es demostrar que las causas de riaciones encontradas en la variable dependiente o conducta me,did,l g los diferentes valores presentados de la variable independiente. • La asignación aleatoria de los sujetos a los gntpos y de éstos a los mientas permite, por una parte, controlar el posible efecto de las extrañas de los sujetos antes del tratam iento y, por otra, utilizar de análisis estadistico basadas en el supuesto de aleatorización, que seen una mayor eficiencia estadística.
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• El diseño de un experimento es la estrategia concreta a seguir para realizar un experimento y supone la operativización de los requisitos del método experi men tal. • Los diseños se pueden clasificar en función del número de val;ables (tanto dependientes como independientes), de la forma de asignar los sujetos a los grupos y del hecho de que los grupos estén compuestos por los mismos o por diferentes sujetos. En este texto sólo hemos visto los diseños univariados unifactoriales y factoriales. • Los diseños unifactoriales se caracterizan porque estudian el influjo de una sola variable independiente, con dos o más valores o niveles, sobre una variable dependiente en dos o más grupos equivalentes. Los diseños de dos grupos aleatorios se suelen utilizar para contrastar hipótesis muy sencillas y cuando sólo nos interesa estudiar la magnitud del efecto de la variable independiente sobre la conducta del sujeto. Cuando además de la magnitud del efecto nos interesa precisar el tipo de relación entre la variable independiente y la dependiente se utilizan diseños de más de dos grupos o multigrupos.



Los diseños de bloques se caracterizan por utilizar para la formación de los gtupos la puntuación obtenida por los sujetos en una variable extraña muy relacionada con la variable dependiente o en la misma variable dependiente. Los diseños intrasujetos se caracterizan porque todos los grupos están formados por los mismos sujetos y por lo tanto todos los sujetos reciben todos los tratamientos o niveles de la variable independiente. Los diseños factoriales se caracterizan porque utilizan más de una variable independiente y pueden ser intersujetos, intrasujetos y mixtos. La ventaja principal de este tipo de diseño es que se puede estudiar la influencia de cada variable independiente y la interacción entre ellas. Los diseños Solomon son el resultado de la combinación del diseño de dos I!nllllOsaJeatorios con medida pre y postratamiento con el diseño de dos """""
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5.9. EJERCICIOS DE AUTO EVALUACIÓN Señale la alternativa correcta en las preguntas siguientes: 1. La validez ecológica de un experimento: a) Puede ser deficiente



bido a s u artificiosidad. b) Es tan importante, que se está cuestlOnanoo el dejar de hacer experimentos. e) Aumenta si utilizamos variables bien tales en el laboratori o. 2. Una hipótesis experimental: a) Se puede formular relacionando variable extraña con la conducta del s ujeto. b) No se contrasta a empírico. c) Tiene que formularse en tém1inos de causalidad. 3. En el método experimental: a) No es necesario asignar de forma tOlia los sujetos a las diferentes condiciones experimentales. b) La independiente tiene que presentarse antes que la dependiente y las bies extrañas deben eliminarse o mantenerse constantes a lo largo toda la situación experimental. e) No se da covariación entre las variable 4. Se pueden inferir relaciones causales entre las variables cuamlo:1 La variable independiente se presenta a ntes que la dependiente. manipula la variable independiente, se establece un orden temporal t:re las variables y se elimina el efecto de las variables extrañas. e) Se leccionan aleatoriamente los sujetos. 5. Relacione los conceptos de las dos colunmas siguientes (VD fica variable dependiente): Diseño multigrupo Diseño Solomon Medida pretralamiento Diseño uniractoriaJ Medida postratamiento Diseño intersujeto Diseño intrasujefo



Medida de la VD antes del tratamienlO Más de dos grupos de suje tos Medida de la VD después del tratamiento Utiliza sujetos diferentes en cada grupo Cada sujeto pasa por todos los tralamientos Una sola variable independiente (VI) CuatTo grupos: dos con rnedjdas pre y post y con medidas post



6. En un diseño multigrupo: a) Se necesitan más sujetos en cada que en el diseño de dos grupos aleatorios. b) Como hay más de dos pos, el número de amenazas a la validez interna aumenta. e) Son útiles cuando queremos saber qué tipo de relación existe entre la ble independiente (VI) y la dependiente (VD).
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7. La medida pretratamiento: a) Tiene como finalidad asegurarse de la equivalencia inicial de los grupos . b) Constituye un problema en el diseño de cuatro grupos So lomon. c) Se utiliza cuando la muestra no ha sido elegid a aleatoriamente d e la población . 8. Un diseño de bloques: a) Utiliza la aleatorización para asignar los sujetos de los bloques a las condkiones experimentales. b) Tiene mayor validez externa que un diseño de grupos aleatorios. c) Es la únka salida si queremos controlar las vru;ables extrañas de sujeto cuando la muestra es muy grande y homogénea. 9. Se desea estudiar el influjo del color rojo en la preferencia sexual de los hombres hacia las mujeres. Disponemos de una muestra de 8 hombres a los que se les presentan fotos de mujeres vestidas en dos colores: rojo y blanco y se anotan las preferencias sexuales medias de cada sujeto de O a 10 por las mujeres que van vestidas de rojo y de blanco. Para el color rojo se obtuvieron las siguientes preferencias: 9, 6, 9, 8, 7, 10, 8, 7 y para el color blanco: 1, 3, 2, 2, 4, 3, 5, 1. Conteste cuál es la alternativa correcta de las siguientes preguntas relacionadas con el diseño anterior: 9.a. El tipo de diseño es: a) De dos grupos aleatorios con medida postratamiento y grupo control. b) De bloques. c) Unifactorial intrasujeto. 9.b. La variable independiente es: a) La prefen~ncia sexual de los hombres hacia las mujeres. b) Los colores. c) El género. 9.c. La variable dependiente es: a) La preferencia sexual de los hombres hacia las mujeres . b) Los colores. c) El género. Asumiendo que se cumplen los supuestos, ¿qué técnica estadistica aplicariamos a los datos obtenidos si se quiere evaluar si existen diferencias entre las preferencias de los hombres por las mujeres vestidas de rojo frente a la mujeres vestidas de blanco? a) Diferencia de medias con muestras relacionadas. b) Anova unifactorial con muestras independientes. c) Diferencia de medias con muestras independientes.



La técnica de contrabalanceo intrasujeto: a) Tiene el inconveniente de que aumenta el tiempo del experi m ento. b) Controla el efecto del error progresivo a nivel de grupo. c) Requiere un número de sujetos alto para que pueda actuar el azar.
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11. El error progresivo: a) Se da cuando la variable independiente más de dos valores. b) Puede provocar aprendizaje y alterar los dos del experimento. e) Consiste en que cuando se le aplica al tratamiento (por e. g. lo un fármaco) ya se le ha pasado el efecto del tantiento anterior.



5.10. SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 1. La alternativa correcta es la a). Un problema del expelimento es al ser una situación artificial y muy controlada, a veces es muy que tenga val idez ecológica. Este tipo de validez y los aspectos nadas con ella se han visto en el Tema 4.



2. La alternativa correcta es la c). Una hipótesis experimental tiene establecer una relación de causalidad entre la variable in(lependli~ (causa) y la dependiente (efecto) y tiene que poder contrastarse a empírico. 3. La alternativa correcta es la b). El método experimental tiene finaHdad establecer una relación de causalidad entre la variable pendiente (VI) y la dependiente (VD) . Para ello es necesario que riable independiente se presente antes que la dependiente, que se dé covariación entre ellas y que se elintine el influjo de las variables ñas . Utiliza como técnica de control de las variables extrañas, la nación de los sujetos a los grupos o condiciones. 4. La alternativa correcta es la b). Para que se puedan establecer ciones de causalidad entre las vatiables es necesario que se den tamente los tres aspectos de la alternativa b. 5.



Diseño multigrupo



Más de dos grupos de sujetos



Diseño Saloman



Cuatro grupos: dos con medidas pl"e y post y dos co n medidas post



Medida pretratamienlo Med ida de la variable dependiente antes del tratamiento Diseño unifactorial



Una sola vruiable independiente



Medida postralamiento Med.ida de la variable dependiente después del
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Diseño intersuj e to



UtUiza sujetos diferentes e n cada grupo



Diseño intrasujcto



Cada sujeto pasa por todos los lratamjentos
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6. La alternativa correcta es la e) . El diseño multigrupo se utiliza cuando se quiere saber el tipo de relación que existe entre la vadable independiente y la dependiente, ya que cuando la variable independiente tiene dos valores sólo nos da información de la magnitud del efecto pero no del tipo de relación que se establece entre las vadables. Este diseño no necesita necesaJiamente más sujetos en cada grupo que un diseño de dos tratamientos, aunque a veces se sélecciona una muestra mayor de sujetos que en un diseño de dos grupos . El número de amenazas a la validez interna no depende del número de grupos, sino de lo escrupulosos y rigurosos que seamos al planificar la investigación.



7. La alternativa correcta es la a) . Cuando se sospecha que la aleatorización no ha sido suficiente para asegurar la equivalencia de los grupos debido, por ejemplo, a que la población es muy heterogénea, es conveniente una vez fOlmados los grupos, tomar una medida pretratamiento de la vatiable dependiente o de otra variable muy relacionada con ella, para asegurarse la equivalencia inicial de los grupos. Como a veces se puede dar interacción entre la medida pre y el tratamiento Solomon (1949) ideó un diseño para estudiar esta interacción. El que la muestra no se haya elegido a1eatoJiamente de la población, está relacionada con la generalización de los resultados (validez externa) y no con la validez interna. La alternativa correcta es la a). En este diseño, una vez que se han formado los bloques, hay que asignar aleatoJiamente los sujetos a los tratamientos para equilibrar el efecto del resto de las posibles variables extrañas que no se han controlado mediante la técnica de bloqueo. El diseño de bloques es muy útil cuando la muestra es muy pequeña y/o heterogénea y se sospecha que la técnica de aleatoJización no es eficaz. Como se suelen eliminar los sujetos cuyas puntuaciones no encajan en ningún bloque, la muestra resultante puede no ser representativa de la población y se pueden tener problemas para generalizar los resultados. La alternativa correcta es la e ). Es un diseño unifactorial intrasujeto donde la variable independiente tiene dos valores (rojo y blanco); son muestras relacionadas porque los ocho hombres pasan por las dos condiciones expetimentales. La alternativa correcta es la b ). La variable independiente es el color de los vestidos de las mujeres, con dos niveles, rojo y blanco.
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9.c. La alternativa correcta es la a). La variable dependiente es la rencia sexual de los hombres hacia las mujeres, operativizada en promedio de O a lO. 9.d. La alternativa correcta es la a). Aplicaremos una t de Student analizar una djferencja de medias con muestras relacionadas . lO. La alternativa correcta es la a). Al recibir cada sujeto más de vez cada condición experimental aumenta el tiempo del eXlDer·imenta Con esta técnica se controla el efecto del en"or progresivo a nivel dual , a nivel grupal se controla con el contrabalanceo intragrupo. 11. La alternativa correcta es la b). El en"or progresivo se da cuando aplican varios tratamientos a los mismos suje tos.
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La investigación cuasi experimental Carmen García Gallego



OBJETIVOS



.t Conocer las caractensticas de la investigación cuasi expe,;mental . .t Entender las limitaciones de control que tienen los diseños cuasi experimentales .



.t Distinguir las distintas variantes de diseños preexperimentales



y cua-



siexperimentales .



.t Conocer alternativas para mejorar la validez interna . .t Conocer qué diseño se debe aplicar dependiendo de las circunstancias, posibilidades y el interés del investigador.
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 Un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar de cualquier a{úmación, de corregir errores. Julius Robel1 Oppenheimer (1904-1967)



6.1. INTRODUCCIÓN La investigación cuasi experimental proviene del ámbito educativo, don-



de la investigación de ciertos fenómenos no podía llevarse a cabo siguiendo los procedimientos experimentales. Fueron CampbelJ y Stanley (1966) quienes con la publicación del libro titulado «Experimental and Quasi-experimenta! Designs for Research » abordaron el estudio sistemático de los diseños cuasi expetimentales. En este tema trataremos las caractetisticas fundamentales de los diseños cuasi experimentales analizando las diferencias con respecto a los diseños experimentales que se han visto hasta ahora . Para el desarrollo de estos diseños seguiremos, fundamentalmente, el trabajo de Cook y Campbell (1979), Cook, Campbell y Peracchio (1990) y Peracchio y Cook (1988). Como veremos, en estos diseños existe manipulación de la Variable/s lndependiente/s (VI), pero en ningún caso se da la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos por lo que estos no son equivalentes. Esta ausencia de aleatorización es su principal característica. Por otra parte, las investigaciones cuasi experimentales suelen realizarse en situaciones en las que no se puede establecer un control riguroso, como en el verdadero experimento. Por eUo, a! existir un menor control, el investigador tiene menor certeza sobre el significado de los resultados, adquiriendo especial importancia el estudio de la validez interna en el análisis de las posibles inferencias causales que se puedan extraer de los mismos. A pesar de estas deficiencias en el control, los
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diseños c uasi experimentales han adqu irido en las últimas décadas un gran protagonismo en la investigación aplicada, fundamentalmente e n el área de investigación social , educativa y de evaluación de programas. Comen zaremos el te ma tratando los diseños que Campbell y Stanley (l966) denominan preexperimentales. Estos diseños por lo general no permite n establecer inferencias causales; sin embargo representan los módulos básicos a partir de los cuales se configuran los diseños cuasi experimentales que se desarrollan en tres grandes grupos: Diseños con grupo de con/rol, Diseños sin grupo de control y Diseños de senes temporales interrumpidas. Para cada diseño, en primer lu gar, se expondrá la notación introducida por CampbelJ y StanJey (1966), posteriormente se describirá el procedimiento y se consideraran las posibles amenazas a la validez interna.



6.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DISEÑOS CUASI EXPERIMENTALES El investigador no siempre puede utilizar un diseño experimental, ya que existen situaciones en las que no se puede asignar aleatoriamente los sujetos a las distintas condiciones. En estas situaciones, se puede utilizar un diseño cuas i experimental. En estos diseños, el grado de control sobre los efectos de las variables extrañas es menor que en los experimentales, en los que mediante la asignación aleatoria, el investigador podía controlar muchas de las amenazas a la validez interna relacionad as con las diferencias individuales y por tanto, con la selección d e los grupos. Recordemos el principio «MAXMINCON », basado en que el objetivo del control en un diseño experimental es: Maximizar la varianza sistemática primaria, Minimizar la varian za error y Controlar la varianza sistemática secundaria. Pues bien, con un diseño c uasi experimental el investigador puede maximizar las diferencias en la' variable independiente y minimizar la varianza error. Sin embargo, debido a la a usencia de asignación aleatoria, no puede controlar la varianza sistem ática secundaria causada por las amenazas a la validez interna (Heppner, Kivlighan y Wampold, 1992). Es decir, en el diseño experimental al asignar aleatoriamente los sujetos a los distintos valores de la variable independiente o utilizar los mismos sujetos para cada condición, cabe esperar que los grupos sean idénticos con respecto a las va-
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riables extrañas que puedan afectar a la variable dependiente. Sin embargo, en la investigación cuasi experimental el investigador no tiene estos recursos de control y por tanto, tendrá que separar por otros medios los efectos debidos a la variable independiente de los efectos debidos a otras variables extrañas que pueden influir en la variable dependiente. Cuantos más factores extraños podamos descartar más «válido» será el estudio. Por tanto, lo que distingue los diseños experimentales de los cuasi experimentales es el uso de un criterio de asignación, responsable de asignar los sujetos a los grupos. En la investigación cuasi experimental la regla de asignación de los sujetos a los grupos no es aleatoria y en la mayoría de los casos, no es conocida (Ato y Vallejo, 2007). El atribuir los cambios producidos en la variable dependiente, al efecto del tratamiento o variable independiente, puede dar lugar a confusión por lo que se que requiere que el investigador analice las posibles amenazas a la validez interna. En consecuencia, en la investigación cuasi experimental una de las tareas principales del investigador es la de identificar las posibles amenazas a la validez interna con el fin de tenerlas en cuenta o neutralizarlas. Además de los procedimientos metodológicos, consistentes en formar grupos lo más equivalentes posibles, se pueden utilizar procedimientos de carácter estadístico como las técnicas de ajuste mediante correlación parcial y el análisis de covarianza. En los cuasiexperimentos, como en los experimentos, se pretende probar una relación causal entre la variable independiente y la variable dependiente. Su estructura es similar a la de los experimentos, puede haber uno o más tratamientos y se miden sus efectos sobre la variable dependiente. La investigación cuasi experimental comparte la lógica del paradigma experimental que implica que para poder establecer relaciones causales se tienen que cumplir estas tres condiciones: 1) La variable independiente debe anteceder a la variable dependiente, 2) debe existir covariación entre las variables y 3) se deben poder descartar expli caciones al terna ti vas. Como señala Arnau (1994), las dos primeras condiciones son fáciles de establecer y verificar, pero la tercera plantea problemas en este contexto pero sin embargo, es crucial para poder establecer inferencias causales. Los verdaderos experimentos son escasos en la investigación aplicada, ya que en ésta se suele trabajar con grupos ya formados y se estudian las diferencias después de la introducción del tratamiento, como si los grupos hubiesen sido formados al azar. Es decir, la investigación se lleva a cabo en si-



t9 J



 F Ul\DAMENTOS DE INVESTIGACiÓN EN P S1COLOCfA



tuaciones d onde suelen darse de forma natural la conducta bajo estudio (colegios, e mp resas, etc.). Por todo ello, e l cuasi experimen to sue le tener mayor validez externa que el expelimento, aunque es más débil en su validez interna. Los diseños cuasi experimentales son también de gran utilidad en la evaluación de programas de intervención psicológica o socia l, para mejorar su planificación y control. Asimismo, sirven para evaluar la efectividad yefi· cacia de los programas en diversos ámbitos como salud, educación, bienestar y otros servicios sociales.



6.3. NOTACIÓN DE LOS DISEÑOS CUASI EXPERIMENTALES



Al tratar los distintos tipos de diseños seguiremos la notació n introducid a por Campbell y Stanley (1966) y posteriormente a d opta da por Cook y Campbell (1979), muy utili zad a en las diversas publicaciones sobre el tema en Ps icología y que presentamos en la Tabla 6.1.



Tabla 6. 1: Notación utilizada para designar los diseño cuasiexperimentales



x



+



ra tamiento. Exposición del grupo a un valor de la variable independiente.



¡ Observación o regis tro de un fenómeno (por lo general de la variable de-



°



I pendiente).



oxo



I



Las X Y las O en una fila indica que se aplican al mismo grupo de perscr nas, la disposición de izquierda a derecha indica el orden temporal de su aplicación. así una O anterior a la X indi ca una medida pre-tratamjento y a la derecha de la misma, una medida post-tratamiento.



1Los subíndices (O.. 0 2) indican el momento temporal en e l que se reali za O , XO,



la observación de la variable dependiente. Una J[nea de puntos entre las



0,0,



dos filas indica que hay dos grupos y que no han sido fonnados por aleatorización.



I



0,



Cuando los grupos constituyen una cohorte, la separación enU·e ambos se hace mediante una línea o ndulada.



x



¡--



0, Reti rada del tratamiento.



X



L ___
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Por ejemplo, un diseño representado de la siguiente forma: 0, X 0 , 0 3 XO,



Nos indica que existe un solo grupo de sujetos, en el que se toma una mepretratamiento (O,), se introduce el tratamiento (X) y se registrar la aJIIIUUl;c" (O,), pasado un tiempo se realiza un nuevo registro de la conducobjeto de estudio (0 3) y se retira el tratamiento (X). Por último, se vuelve registrar la cond ucta.



6.4. CLASIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS CUASI EXPERIMENTALES



Campbell y Stanley (1966) distinguen e ntre cuasi experimento y pretxpe,;mento, éste último se caracteriza por la ausencia de medida pretest y/o por la ausencia de grupo de control. Son diseños que por carecer d e las medidas de control necesarias no perm iten establecer una relación causal entre el factor manipulado (variable independiente) y el fenómeno conductual que se estud ia (variable dependiente). Dentro de los diseños cuasi experimentales consideraremos tres grandes grupos:



1. Diseños con grupo de control. 2. Diseños sin grupo de control. 3. Diseños de series temporales interrumpidas . En la Tabla 6.2 podemos ver la clasificación de los diseños que vamos a segu ir en este tema. Veremos e l procedimiento ge neral de estos di seños y algunas d e sus pri ncipales variantes. En este tema se tratarán algunos de los diseños cuasi experim ental es fundamentales y en el curso virtual se encontrará n más variantes de estos diseños. Asimismo el lector interesado podrá encontrar in formació n m ás detallada en otras fuentes señaladas en la bi bliografía .
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Tabla 6_2: Clasificación de los diseños preexperimentales y cuasiexperimentales



P,"eexperimentales



Solamente postesl Sólo pOS1CSl con grupos no equivalen tes { Un solo grupo con prl.:'tcst y pOStesl Con con gnlpO de con trol no equi\'a lente



¡



PrClcst-poS1CSl



Cohones



Con gtupo de control Discontinuidad en la regresión Tratam iento repetido Sin grupo de control



Simple de series



temporales inten1.lmpidas



{ Retirada de tratamiento con pre lest y postesl



Simple { Con grupo de contro l con equivalen te



6.5. DISEÑOS PREEXPERIMENTALES Cook y Campbell (1979) hacen referencia a tres tipos de diseños preexperimentales o diseños que por lo general no permiten establecer inferencias cau sales razonables: a} Diseños de un solo grupo con medida solamente pos test: Existe un sólo grupo que se somete a un tratamiento (X) y después se realiza una ob-



servación de la variable dependiente (O). Se representa de la siguiente fonna:



XO Este diseño carece d e control y, -por tanto, no se pueden extraer inferendas causales. b} Diseños solo postest con grupo de control no equivalente: Es un



diseño shnilar a l a nterior, al que añadilnos un grupo no equivalente que no recibe tratamiento. Se representa de la Siguiente forma:



XO O
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La deficiencia más importante de este diseño es la ausencia de pretest,



sin esta meruda previa de la variable depenruente no podemos saber si las diferencias entre los grupos encontradas e n el postest son debidas al tratamiento o a la selección diferencial. Así, en este ruseño podemos tener grupos diferentes debido a que no se han formado aleatoriamente. Esta posibilidad de que los grupos no sean equivalentes es lo que hace que los resultados obtenidos mediante la aplicación de este diseño no sean interpretables en términos de causalidad. Diseños de UD solo grupo con pretest y postest. Es un diseño frecuentemente utilizado en las Ciencias Sociales. Consiste en realizar una observación pretest (01) en un único grupo, después este grupo recibe un tratamiento (X) y posterionnente se realiza una observación pos test (02) ' Su notación es la siguiente: 0 1 X0 2



En este diseño, tampoco podemos tener seguridad de que los cambios producidos en la medida postest (0 2 ), se deban al efecto del tratamiento. Existen numerosas amenazas a la validez interna que podria explicar ruchos cambios como por ejemplo: Historia, regresión estadistica, maduración, administración de test, instrumentación ... En la medida en la que podamos descartar las amenazas a la validez interna se considerará que el diseño es interpretable. Aunque eliminar estas amenazas es muy rufícil, este diseño puede ser de utilidad al sugerir hipótesis para futuras investigaciones. A pesar de las deficiencias de estos diseños, en algunos casos se pueden establecer inferencias causales. En el curso virtual se pueden encontrar algunos ejemplos en los que podríamos llegar a establecer estas inferencias. Los tres diseños que hemos visto tienen utilidad relativa como aproximación al fenómeno que se investiga y para generar hipótesis, siempre teniendo muy presente en la interpretación de los datos que pueden existir numerosas variables extrañas que llevarían a una atribución errónea del efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. No obstante, aunque estos diseños tienen poca validez intema, representan los m ódulos básicos a partir de los cuales se configuran los diseños cuas i experimentales que desarrollaremos a continuación.
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6.6. DISEÑOS CUASI EXPERIMENTALES CON GRUPO DE CONTROL Como ya hemos visto, una de las principales características de los cliseños cuasi experimentales es que los grupos no se han formado aleatoriamente. Dependiendo de que la formación de los grupos sea siguiendo una regla de asignación no conocida o conocida, podemos distinguir dos tipos de cliseños: a} Diseños de grupo de control no equivalente, en los que se trabaja



con grupos ya formado y por tanto la regla de asignación a los grupos no es conocida . b} Diseños de discontinuidad en la regresión, en los que se trabaja con grupos donde la regla de asignación para su formac ión es conocida.



6.6.1. Diseños de grupo de control no equivalente Aunque se trabaja con grupos formados, el investigador o-atará de selec· cionar grupos lo más equivalentes posible, intentando que no influyan variables extrañas que pongan en peligro una interpretación unívoca de los resultados. La lógica en estos cliseños se basa en que, si el tratamiento ha tenido efec·



to, las cliferencias en el postest entre los grupos serán mayores que las que pudieran existir entre ellas en las medidas en el pretest. A continuación desclibiremos algunos de los diseños más utilizados:



6.6.1.1. Diseño pretest-postest con grupo de control no equivalente Es uno de los cliseños cuasi expetimentales más utilizados en las Ciencias Sociales. Como podemos ver es similar al diseño expeIimental de dos grupos. Comprende un grupo experimen tal a l que se aplica el tratamiento y otro de control. En ambos grupos hay una. medida pretest y otra postesl. Sin embargo, los grupos constituyen en tidades ya formadas (por ejemplo, alumnos de un determinado turno) y, por tanto, no poseen la equivalencia inicial que se obtiene al asignar aleatoIiamente los sujetos a los grupos. Una forma de comprobar las posibles cliferencias entre los grupos es mediante la evaluación pretratamiento. La medida pretest nos va a indicar si existen diferencias importantes entre los grupos antes de introducir el tratamiento. La
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asignación del tratamiento (X) a uno u otro grupo se s upone controlada por el experimentador. Su representación es la siguie nte: 0, 0,



X



02 02



Un ejemplo que podría ilustrar es te di seño sería el plantead o en el Cuadro 6.1 sobre una investigac ión hipo tética. Como señalan Cook y Campbell (1979) y Cook y col. (1990), podemos encontrar diversos patrones de resultados sobre los que hay que a nalizar las amenazas a la validez interna (ver Figura 6.1). El estudio de las amenazas debe hacerse en función de los resultados, ya que según la pauta de resultados encontrada, pu ede n variar las amenazas posibles.



Cuadro 6.1. Diseño pretest-postest con grupo de control no equivalente En una escue la universitaria de formación de maestros, considerando la importancia que liene el trabajo en grupo para el desempeño profesional e n cualquier nivel educativo, se lleva a cabo una investigación para fomentar las conductas participativas que lleven a favorecer el trabajo productivo del grupo. Se parte de la hipótesis de que la supervisión y evaluación de los trabajos en grupo grabados en videos puede jugar un papel de feedback que contribuye al desaITolJo de conduelas part icipativas. Dichas conductas participativas fueron operativizadas como intervenciones en discusiones que in citan a la participación del grupo. Para comprobar esta hipótesis, se tomó como muestra los estudiantes de primero de magisterio, considerando a los alumnos del gnlpo nocturno como exped men tal ya los de l grupo de mañana como con trol. En ambos gIUpos se realiza una sesión de trabajo donde el tema de discusió n es libre, au nque se fijaba con antelación para que todos los miembros del g1Upo pudieran infonnarse acerca de él. Esta sesión era grabada en video. A cont inuación, el grupo experimental visionaba el video y se discutían las conductas participativas desempeñadas por cada alumno; mientras que el grupo de control sólo comentaba las conductas participativas. Posteriormente, ambos grupos se sometieron a otra sesión de trabajo en grupo. En las dos sesiones de trabajo en grupo (pre y post) se contabili zó el número de conductas participativas, encontrándose que en la sesión de postest, en el grupo experimental se produjo un considerable aumento de dichas conduelas. Mienlras que el grupo de control mantuvo la misma frecuencia de participación en las dos sesiones.
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Resultado 1



pretest



Resultado 2



pos test



Resultado 3



pretcst



pos tes t



Resultado 4



....



~



...........



~



prelcs t



postest



/"'"



/ prelesl



pos tesl



Resultado 5



--9-



. pre leSl



Tratamiento



--.- Cont rol



postesl



Figura 6.1. Representación de cinco patrones posibles de resultados, en un diseño pretest-postest con grupo de control no equivalente.



Entre las posibles amenazas que podrían confundir el efecto del trata· miento , destacan las siguientes: o Instrumentación. Teniendo en cuenta que el grupo experimental yel control parten de puntos diferehtes en la escala de medida (resultados 1,3 y 4), la instrumentación puede constituir una amenaza a la validez in· tema debido a que puede ser más fácil de detectar un cambio en algunos puntos de la escala que en otros. Tampoco podemos descartar esta amenaza cuando se parte de grupos con diferencias muy pequeñas en el pretesl (resultado 2), lo que podria indicar que estamos al principio de la
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escala (efecto suelo), produciéndose un cambio en el postest debido al efecto de la instrumentación. Sin embargo el resultado 5, no podria ao;buirse a esta amenaza, ya que el hecho de producirse un cruce consiguiendo el grupo experimental puntuaciones por encima del grupo de control en el postest disiparía la posibilidad de esta amenaza. o Regresión estadística. Puede ocurrir que en la medida del pretest nos encontremos que las puntuaciones de los sujetos de uno de los grupos son muy extremas. Esto podría provocar que los datos del postest se aproximen a valores más intermedios de la escala. Esto no se debería al efecto del tratamiento, sino al posible fenómeno de regresión a la media. Esta amenaza podri"8. explicar los cuao·o primeros resultados pero no el resultado 5. o Interacción selección x maduración. Cuando en el grupo que recibe el tratamiento, se produce un incremento en el postest con relación a la medida en el pretest, siendo mayor la diferencia entre los grupos en el postest que en el pretest (resultado 1) o cuando ambos grupos mejoran siendo la diferencia entre los mismos mayor en el postest (resultado 2), se debería tener en cuenta cuál es la pauta de maduración esperada en cada grupo. Puede ocurrir que las diferencias encontradas en el postest entre ambos grupos se deban a que estos tienen diferente tasa de maduración. El efecto de esta amenaza puede ser más claro cuando nos encontramos con resultados de tipo 2, en el que se produce una mejora en ambos grupos. A veces ocurre que se aplica el tratamiento al grupo mejor o más preparado (más motivados, con mayor experiencia, etc.) de forma que en este grupo se produce un cambio por maduración más rápido que en el otro grupo y sin embargo, este cambio no tiene que ver con el efecto del tratamiento. Cuando no se pueda excluir el efecto de esta amenaza habrá que tenerla en cuenta en la interpretación de los resultados, a pesar de que en el grupo control no se observe incremento en el postest con respecto a la medida pretest. El resultado,3 difícilmente puede atribuirse a esta amenaza, ya que suele ser muy raro que un efecto de maduración provoque un empeoramiento en el postest, aunque no se puede descartar del todo. Para identificar la posibilidad de estos cambios debidos a la maduración, se puede recurrir a la teoría o mediante el estudio de datos obtenidos longitudinalmente de poblaciones similares a las de la investigación. Los resultados 4 y 5 difícilmente pueden ser ambuibles al efecto de esta amenaza.
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La interacción selección x historia , también de nominada historia local. Se refiere a acontecimientos externos que pueden afectar, durante la investigación, de forma diferente a los gru pos debido al hecho de que los sujetos proceden de contextos distintos. Por ello, es posible que el tratamiento vaya asociado a algún acontecimiento que afecte únicamente al grupo experimental. Los cinco patrones de resultados podrían ser explicados por el efecto de esta amenaza. En definitiva, el resultado 5 es el más susceptible de interpretación en términos causales, debido a que se produce un cruce que significa un cambio de tendencia, de forma que el grupo que recibe el tratamiento tiene puntuaciones más bajas que el grupo de control en el pretest y sin embargo, en el postest llega a estar por encima del grupo de control. Esto hace que sea más fácil descartar las amenazas a la instrumentación, la interacción selección x maduración y la regresión estadística, aunque la amenaza a la historia local todavía puede afectar. En el análisis de datos hay que tener en cuenta la influencia de estas variables extrañas que pueden llevar a una interpretación equívoca sobre el efecto del tratamiento, dado que en los diseños cuasi experimentales no se puede ejercer e l contro l directo al tra bajar co n grupos ya for m ados. Mediante el control estadístico se puede determinar la influencia de la variable extraña sobre la variable dependi ente. El análisis de covarianza (ANCOVA) es una técnica que nos permite, además de separar la varianza error de la varianza primaria, aislar el influjo de las variables extrañas, que si no controlásemos, actuarian como varianza secundaria con taminando los resultados (García-Jiménez, 2002 ).



6_6.1.2_ El diseño de cohortes El término cohorte, se utiliza en este contexto para indicar un grupo de personas que pelienecen a algún tipo de institución formal o informal (familiar, social, educativa, militar, etc.) que se encuen tra n so metidos durante un periodo de tiempo a las mismas circunstancias y que van camb iando de un nivel a otro en dichas instituciones. El estudio d e cohortes es d e gran utilidad fundam entalmente en investigaciones de ámbi to educa tivo . Tiene la ventaja de poder estud iar cómo un
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CUASI EXPERIMENTAL



dete.m inado acontecimiento afecta un grupo, cohorte experimental, (por ejemplo, una reforma educativa) y compararlo con otro grupo del curso anterior en el que no se produjo esta reforma, cohorte de control. Una segunda ventaja de la utilización de cohortes es que se supone que entre las cohortes las diferencias son pequeñas, lo que hace que los grupos puedan llegar a ser más comparables que los diseños que hemos visto hasta ahora, aunque no se llegue a la equivalencia conseguida con la a1eatorización y, por tanto, no se pueda descartar definitivamente la amenaza de selección. En tercer lugar, las investigaciones con cohortes tienen la ventaja de que los grupos pertenecen, normalmente, a instituciones. Por ello, se suele dispone r de abundante información sobre las caractensticas de los participantes a través de archivos o registros institucionales. La representación del Diseño de cohortes básico es la siguiente: 0,



'\J\NV' X 0,



La línea ondulada índica que el grado de equivalencia enU-e los grupos es



limitada (no son totalmente equivalentes). Los subíndices indican el momento temporal de la medida, como se puede observar en cada grupo sólo hay una medida. Existen dos momentos temporales de medida, una realizada en primer lugar en un grupo (cohorte) y una segunda realizada posteriormente en el grupo en el que se ha introducido el tratamiento. Para ilustrar este diseño veamos el ejemplo de investigación (cuadro 6.2) con cohortes propuesto por Latorre (1995). Cuadro 6.2. Diseño de cohortes básico En la Comunidad Valenciana se qujere analizar e l efecto de los programas de educación bilingüe implantados. En concreto se quiel'e investigar la inOuencia de la educación bilingüe en las habilidades lingüísticas de los alumnos. Para ello, se compara el rendimiento en una pnleba lingüísti ca de la plimera promoción de alumnos, que había recibido toda su fonn ación en bilingüe. con el que obtuvieron los alumnos de una promoción, inmediatamente anlelior a ellos, no bilingües. Estos últimos habían cursado sus estudios según la programación anterior a la en trada en vigor de la



ley de Uso y Ensei'íanza del Valenciano.



20t



 F UNDAMENTOS DE INVESTIGAC iÓN EN P SICOLOG'A



La ventaja fundamental de estos diseños es que permiten establecer inferencias causales razonables, basándose en que los grupos de cohortes son relativamente similares unos de otros, aunque esto no descarta la amenaza a la selección. En estos diseños también se debe evaluar si existen efectos de variables extrañas que puedan dar lugar a diferencias significativas entre la cohorte experimental y la de control. Así la amenaza de la historia, en el ejemplo del cuadro 6.2, podria haberse dado si la promoción anterior, que sirve de cohorte de control, también ha estado afectada por un incremento de ofertas de cursos en academias y actividades extra-escolares en valenciano como previsión de la entrada en vigor de la ley. Existen otras variantes de diseños de cohortes que el lector interesado puede consultar en el curso virtual.



6.6.2. Diseños de discontinuidad en la regresión Es uno de los diseños cuasi experimentales considerado de mayor importancia por Cook y Campbell (1979). Para Cook y Shadish (1994) se trata de uno de los diseños que permiten establecer con más garantías hipótesis causales. El prestigio alcanzado por este diseño, que incluso llega a ser tratado como un experimento verdadero (Mosteller, 1990), se debe a que tiene un alto grado de validez interna. Es un diseño pretest postest con gru. po de control pero se diferencia del visto anteriormente en el método de asignación de los sujetos a los grupos. En el diseño de grupo de control no equivalente se trabajaba con grupos ya formados (se desconocía la regla de asignación) , sin embargo, en este diseño los sujetos son asignados a las condiciones con base en una regla de asignación conocida: los sujetos son asignados a un grupo u otro en función de las puntuaciones en la medida pretratamiento. Se representa de la siguiente forma:



e e



0,X0 2 0, 02



La letra e indica la puntuación de corte en el pretest, a partir de la cual unos sujetos se asignan a la condición de control y otros a la condición de tratamiento.
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El procedimiento consiste en asignar a los sujetos al grupo experimental o control en función de un punto de corte en la variable meruda en el pretratamiento, de fOlma que aquellos sujetos que puntúen por debajo o por encima del punto de corte son asignados a uno u otro grupo. Veamos el siguiente ejem plo. Cuadro 6.3. Diseño de discontinllidad en la regresión Supongamos que el profesor de un colegio, responsable de las asignaturas del área de psicolinguíslica que se imparten a los niños de 4.° c urso de E.S.O. , conside· ra que para el aprendizaje de las materias de dicha área es muy importante la capa· cidad de comprensión lectora de los niños. Dicho profesor propone al grupo de profesores que llevan esas asignaturas que ponga a prueba un nuevo método de enseñanza para mejorar la capacidad de comprensión lectora. Lleva a cabo una investigación en la que, en primer lugar, pasa una prue ba de comprensión lectora a todos los niños de 4,° curso obteniendo para cada niño una puntuación que va de 1 a 100. Decide probar el nuevo método de enseñanza con los niños cuya puntuación esté por debajo de la puntuación 50. Es decir, se fonnan dos grupos. un grupo experimental compuesto por los niños cuya puntuación en la pnleba es inferior a 50 y un grupo de control con los niños cuya puntuación es superior. Durante un curso se implanta el nuevo método de enseñanza en el grupo expe· rimental, mientras que el grupo de control conti.nll3 con el sistema tradkional de en· señanza. Al finalizar el CUl"SO vuelve a pasar la prueba de comprensión lectora a los niños de ambos grupos.



Se denomina diseño de ruscontinuidad de la regresión porque se calcula una recta de regresión a partir de las puntuaciones obtenidas en el pretest y el postest. En los gráficos (a y b) mostrados en la Figura 6.2 podemos ver como se representan las puntuaciones. En estas gráficas se representan unas puntuaciones hipotéticas para el ejemplo que estamos viendo. Cada punto representa un par de puntuaciones en la prueba de comprensión lectora, en el eje de abscisas están las puntuaciones en el pretest y en el de ordenadas en el postest. Por ejemplo, el punto señalado en la Figura 6.2 (b) corresponde a una puntuación de 40 en el pretest y de 60 en el pos test. En la puntuación 50 del pretest es donde se establece el punto de corte, a partir del cual los sujetos son asignados a un grupo u otro. Por la mitad de la nube de puntos, aparece rubujada una línea gruesa que sería
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la recta de regresión calculada a partir de la función de I-egresión y desde la cual se pueden hacer predicciones. Si el tratamiento no tiene efecto, los resultados serían los representados en la Figura 6.2 (a), es decir, se mostraría una sola l.ínea continua como el mejor ajuste de las puntuaciones de ambos grupos, de forma que la línea iniciada en el grupo de control se extiende al grupo expel;mental. Por el contrarío, si el tratamiento tiene efecto se muestra una discontinuidad en la línea a partir del punto de corte (Fig. 6.2 b), es decir, se produce un desplazamiento de las puntuaciones del grupo del tratamiento, de ahí el nombre de discontinuidad en la regresión. En el ejemplo que estamos viendo, las puntuaciones del gntpO expel;mental se han desplazado 10 puntos por encima del grupo de control. Este tipo de diseño requiere que se pueda aplicar como medida pretest, una vat;able continua en función de la cual se formarán los gntpos. Por ello, se suele utilizar en educación para valorar sistemas educativos, en medicina para probar la efectividad de un medicamento en pacientes con distinto grado de afectación, etc. Este diseño permite descartar algunas amenazas a la validez interna al conocerse la regla de asignación de los sujetos. Sin embargo, no se pueden
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Figura 6.2. Puntuaciones en una prueba de compresión lectora. Resultados hipotéticos en un diseño de discontinuidad en la regresión, sin efecto del tratamiento (a) y con efecto del tratamiento (b).
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excluir otras como la interacción entre tratantiento y maduración. Podría darse el caso de que los sujetos que están por debajo de la línea de corte maduren a un ritmo más lento que aquellos que se sitúan por encima. Aunque este diseño goza de un gran prestigio, en la práctica se utiliza poco debido a que la asignación a las condiciones no siempre se puede hacer de acuerdo a un úruco criterio y pueden ser necesarios múltiples criterios (Cook & Shadish, 1994).



6.7. DISEÑOS CUASI EXPERIMENTALES SIN GRUPO DE CONTROL En algunas ocasiones no es posible disponer de un grupo de comparación que actúe como grupo de control, por razones de tipo práctico o ético. Como por ejemplo, limitaciones de tiempo o recursos que pueden impedir tener un grupo de control o bien, por razones éticas en contextos clínicos puede ser poco aconsejable que algunos pacientes no sean lratados. Cuando se dan estas circunstancias se puede recurrir a los diseños sin gmpo de control. Sin embat-go, hay que tener en cuenta que estos diseños tienen menor potencia para justificar inferencias causales que los diseños con grupo de control. Como señalan Cook y col. (I990), algunos de ellos son más aconsejables como parte de otros diseños más complejos, que como diseños independientes. Siempre que sea posible se debe utilizar diseños con grupo de control, ya que los diseños sin gmpo de control tienen menor validez intema. Dentro de esta categoría veremos brevemente dos variantes: Diseño de retirada del tratamiento con pretest y pos test y el Diseño de tratamiento repelido



6.7,1. Diseño de retirada del tratamiento con pretest y pos test Cuando no es posible tener un gmpo de control que sirva de comparación, el investigador trata de crear unas condiciones que ejerzan la función del gmpo de control. Uno de estos recursos de control es la retirada del tratamiento. La representación de este diseño es la siguiente:



Como podemos ver, este diseño consiste en un diseño de un solo gmpo con pretest y pos test (0, X O,) al que se le añade una tercera medida (03) y poste-
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riormenle se retira el tratamiento (X:) y se vuelve a tomar una última medida (O,). La secuencia desde O, a O, se considera experimental. mientras que la secuencia de O, a O. seria de control. Este diseño sólo se puede aplicar cuando el efecto inicial dellI'atamiento es transitOlio. Veamos el siguiente ejemplo. Cuadro 6.4. Diseño de retirada del tratamiento con pretest y pos test En la estruc turación del plan general de seguridad ciudadana se ha dec idido dOlar provis ionalmente de mayor vigilancia policial en las call es a determinados barrios, por su alto índice de vandalismo. Un equipo de psicólogos, info rmados de este hecho, decide aprovechar la situación para realizar un estudio sobre la innuencia de la presencia policiaJ en la percepción de seguridad que tienen los vecinos de uno de los barrios afectados por esa medida. Diseñan un cuestionario y, antes de que el plan haya comenzado, lo aplican a una muestra repl"esenlativa de la zona. Cuando el plan lleva un mes funcionando, aplican de nuevo e l cuestionario a los sujetos. Transcurrido un c ierto petiodo de tiempo, se inrorma a los psicólogos que a causa de una nueva reestructuración será eliminada la vigilancia de la zona por ellos estudiada. Inmed iatamente antes de que ésta finalice, aplican otra vez el cuestionario a los vecinos, y por último, lo



vuelven a aplicar un mes después de la retirada de la vigilancia policial.



Se espera que si el tratamiento es efectivo. el patrón de datos muestre diferencias entre O, y O, en direcciones opuestas a las diferencias entre O, y 0 4 , Es posible que el efecto del tratamiento se incremente. se mantenga o disminuya ligeramente entre O, y O,. aunque el tratamiento sigue estando presente. Sin embargo. tras la retirada del tratamiento (X:) debe haber un cambio apreciable. En la Figura 6.3 podemos ver cuáles son los posibles patrones de resultados y cuando se considera interpretable. La interpretabilidad de estos diseños plantea fundamentalmente los siguientes problemas: Es necesario utilizar amplios tamaños mueslrales y medidas con alta fiabilidad. En determinadas situaciones la retirada del tratamiento plantea problemas éticos. además de causar frustración. Puede producirse una alta mortalidad experimental.
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Figura 6.3. Representación de los posibles patrones de resultados en un diseño de retirada de tratamiento con pretest y postest.



Las obsenlaciones deben realizarse a intenlalos iguales de tiempo. Esto permite controlar los posibles cambios lineales espontáneos que tengan lugar dentro de un período de tiempo dado. Así la comparación de las diferencias entre 0 ,-0 3 y OrO. no tendna sentido si el inten'alo e ntre 0 3-0. fuera más largo que entre O2-0 3 , 6.7.2. Diseño de tratamiento repetido



En este díseño también se dispone de un único grupo en el que el investigador introduce, retira y vuelve a introducir el tratamiento, en diferentes momentos, de forma que la aplicación del tratamiento tiene que correlacionar con cambios en la variable dependíente. Su representación es la sigu iente:



O, X O 2 X 0 3 X O. Evidentemente, al igual que e n el díseño de retirada de tratamiento, sólo se puede aplicar este díseño cuando el efecto inicial del tratamiento es transi torio. Los resultados más intel-pretables serían los siguientes: O, difiere de O 2, 0 3 dífiere de O. 0 3-0. difiere n en la misma direcc ión que 0 ,-0 2,
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Una posible amenaza a la validez interna es la maduración ciclica. Podrían encontrarse diferencias entre O, y O, en comparación con O, y O, debidas a l momento en que se registran (diferentes momentos del día, dife,-entes días de la semana, etc.) y no al efecto del tratamiento. Sin embargo, es poco probable la amenaza debida a la historia, ya que es difícil suponer que algún suceso externo produzca el mismo patrón de cambio que la introducción, retirada y reintroducción del tratamiento. En el curso virtual se plantea un ejemplo de investigación con este diseño.



6.8. DISEÑOS DE SERIES TEMPORALES INTERRUMPIDAS Una se,;e temporal impüca que se tomen varias observaciones de una variable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podernos evaluar el rendimiento en varias ocasiones a lo largo de todo un curso académico, si esta evaluación se hace mensualmente en los nueve meses que dura el curso tendríamos un total de 9 observaciones. Para el análisis de la serie temporal es necesario saber en qué momento se introduce el tratamjento dentro de la serie. Si el tratamiento es efectivo las observaciones posteriores a la introducción del mismo, serán diferentes a las observaciones previas, esto se detecta en un cambio en la serie en el momento en que se introduce el tratamiento. Por tanto, en los diseños de series temporales interrumpidas se realizan registros o torna de datos periódicos (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc.). Estos diseños son frecuentes en el ámbito social, educativo, de la salud, y de evaluación de programas; corno por ejemplo, para evaluar el impacto de determinadas decisiones política, para evaluar el impacto de la introducción de programas educativos, en campañas de calidad de vida, prevención de trastornos, etc. (Val lejo, 1995). En este tema nos centraremos, principalmente, en el ruseño simple de series temporales interrumpidas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen diversos diseños, que s iguiendo la estructura de las series temo porales, son similares a los diseños con grupo de control no equivalente y sin grupo de control, vistos anteriormente. Algunos de estos diseños se podran ver en el curso virtual. La característica fundamental de los diseños de series temporales interrumpidas es que se toman varias medidas de la variable dependiente antes y durante el tratamiento.
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El diseño simple de series temporales interrumpidas, se ,'epresenta de la iente forma: O, 0 2 0 3 O. 0 5 X O. 0 7 O. O. 0



10



Como vemos, es similar al diseño pretest-postest. Requiere solo un grupo, pero en es te caso se toman varias medidas antes y después de introducir el tratamiento. Supongamos a modo de ejemplo la investigación planteada en el Cuadro 6.5 . Cuadro 6.5, Diseño simple de series temporales interrumpidas En el marco del Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad Autónoma de Madrid se es tán Ueva ndo a cabo programas asistenciales cuyo objetivo genera] es atender las necesidades médicas, sociales y psicológicas de los adictos a la heroína. Se sabe que el consumo diario de meladona permite mantener el nivel de opiáceos en sangre de forma estable y ajustando las dosis a cada caso impide el síndrome de abstinencia, lo que con lleva una serie de ventajas a nivel social, familiar y personal. A partir de estos datos, se propone una investigación consistente en poner en marcha un programa de administración de metadona a consumidores de opiáceos, con el objeti vo, entre otros, de mejorar su calidad de vida. En la investigación, participan personas adictas a la heroína que acuden a un Centro de Dispensación de Metadona. A estos pacientes se les hace acudir una vez a la semana a una entrevista con el psicólogo al que le tendnan que entregar un autoinfonne, elaborado a tal efecto, en el que se re fleje la calidad de vida de los sujetos. Después de 7 semanas acudiendo a la entrevista y elaborando el autoinfonne, se comienza el programa de administración de metadona y durante otras 7 semanas se sigue evaluando la calidad de vida de los sujetos.



El estudio sobre la efectividad del tratamiento se basa en comprobar si existen cambios, e n el nivel de la serie, antes y después de introducir el tratamiento. Otra forma de apreciar el efecto d el tratamiento es observando la tendencia. Es decir, la variable dependiente puede increme ntar o bajar a lo largo del tiempo de forma sistemática (mostrando una tendencia) y a veces, por efecto del tratamiento, se produce un cam bio en la dirección de esta tendencia. Es tos cambios de nivel y tende ncia se verán con mayor detalle cuando tratemos los diseños de caso único. Una de las principales ventajas del diseño de series temporales es que media nte la representación de la serie de observaciones anteriores al trata,
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Figura 6.4. Resultados hipotéticos de las puntuaciones en un cuestionado sobre calidad de vida en consumidores de opiaceos, 7 semanas antes y 7 semanas a pat1ir del inicio de un programa de administración de metadona. Se resaltan las puntuaciones obtenidas en la semana 7 y 8.



miento se puede evaluar si se está produciendo un efecto de maduración. Supongamos que en el ejemplo propuesto obtenemos los resultados representados en la Figura 6.4. En el eje de ordenadas se representan las semanas y en el de abscisas la puntuación en el cuestionario sobre calidad de vida, en una escala de 10 a 100. En esta representación podemos ver como existe una tendencia con el tiempo hacia una percepción de mejora en la calidad de vida, esta tendencia se observa desde antes de comenzar el tratamiento con metadona. Estos datos nos llevan a sospechar que la mejora alcanzada después del tratamiento pudiem ser debida a un efecto de mad uración y no al tratamiento en sí mismo . La maduración es una amenaza a la validez interna que se debe tener en cuenta y que puede ser controlada evaluando la tendenc ia pretratamiento. Otra amenaza que puede influiT en un estudio y que podemos detectar gracias a la serie temporal es la existencia de cambios cíclicos (el comportamiento espontáneo puede presentar estas variaciones dependiendo de la estación del año) . Por ejemplo, si una investigación es llevada a cabo duranle todo un año, puede haber diferencias (subidas o bajadas) debidas a la estación del año en la que se esté evaluando (primavera, verano, etc.). En determinados diseños, estas variaciones se pueden confundir con el efecto dellra-
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tamiento. El diseño de series temporales reune las mejores condiciones (por el registro sucesivo de medidas) para controlar esta amenaza. Observando la Figura 6.4, podemos comprobar cómo si sólo utilizáramos la medida pretest inmediatamente anterior al tratamiento (semana 7) y la comparáramos con la medida postest inmediatamente posterior (semana 8) se podría concluir que el tratamiento ha sido efectivo, cuando en realidad la evaluación de la semana 7 estaba atípicamente baja. Por tanto, el estudio de la serie temporal permite detectar y controlar este efecto que podría darse e n el diseño pretestpostest de forma encubierta. Asimismo, mediante el estudio de la tendencia en el pretest se puede obIVar si existe regresión estadística, y evitar que se confunda este efecto con el del tratamiento. Otra posible amenaza es la instrumentación, que se puede controlar utilizando siempre el mismo procedimiento para registrar las observaciones. Sin embargo, la principal amenaza a la validez interna es la historia y ésta es difícil de controlar. Siempre existe la posibilidad de que se produzca algún suceso externo durante la investigación que confunda el verdadero efecto del tratamiento. Cook y col. (1990) consideran que la mejor forma de controlarla seria modificando el diseño y añadiendo un grupo de control. Cuando esto no es posible se recomienda acortar los intervalos temporales entre las medidas y/o aumentar el número de observaciones. Si en lugar de tomar datos semanalmente, se toman diariamente (cuando las medidas o el objetivo de la investigación lo permitan) se podría detectar mejor la aparición de algún suceso que pudiera interferir. Otras posibilidades de control serian medir simultáneamente las variables extrañas que pudieran influir e n la variable dependiente, antes y después del tratamiento o evaluar el efecto de la retirada del tratamiento, si és te es reversible. Algunas de estas amenazas se pueden controlar añadiendo un grupo de control, como en el caso del diseño de series temporales interrumpidas con grupo de control no equivalente. El punto fuelie de este diseño, y al mismo tiempo, su dificultad principal es encontrar un grupo de control lo más semejante posible al experimental en el que se puedan realizar las mismas observaciones bajo las mismas circunstancias y sirva de comparación para evaluar el efecto del tratamiento.
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Actividad: Intente convertir el d iseño planteado en el Cuadro 6.5 en un diseños de sedes temporales con gtupo de control no equivalente. Explique cómo sería el procedimiento.



Este diseño pennüe un mayor control sobre las amenazas a la validez interna que el mseño simple de seri es temporales. Así por ejemplo, la amenaza a la historia se puede controla r porque si ocwTiera algún suceso durante la reali zación de la investigació n se reflejaría en ambos grupos. La utilización de grupo de co ntro l también pelTnite evaluar otras amenazas a la validez interna como: maduración, instrumentación, efecto de la prueba y resgresión estadistica.



6.9. RESUMEN • En este tema hemos visto las caractetisticas de la investigación cuasi experimental que se basan fundamentalmente en que si bi en existe una intervención o tratamiento (variable indepenmente) cuyo efecto sobre la variable depenmente se quiere evaluar, sin embargo, no se puede establecer un con· trol l'igu roso como en el experimen to. Esta deficiencia en el control se debe a dos factores: el primero de ell os y más importante, al hecho de que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos, sino que se trabaja con grupos ya fOlTnados; el segu ndo factor, se debe a que la investigación cuasi experimental suele llevarse a cabo en situaciones naturales. Por tanto, en estos diseños adqu iere mucha importancia el estudio y control de las amenazas a la validez interna para poder interpretar los resultados. • Hemos visto como los mseños preexperimentales, al carecer de medida pretest en algunos casos o de grupo de control en otros, ofrecían bastantes problem as para poder establecer inferencias causales razonables . Sin embargo, los mseños cuasi experimentales con pretest y postest y con grupo de control sí nos permitían establecer estas inferencias . • Hemos estud iado los diferentes tipos de diseños y hemos visto, a la luz de los resultados, como pueden influir las amenazas a la validez in terna. Hemos podido comprobar cómo algun os diseños suponen una mejora con respecto a otros. Así, en los diseños de cohortes puede existir una ma-
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yor equivalencia entre los grupos que cuando no se utilizan cohortes. Sin embargo, el cüseño de discontinuidad en la regresión es el que ofrece más garantías para poder establecer relaciones causales . • Cuando no es posible la utilización de un grupo de comparación sin tratamiento, los diseños sin grupo de control ofrecen la posibilidad de realizar investigaciones. En el diseño de retirada de tratamiento con pretest y postest y en el diseño de tratamiento repetido, ex.isten concüciones que puede ejercer la función de cóntrol, como son la retirada del tratamiento o la retirada y reintroducción del mismo. En ambos diseños es importante el estudio del patrón de resultados obtenidos para poder detectar la posible influencia de variables extrañas y valorar la interpretación de los resultados considerando la efectividad del tratamiento . • El tercer tipo de cüseños que hemos visto son los diseños de series temporales interrumpidas_ Estos diseños implican el registro o toma de datos periócücos y son frecuentes en el ámbito social, educativo, de la salud y de evaluación de programas.



6.10. EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN l. A continuación aparece una lista con las caracteristicas de la investigación experimental y de la cuasi experimental, identifique las específicas de la investigación cuasi experimental. - Manipulación intencional de la variable independiente. - Comparaciones inter e intragrupo. - Utilización de grupos ya formados . - Establecimiento de relaciones causales. - Evaluación del efecto d e uno o más tratamientos. 2. Justifique por qué en la investigación cuasi experimental es importante conocer las posibles amenazas a la validez interna. 3. Compare el experimento y el cuasiexperimento con respecto a la validez interna y externa. 4. En el ejemplo de investigación planteada en el Cuadro 6.1, los datos obtenidos se ajustan al patrón de resultados: a) 1, en el grupo
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que recibe el tratamiento se produce un incremento en el postest con relación a la medida en el pretest. b) 3, la s uperioridad del grupo de tratamiento en el pretest dismjnuye casi hasta eliminarse en el postest, e n relación con e l grupo de control. c) S, las diferencias de medias se producen en una ilirección en el pretest y en la dirección opuesta en el postest. 5. ¿Qué amenaza a la validez interna no se puede descartar si, en un diseño pretest postest con grupo de control no equivalente, se obtiene la pauta de resultados S? a) Selección x hjstoria. b) Selección x maduración. c) Regresión estadistica.



6. El diseño de tratamiento repetido, en comparación con el diseño de retirada de tratamiento con pretest y pos test, es más difícil que se vea afectado por la amenaza debida a la: a) Historia, ya que es menos probable que algún suceso externo produzca el mismo patrón de cambio que la introducció n, retirada y reintroducción del tratamiento. b) Maduración cíclica, ya que esta amenaza solo afecta cuando se retira y se reintroduce el tratamjento. c) Mortalidad experimental, ya que se necesita menor número de medjdas de la variable dependiente. 7. Si los resultados encontrados en la investigación que se plantea en el Cuadro 6_5, hubieran mostrado una estabilidad durante las 7 primeras semanas de la investigación y una mejora en la percepción de la calidad de vida a partir de la 8 semana; podriamos considerar que el cambio producido se debe al efecto de: a) La instrumentación. b) El tratamiento. c) Maduración. 8. Una forma de controlar las variaciones cíclicas, que pueden producirse durante el transcurso de una investigación con un diseño de series temporales es: a) Considerando sólo la medjda inmediatamenle anterior y la inmediatamente posterior al tratarnjento. b) Aumentando el intervalo de tiempo entre observaciones. c) Disminuyendo el intervalo de tiempo e ntre observaciones. 9. Cuando se sospecha que una variable extraña ha podido influk en los resultados de un cuasiexperimento podemos controlarla mediante: a) ANOVA, b) ANCOVA, c) Elimjnación.
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6.11. SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS



1. Utilización de grupos ya formados . Las demás características no son específicas de la investigación cuasi experimental. 2. En la investigación cuasi experimental, al no utilizarse la asignación aleatoria para formar los grupos, no se tienen garantías de que estos sean equivalentes. Pueden existir diferencias entre los grupos, previas a la introducción del tratamiento, que confundan el verdadero efecto de éste. Por eso, en la investigación cuasi experimental es crucial tener en cuenta las posibles amenazas a la validez interna, que pudieran explicar las diferencias encontradas entre los grupos.



3. La investigación cuasi experimental se lleva a cabo en situaciones donde suelen darse de forma natural la conducta bajo estudio (colegios, empresas, etc.). Por ello, el cuasi experimento suele tener mayor validez externa que el verdadero experimento; sin embargo, debido a los problemas de control tiene menor validez interna. 4. La alternativa correcta es la a). Los datos que se aportan en el Cuadro 6.1 nos muestra que en el grupo experimental se produjo un considerable aumento de las conductas participativas en el postest, esto hace suponer que este aumento no se dio en el grupo de control, manteniendo éste la misma puntuación en el pretest yen el postest. Es decir, la pauta de resultados de esta investigación es de! tipo 1. Las alternativas b) y e) no son COITectas porque se refieren a pautas de resultados que no se corresponde con lo encontrado en esta investigación. 5. La alternativa correcta es la a) . Selección x historia. El resultado 5 es e! más susceptible de interpretación en témúnos causales, debido a que se produce un cruce que significa un cambio de tendencia, esto hace que sea más fácil descartar las amenazas a la instrumentación, la interacción selección x maduración y la regresión estadística. Sin embargo, no se puede descartar el hecho de que las diferencias existentes en ambos grupos junto con algún acontecimiento externo durante la realización del experimento pudieran explicar estos resultados. 6. La alternativa correcta es la a). Es muy poco probable que algún acontecimiento externo produzca el mismo patrón de cambios que el diseño de tratamiento repetido . La alternativa b) es incorrecta ya que la madu-
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ración cíclica es una amenaza que puede afectar a este tipo de diseño. La alternativa c) es incorrecta porque el número de medidas de la variable dependiente es el mismo que en el diseño de retirada del tratamiento. 7. La alternativa correcta es la b). Si no ex.iste tendencia durante las 7 primeras semanas en las que no ha comenzado el tratamiento y se produce un cambio a partir de la 8 semana, cuando comienza el tratamiento, se puede inferir que dicho cambio se debe al efecto del mismo. La alternativa a) es incon-ecta porque se utiliza el mismo instrumento de medida durante toda la investigación. La alternativa c) es incorrecta ya que si estuviera afectando la maduración se observaria una tendencia (como en el ejemplo representado en la Figura 6.4) en la serie de puntuaciones previas al tratamiento. 8. La alternativa correcta es la c). Si se disminuye el intervalo de tiempo entre observaciones se puede detectar mejor los cambios que no son debidos al tratamiento. Por ello, la alternativa b) que dice lo contrario es incorrecta. La alternativa a) no es correcta, ya que el registro de sólo una medida pretest y una postest puede llevar a una interpretación engañosa (ver Fig.6.4). 9. La alternativa correcta es la b). El ANCOVA es una técnica estadistica que sirve para controlar la influencia de variables extrañas. La alternativa a) no es correcta porque el ANOVA no es una técnica de control. La alternativa c), se refiere a un control expelimental previo para evitar la influencia de variables extrañas.



216



 Tema 7



Diseños de caso único Carmen Garda Gallego



OBJETIVOS I Conocer las caractelÍsticas y o';gen de las investigaciones con diseños de caso único. I Comprender e l procedjrniento básico que se sigue en los diseños de caso único . .¡ Distinguir entre línea base estable, con tendencia y con vaIiaciones cí-



clicas. I Conocer el efecto del tratamiento a partir del estudio de los cambios de



nivel y/o tendencia de la serie. I Distinguir entre las principales modalidades de diseños de caso único.



I Conocer cuál es el diseño más adecuado en función del problema de estudio.



 ESQUEMA - RESUMEN



Origenes - Psicoffsica



- Estudios de casos - Análisis experimental de la conducta



J Evaluación efecto de.l tratamiento



- Cambio de tendencia - Cambio de nivel



J Clasificación Básico: A B



Reversió,,:



ABA ABAS BAB No reversión:



Cambio de cri terio Línea base múltiple



•



 ir.



E/1cuentro tama diferencia entre yo y yo mismo cOIno en/re yo y los demás. Michel E. de Montaigne ( 1533-1592)



7.1. INTRODUCCIÓN



Todos los diseños que hemos visto hasta ahora tienen en común el estudio de grupos de sujetos, tanto los diseños intersujetos como los intrasujetos. En el pl;mer caso, se comprobaba, una vez asegurada la homogeneidad entre los gru pos mediante las técnicas de control, si existían diferencias entre los grupos debidas a la introducción de la variable independiente. En los disc i'ios intrasujetos, se comparan los resultados obtenidos en la aplicación de los distintos niveles de la variable independiente en los mismos sujetos. En am bos casos, nos interesaba el promedio del grupo. En este tema vamos a estudiar los diseños denominados de caso único (Barlow y Hersen, 1988; Hersen y Barlow, 1976) o de replicación intrasujeto (Gentile, Roden y Klein, 1972), entre otras denominaciones (N=I, series tem porales, etc.). Su característica principal es el registro sucesivo a lo largo de l tiempo (sesiones, días, semanas, etc.) de la conducta de un caso único (N= l) o un grupo pequeño (N)l) antes, durante y, en algunos casos, tras la re lirada del tratamiento, en situaciones muy controladas. En estos diseños no se utilizan datos promediados. Sin embargo, comparten con los diseños ex perimentales de grupo el que en ambos se da la manipulación de la variable independiente. Los diseños de caso único son utilizados tanto en la investigación básica como en la aplicada. Desde la investigación básica se parte de la lógica de que si un fenómeno es lo suficientemente básico, se producirá de forma siInilar en todos los individuos. Dentro de la investigación aplicada se utili zan
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fundamentalmente en el campo de la Psicología Clínica, aunque también se utilizan en el ámbito educativo y en evaluación de programas. Veremos, desde una breve perspectiva histórica, cómo la Psicología empezó a interesarse por los sujetos de forma individual desde distintas áreas, como la Psicología Experimental y la Psicología Clínica. Analizaremos la estructura básica de los diseños de caso único y veremos cómo mediante el análisis visual de los datos, se puede comprobar la efectividad del tratamiento. Se tratarán alguno de los diseños de caso único más utilizados. Para ello, partiremos del criterio de clasificación en función de la reversibilidad de la conducta.



7.2. ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN DE CASO ÚNICO Como se ha mencionado en el tema 5, los origenes del estudio de la conducta humana individual se remontan a los comienzos de la Psicología Experimental. Cuando Fechner publica en 1860 Elementos de Psicofísica, se establece el método psicofísico para medir la sensación, que se caracteriza por la medición repetida de las respuestas dadas a un estímulo por un solo individuo. Pero la investigación que puede considerarse como pionera en la utilización de las estrategias de caso único (N = 1), fue la llevada a cabo por Hermann Ebbinghaus a finales del siglo XIX, quien estableció algunos principios del aprendizaje humano que siguen vigentes en la actualidad . Este autor realizó un estudio intensivo, utilizándose a sí mismo y a otros como sujetos experimentales. Ebbinghaus empleó una larga lista de sílabas sin sentido para medir el aprendizaje y el olvido. Así, entre sus muchas contribuciones, destaca la curva de retención que muestra el proceso de olvido con el paso del tiempo. Otra gran influencia en la investigación con sujeto único es la denominada «estudio de casos », que consistía en una descripción detallada de casos individuales, cuyo propósito era el estudio intensivo del individuo. Como señalan Barlow y Hersen (1988) a p,incipios del siglo xx el estudio de casos era, con algunas excepciones, la única metodología de investigación. Entre los estudios realizados en esta época destaca, además de por su importancia histórica, por su influencia en las posteriores investigaciones de
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caso único, el llevado a cabo por Watson y Rainer (1920). En esta investigación se describe la aplicación de un prototipo de diseño de caso único a un niño, Albert, con una fobia clinica. Sin embargo, la mayoria de los estudios de casos provenían principalmente de la práctica psicoterapeútica. Cuando los pacientes se recuperaban , los terapeutas tomaban nota del procedimiento seguido, se elaboraban hipótesis que pudieran dar cuenta de dichos resultados y lo comunicaban a la comunidad cien tífica. Ent"e las investigaciones en las que se llevan a cabo estudios de casos podemos destacar tres tipos de investigaciones: 1) de carácter no terapéutico, provenientes de la psicología del desarrollo y educativa, en las que se incluyen las biografías de bebés, 2) con carácter de diagnóstico y evaluación, en las que se emplean va¡;os instrumentos psicométricos para el diagnóstico o descripción de la conducta social y 3) con carácter terapéutico y de intervención, en el que el investigador describe el curso de un trastorno o introduce una intervención para tratar un problema (Kratochwill, 1992). Podemos considerar que la aportación más importante de los estudios de casos fue la de generar nuevas hipótesis. Estos estudios se asemejan a las investigaciones de caso único en que se presenta algún tipo de manipulación de la variable independiente. Sin embargo, no se establece control experimental y por tanto, el investigador no puede descartar las diversas hipótesis alternativas debido a las numerosas amenazas a la validez interna. Aunque estos estudios no permiten que el investigador extraiga conclusiones válidas sobre el efecto de la intervención, constituyen el antecedente principal de los diseños de caso único. En la década de los 3D, Skinner realiza investigaciones en las que toma medidas repetidas de la conducta de un individuo en condiciones muy controladas. Es lo que se denominó análisis experimental de la conducta. Los primeros trabajos realizados dentro de esta corriente fueron con animales. Se creó la revista Joumal of Experimental Analysis of Behaviour en 1958, donde se publicaban investigaciones tanto con humanos como con animales, agrupándose, por primera vez, en una revista la investigación básica y la investigación aplicada. Posteriormente se creó Joumal of Applied Behaviour Al1alysis, en 1968, que se dedicaba sólo a la investigación aplicada con humanos.
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La utilización de los diseños de caso único supuso, en el campo de la Psicología Clínica, una alternativa de investigación que solucionaba alguno de los problemas que planteaban los diseños de grupos . Fundamentalmente, la dificultad de encontrar un número relativamente grande de sujetos, que tuvieran las mismas características o problemas clínicos; problemas éticos debidos a la utilización de grupos de sujetos no tratados o con placebo y la utilización de datos promediados que podrían oscurecer la respuesta individual al tratamiento. Como contrapartida, estos diseños permiten el estudio intensivo de la conducta del individuo en situaciones con troladas, lo que posibilita:



J. Investigar las causas que afectan a la variabilidad de la conducta, descartar las posibles variables extrañas y estud iar el efecto del tratamiento. 2. Adaptar, en función de la naturaleza de los datos, el diseño a utili zar. Así, mediante el estudio de los patrones de conducta (variabilidad, tendenci.a, cambios de nivel, etc.), se puede averiguar la causa de los cambios, consiguiendo de esta forma una mayor validez interna.



7 .3. ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS DISEÑOS DE CASO ÚNICO y CLASIFICACIÓN El procedimiento básico de los diseños de caso único consiste en los siguientes pasos: J. Se toman medidas repetidas de la variable dependiente para establecer su línea base, hasta conseguir su estabi lidad. La línea base se puede definir como el período en el que se toman una serie de observaciones de la conducta objeto de estud io, en ausencia del tratamiento. Se denomina fase A.



2. Se introduce el tratamiento (variable independiente) y 3. Se toman medidas repetidas de la variable dependiente durante la introducción del tratamiento (fase B ), para conocer las variaciones que el tratamiento ha producido con relación a las medidas establecidas en la primera fase. Si existen distintos tratamientos se utili zan las letras B , C, D , etc.
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DE CASO ÚN ICO



Es importante señalar, siguiendo a Kazdill (1982), algunos aspectos a tener en cuenta para comprobar la efectividad del tratamiento: a} Evaluación continuada. Es fundamental que se realicen observa-



ciones repetidas durante todo el periodo de la investigación. b} Establecimiento de la línea base. Esta fase nos aporta una infor-



mación sobre el nivel de la .conducta objeto de estudio, además nos puede sen'ir para predecir cómo va a evolucionar el nivel de la conducta. e} Estabilidad de la conducta. Es recomendable alcanzar la estabilidad de la conducta durante la fase de la línea base para poder estudiar con posterioridad el efecto del tratamiento. Una conducta estable se caracteriza por la ausencia de tendencia en los datos y por una variabilidad relativamente pequeña. El número de observaciones en cada fase debe ser lo suficientemente amplio para conseguir la estabilidad. Aunque no existe un acuerdo unánime entre los diversos autores sobre el número mínimo de observaciones exigidas, si se puede decir que cuantas más observaciones se realicen, más fácil será apreciar los efectos de un tratarrnento. d} Estudio de los cambios de tendencia o nivel de los datos. La va-



riable dependiente puede incrementar o bajar a lo largo del tiempo de forma sistemática (mostrando una tendencia) o de forma bmsca (cambiando de nivel). Más adelante, en el análisis visual de los datos, se desarrollarán con mayor detalle estos conceptos. e} Estudio de la variabilidad de los datos. Pueden existir pequeñas



fluctuaciones o variabilidad de la conducta del sujeto a lo largo del tiempo. Cuantas más pequeñas sean estas fluctuaciones más fáciles será detectar el efecto del tratarrnento.



f) Estudio de la validez interna y externa. Es importante estudiar en qué medida los resultados obtenidos pueden atribuirse a la variable independiente y en qué grado son generalizables. Veamos gráficamente cómo el estudio de la fase de línea base nos permitirá una correcta interpretación del efecto del tratamiento (Figura 7.1 a, b, c y d). Cuando el conjunto de datos no sigue ningún tipo de orientación determinada suele, por lo general, mostrar pautas de variación mínimas que se
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Figura 7. 1. Representación de diferen tes patrones de línea base: al Estable, bl con tendencia ascendente, el con tendencia descendente y el cíclica. atri buyen a l azar. En estos casos la c urva s uele cons iderarse estable (estacionaria) (Figura 7.1 a). Este tipo de curva es muy apropiada para la aplicación inmediata del tratamiento. La curva de la linea base puede mostrar variaciones a lo largo del registro, las cuales pueden aumentar o disminuir sistemáticamente, dando lugar a una tendencia ascendente o descendente (Figura 7.1 by c). En estos casos se puede introducir el tratamiento si se espera que el efecto del mismo haga cambiar el sentido de la línea base produciendo un cambio en la dirección de su tendencia. Cuando la linea base muestra una tendencia (descendente o ascendente) como consecuencia de una mejora progresiva, es difícil atribuir al efecto del tratamiento la mejora posterior. Si la dirección de la tenden cia de la línea base coincide cOn la prevista por el efecto del tratamie nto, debeliamos seguir registrando la línea base hasta obtener una ciel-ta estabilidad.
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Cuando la linea base es cíclica (Figura 7.1 d) , con grandes a ltibajos, deberemos aumentar el número de observaciones, hasta alcanzar la estabilidad. Dependiendo de la comb inación d e fases (Línea Base-Tratam iento) se pueden formar diferentes clases de diseños, introducie ndo fases con tratamiento, sin tratamiento o introduciendo tratamientos diferentes. Existen varios criterios de clasificación, _nosotros seguiremos el criterio de la reversibilidad de la conducta_ Según éste, podemos distinguir dos tipos de diseños: • Diseños de reversión: son aquellos en los que después de una fase de tratamiento, se retira y se vuelve a una fase en la que se registra la variable dependiente en ausencia del tratamiento (fase de reversión). Es decir, se produce una regresión a la línea base . • Diseños de no reversión: son aquellos en los que una vez introducido el tratamiento no se retira. Debido a que el efecto del tratamiento es irreversible, a criterios é ti cos o a problemas de tipo práctico, en algunos casos no es factible retirar el tratamiento. En este capítulo se tratarán algunos de los diseños más utili zad os, representados en la Tabla 7.1. En el curso virtual se podrán encontrar más va,iantes de los diseños de caso único aqui tratados .



Tabla 7.1. Clasificación de los diseños de caso único que se van a tratar en el tema Modelo básico: A B



[ ABA Reversión



ABAB



---



BAB Cambio de criterio CondUCLaS



No reversión Línea base múltiple



Suje tos Situaciones
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7.4. ESTUDIO DEL EFECTO DEL TRATAMIENTO EN LOS DISEÑOS



DE CASO ÚNICO Para evaluar el efecto del tratamiento se puede recurrir al análisis estadístico de los datos o al análisis visual. Aunque para el análisis estadístico de los datos se han utilizado las pruebas t y F convencionales, estas técnicas ban recibido bastantes críticas ya que no tienen en cuenta la dependencia de los datos . La existencia de dependencia serial en estos diseños hace que sea aconsejable los análisis estadísticos basados en los modelos ARIMA (Autorregresive Integrated Moving Average). Esta técnica puede aplicarse incluso cuando la línea base no es estable y permite comprobar las diferencias en el nivel y tendencia de los datos. Sin embargo, esta técnica de análisis es bastante compleja y excede el nivel de este curso por lo no entraremos en su descripción. El análisis visual de los datos es el muy utilizado en Psicología Clínica y Modificación de Conducta. En estos casos el investigador está interesado principalmente en los datos directos, sin transformaciones estadísticas y fundamentalmente en los efectos de gran magnitud (perceptibles visualmente). El análisis visual sólo permite detectar los efectos del tratamiento cuando son claramente notorios, por tanto, con este tipo de análisis se disminuye la probabilidad de cometer error tipo I. Para realizar el análisis visual de los datos se deben representar los mismos mediante gráficos, los más utilizados son los de curvas. La representación gráfica se realiza utilizando el sistema de coordenadas cartesianas, en las que en el eje de abscisas se representan las observaciones (sesiones o momentos de registro) y en el eje de ordenadas se representa las respuestas o conductas. Algunos ejemplos de este tipo de representación los tenemos en los gráficos representados en las Figura 7.2 (a, b, c y d) . Mediante el análisis visual podemos apreciar los cambios producidos por el efecto del tratamiento, éste puede afectar en la serie de observaciones tomadas en la línea base de dos formas fundamentalmente: 1. Cambiando el nivel. Se produce una brusca desviación o disconti-



nuidad en la serie de observaciones al final de la línea base y al comienzo de la fase de intervención. 2. Cambiando la tendencia. Se produce un cambio en la tasa de incremento o decremento de la serie de observaciones, es decir, se observa un cambio en la pendiente de la serie entre o a lo largo de las fases.
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Vamos a ver gráficamente algunos de los patrones de cambio de nivel y tendencia, descritos por Glass, Willson y Gottrnan (I975), que se pueden obsen'ar como consecuencia del efecto de la intervención o tratamiento.
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Figura 7.2. PaU'ones de cambio de nivel: a) cambio abrupto, b) cambio temporal y c) cambio con decaimiento. Patrones de cambio de tendencia o pendiente: d) cambio abrupto, e) cambio temporal y f) cambio acelerado. En la Figura 7.2, se muestran diferentes patrones de cambios de nivel y cambios de tendencia. En el primer caso (a) se muestra un cambio de nivel brusco inmediatamente después de la intervención (línea vertical azul), en este caso el efecto del tratamiento se detecta fácilmente mediante el análisis visual. Sin embargo, los cambios de nivel mostrados en b) y c) son más difíciles de evaluar ya que o bien el cambio es temporal (b) o bien se produce un decaimiento con el tiempo (c). El cambio en la tendencia o pendiente de la serie de datos, también se indicar el efecto del tratamiento. Algunos de los patrones de cambio de tendencia son representados en los gráficos d), e) y f). En estos casos lo que se produce es un cambio en la tasa de incremento o decremento de la serie de observaciones. Tanto los cambios de tendencia como de nivel pueden producirse con retardo, es decir, no en el mismo momento de la intervención sino con cielia demora. En estos casos, la interpretación sobre el efecto del tratamiento ofrece mayores dificultades.
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El análisis visual puede presentar problemas para evaluar el efecto del tratamiento cuando el cambio es débil, la serie temporal presenta mucha variabilidad o se parte de un línea base estable (Figura 7.2). Sin embargo, cuando la línea base no es estable se hace más difícil interpretar el efecto del tratamiento, fundamentalmente si se produce sólo un cambio en la tendencia de la serie. En todos estos casos el análisis estadistico de los datos ayudará a evaluar la fiabilidad de los cambios producidos. No obstante, es importante señalar que cuando se está trabajando en el ámbito clinico hay que tener en cuenta dos criterios: El criterio experimental en el que se pretende determinar si la intervención ha tenido un efecto relevante y el criterio terapéutico que se refiere a si los efectos son importantes o no. Según este último criterio, se tendría que evaluar si el cambio ocurrido en la conducta es el necesario para que un individuo pueda funcionar en la sociedad (Barlow y Hersen, 1988).



7.5. MODELO BÁSICO: A-B El modelo básico del diseño de caso único está compuesto por dos fases: A-B. Como se ha dicho anteriormente, durante la fase A se toman medidas repetidas de la variable dependiente en ausencia del tratamiento. Dw-ante la fase B, se siguen tomando medidas de la variable dependiente pero en pre· sencia de la intenrención o tratamiento (variable independiente). A la primera fase se le denomina línea base y a la segunda fase se la denomina de tratamiento. Como norma general, la aplicación del tratamiento debe realizarse una vez estabilizada la linea base, aunque a veces se aplicará si existe tendencia pero se espera que el efecto del tratamiento provoque un cambio en la dirección de la misma. Así, si dw-ante la fase de tratamiento se produce un cambio de nivelo de tendencia, se puede inferir que ha tenido efecto el tratamiento. Tomaremos como ejemplo de modelo básico, la investigación reali zada por Barraca (2000) sobre un tratamiento cognitivo-conductual en un caso de trastorno dismórfico corporal (TDC). El TDC se define como una preocupa· ción desmedida del sujeto por un defecto imaginario o muy exagerado de la apariencia física. Veamos el procedimiento seguido en esta investigación.
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Cuadro 7.1. Diseños A-B La investigación se llevó a cabo con un varón de 22 años, preocupado por la camidad de pelo que habra perdido y la posibilidad de quedarse calvo. Pasaba mucho tiempo colocándose el pelo de forma que disimulara su . defecto» y se miraba al espejo con asiduidad. Su preocupación ll egó hasta tal punto que seis meses antes de ir a la consulta no quería salir de casa. Se realizaron diversos registros relacionados con las conductas problema. Cada día el paciente tenía que anotar el número de veces que aparecran los pensamientos sobre el pelo, las conductas de auto-observación y las veces que utilizaba un producto capilar.



La primera fase de la investigación duró un mes y fue de línea base, en la que el paciente debía registrar cuándo aparecía la conducta problema. La fase de tratamiento consistió en la exposición con prevención de respuesta, en la que el paciente, siempre con el pelo recién peinado hacia atrás, junto con el terapeuta salía de la consulta y se didgía a lugares públicos, impidiéndole que se tocase el pelo o tapase la cabe7..a con las manos. Se le alentaba que mantuviera conversaciones con empleados y dependjentes O incluso con desconocidos. Estas exposiciones eran de 45 a 50 minutos por semana, como tarea entre sesiones, el paciente debía continuar por su cuenta las exposiciones sin camuOaje, la fase duró tres meses.



Los resultados mostraron que tras la intervención, se observó lma disminución de la conducla problema cognitiva (pensar en el problema capilar") y de la conducta problema de auto-obselvación del pelo. La conducta de aplicarse el producto capilar desapareció comple tamente tras iniciarse el Lralarn.iento, tal y como se presclibió al sujeto.



El diseño A-B plantea algunos problemas con respecto a la validez interna. Existen factores que pueden enmascarar el efecto del tmtarrllento como son la histOlia, la maduración, la reactividad experimental, etc. En el ejemplo de investigación que hemos visto podría haber ocunido que la disminución en el número de veces que aparece la conducta problema se debiera no al tratamiento en sí, sino al hecho de que durante esta fase I-ecibió más atención por palie del entorno familiar o debido a otros acontecimientos externos (como un cambio de estación: de otoño a invierno). Estas limüaciones que plantea el djseño A-B pueden ser solventadas introduciendo una nueva fase de retirada del tratamiento, como veremos en el siguiente apartado.
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7.6. DISEÑO A-B-A



Este diseño se considera de reversión porque el tratamiento se introduce y posteriormente se retira, por ello también recibe el nombre de diseño de retirada (Barlow y Hersen, 1988). Como hemos visto anteriormente, el diseño A-B plantea problemas para inferir el efecto del tratamiento. En este diseño al añadir una tercera fase en la que se retira el tratamiento se gana en validez interna. En este tipo de diseño, se puede llegar a la conclusión de que el tratamiento es el causante de los cambios producidos en la variable dependiente cuando después de medir la línea base (fase A), se introduce el tratamiento (fase B) y se produce un cambio en la medida de la variable dependiente y al retirar posteriormente el tratamiento (fase A) se produce otro cambio en la variable dependiente (A-B-A). Como ejemplo de este diseño podemos ver en el Cuadro 7.2 una investigación sobre el tratamiento de una fobia en un perro mediante contracondicionamiento, realizada por Díaz Berciano y García Jiménez (2000). El cálculo de la recta de regresión se realiza por separado en cada fase, tomando para cada momento temporal la distancia recorrida por el animal. Este análisis permite detectar más fácilmente, mediante inspección visual, los cambios de nivel y/o tendencia producidos en la serie. Así, podemos ver en gráfico del Cuadro 7.2 cómo durante la primera fase (A) la tendencia es O. En la fase B se produce una tendencia de tipo descendente, por tanto existe un cambio de tendencia entre la primera y la segunda fase. En la tercera fase o fase de línea base post-tratamiento se vuelve a una tendencia cero, por tanto también se da un cambio de tendencia entre la fase de tratamiento y la fase de línea base posttratamiento, además en esta fase de extinción la distancia recorrida por el animal es siempre cero centímetros. Por otra parte, podemos observar un cambio brusco de nivel en el paso de la primera fase a la fase de tratamiento, lo que indica el efecto del mismo. Vemos como la tendencia descendente, durante la fase de tratamiento, es tan pronunciada que hace que la recta de regresión se desplace hacia puntuaciones negativas. También, los análisis estadísticos realizados permi ten confirmar la eficacia del tratamiento. En definitiva, podemos concluir que el método de contracondicionamiento aplicado para la curación de una fobia en un animal es efectivo y que además su eficacia se mantiene durante el período de retirada .
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Cu a dro 7.2: Diseño A·B·A



La investigación parte del supuesto de que en las fobias subyace un tipo de condicionamie nto pavloviano y que la I'espuesta de miedo se generali za a configuraciones estimulares similares. Esta investigación fue llevada a cabo con un perro de raza boxer que tenía fuertes reacciones de terror ante los ruidos intensos. El tratamiento consistió en asociar a un 11.Iido producido por el choq ue de dos recipientes metálicos (estimulo condicionado) una porción de carne (estím ulo incondicionado). La vaJiable dependiente fue la di stanci a recorrida por el animal, desde el lugar donde se encontraba al producirle el ruido, hasta el punto en el que se detenía. En la primera fase se determinó la línea base de la reacción de temor. Para ello, diariamente a las 20 horas se conducía al pen-o a la misma localización de su ambiente cotidia no y se emitia el ruido, I-egistrando la di stancia recorrida. Esta fase duró J O días. En la segunda fase se siguió el mismo procedimiento, pero se emitía el ruido seguido inmediatamente por la apadción de una porción de carne depositada en el suelo. En esta fase tamb ién se registró la clistancia recQlTida y duró 10 dias. La tercera fase de esta investigación se considera como una fase de extinción. En esta fase se presentaba sólo el ruido, sin ir seguido de la porción de ali men to, a la misma hora y en el mismo lugar. Esta fase tenia como objetivo observar la pennanencia del posible cambio producido por el tratamiento. Durante la misma , se s iguió registrando la distancia recon-ida por el animal. Esta fase también tuvo una duración de 10 días. Para reali zar un análisis visual de los resultados se calculó la recta de regresión de cada una de las fases . En el siguiente gráfico se representa la recta de regresión de los resultados enconLrados por Díaz Berciano y García Jiménez (2000). 500
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Vemos como en este caso es muy difícil atribuir a la historia los cambios producidos en la variable dependiente. Tendria que haber algún suceso que ocurriese simultáneamente con el tratamiento cuyos efectos sobre la conducta produjese los mismos cambios. Es decir, la variable extraña tendría que con·elacionar perfectamente con la variable independiente y esto es muy improbable. Este diseño también nos permite controlar los efectos debidos a la reactividad ante la situación experimental y los debidos al paso del tiempo (maduración) . Es decir, si se supone que e l mero paso del tiempo puede producir cambios en la conducta, esto podría explicar los cambios producidos en la fase B, pero no si de nuevo se producen cambios de nivelo tendencia en la tercera fase. De igual forma hay ocasiones en las que el mero hecho de ser observado crea expectativas en el sujeto que pueden producir cambios en la conducta (reactividad experimental), esto también podlia explicar los cambios en la fase B pero no en la segunda fase A. Este diseño puede ser de gran utilidad en la investigación básica. Como hemos visto, en el ejemplo que acabamos de comentar, resulta evidente la efectividad del tratamiento, ya que la aplicación del mismo hace que se ex· tinga la respuesta (reacción de temor). Sin embargo, en la mayoría de las in· vestigaciones, fundamentalmente en el ámbito de la Psicología Clínica, el problema de investigación es más complejo. En estos casos, la aplicacJón de este tipo de diseños puede plantear algunos inconvenientes debido a que la utilización de un diseño A-B-A requiere, para poder establecer una relación de causalidad, que e l tratamiento aplicado en la fase B se retire (antes de conseguir su total efectividad) a fin de que la conducta regrese a su estado inicial. Así, si una vez establecida la linea base, se produce una mejora en la fase de apl icación d el tratamiento y como consecuencia de su retirada, la conducta regresa a los niveles de la línea base original, se puede tener una evidencia clara de que los cambios producidos se deben al efecto del trata· miento. Esto plantea problemas de ·orden ético en contextos clínicos (Barlow y Hersen , 1988, y Hersen y Barlow, 1976). Imaginemos por ejemplo, que se está aplicando un tratamiento a un sujeto con depresión y antes de conseguir la total eficacia del tratamiento, se retira con el fin de que la conducta del su· jeto regrese al nivel original y poder establecer la relación de causalidad en· tre la aplicación del tratamiento y la mejora producida. Evidentemente, de· jar al sujeto con el nivel inicial de depresión no resulta ético. Pasemos ahora a ver algunos diseños que suponen una mejora del diseño A-B-A.
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7.7. EXTENSIÓN DEL DISEÑO A-B-A En este apartado trataremos algunos diseños que se consideran una extensión del diseño A-B-A. Como se ha señalado anteriormente, en la investigación clínica no es frecuente la util ización del diseño A-B-A porque plantea inconvenientes de carácter ético. Los diseños que vamos a desarrollar a continuación suponen una mejora, no solo desde el punto de vista clínico, sino también metodológico. Se tratarán los diseños A-B-A-B y el diseño y el diseño B-A-B. En el curso virtual se podrán encontrar otras variantes de estos diseños como el diseño de intervenciones múltiples y diseños interactivos.



7.7. 1. Diseño A-B-A-B Este diseño consta de cuatro fases, las dos segundas constituyen una réplica de las primeras, lo que supone una ventaja al permitir comprobar el efecto del tratamiento dos veces, consiguiendo un mayor control sobre su efecto. El procedimiento es el siguiente: después de lograr una linea base estable (fase A), se introduce la intervención (fase B), posteriormente, para demostrar que la intervención ha causado un cambio en la conducta, se retira el tratamiento antes de conseguir su consolidación (fase A). Si la conducta vuelve a la fase de respuesta de la línea base original podríamos pensar que el tratamiento es el causante de los cambios producidos en la conducta. Por el contrario, si no hay cambios al volver a la línea base, es probable que factores extraños sean los causantes de los cambios en la fase B. La reintroducción del tratamiento (fase B) nos permite comprobar la fiabilidad del cambio producido por la varíable independiente. Este es un diseño muy utilizado dentro del ámbito de investigación sobre modiricación de conducta. Como señala Arnau (J 984), la inferencia de relación causal se establece en la tercera fase, en la cual se retira el tratamiento y como consecuencia el nivel de la conducta deberia regresar al nivel inicial. Si la reintroducción del tratamiento produce de nuevo un cambio conductual tendtiamos una mayor evidencia de que la causa del cambio es el tratamiento introducido.
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7.7.2. Diseño B-A-B



Razones éticas o prácticas pueden plantear la necesidad del estudio cuando el tratamiento ya está en marcha . Para comprobar la efectividad del tratamiento se interrumpe temporalmente y se comprueba si se produce algún cambio en la conducta objeto de estudio y posteriormente se vuelve a introducir el tratamiento. Este diseño utiliza la misma técnica que el A-B-A-B, la única diferencia es que en éste no se parte de una fase inicial de línea base (fase A). Por otra parte, este diseño tiene la ventaja, sobre el diseño A-B-A, de terminar en una fase de tratamiento que, como ya hemos comentado es importante sobre todo en el ámbito de la Psicología Clínica. Sin embargo, en lo que respecta a poder establecer inferencias causales es más aconsejable la utilización de un diseño A-B-A-B. En los diseños que hemos visto hasta ahora se produce una retirada del tratamiento (diseños de reversión), esto presenta una serie de limitaciones y podría plantear problemas éticos, como los señalados por Poling y Grossett (1986): 1. La imposibilidad de utilizarlos en algunos contextos cuando el efecto del tratamiento a evaluar es irreversible. Imaginemos un tratamiento consistente en el aprend izaje de estrategias para controlar la ansiedad producida por una fobia, se supone que una vez aprendidas estas es· trategias no se va a volver a la situación de ansiedad de la linea base. 2. En algunos contextos aplicados puede resultar poco ético la retirada de un tratamiento que está siendo efectivo. 3. Un tercer inconveniente de estos diseños es que pueden requerir muo chas sesiones y períodos de tiempo muy largos que hace que en algu· nos contextos o en determinadas poblaciones no sea posible llevarlos a cabo. A continuación veremos dos tipos de diseños de no reversión, en los que no hay retirada del tratamiento: Diseños de cambio de criterio y diseño de lío nea base múltiple.
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7.8. DISEÑO DE CAMBIO DE CRITERIO



Este diseño es de gran utilidad en programas que pretenden aumentar o disminuir conductas (por ej. disminuir tics nerviosos, aumentar las conductas interactivas en niños con autismo, etc.) mediante la aplicación de un refuerzo (positivo o negativo) para conseguir alcanzar un determinado nivel de conducta. El procedimiento es el siguiente, después de una fase de línea base, se introduce un tratamiento (refuerzo) hasta conseguir alcanzar un criterio preestablecido y lograr la estabilidad. Luego se establece un nuevo criterio, aplicando el tratamiento hasta alcanzar un nuevo nivel. De forma que si la línea base es A, yel primer criterio es B cuando se establece el nuevo crite" rio, la fase anterior se convierte en la nueva línea base (A,) con B, como segundo criterio (Barlow y Hersen, 1988). El procedimiento continúa hasta alcanzar el objetivo final del programa. Veamos en el cuadro 7.3 un ejemplo de investigación que utilizó este diseño: Cuadro 7.3. Diseño de cambio de criterio



García Zurdo y García Jiménez (2000) ll evaron a cabo una investigación para modificar el hábito de consumo de ciganillos en un sujeto varón de 26 años que de-



seaba reducir su consumo. Se estableció un tratamiento basado en un programa de cambio de cri terio para conseguir este objetivo. Para ello, en primer lugar, se estableció la línea base durante 23 días, registrando el número de cigarrillos que el sujeto enciende al día. Posterionnente. comenzando con la media de la )fnea base como cantidad máxima de cigani llos permitidos inicialmente, se fue cambiando el cliterio reduciendo en un ciganill0 cada dos días. El tratamiento consistió en aplicar al sujeto un castigo, previamente pactado con él, cada vez que no alcanzaba el criterio establecido. La duración del tratamiento fue de 34 días, tiempo necesario para que el sujeto alcanzase el objetivo de reducir su consumo a diez ciganillos diarios. Se realizó una fase posterior de seguimiento durante dos semanas. Los resultados encontrados mostraron la eficacia del programa de cambio de criterio en la reducción de la conducta de fumar.



El efecto del tratamiento se comprueba en la medida en que el cambio en el criterio va seguido por un correspondiente cambio en la conducta. Por tanto, en este diseño lo que se realiza en realidad es una apli-
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cación progresiva del tratamiento, pudiéndose considerar como una sede de diseños A-B, que esquemáticamente tendría la siguiente estructura : AIBI A, B 2 AJ BJ



A. B. Se registra la misma conducta de forma que las fases B de los tratamientos anteriores sirven de línea base para el tratamiento siguiente. Como señala Amau (1994) podemos considerar tres ventajas fundamentales en este diseño: l. No requiere la retirada del tratamiento. 2. Se recibe el tratamiento sólo a partir de una breve línea base. 3. Permite inferir, sin ambigüedad, la eficacia del tratamiento. Sin embargo, son necesarios dos requisitos para la aplicación de este di· seño: a) La variable dependiente debe variar simultáneamente con los cambios



de criterio. b) El cambio de criterio debe producir un cambio suficientemente amo plio para que el investigador pueda distinguir entre la variabilidad de la conducta y el efecto producido por el tratamiento.



7.9. DISEÑOS DE LÍNEA BASE MÚLTIPLE Estos diseños se utilizan cuando no es posible o conveniente establecer una reversión (retirada) del tratamiento, por ello son considerados como di· seños de no reversión. Se pueden entender como ·una extensión de los diseños A-B, ya que si· guen el siguiente procedimiento: se registran líneas bases de varias con· ductas susceptibles de ser modificadas con el mismo tratamiento, se aplica el tratamiento a una de ellas y se observan los cambios provocados en la misma, posteriormente se aplica el tratamiento a una segunda conducta y se observan los cambios. Este procedimiento se continúa secuencialmente
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hasta que el tratamiento se haya aplicado a todas las conductas objeto de estudio. En todos los casos e l tratamiento se aplica cuando se ha conseguido la estabilidad de la conducta. Este sería el procedimiento en términos generales, sin embargo, como veremos más adelante, existen algunas variantes. Si se considera cada conducta por sepa,-ado, podemos ver como el procedimiento es el de un diseño A-B, en el que la fase A se prolonga en cada conducta hasta que se aplica el tratamiento. Esquemáticamente sería de la siguiente forma: conducta 1 conducta 2 conducta 3



A B



AAB AAAB



Se considera que el tratamiento ha tenido efecto cuando tTas su aplicación provoca un cambio en la conducta tratada mientras que las otras permanecen relativamente estables. Veamos en el cuadro 7.4, el ejemplo propuesto por Barlow y Hersen (1988) tomado de la investigación realizada por Bomstein, Bellack y Hersen (I977) .



Cuadro 7.4. Diseños de linea base múltiple Se quería evaluar los efectos del entrenam iento en habilidades sociaJes, en una actividad de role·playing (representación teatral de situaciones confHctivas con fi· nes terapéuticos), en un niño de 8 años que no era nada ase¡-uvo. Este niño si tenia aJ· gún conflicto con un compañero, nonnalmente lloraba o iba a exp li carle el incidente al maestro. Se seleccionaron tres conductas como objetivo para su modificación: tasa de con· lacto ocular con relación al habla, número de palabras y número de peticiones. Después de la linea base, se aplicó el tratamiento consistente en sesiones de 15-30 minutos (tres sesiones por semana) de entrenamiento en habiHdades sociales de la si· guiente forma: en pdmer lugar se le entrenó en habilidades sociales para modificar la tasa de contacto ocular con relación al habla, posteriormente, se aplicó el entrenamiento para aumentar el número de paJabras; finalmente se aplicó el entrenamiento sobre el número de peticiones.
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Cuadro 7.4. (Continuación) Los resuJtados encontrados (ver gráfico) fueron que en el período de la línea base, la tasa de las lres conductas fuel'on bajas y estables. Cuando se aplicó el en· trenamiento sobre la conducta ocular/duración del habla, se produjo cambios claros en dichas conductas pero la tasa para el número de palabras y de peticio· nes permanecieron constantes. Cuando se aplicó e l entrenamiento al número de palabras, la tasa del número de pe ti ciones pennaneció igual. FinaJmente, cuan· do el tratamiento se aplicó al número de peticiones se observaron cambios pro· nunciados. Línea
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Como hemos podido ver los dos requisi tos necesarios en los diseños de líuea base múltiple son: 1. La independencia de las conductas, de forma que si se está apli-



cando el tratamiento a una conducta las otras no deben verse afectadas. Si, por el contrario, eldstiese covarianza entre las conductas, no se podría determinar cuál es el verdadero efecto del tratarruento. Cada linea base debe servir de criterio para determinar cuál seria la tendencia de esa variable dependiente en el caso de no aplicarse la intervención. Por tanto, este requisito se cumple si las líneas bases de las conductas en las que no se ha aplicado el tratamiento permanecen estables después de la aplicación del mismo a una de ellas. 2. Las conductas seleccionadas deben ser sensibles a las mismas variables. Así, si el cambio que se produce en la primera conducta no es debido al efecto de la in tervención sino a otros factores extraños, las demás conductas reflejarán también estos cambios si se cumple el supuesto de que son sensibles a las mismas variables. Se considera que se cumple este requisito si el nivel de todas las conductas varía significativamente cuando se les aplica el tratarruento. Como señala Amau (J 984) si se cumplen los principios de independencia y sensibilidad de las conductas, este diseño puede ser utilizado como una buena estrategia para evaluar la efectividad de un tratarruento. No obstante, existe la dificultad de encontrar conductas que cumplan al mismo tiempo los dos requisitos. La ventaja fundamental del diseño de línea base múltiple es la de permitir el estudio de diversas conductas concurrentes, de esta forma se acerca más a las condiciones naturales, donde es habitual que se produzca una variedad de respuestas al mismo tiempo. Pueden darse tres variantes del diseño de línea base múltiple: a} Diseño de línea base múltiple entre conductas. El tratamiento se



aplica secuencialmente a conductas independientes de un mismo sujeto, como en el ejemplo que hemos visto. b} Diseño de línea base múltiple entre situaciones. Se aplica el trata-



miento sucesivamente a una conducta de un mismo sujeto, en situaciones distintas e independientes (casa, trabajo, ocio, etc.). e} Diseño de línea base múltiple entre sujetos. Se aplica el tratamiento sucesivamente a la misma conducta de varios sujetos que poseen
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características similares y que comparten las mismas condiciones ambientales. Por ejemplo, si se quiere cambiar la conducta de varios pacientes de características similares. Este diseño es similar al diseño intrasujeto, pero en este caso la intervención se realjza sujeto a sujeto de forma secuencial comprobando que el sujeto mejora en comparación con la línea base del resto (León y Montero, 2003).



7.10. RESUMEN • Se ha visto que la caractelistica Plinci pal de los ruseños de caso único es la de realizar registros sucesivos a lo largo del tiempo de la/s conducta/s de un sujeto único (o un grupo pequeño), antes, durante y, en algunos casos, tras la retirada del tratamiento, en situaciones controladas. Se parte del supuesto de que si la apllcación o retirada del tratamiento (variable independiente) va acompañada de cambios en la variable objeto de estudio (variable depenruente), se puede inferir que el tratamiento es la causa de los cambios producidos. • Se ha señalado, desde el punto de vista rustórico, dos de las contribuciones más importantes a la actual investigación con ruseños de caso únjco: los denominados estudios de casos y del análisis experimental de la conducta. La utilización de estos diseños en Psicología Clínica supuso una importante alternativa de investigación que solucionaba algunos de los problemas que planteaban los diseños de grupos de sujetos. • Se ha descrito la estructura básica de estos djseños, así como los djstintos aspectos a tener en cuenta: evaluación continuada, establecimjento de línea base, estabiljdad de la conducta, estudio de la tendencia y variabilidad de los datos y estudio de la validez interna y externa. • Se ha visto que el efecto del tratamiento se puede evaluar mediante el estudio de los patrones de cambio de nivel y/o tendencia, teruendo en cuenta a la hora de interpretar el efecto de un tratamjento, el criterio experimental y el criterio terapéutico. • Se ha tratado los principales diseños de caso único y hemos podido comprobar cómo las distintas variantes son una combin.a ción de rustintas fases de tratamiento/s y línea base. Cada uno de los djseños resultantes tiene su utilidad en función del objeto de estudio.
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7.11. EJERCICIOS DE AUTO EVALUACIÓN 1. Indique brevemente las aportaciones, desde el punto de vista histórico, más importantes a la investigación con diseño de caso único. 2. A continuación indicamos en dos columnas las características y las definiciones referentes a distintos aspectos a considerar en los diseños de caso único. Una con un trazo la definición con la característica correspondiente. -



Incremento o decremento sistemático de la variable dependiente.



-



Estabilidad de la conducta.



-



Pequeñas fluctuaciones de la variable dependiente a lo largo del tiempo.



-



Evaluación continuada.



-



Registro repetido de la variable dependiente a lo largo de toda la investigación.



-



Tendencia



-



Ausencia de tendencia y pocas fluctuaciones de la variable dependiente.



-



Variabilidad de los datos.



3. En los siguientes gráficos se representan cambios producidos por el efecto del tratamiento, indique para cada gráfico el tipo de cambio. A



B



Gráfico A



A



B



Gráfico B



Conteste a las siguientes preguntas indicando cuál es la alternativa correcta. 4. En la investigación planteada en el Cuadro 7.1, la fase de linea base consistió en: a) La exposición del paciente en lugares públicos, donde se le impedia que se tocase el pelo o se tapara con las manos. b) El registro, por parte del paciente, de las veces que aparecía la conducta problema antes de la fase de tratamiento. c) La aplicación de la terapia cognitiva. 5. En la investigación planteada en el Cuadro 7. 1, el tratamiento consistió en: a) La exposición del paciente en lugares públicos durante 45 a
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50 minutos por semana . b) El registro del n úmero de veces que aparecía la conducta p roblema. c) La ctisminución de la conducta de pensar e n el problema capilar y de la conducta de auto-observación. 6. Considerando la investigación del Cuadro 7.1, si durante la fase de tratamiento se hubiera producido algún acontecimiento, por ejem· plo enfermedad grave de un familiar, que distrajera la atención del paciente de su problema. ¿Qué amenaza a la validez interna podría influir en los resultados?: a) Reactividad experimental. b) Historia. e) Efecto de la medi da. 7. El diseño de intervenciones múltiples: a) Registra simultáneamente d os conduc tas incompatibles, a phcando el tra tam iento en la 20 fase a una de las cond uctas y en la 30 fase a la otra conducta. b) Permite evaluar el efecto de dos o más trata mjentos introd ucidos de forma secuencial. c) Debe acabar siempre en una fase en la que se combinen los trata mien tos, para poder evaluar los efectos interactivos. 8. En la investigación expuesta en el Cuadro 7.3, se aplica el castigo: a) Cuando el sujeto no hace caso al tratamiento . b) Cuando el sujeto no alcanza el cri terio establecid o. c) Cada d os días. 9. En el diseño de cambio de criterio: a) Se va cambiando de forma progresiva de tratamiento. b) Se registran cond uctas ctistintas cada vez q ue se cambia de criterio. c) No requiere la retirada del tratamjento. 10 . La investigación realizada por Bornstein, Belllack y Hersen (1977), que aparece en el cuadro 7.4, utiliza un diseño de linea base entre: a) Situaciones . b) Sujetos. c) Conductas. 1 J . Supongamos que en la investigación del Cuadro 7.4, se observa que al aplicar el entrenamiento en habilidades sociales a la con· ducta de contacto ocular se produce también un aumento en el nú' mero de palabras, pero no en el número de repeticiones, esto po· dría indicar que: a) No se cumple el reqw sito de independencia de las cond uctas. b) Las conductas seleccionadas no son sensibles. c) Se cum· plen los requjsitos de independencia y sensibilidad.
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7.12. SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS P ROPUESTOS 1. Comienzos de la Psi cología Experimental, el estudio de casos en el ámbito de la Psicología Clírtica y el análisis expe¡;mental de la conducta. 2. -



Incremento O decremento Sistemático de la variable dependiente.



-



Tendencia.



-



Pequeñas fluctuaciones de la variable dcpendiente a lo largo del tiempo.



-



Variabilidad de lus datos.



-



Registro repetido de la variable dependiente a lo largo de toda la investigación.



-



Evaluación continuada.



-



Ausencia de tendencia y pocas fluctuaciones de la variable dependiente.



-



Estabilidad de la conducta.



3. Gráfico A: Cambio de tendencia . Gráfico B : Cambio de nivel temporal. 4. La alternativa correcta es la b. Durante la fase de linea base se registra la conducta en ausencia del tratamiento. La alternativa a es incon'ecta porque se refiere a la fase de tratamiento y la alternativa c , se refiere también a la fase de tratamiento que se complementa con la terapia cogn itiva. 5. La alternativa correcta es la a. La alternativa b se refiere a la medida de la variable dependiente por tanto es incon-ecta. La alternativa c es incorrecta porque se refiere al efecto del tratamiento. 6. La alternativa correcta es la b . La amenaza de historia se puede producir si coincide algún acontecimiento externo a la investigación con la aplicación del tratamiento. La alternativa a es incorrecta porque la reactividad expe¡;mental se refiere al efecto que puede producir la situación experimental. La amenaza del efecto de la medida planteada en la alternativa c no es correcta porque tampoco se refiere a acontecimientos externos sino al efecto provocado por el hecho de ser evaluado en sucesivas ocasiones. 7. La alternativa correcta es la b . La alternativa a se refiere al diseño de inversión por eso es incorrecta. La alternativa c no es correcta porque plantea una condición que no es sine qua non de estos diseños.
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8. La alternativa correcta es la b . En el diseño de cambio de criterio se establece un criterio que el sujeto tiene que alcanzar y se aplica el castigo cuando no se consigue. La alternativa a es incorrecta porque el castigo se aplica cuando no se alcanza el criterio. La alternativa c es incorrecta ya que se refiere al criterio establecido para reducir el consumo a 1 cigarrillo cada dos días, la aplicación del castigo o no dependerá de que se cumpla este criterio. 9. La alternativa correcta es la c , que hace referencia a una caracteristica de este ctiseño. La alternativa a es incorrecta porque no se cambia de tratamiento, éste siempre es el mismo. La alternativa b es incorrecta porque la conducta que se registra es siempre la misma. lO. La alternativa correcta es la c. Se registran tres conductas (tasa de conducta ocular, número de palabras y número de peticiones) y se apUca el tratamiento de forma sucesiva a cada una de ellas. 11. La alternativa correcta es la a. El requisito de independencias de las conductas se refiere a que al aplicar el tratamiento a una conducta las otras no deben ser afectadas. La alternativa b es incorrecta porque si las conductas no son sensibles no reBejarian cambios. La a1temativa ces incon-ecta porque incluye a la a, que es falsa .
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 Tema 8



Investigaciones ex post facto Cam~el7



García Gallego



Pilar Rubio de Lemus



OBJETIVOS .¡ Conocer la caracteJistica fundamental de la investigación ex post facto . .¡ Identificar los problemas de validez que plantea la investigación ex post facto y conocer las técrucas de control que se pueden aplicar . .¡ Distinguir las estrategias de investigación retrospec ti va y prospectiva . .¡ Conocer los distintos diseños de investigación y analizar sus posibles



fuentes de confusión . .¡ Tener una perspectiva de las posibilidades de aplicación de las inves ti -



gaciones ex post facto.
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 Las causas están ocultas. Los e{ectos son vis ibles para todos. Ovidio (43 a. C. 17)



8. l. INTRODUCCIÓN



En diversos ámbitos de la Psicología, la utilización del método experimenta l para llevar a cabo una investigación no siempre es factible o apropiada. Es fácil imaginar los problemas éticos que se plantearían si para pode r es tudiar el efecto del estrés sobre el cáncer provocásemos estrés a un grupo de sujetos sanos. Sin embargo, el fenómeno tiene suficiente interés pa ra ser investigado. Una forma de estudiarlo sería seleccionando a personas que padecen cáncer y analizar si han pasado por situaciones estresantes. En este tipo de investigación, a diferencia de la experimental, el investigador no tie ne control sobre las variables, ni puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos (Hemández, Femández y Baptista, 2007). Estas investigaciones se denominan ex post {acto, que significa después de oCl/nidos los hechos , debido a que se selecciona a los sujetos después de que haya ocwTido la variable independiente. Es decir, son variables asociadas a los sujetos (género, edad, experiencias pasadas, pertenecer a un determinado programa educativo, ser de una clase social, padecer alguna enfermedad, etc.) y por tanto ya vienen dadas. Los diseños ex post Cacto se caracterizan porque el investigador no puede manipular intencionalmente la variable independiente, ni asignar aleato ri amente los sujetos a los diferentes niveles de la misma. Es decir, son diseños en los que el investigador selecciona a los sujetos en función de que posean o no determinadas características. En definitiva, siempre que se estudien las relaciones de variables "preexistentes» en los individuos o sus de-
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terminantes, estaremos realizando una investigación ex post [acto (KerHnger, 1984). Consideraremos dos estrategias de investigación: retrospectiva y prospectiva. En el primer caso todo el proceso causal ya ha ocunido y se trata de buscar (reconstrui,- los hechos) las posibles causas que los han ocasionado. En el segundo caso, se conoce la va.-iable indepencliente pero no se han evaluado sus consecuencias. En función de estas dos estrategias, se dividirán los diseños, s igu iendo a León y Montero (2003), en retrospectivos y prospectivos. Sin embargo, este tipo de investigaciones, debido a la naturaleza de las variables plantean problemas de control de variables extrañas. En este capítulo se tral3l-án algunas técnicas para el control de estas variables.



8_2_ CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EX POST FACTO



Empezaremos con un ejemplo que nos s irva para ilustrar las cliferencias a la hora de realizar una investigación siguiendo el paracligma expe.-imental o siguiendo una investigación ex pOSl [acto. Supongamos que un investigador quiere estudiar el efecto beneficioso de la ni cotina en la realización de tareas cognitivas. El procedimiento, en función del paradigma a seguir, sena el siguiente: PARADIGMA EXPERlME TAL: Se selecciona a1eato.-iamente una muestra de sujetos y se asignan de forma aleatoria a cuatro grupos . A cada uno de los cuatro grupos se asigna también de fonna aleato.-ia uno de los tratamientos (consistente en cuatro niveles de nicotina: O, 1, 3 y 4) administrado en fOlma de chicle. Por tanto, la va.-iable independiente sería la cantidad de nicotina que se les administra . A continuación todos los sujetos tienen que realizar una tarea cognitiva. Posteriormente se compara el renclimiento de cada glU· po en dicha tarea. INvESTIGACiÓN EX POST FACTO. Se seleccionan cuatro grupos de sujetos en función del número de cigarrillos que fuman al dia: no fumadores, menos de 10,20 y más de 20. En este caso la variable independiente es la condición de ser fumador. Todos los participantes tienen que realizar una t31-ea cognitiva. Poste.-iormente se compara el renclimiento en dicha tarea de cada uno de los grupos.
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Como podemos ver, la ruferencia fundamental entre ambos tipos de in' \'I!isti~:ación está en el control. En el primer caso, se ejerce el control al asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos y los tratamientos a los grupos. De esta fOlma la variable que manipula de forma intencional el experimentador (nivel de nicotina) es la única diferencia entre los cuatro grupos . Por tanto, las diferencias que se encuentren en el renrumiento de la tarea entre los grupos se pueden atribuir al efecto de la variable independiente. Sin embargo, en la investigación ex post facto, la expUcación de que la nicotina sea la causa de las diferencias en el renrumiento ofrece mayor ambigüedad. En estos casos los sujetos se seleccionan con determinados valores de la variable independjente (ser fumadores) y no se puede asegurar la igualdad entre los grupos respecto a otras posibles variables. Por tanto, aunque ambas situaciones son probabilísticas, en el caso del paradigma experimental, el investigador tendrá mayor confianza en la relación causal enn·e las variables. En la investigación ex post [acto, al no haber manipulación intencional de la variable independiente, sino selección de valores, no se pueden establecer relaciones causales. La variable independiente puede ser de tipo organísmica (sexo, edad , características de personalidad, inteHgencia, ansiedad, enfemledad, etc.) o ajenas al organismo (haber vivido una catástrofe, pertenecer a un sistema educativo, pertenecer a determinado meruo social, etc.). Sólo se puede estudiar la covariación de las variables con el fenómeno bajo estudio. Como se recordará, para poder establecer relaciones causales deben cumplirse tres requjsitos: 1) exjstencia de covru;ación entre la variable independiente y la depenruente, 2) la vru;able indepenruente debe anteceder a la variable dependiente y 3) se debe poder descartar explicaciones alternativas. En los diseños ex post facto se cumple el primer requisito y en algunos casos el segundo (djseños prospectivos), pero no se cumple el tercero. Por ello, aunque se hable de variable independiente (o preructora) y variable (o criterio), la djfel"encia entre ambas variables es meramente Cuando el ruseño ex post facto es de comparación de grupos se formulan hipótesis en las que se establece una relación diferencial entre los grupos. Por ejemplo, si seleccionamos sujetos con diferentes niveles de inteligencia (medio y alto) y estudiamos el grado de satisfacción laboral, podríamos en-



249



 F U~'l)AM E.NTOS DE LWE.STIGACIÓN EN P SICOLOGfA



contrar que los sujetos con un rUvel de inteligencia medio tienen un mayor grado de satisfacción laboral. Sin embargo, con estos resultados no se podría llegar a conclusiones del tipo 


8 .3 . TÉCNICAS DE CONTROL



Para poder llegar a establecer de ·forma clara la relación existente entre las vadables, debemos controlar las posibles vadables extrañas que pueden interferir en los resultados. Alvarado (2000) señala tres procedimientos para solucionar los problemas de control que plantea la investigación ex post facto: 1. El emparejamiento de los s ujetos: La utilización de variables «pre· existentes » en los individuos como variables de estudio plantea problemas a la hora de interpretar los resultados, dado que, como se ha
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dicho anteriormente, la naturaleza de las variables impide la asignación aleatoria. A veces resulta muy complicado establecer la naturaleza de la relación entre dos variables al no poder descartar otras variables que están covariando. Una forma de solucionar este problema es mediante el emparejamiento de los participantes en otras variables relevantes que se sospecha que influyen en la variable dependiente. Es decir, si estamos estudiando la relación entre depresión (variable independiente) y absentismo laboral (variable dependiente), podemos emparejar a los sujetos en otras variables relacionadas con el absentismo laboral, como por ejemplo: nivel de formación, nivel de ansiedad, enfermedades padecidas, etc. Se formarían grupos de sujetos que tengan niveles iguales de esas variables. En definitiva, el emparejamiento consiste en seleccionar para cada grupo, sujetos con valores iguales en las variables extrañas más relevantes. 2. Análisis de CQvarianza (ANCOVA). Es otra técnica de control de las variables extrañas, que requiere la utilización de muestras representativas. El control mediante procedimientos estadísticos se realiza «a posteriori » de la recogida de datos. Esta técnica, como se ha señalado en el tema 6, permite eliminar algunas fuentes de variación no deseada. Es decir, permite separar el influjo de una variable perturbadora sobre la variable dependiente, depurando así el efecto que produce la variable independiente sobre la dependiente. 3. Introducción de variables relacionadas con la variable dependiente. Esta técnica consiste en utilizar varias variables dependientes en lugar de una sola. Por ejemplo, en el caso del estudio de la relación entre depresión y absentismo laboral, supongamos que otra posible variable dependiente relacionada con el absentismo seria el grado de satisfacción laboral. Se podria estudiar la relación entre depresión (depresivos y no depresivos) y el grado de satisfacción laboral y la relación entre depresión y el absentismo laboral. Si encontrarnos que no existe relación entre depresión y satisfacción laboral, pero sí entre depresión y absentismo, podemos acercarnos más a una interpretación unívoca sobre la relación entre las variables, concluyendo que la depresión está relacionada con el absentismo laboral.
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8.4. CLASIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS EX POST FACTO Como venimos dici endo, en los diseños ex post facto el investigador se· lecciona una muestra de individuos que poseen ya un valor determinado de las variables de estudio . Las posibles variables independientes ya vienen dadas y las variables dependientes pueden observarse an tes, después o simultáneamente a la observación d e las variables independientes. Dependiendo de cuando se mida la variable dependiente se sigue una estrategia retrospectiva o prospectiva. Hablaremos de diseños retrospectivos cuando tanto la variable independiente como la variable dependiente ya han ocurrido. Hablaremos de di· seños prospectivos cuando sólo la variable independiente viene dada, pero todavía no se han eval uado sus posibles consecuencias. Dentro de estas dos grandes categorías podemos incluir distintos diseños.



8 .4.1. Diseños retrospectivos En estos casos se selecciona a los sujetos por sus valores en la variable dependiente (padecer alguna en fermedad , tener un bajo rendimi ento académico, etc.) y se buscan (reconstru ir los hechos hacia atrás, de ahí su denominación) las posibles causas o variables independientes que han ocasionado Ia respuesta. Si se encuentra una covariación sistemática entre la variable dependiente y la independiente se puede considerar que existe relación entre dichas variables. Dentro de esta categoría consideraremos tres tipos de diseños: Retrospectivos simples, de comparación de grupos y de grupo único.



8.4. 1.1. Diseño retrospectivo simple En este diseño el procedimiento consiste en seleccionar, en primer lugar, un grupo de sujetos que poseen un determinado valor de la variable depen· diente y después buscar las posibles explicaciones (variables independientes) del fenóme no. Partamos del ejemplo expuesto en el Cuadro 8.1.
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Cuadro 8.1. Ejemplo diseño retrospectivo simple Un grupo de investigadores del Northem Hospital en Epping, Australia, He· varon a cabo una investigación para contrastar la teoría de que la tensión emocional puede ser una causa del cáncer de mama. A partir de una muestra de 399 mujeres de entre 40 y 79 años que acudieron a un hospital porque tenían bulLos en el pecho, los investigadores analizaron la existencia de episodios traumáticos en la historia de su \~da a través de un cuestionario. Descubrieron que más o menos, alrededor de dos de cada lres mujeres que tenían un bulto en el pecho habían sufrido alguna dificultad personal en los últimos cinco años.



Como podemos observar, en estos diseños la variable dependiente sólo toma un valor. Según los postulados teóricos existentes dentro del campo de estudio, se seleccionarán las posibles variables independientes que pudieran explicar el fenómeno. Así, en el ejemplo plan teado, se sabe por investigaciones anteriores que la tensión emocional puede estar relacionada con el cáncer de mama. Habtia que buscar si la mayoría de sujetos de la muestra comparten episodios de estrés. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de seleccionar las variables independientes que pudieran explicar la aparición de un fenómeno, es que la variable independiente anteceda al mismo. Así, si en el grupo estudiado se detecta que los problemas de estrés han surgido posteriormente a la aparición de los bultos, deberemos descartar que esta variable esté relacionada con el cáncer. Por tanto, en la búsqueda de las posibles variables independientes se deben cumplir dos requisitos: 1) que sean relevantes para explicar el fenómeno bajo estudio y 2) que antecedan a la variable dependiente. Sin embargo, no siempre se dispone de información sobre las variables que podrían explicar el fenómeno, en esos casos la utilidad de este diseño es fundamentalmente exploratoria. Por otra parte, este diseño también puede resultar de utilidad cuando el problema a investigar es demasiado complejo para poderse estudiar con otro tipo de diseño. Respecto a los análisis de datos de los diseños retrospectivos simples, se suele dar la circunstancia de que la variable dependiente sólo toma valores de ocurrellcia (como por ejemplo, tener o no bultos en el pecho). En esta situación podemos analizar el porcentaje de casos que cada variable independiente comparte con la variable dependiente.
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Desde el punto de vista de la validez interna, se puede considerar un diseño muy débil, ya que cuando un grupo de sujetos es seleccionado por po· seer un determinado valor de la variable dependiente pueden compartir además numerosas variables, algunas de las cuales pueden ser relevantes y otras in-elevantes para el fenómeno estudiado. Por tanto, en este diseño es muy difícil descartar explicaciones alternativas. Veremos cómo con el diseño retrospectivo de comparación de grupos se gana algo en validez interna.



8.4.1.2. Diseño retrospectivo de comparación de grupos Este diseño también es conocido como diseiio de estudio de casos y con· troles (Domenech, 1997; Gómez Benito, 1990; Schelesselman, J 982, entre otros). El procedimiento consiste en comparar un grupo de sujetos selec· cionados por poseer una determinada característica (los casos) con otro grupo de sujetos que no la poseen (los controles). Estos grupos se comparan con respecto a una serie de posibles variables independientes que se consi· deran relevantes para la aparición de dicha característica. Retomemos el ejemplo anterior, pero ahora los investigadores seleccionan dos grupos: uno formado por mujeres diagnosticadas con cáncer de mama (los casos) y el otro formado por mujeres cuyos bultos fueron diagnosticados como lesiones benignas (los controles). La diferencia entre el grupo de casos y el grupo de controles debe ser úni· camente que el primer grupo debe poseer la característica que interesa in·



vestigar y el segundo carecer de ella. Por tanto, ambos grupos deben ser equivalentes en todos los demás factores. Como señala Gómez Benito (J 990), el mayor inconveniente de este tipo de diseños reside en controlar todas las variables que puedan afectar a la característica en cuestión. Una técnica de control de estas variables sería mediante el emparejamiento, del que ya he· mos hablado antetiormente. Siguiendo con nuestro ejemplo, el empareja· miento consistiría en que para cada·mujer con un tumor maligno habría que buscar otra mujer con tumor benigno que tuviera las mismas características (edad, estado civil, número de hijos, nivel de estudios, clase social, aficiones, etc.) y de esta [orma constituir los dos grupos, el de casos y el de control. En los diseños retrospectivos de comparación de grupos, el primer aná· lisis de datos que podemos llevar a cabo, consistirá en comparar las proporciones entre los dos grupos. En segundo lugar, se puede estudiar las co-
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rrelaciones entre la variable dependiente y las variables independientes puesto que, en este caso, y a diferencia del anterior, la variable dependiente toma dos valores. También interesa estudiar las relaciones entre las variables independientes, pues cuanta menor relación exista entre ellas más sencillo será establecer una visión de conjunto. Este diseño supone, como hemos dicho anteriormente, una mejora en validez interna respecto al diseño retrospectivo simple, aunque sigue existiendo la posibilidad de numerosas variables extrañas que pudieran llevar a una interpretación errónea de los resultados. Supongamos que los resultados de la investigación hubiera sido que sólo el grupo con tumores malignos hubiera vivido episodios traumáticos, ¿podríamos concluir que los episodios traumáticos son la causa de la aparición de los tumores malignos? La respuesta sería no, el hecho de haber sufrido episodios traumáticos puede ser una causa necesaria pero no suficiente para la aparición de tumores malignos, bastaría con encontrar un solo sujeto que hubiera vivido episodios traumáticos y que no hubiera desarrollado tumor maligno para demostrar que la causa no es suficiente. En los resultados encontrados en la investigación que hemos puesto de ejemplo se concluye que la causa no es ni necesaria ni suficiente.



8.4.1.3. Diseño retrospectivo de grupo único En los dos diseños que hemos visto anteriormente, el objetivo era similar al de la lógica experimental, esto es, encontrar posibles valiables independientes que expliquen la variable dependiente. En el diseño retrospectivo de grupo único, el objetivo se centra en el estudio de las relaciones existentes entre las variables; más que en conocer el posible cambio que produce la variable independiente sobre la dependiente. Es decir, no se establecen comparaciones entre los diferentes niveles de la variable independiente respecto a la dependiente, sino que se establecen correlaciones entre las variables, por ello estos diseños también reciben el nombre de correlacionales. Como hemos venido viendo en los diseños ex post {acto retrospectivos, el investigador selecciona a los sujetos por sus valores en la variable dependiente, de esta forma se garantiza la ocurrencia y el rango de la variable dependiente. Sin embargo, si lo que se quiere estudiar es la covarianza o correlación entre la variable dependiente y la independiente conviene que todos los posibles valores de las dos variables estén bien representados.
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Esto se consigue aumentando el tamaño y representatividad de la muestra. En este caso el interés no está, en conseguir un grupo para cada valor (como en los diseños anteriores) sino en que todos los posibles valores de las va· riables implicadas (dependiente e independie ntes) estén bien representa· dos en un grupo único con el que se va a trabajar (León y Montero, 2003). El procedimiento sería el mismo que hemos visto hasta ahora, en primer lu· gar seleccionaríamos un grupo de sujetos que garantice la representación del rango de valores de la variable de pendiente. Posteriormente, se determina· rían cuáles podrian ser las variables independientes relevan tes y se proce· dería a medirlas en toda la muestra. Veamos el ejemplo del Cuadro 8.2. Cuadro 8.2. Ejemplo diseño retrospectivo de grupo único Et tnstituto Nacional de Calidad y Evaluación (lNCE) na llevado a cabo un estudio sobre los conocimientos en Matemá ticas y Ciencias Naturales de estudiantes de 16 años. En dicho estudio pa.rticiparon 7198 alumnos de to das las comunidades excepto Andalucía. Se anaJi zó el njvel de conoc imiento en esas malelias en relación con diversas variables, entre ellas pel1enecer a la enseñan za pública o privada y el género de los alumnos. Los resultados encontrados fueron que los centros plivados obtienen mayor éxito en las respuestas que los de enseñanza pública, llegando a una diferencia de hasta 6 puntos en Matemá ticas y 4 en Ciencias Naturales. Por mra palie, en cuanto al género, si bien en estudios anteliores se detcctó que, en la educación primaria, las niñas superan a los niños en todas las áreas de conocimjcnto, sin embargo los resultados de esle estudio nos indkan que son los niños los que obtienen mejores resultados en Matemáticas (hasta 6 puntos de diferencia) y en Ciencias Naturales, aunque dentro de esta área existe igualdad de éxitos en algunos bloques temáticos.



La diferencia de este diseño con el diseño retrospectivo simple, en el también se utiliza un sólo grupo, es como hemos visto en el ejemplo, que este caso la vruiable dependiente toma diversos valores y no un único como e n el diseño retrospectivo simple. Otra diferencia es que en este ño se trabaja con muestras muy grandes que deben ser lo más rejJre:seJ1tatj·, vas posibles de la población bajo estudio. De esta forma se garanti za esté bien representado el rango de valores de la variable independiente y pendiente. Para el anális is de datos de los diseños retrospectivos de único se calcularán correlaciones entre las variables.
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Una ventaja de este diseño respecto a los anteriores es que al trabajar con muestras muy grandes, tiene una mayor validez externa y por tanto, las posibilidades de generalización a la población son mayores. Sin embargo, con respecto a la validez interna, no se puede tener garantías de que la ocurrencia de la variable dependiente sea posterior a la presencia de las variables independientes.



8.4.2. Diseños prospectivos En estos casos los sujetos son seleccionados por poseer determinados valores de la variable independiente cuya posible influencia queremos investigar. Por ejemplo, si nos interesa conocer la relación entre autoestirna y rendimiento escolar, se seleccionará a sujetos con niveles bajos, medios y altos en autoestima. Posteriormente se evaluará el rendimiento en cada grupo. En definitiva, en los diseños prospectivos seleccionarnos a los participantes por su valor en la variable independiente y después medimos la variable dependiente, de forma que nos aproximamos a una relación en la que la variable independiente antecede a la variable dependiente, ya que ésta todavía no ha ocurrido. Por tanto, en estos diseños se gana en validez interna con respecto a los diseños retrospectivos.



8.4.2.1. Diseño prospectivo simple En el diseño prospectivo simple tenemos una sola variable independiente y seleccionamos a los sujetos por sus valores en ella (variable de selección de valores) formando al menos dos grupos en función de éstos. Un grupo para cada valor. Posteriormente se mide la variable dependiente. Veamos el ejemplo del cuadro 8.3 . En el ejemplo propuesto, la variable independiente sería la práctica del fútbol , que tomaría dos valores: práctica habitual (grupo perteneciente a la escuela local de fútbol) y la práctica no habitual (grupo perteneciente a un colegio público). La variable dependiente sería la frecuencia cardiorrespiratoria. Como podemos ver, este esquema de diseño es similar al diseño experimental de dos grupos aleatorios, con la diferencia fundamental de que en el diseño ex post facto la variable independiente ya viene dada y lo que se hace
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Cuadro 8.3. Ejemplo de diseño prospectivo simple Una investi gación ll evada a cabo por pediatras españo les del Hospital Universitad o Reina Sofía de Córdoba, publicada en Anales Españoles de Pediatria, ha puesto de manifiesto que el rú tbol no sólo desalToUa la fuerza muscular en los niños sino que además aumenta la capacidad cardiorespiratoda. Para llevar a cabo esta investigación se seleccionaron dos grupos de niños (todos ell os varones de seis y siete años de edad), un grupo estaba formado por 41 niños procedentes de un colegio público y el otro gru po estaba forolado por 33 niños afiliados a una escuela local de fútbol. Se tomaron mediciones cardiOlTespiratorias después de la actividad tísica. Los resultados mostraron un rendimiento muy superior en los niños de la escuela de fútbol , quienes presentaban una frecuencia cardiorespiratoria inferior después del ejerc icio. Los autores de este estudio recom iendan la actividad Ersica competi tiva y controlada en niños de estas edades debido a sus beneficios sobre la función carcUorespiratoda y la ausencia de efectos secundarios.



es seleccionar los participantes que poseen sus valores. Al no poder pular el investigador los valores de la variable independiente, ni asi,gnar aleatoriamente los sujetos a los diferentes valores de la variable i·¡nd,epe,n· cliente, como ocurre en el experimento, el control sobre posibles variables trañas es mucho menor. Consideremos, siguiendo con el ejemplo, que los jetos que asisten a la esc uela de fútbol suelen practicar además deportes. Las diferencias encontradas entre los dos grupos no se pueden buir con seguridad a la práctica d el fútbol, sino que podrían deberse a esos sujetos practican diversos de portes con asiduidad. Es decir, los tados pueden estar sesgados debido a la selección y a que pueden e!\JI>W riables extrañas asociadas a los sujetos. Se pueden utilizar diferentes técnicas para controlar las variables ñas, de las que ya hemos hablado en el apartado 8.3, como el enlp",reJ'l miento, el control estadístico y la introducción de variables relacionadas la variable depencliente. Otra alternativa para controlar las variables f'xtrnñ. es incorporarlas e n la investigación. Sería el caso del diseño pnDs]Jectil' complejo, que vamos a tratar a continuación, donde se estudia el efecto dos o más variables independientes. En los cliseños prospectivos simples las técnicas utili zadas en los análisi de datos son los mismos que se aplican en los dise ños experimentales
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factOliales intersujetos (Tema 5). Tendríamos dos casos: 1) si la variable independiente toma sólo dos valores (es decir, seleccionamos dos grupos), la técnica más apropiada es la diferencia de medias para dos muestras independientes y 2) cuando tenemos más de dos grupos seleccion.ados, se aplicará el análisis de varianza (ANOVA) de un factor con grupos o muestras independientes. La cuestión diferencial con un estudio experimental, no está tanto en la técnica de análisis de datos (que como podemos comprobar puede ser la misma), como en las limitaciones de la interpretación de los resultados por los problemas de control que tiene'n estos diseños y, por tanto, la dHicultad para descartar con seguridad hipótesis explicativas alternativas.



8.4.2.2. Diseño prospectivo complejo Como hemos visto, cuando se sospecha que alguna variable extraña puede influir en los resultados, se puede controlar su efecto incorporándola a la investigación como variable independiente. El diseño prospectivo complejo se caracteriza por el estudio del efecto de más de una variable independiente sobre una dependiente. Siguiendo con el ejemplo planteado en el Cuadro 8.4, e n el que se comparaba la práctica de fútbol con dos valores: habitual y no habitual. podemos pensar que una variable extraña que también podría influir sobre la frecuencia cardiorespiratoria es el sobrepeso medido por el 'í ndice de masa corporal (IMC). En realidad no se puede saber con seguridad si la menor frecuencia cardiorespiratoria obtenida por los niños que practicaban el fútbol con asiduidad se debe a este deporte o a que estos niños tienen también un menor IMC. Para saber si esta variable extraña (IMC) está influyendo, lo que podemos hacer es medirla y considerarla en nuestra investigación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las personas con in IMC superior a 25 se consideran con sobrepeso, por tanto, podríamos consi derar dos valOl'es de esta varíable (con IMC< 25 y con IMC >25). El diseño tendría, dos variables independientes: IMC (variable A) y práctica del fútbol (variable B) y una variable dependiente (frecuencia cardiorespiratoria). Para ll evar a cabo esta investigación habría que formar tantos grupos como combinaciones posibles se puedan realizar de los niveles de la variable independiente. En el ejemplo que estamos viendo cada variable independiente tiene dos niveles:
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Tabla 8.1. Grupos fonnados r



B,: FÚTBOL A,: [MC 


AIB I



LAo: ¡MC >25 _



AoB ,



~



--



_:1



B.: NO FÚTBOL AlBo 



AoBo



Variable independiente A: A, (IMC < 25)



Ao (IMC > 25) Variable independiente B : B, (práctica de fútbol)



Bo (no práctica de fútbol) En la Tabla 8.1 pueden verse los grupos que se pueden formar. Es decir tendriamos cuatro grupos: 1) sujetos que practican fútbol y tie· ne un IMC< 25 (A,B,), 2) sujetos que no practican fútbol y su IMC es 25 (AoB,) y 4) sujetos que no practican fútbol con un !MC >25 (AoBo) . Este diseño tiene la estructura un diseño experimental factorial 2x2, pero en este caso las variables pendientes son de selección de valores. El análisis de datos para este tipo de diseño es el mismo que en el caso un diseño factorial de dos grupos independientes (o bifactorial), es aplicaremos un análisis de varianza de dos factores con muestras LnQ'epell' dientes. Este diseño gana en validez interna con respecto al diseño pros¡pe(:ti\'o simple, ya que en este caso se ha controlado una variable extraña que se pechaba podía influir en los resultados. Sin embargo, sigue teniendo blemas de validez debido a que los sujetos son seleccionados por sus en las variables independientes y esto puede dar lugar a otras variables trañas asociadas a los mismos (lugar de procedencia: urbano-rural , dentes genéticos, tipo de dieta: equilibrada o no, etc.). Por tanto, cuanto variables incluyamos mayor validez interna aunque, en contrapartida hace cada vez más complejo el diseño. Como señalan León y Montero
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al trabajar con variables del tipo ex post facto puede llegar a resultar in-ealizable la fOlmación de grupos con todas las posibles combinaciones.



8.4.2.3. Diseño prospectivo de grupo único la lógica es la misma que en el diseño retrospectivo de grupo único, pero en este caso se miden, en primer lugar, todas aquellas variables independientes que se considera que estan relacionadas con la variable dependiente que queremos investigar y posteriormente se mide la variable dependiente y se estudia la relación entre las variables. Consideremos el siguiente ejemplo, adaptado de la investigación reahzada por Hale (1999), que presentamos en el Cuadro 8.4. Cuadro 8.4. Diseño prospectivo de grupo único El objetivo de la presente investigación fue estudiar la inAuencia de variables personales (edad y preparación académica) y de variables psicosociales (autoconcepto de su nivel académico, aspiració n académica y aspiración atlélica) en e l rendimiento académico de los estudiantes atletas pertenecientes a colegios privados de alumnos de color. La muestra fue de 210 sujetos de cinco colegios privados de los estados de Arkansas y Texas. Los resultados encontrados revelaron una relación sign ificativa de la edad y la aspiración atlética con el rendimiento académico de los estud iantes. Los resultados también revelaron que entre las variables personales {edad y preparación académi-



ca), la edad rue el predictor más significativo del rendimiento académico. Entre las variables psicosociales, la aspiración atlética fue el predictor más significativo del rendimiento académico.



En consecuencia, se selecciona una muestra de sujetos en la que están presentes todos los valores de las variables independientes. Tiene la ventaja de que se aumenta el número de variables independientes a considerar en la investigación, sin embargo, se requiere que el tamaño de la muestra sea grande. Esto revierte en una mayor validez externa. También este diseño tiene una mayor validez interna que el diseño retrospectivo de grupo único, ya que en este caso se mide en primer lugar las
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variables independientes (en el ejemplo, variables personales, variables psicosociales) y posteriormente la variable depenruente (rendimiento académico)_ De esta forma sabemos que la variable independiente antecede a la variable dependiente. Sin embargo, pueden seguir existiendo múltiples explicaciones alternativas, debido al efecto de variables extrañas que no se hayan considerado en el ruseño. Estos diseños pueden tener finaJjdad descriptiva o predictiva. En el primer caso, se utilizan para estudiar valiables que covarían con el fenómeno de interés y son útiles cuando el problema de investigación es muy complejo o aún se conoce poco sobre el mismo. Se utilizan con Finalidad predictiva cuando existe un mayor conocimiento sobre el problema de investigación. En estos casos, se trabaja con todas las puntuaciones, se pretende encontrar una función que relacione las puntuaciones en la valiable predictora (variable independiente) con la variable criterio (valiable dependiente). Así, mediante el análisis de regresión lineal simple a partir de una puntuación en la vaIiable predictora (X) se puede pronosticar el valor en la variable criterio (Y); y meruante el análisis de regresión lineal múltiple, se pretende pronosticar meruante más de una variable predictora (X" X2•...• Xk) el valor en la variable cliterio (Y) y averiguar las variables que resulten mejor predictores. Este sería el caso del ejemplo de investigación que hemos propuesto, donde se encontró que, entre las variables personales, la edad fue mejor preructor del renrumiento académico; entre las variables psi!coso


8.4_2.4_ Diseños evolutivos Los diseños evoluLivos son un. tipo de diseños prospectivos que se terizan porque u tilizan como variable independiente, la edad. Por tienen como objeto el estudio de los cambios de la variable dependíentl como consecuencia de la edad. Estos diseños pueden ser longitudinales, transversales o secuenciales. Dentro de este último distintas vatiantes en función de la combinación de los diseños tpriin"" Veamos estas tres posibilidades de diseño evolutivo a través del ejempl del Cuadro 8.5.
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Cuadro 8.5. Diseños evolutivos Se qujere investigar e n qué medida las ac titudes de los participantes respecto a las relaciones sexuales cambia o difieren con la edad. Esta investigación hipotética podría haberse reali zado lOmando medidas de las actitudes de los participantes en diferentes edades, tal y como se reAeja en la Tabla 8.2. En ella se indica la edad de los sujetos, en relación con la fecha de nacimiento y e l año de realización de la prueba. se reOeja la recogida de datos siguiendo un diseño transversal (columnas), longitudinal (filas) y secuencial (fijas y columnas).



Tabla 8.2. Datos diseño evolutivo Año



de la prueba 1993



1998



2003



----- ~



--'



2008



fecha de



1960 1965



28



1970



23



28



33



1975



18



23



28



Lo ngitudinal



38



y;:;,.!"! 


Estos djseños son ampliamente utilizados en el ámbito de la Psicología del Desarrollo. Su objetivo fundamental es el estudjo de los cambios o diferencias en el comportamiento durante todo el proceso de desarrollo. Veamos, a continuación, las características de estos tres tipos de diseños: a) Diseño evolutivo longitudinal Cuando se registran datos de una mjsma muestra d e sujetos en sucesivas ocasiones a lo largo del tiempo, estaremos realizando una investigación longitudinal. Esta correspondería a cualquiera de las filas que aparecen en la
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Tabla 8.2. Hemos I'esaltado como ejemplo de investigación longitudinal, el caso en el que se efectuara el registro de las actitudes de una muestra de su· jetos nacidos en el año 1970, en cuatro ocasiones (años 1993, 1998, 2003 Y 2008). Serían, por tanto, los mismos sujetos evaluados en diferentes edades (23, 28, 33 Y 38), con el objetivo de estudiar la evolución del cambio de ac· titud. Los diseños evolutivos longitudinales tienen la ventaja de estudiar el des· anollo de los individuos durante un periodo prolongado. Además, como se· ñala Salkind (1998), al estudiar la misma muestra en distintos momentos, los sujetos actúan como sus propios controles aportando con los mismos antece· dentes y experiencias a la situación de prueba. Por tanto, con este diseño se controla el efecto de cohorte. Una cohorte está constituida por un grupo grande de personas que tienen alguna característica común definitoria por el hecho de haber nacido en un detenninado momento, como el ser de una de· tenninada generación, haber pasado por algún suceso impactan te (por ejem· plo, una guena), etc. Hay ocasiones que el hecho de haber nacido en un determinado año es el que está determinando las diferencias en la variable dependiente y no la edad. Así, un grupo de personas por haber nacido en un determinado año puede estar influido por algún cambio cultural, la aparición de un nuevo fánnaco, cambios en el sistema educativo, implantación de nue· vas tecnologías, etc. En estos casos el efecto de cohorte y la edad pueden con· fundirse. Sin embargo, con el diseño longitudinal, al evaluarse siempre la misma muestra de sujetos a lo largo del tiempo se puede descartar este efecto. Una posible fuente de confusión que puede darse en estos diseños es de· bida a efectos históricos. Así, en algunos casos se puede confundir el efec· to de la edad con el efecto debido al momento en el que se realiza la prueba Siguiendo con el ejemplo, podría darse el caso que los cambios encolnt en las actitudes en un detenninado año, coincidiera con la entrada en . del reconocimiento legal de las parejas de homosexuales como parejas de cho, lo que daría lugar a una campaña de infonnación que podría call1biar las actitudes de los sujetos. Otra de las limitaciones que plantean estos diseños es que si implican guimiento durante largos períodos de tiempo, puede dar lugar a que sujetos abandonen la investigación. El análisis de datos de los diseños evolutivos longitudinales se centra dos casos: 1) cuando en el diseño sólo tenemos dos momentos ternporaJes
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de la medida de la variable d epencliente, emplearemos la diferencia de medias para muestras relacionadas y 2) cuando tenemos medidas en la variable depencliente recogidas en más de dos momentos temporales, lo más apropiado será aplicar un análisis de varianza de un factor con medidas repetidas. b) Diseño evolutivo transversal En una investigación transversal se realiza la recogida de datos en un sólo momento temporal a muestras de suje tos con cliferentes edades. Si consideramos las columnas de la Tabla 8.2, se trataría de cliseños transversales. En esta tabla se ha resaltado la recogida de datos en el año 2008, a cuatro muestras de sujetos di sti ntos (de 48, 43, 38 Y 33 años) . Con la investigación transversal se estuclian las diferencias por edad más que cambios auibuibles a la edad. En el ejemplo propuesto, se tratada de investigar en el año 2008 que actitudes respecto a las relaciones sexuales tienen los sujetos de diferentes edades. Sin embargo, en el ámbito de la Psicología Evolutiva también se utili zan los cliseños transversales para estucli ar los cam bios producidos con la edad, así pueden utilizarse muestras de sujetos de edades diferentes (3, 4, 6 Y 8 años) con el objetivo de estucliar el desalTollo, bajo el supuesto de que las cliferencias encontradas en tre los cliferentes grupos de edad se deben a los clistintos momentos del proceso de desanollo que compalten los participantes. Entre las ventajas del diseño transversal está que es menos costoso que el longitudinal ya que se realiza el registro de los datos durante un periodo d e tiempo limitado. Como consecuencia de lo anterior hay menos abandonos . Sin embargo, tiene una Limitación importante y es que los grupos no son comparables, porque además d e la edad pueden existir múltipl es variables que podrían dar explicaciones alternativas a las diferencias encontradas en la variable dependiente. Es decir, como en los demás diseños prospectivos que hemos visto, en este diseño se selecciona a los participantes por poseer determinado valor de la variable independiente (en este caso la edad). Para poder establecer comparaciones entre los grupos, la edad debe ser la única diferencia y se supone que las muestras de sujetos son similares en los demás aspectos. Sin embargo, pueden existir muchas otras variables asociadas a la selección de la
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muestra que pueden hacer que se encuentren diferencias entre los grupos en la var;able dependiente y que no son debidas a la edad. Es importante, por tanto, utilizar las técnicas de control como el emparejam.iento en valores de otras variables o la incorporación al estudio de posibles variables extrañas para mejorar la validez interna de este diseño. Una de las fuentes de confusión que puede darse es la debida al efecto de cohorte, del que hemos hablado anteriormente. ¿Las diferencias en las actitudes entre los sujetos de 33 y 48 años se deben a la edad o a la generación en la que han nacido? Como hemos podido ver, la generación es una variable compleja con la que están relacionados otros factores. Según las edades que consideremos y la distancia entre ellas habrá que considerar la importanc ia de esta amenaza de a la validez interna del diseño. El análisis de datos de los diseños evolutivos transversales se lleva a cabo del mismo modo que el de los diseños experimentales unjfactoriales intersujetos. Tendremos dos casos: 1) si estamos estudiando sólo dos grupos de edad apli caremos una diferencia de medias para muestras independientes o su equivalente no paramétrico, según corresponda al nivel de medida y la na· turaleza de los datos y 2) si tenemos más de dos grupos de edad emplearemos un análisis de varian za de un factor con grupos independientes o su equivalente no paramétrico. e) Diseño secuencial Cuando además de la edad se quiere estudiar el efecto de cohorte, se uti· liza el diseño secuencial. Existen algunas variantes de este diseño, aquí tra· taremos fundamentalmente el diseño secuencial longitudinaL Este diseño consiste en estudiar varias cohol'tes diferentes longitudinalmente. Esto es, pueden estudiar dos o más cohortes en dos o más momentos temporales. observamos la Tabla 8.2, podemos seleccionar dos generaciones distintas' (nacidos en 1960 y en 1965) y registrar la variable dependiente y aplicarles misma prueba a las mismas edades (con 33, 38 Y 43 años). Se reali comparaciones entre las dos generaciones a distintas edades, de forma tendríamos información de dos cohortes en tres edades diferentes. En definitiva, en este diseño se pueden hacer compar-aciones les y longitudinales. En el primer caso, se establecerían comparaciones distintos momentos de la investigación (en el año 1998 o en el año 2003)
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tre las dos cohortes. En el segundo caso, se realizarian comparaciones longitudinales dentro de cada cohorte. Con el diseño secuencial se pueden controlar los efectos de cohortes y los efectos históricos, al combinar evaluaciones longitudinales y transversales. Sin embargo, la principal limitación de este diseño es su coste, que en este caso es mayor que en el longitudinal ya que puede ser necesalio más tiempo y mayor número de participantes para obtener datos de todas las cohortes, lo que en muchas ocasiones hace inviable la investigación. También, como consecuencia de este problema aumenta la posibilidad del sesgo debido a la pérdida no aleatoria de sujetos. Por ello, no suelen utilizarse estos diseños en las investigaciones de Psicologia del Desarrollo, en las que se utilizan más frecuentemente diseños transversales o longitudinales. Para el análisis de datos del diseño secuencial debemos recurrir a los modelos de análisis de varianza para más de un factor, en el que los diferentes momentos temporales son un factor de medidas repetidas y el efecto de cohorte es un factor de medidas independientes. Por lo tanto, tendremos que recwTir al diseño mixto (también denominado splil-plot) que es un ANOVA de dos factores con medidas repetidas en uno de ellos. Ventajas y desventajas de los diseños evolutivos En la Tabla 8.3 resumimos las ventajas y desventajas de los tres tipos de diseños evolutivos (longitudinales, tt"ansversales y secuenciales), alguna de ellas señaladas por Salkind (1998). Los diseños evolutivos al utilizar la variable edad como variable independiente pueden verse afectados por amenazas a la validez interna relacionadas con la selección. Es decir, en los grupos de sujetos seleccionados por poseer determinada edad pueden existir variables extrañas, que sean las verdaderas causantes de las diferencias encontradas en la variable dependiente. Elmes, Kantowitz y Roediger (1995) señalan como alternativa, para solucionar las amenazas debidas a estos efectos (cohorte, históricos, culturales, etc.), incluir en un diseño transversal una «verdadera variable independiente» (manipulada intencionalmente). De esa forma tendríamos un diseño factorial con una variable independiente de selección de valores y una variable independiente de manipulación intencional y podríamos estudiar los efectos de cada variable por separado y conjuntamente.
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Tabla 8.3. Ventajas y desventajas de los tres tipos de diseños evolutivos: longitudinales, transversales y secuenciales --~,-~



Ventajas



Desventajas



• Abundantes datos sobre el proceso de desarrollo. • Alta comparabilidad de los grupos. • Permite estudiar la continuidad entre edades muy distintas . • Permite controlar el efecto de COhOJ1e.



• Costoso (en tiempo y recursos) • Mortalidad experimental. • Sesgos debidos a la evaluación repetida. • Confusión edad/efectos históricos.



-~



"" -o



" ""o" ..J ~



ci



• • • •



Bajo coste. n FaJt3 de comparab ilidad entre los Corta duración. grupos. Baja tasa de abandonos. • No se tiene noción de la dirección de No requiere relació n a largo plazo encambio que un grupo podría tomar. tre los investigadores y los sujetos. • Evalúa a personas con la misma edad • Pennite controlar efectos históricos. cronológica que podl"Ían tener diferen Les edades de maduración • No se sabe la continuidad del desarrouo en casos individuales. • Confusión edad/efecto de cohorte.



~



• Abundantes datos sobre el proceso de d esarrollo. • Alta comparabilidad de los grupos dentro de una misma cohorte. • Pennite estudiar la continuidad entre edades muy distinLas. • Pennite controlar el efecto de coh0l1e. • Permite controlar erectos históricos.



• Más costoso en tiempo y '-ecursos que los anteriores • Al ta posibiHdad de abandonos, con el problema de la pérdida no aleatoria de sujetos. • Sesgos debidos a la evaluación repelida.



8.5. UTILIZACIÓN DE LOS DISEÑOS EX POST FACTO EN LA INVESTIGACIÓN APLICADA Los diseños ex post facto son d e 'gran u til idad en el ámbi to aplicado. ejemplo, en neu roCisio logía, se han estudia do las funciones de los helnisll~. r ios utilizando diseños prospecLivos simples. En este tipo de imles;tig:acionesj se selecciona a los sujetos según las lesio nes cerebrales que padecen y se serva su comportamiento. Se estud ia s i existen d iferencias signific," IÍI"'( en las respuestas a tests neu rofisio lógicos y se establecen inferenc ias del papel de las regiones afectadas sobre la cond ucta (Martínez Arias,



268



 INVESTIGACIONES EX POST FACTO



Algunos de estos diseños van dirigidos al estudio de caractetisticas del sujeto como género, raza, locus de control. etc. o a algún lipo de enfermedad como esqujzofrenia, depresión, alcoholismo, etc. Por ello, son de gran utilidad dentro del ámbito de la Psicología Clínica para establecer categotias diagnósticas o hacer predicciones sobre el diagnóstico y la terapia. Otra aplicación, dentro de la Psicología Clínica son las investigaciones epidemiológicas. La investigación epidemiológica se refiere al estudio de la salud y de la enfe,·medad en poblaciones humanas, e incluye no solo las enfermedades físicas y los problemas de salud mental sino también la calidad de los cuidados de salud (Kleinbaum, Kupper y Morgenstem, 1982). Estas investigaciones implican varias disciplinas relacionadas con la salud, en las que el tipo de diseño frecuentemente utilizado es ex post {acto . Los tipos de estudios más frecuentemente utilizados son: 1. Estudios descriptivos. Se utiliza la metodología de encuesta y se re-



aliza cuando se conoce poco sobre la ocurrencia, historia natural o determinantes de una enfermedad. Los objetivos son estimar la frecuencia o tendencia de una enfermedad en una población en particular y generar hipótesis etiol ógicas específicas. Por ejemplo, si se sabe poco sobre la salud mental de los mayores, se puede planificar un estudio para estimar la frecuencia relativa de algún desorden específico. 2 Estudios etiológicos. Se realizan cuando se conoce bastante sobre la enfermedad antes de la investigación y se tienen hipótesis específicas. Los objetivos son identificar los factores de riesgo para la enfermedad, estimar sus efectos en la enfermedad y sugerir posibles estrategias de intervención. Por ejemplo, se considera que la presión sanguínea es un factor de riesgo en la demencia senil, se selecciona un grupo de mayores hipertensos y otro con presión sanguínea normal y se siguen ambos glUpoS durante varios años observando la incidencia de la demencia senil. En el ámbito educativo, también son numerosas las investigaciones que utilizan los diseños ex post facto. Entre las múltiples aplicaciones poruiamos citar el estudio de variables relacionadas con el rendimiento o el éxito escolar como auto-concepto, género, aptitud, diferencias culturales, ambiente familiar, etc. Hemos visto, cómo los diseños evolutivos, son frecuentemente utilizados en Psicologia del Desarrollo, donde la principal vru;able de estudio es la edad. En este ámbito, son numerosas las investigaciones en las que se pretende establecer la relación entre edad y la utilización de determinadas
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estrategias de aprendizaje, estrategias memorísticas o de retención, utilización de funciones lingüísticas, etc. Por último, podemos señalar como otra utilidad de las investigaciones ex post facto la de servir para explorar y generar hipótesis que sugieran nuevas investigaciones. En definitiva, la investigación ex post facto puede ser de gran utilidad como forma de acercarse al estudio de determinados problemas que no po· drían investigarse desde otros métodos debido a su complejidad y a la naturaleza de las variables implicadas.



8.6. RESUMEN



• En este tema hemos tratado la investigación ex post (acto, cuya caracterís· tica fundamental es que los valores de la variable independiente ya vienen dados, es decir, están asociados al sujeto. Este hecho hace que el investi· gador no pueda manipular intencionalmente la variable independiente, sino seleccionar los valores de la misma. Al carecer de control sobre la va· riable independiente se plantean problemas que afectan a la validez in· terna de la investigación. Para controlar las variables extrañas se utilizan tres procedimientos: emparejamiento, análisis de covarianza (ANCOVA)e introducción de variables relacionadas con la variable dependiente, como variables de estudio. • Se pueden considerar dos grandes estrategias de investigación: retrospec· tiva y prospectiva, en función de que se mida en primer lugar la variable dependiente o la independiente. Los diseños retrospectivos tratados son: el retrospectivo simple, de comparación de grupos (casos y controles) y de grupo único. Dentro de los prospectivos se han considerado: el diseño simple, complejo, de grupo únicoy el diseño evolutivo. Este último tiene la peculiaridad de utilizar como variable independiente la edad. El dis,eñol evolutivo puede ser transversal, longitudinal o secuencial. • Hemos visto como estos diseños pueden ser de gran utilidad en olsnmos, ámbitos aplicados de la Psicología, como en el campo de la gía, en el ámbito educativo y en la Psicología Clínica. Dentro de ésta ma tiene especial interés los estudios epimediológicos, tanto en estudios, descriptivos como etiológicos.
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 INVESTlGACIONES EX POST FACTO



8.7. EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN



l. En la siguiente lista se plantean hipotéticas investigaciones en las que se relacionan variables independientes con variables dependientes, indique cuales serían de tipo ex post Cacto: - Horas de sueño y puntuación en una prueba de atención. - Edad y dificultades de a prendizaje. - Grado de alcohol que se ingiere y tiempo de I·eacción. - Clase socia l y actitud ante el racismo . - Lugar de procedencia y preferencias musicales. - Antecedentes familiares de alcoholismo y grado de tolerancia al alcohol. - Utilización de diferentes técnicas (relajación, biofeedback o placebo) y frecuencia del dolor de cabeza. - Género y tolerancia al frío. 2. Suponga que un investigador está interesado en estudiar la relación entre el nivel de ruido ambiental y el rendimiento en el trabajo. Ponga un ejemplo de investigación retrospectiva y otra prospectiva para estudiar la relación entre estas variables. 3. Partiendo del siguiente ejemplo de investigación, conteste cuál es la respuesta correcta:



En el año 2008 se ha llevado a cabo una investigación con el objetivo de evaluar a distintas edades la capacidad de afrontamiento ante el estrés laboral. Por a[Tontarniento entendemos la definición de Fleishman (1984): «estrategias cognitivas o comportamentales para red ucir o eliminar el distrés psicológico o las condiciones estresantes» . La muestra utilizada estaba compuesta por 20 hombres, I O de 19 años y 10 de 49 años de edad que habían tenido algún problema de estrés laboral. Todos ellos contestaron un cuestionari o que medía la capacidad de afrontamiento con valores entre O y 1O, obteniendo las siguientes puntuaciones: Grupo de 19 años: 4 3 2 2 I 5 4 4 3 1 Grupo de 49 años: 7 8 9 6 8 9 7 9 7 8 3.1. El tipo de diseño es: a) Prospectivo simple; b) Evolu tivo transversal; c) Evolutivo longitudinal .
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3.2. La variable independiente es: a) Pa decer estrés la bo ral. b) La edad. e) La capaci da d d e afrontamie nto . 3.3. La variable dependiente operativizada es: a) La respuesta al cu estionario. b) E l género. e) La eda d . 3.4. En esta investigación, ¿cuántos grupos se consideran? a) Es de grupo único . b) Tantos como valores toma la varia ble eda d . e) Dos grupos: ho mbres y m ujeres. 3.5. La principal amenaza a la validez que se da en este diseño es la debida a: a) E l efecto de cohor te o de generación. b) E l tamaño de la población . e) Los efectos históricos.



8.8. SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 1. Las investigaciones ex post facto serían aquéUas en las que la variable in· dependie n te es de selección de valores, es decir, las sigu ien tes : - Edad y di ficul tades de a pre ndi zaje. - Clase soc ial y actitud an te el racis m o. - Lugar d e procedencia y p referen cias musicales. - Antecedentes familiares de alcoholis mo y grado de tolerancia al alcohol. - Género y tolerancia al [TÍO. E n las demás investi gacio nes la variabl e independiente es de ma ni pula· ción intencional. 2. Dos posibles ejemplos serían los siguien tes: Investigación retrospectiva: Se seleccio naría el personal de u na presa que mostrase u n rendimiento bajo (valia ble d epe ndien te) . riormente se estudiarían las posibles variables indepe ndientes lt" 'd
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3.1. La alternativa correcta es la a). Es un diseño evolutivo transversal porque se realiza la recogida de datos en un solo momento temporal a muestras de sujetos con diferentes edades. 3.2. La alternativa correcta es la b). La edad es la variable independiente por la que se han seleccionado a los dos grupos; los diseños evolut ivos son un tipo de diseños prospectivos que se caracterizan porque utilizan como variable independ iente la edad. 3.3. La alternativa correcta es la a). Se ha operativizado la variable capacidad de a['rontamiento en la respuesta al cuest ionario. 3.4. La alternativa correcta es la b). En esta investigación se consideran tantos grupos como valores toma la variable edad, es decir, dos. 3.5. La alternativa correcta es la a). La principal amenaza a la validez que se da en este ruseño es la debida al efecto de cohorte porque las diferencias en capacidad de afrontamiento entre los sujetos de 19 y 49 años se pueden d eber a la edad o a la generación en que han nacido. El tamaño de la población es irrelevante, en todo caso importalÍa el tamaño de la muestra para el cumplimiento de los supuestos que requiere la a plicación del estadístico. Respecto a los efectos históricos aquí no suponen amenaza a la validez porque todos los datos se recogen en un mismo momento histórico (esta era la amenaza de los longitudinales).
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 Tema 9



La encuesta Laura Quin/anilla Cobián Raquel Rodríguez Fernández



OBJETIVOS ,¡ Conocer los aspectos básicos de la metodología de encuestas para poder



planificar y llevar a cabo una investigación de este tipo. ,¡ Familiarizarse con las técnicas de muestreo para el uso de las encuestas. ,¡ Saber identificar las distintas fases para la creación de las encuestas y su



clasificación. ,¡ Conocer las reglas básicas en la creación de cuestionarios. ,¡ Reconocer las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de reco-



gida de información. ,¡ Poder evaluar de forma crítica la calidad de investigaciones realizadas



mediante encuestas, así como saber interpretar sus resultados.



 ESQUEMA - RESUMEN



'---_"E-'-n-'c-""-'es::.t"a"s_---'~I



De finici ón y uso de la encuesta



Defini ción de población y muestra Técn icas



de muestreo



I



~~~--~---------------,r[LI-p-rO-b-a-b-il-~-ti-c-O---' Técnicas de muestreo



I No probabilístico



CensaJeslMuestraJes Tipos



de encuesta



Desen po vas/Ex pi ¡ca t ¡vas



Transversales/Longi tudinales



Objetivo de la encuesta Diseño



~I Cuestionario



'---------------' Fases de la e ncuesta



Prueba piloto Recogida de datos Explotación de la encuesta



Calidad de la e ncuesta



 Es más fácil conocer al hombre en general que a h01llbre en particular.



Wl



Franyois de La Rochefoucauld



9.1. INTRODUCCIÓN ¿Quién no ha contestado a una encuesta a lo largo de su vida? Son muchas las áreas de investigación, principalmente en las Ciencias Sociales y de la Salud, que emplean encuestas para conocer la opinión de la población sobre determinados asuntos. Por ejemplo, los estudios de mercado intentan averiguar el propósito de compra de los consumidores sobre un determinado producto, los sondeos de opinión pretenden saber la intención de voto ante las elecciones, las encuestas de población activa quieren obtener datos de la fuerLa de trabajo y de sus diversas categorias (ocupados, parados) así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos), etc. En todos estos casos, lo importante no está en las informaciones u opiniones particulares de las personas en la encuesta sino en que éstas sean un reflejo del pensamiento colectivo o de las caracteristicas generales de la población, es decir, en la capacidad de la encuesta para inferir y predecir el comportamiento, pensamiento o sentimiento de la mayoría, o en su facultad para ofrecer una visión general de las caractetisticas de toda una población. Por tanto, la investigación mediante encuestas tiene por objetivo la obtención de in formación de un grupo de sujetos (muestra) que debe ser representativo de un colectivo más amplio (población). Debido a que el interés se centra en el estudio de la población a partir de una muestra obtenida de la misma, esto es, en la generalización de los resultados, las técnicas de muestreo son de suma importancia en las encuestas. Por e ll o, a lo largo de este tema se abordarán dichas técnicas de muestreo.



277



 F UNDAMEf\'TQS DE I/'.'VESTIGACIÓN EN P SICOLOG IA



Por otro lado, existen diferentes tipos de ellcuestas , por lo que a lo largo del tema trataremos algunos de los criterios de clasificación más empleados en esta clase de estudios. Además, abordaremos las distintas fases del proceso de elaboración de un estudio mediante encuestas. Como es sabido, todas las encuestas se realizan en el contexto de la vida cotidiana y, mediante un conjunto de preguntas, consiguen medir cuantitativamente características objetivas y/o subjetivas de la población. A ese conjunto de preguntas se le conoce como cuestionario. Su consllucción es clave en el proceso de investigación mediante encuestas al ser el instrumento de recogida de datos que operativiza las variables objeto de investigación. La construcción del cuestionario no es una tarea sencilla, afirmación corroborada por el hecho de que es materia de toda una asignatura del Grado de Psicología (Psicomettia). Aunque en este curso no nos adentraremos en el estudio de los criterios de calidad métrica de los cuestionarios, es decir la validez y fiabilidad, sí trataremos algunas cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de su uso para la obtención de datos en la investigación. En concreto, analizaremos la calidad final del estudio mediante encuestas, la cual está en función de la presencia de determinados tipos de error (relacionados con las técnicas de muestreo o con el proceso de elaboración y explotación de la encuesta). Por todo ello, los apartados en los que se estructura el tema intentan dar respuesta a los siguientes intetTogantes: • • • •



¿qué son las encuestas y para qué se emplean? ¿cómo se seleccionan los sujetos a encuestar? ¿cuáles son los diferentes lipos de encuestas? ¿cómo se lleva a cabo una investigación mediante encuestas?



9.2. CONCEPTO Y USO DE LA METODOLOGÍA DE ENCUESTAS En este apartado del tema contestaremos a la pregunta ¿qué son las encuestas y para qué se emplean? La definición de encuesta no es unívoca, existiendo diversas formas de concebirla las cuales enfatizan, en mayor o menor grado, sobre algunas de sus caractensticas. Es importante señalar que, tal y como queda re· flejado en las definíciones presentadas en el Cuadro 9.1, la encuesta puede ser considerada una metodología de investigación o una técnica de recogida de datos. Como metodología de investigación se define como un procedi miento de actua· ción reglado por una secuencia de pasos, es decir, supone una serie de acciones
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y decisiones que el investigador ha de considerar para alcanzar su objetivo, esto es, para conocer el fenómeno objeto de estudio. Desde esta perspectiva, es nece-



saria la superación de etapas como: definir el objetivo de la encuesta, determinar la información que se va a obtener, planificar la encuesta, diseñarla, incluso atender a los aspectos técnicos como la redacción, codificación y análisis estadisticos de las preguntas, la presentación de los resultados, etc. Corno técnica de recogida de datos o instrumento de medida haría referencia al procedimiento específico para obtener los datos de la investigación, es decir, contiene ese conjunto de preguntas con las que se pretende obtener la información, y para cuya elaboración también se han seguido una serie de acciones. Cu adro 9.1. Definicion es de la encuesta Metodología de investigación que, adaptándose a las fases del método cientifico general, intenta obtener informac ión c uanlitativa sobre una población -ya sea en términos descriptivos o de relación e ntre variables medidas- utilizando diseños que controlen de modo externo las condiciones de producción de la conducta mediante la adecuada selección de las unidades de análisis y la sistematización de la recogida de infonnación (Gómez-Benito, t 990, p. 239). El procedimi ento de investigación usando encuestas establece reglas que nos permiten acceder de (ol"ma cientifica a lo que las personas opinan. Uno de los principales objetivos de estas reglas es que un segundo investigador pueda repetir e l proceso siguiendo los mismos pasos, es decir, debe ser sistemático ... Con las encuestas podemos conocer: opi niones, actitudes, creencias, intenciones de voto, distribución de cultivos, impacto de la publicidad, actividad laboral, hábitos sexuales, condiciones de vida. ingresos y así un largo etcétera (León y Montero, 1997, pp. 70-71). Técnka que utili za un conjunto de procedim ientos estandarizados de investigación mediante los cuajes se recogen y analizan una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, desclibir, predecir y/o explicar una selie de caracteristicas (Arias y Femández, 1998, p. 40). Conjunto de procesos para la recopiJación de información a partir de un grupo de sujetos sobre aspectos que resultan difícilmente observables directamente por el investigador, bien por ser estos subjetivos o bien porque sería imposible o excesivamente costosa su recopilación a través de la observación directa u otros métodos de obselvación; la información se recopila mediante un conjunto de preguntas Hmi tado que intenta cubrir las necesidades de información del investigador, bien para describir algunas de las c3racter;sticas de dichos sujetos o bien para analizar las relaciones entre algunas de sus características (G iJ y Martínez-Arias. 2001, p. 384).
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El proceso de obtención de información mediante encuestas abarca todo el proceso propio de una metodología, teniendo especial relevancia el uso de las técnicas de muestreo. Esto es, el empleo de la encuesta en la investigación exige una reflexión teórica previa por lo que algunos autores la consideran una metodología y no sólo una técnica de recogida de datos. Pero también es cierto que, aunque puede considerarse una metodología, la encuesta es una técnica o procedimiento específico que se utiliza durante el proceso de investigación para la obtención y elaboración de los datos, por lo que puede incluirse dentro de otras metodologías de investigación, como la cuasi experimental y la ex post facto. Incluso, desde una perspectiva multimétodo, en algunas investigaciones experimentales se ha utilizado la encuesta como un recurso para obtener información de los participantes acerca de su comportamiento en las tareas de laboratorio de tal modo que, gracias a esta información, el investigador puede ofrecer otras explicaciones a los datos cuantitativos obtenidos, o bien formular nuevas hipótesis de trabajo. Respecto a su uso o utilización, la encuesta resulta adecuada para conocer las características de una población y las relaciones entre estas características. Como ya hemos mencionado, una de las especificidades de la encuesta es su capacidad para generalizar los resultados a una población a partir de una muestra de la misma. Ésta propiedad hace viable el estudio de ciertas características de la población que no son directamente observables, ya sea porque son de carácter subjetivo (e. g., opiniones, creencias o actitudes) o porque su obtención mediante otros medios resulta demasiado costosa (e. g., mediante observación directa). Asimismo, cuando por razones éticas o prácticas no es posible asignar los sujetos a las condiciones experimentales (metodología experimental), la metodología de encuestas nos posibilita conocer un determinado fenómeno al descubdr la posible relación existente entre las variables que interesan en la investigación (metodología correlaciona!), es decir, nos permite establecer relaciones correlacionales o de covadación entre las variables pero nunca relaciones causales. Pongamos un ejemplo: supongamos que está interesado en conocer si los apoyos que o(yecen los senricios asistenciales de las comunidades autónomas aminoran el estado de tensión que provoca en la familia el cuidado de enfermos de larga duración. Hay familias que obtienen ayudas, mientras que hay otras que por desconocimiento o por otras razones no reciben dichas ayudas. La realidad misma otorga dos valores a la variable de estudio: "familias con asis· tencia social» versus "familias sin asistencia social», y aunque esto no implica
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que se manipule la variable independiente, lo que sí se puede es analizar cómo esta característica correlaciona con el estado de tensión que sufre la familia cuidadora de un enfermo de larga duración. La realización de una encuesta, aunque parezca inocua, no lo es ya que determinadas preguntas sobre algún aspecto de la realidad conllevan que el encuestado «atienda o mire » algo que quizá no se había planteado, lo que implica la modificación de su visión sobre la realidad o de su propia conducta. Por ello, es importante a la hora de diseñar la encuesta, saber que una pregunta puede «modificar» al encuestado. Por ejemplo, se puede producir el sesgo denominado deseabilidad social consistente en elegir sistemáticamente la opción de respuesta que se considera más «políticamente correcta» en lugar de la opción que mejor refleja los sentimientos, valores, actitudes o personalidad del examinado. Por último, debemos señalar que el empleo de una encuesta como metodología no exime de considerar las cuestiones éticas que se deben tener en cuenta en cualquier investigación. Desde esta perspectiva, es fundamental que el encuestado esté informado sobre quién promueve la encuesta, los objetivos de la misma, la voluntariedad de la participación, así como del anonimato y confidencialidad de la informaci ón que se obtenga.



9.3. TÉCNICAS DE MUESTREO



En este apartado responderemos a la pregunta ¿cómo se seleccionan los sujetos a encuestar? Para ello, definiremos dos conceptos fundamentales como son el de población y el de muestra, y posteriormente describiremos las principales técnicas de muestreo según éstas sean probabilísticas o no probabilística, es decir, según se conozca y tenga en cuenta, o no, la probabilidad de selección de cada uno de los elementos de la població n.



9.3.1. Definición de población, muestra y técnica de selección



Aunque normalmente entendemos la población como el total de personas que forman un país o estado, en investigación esto no es así en términos estrictos. Mediante el término población representamos el conjunto de todos los objetos que comparten una propiedad bien determinada en función de la
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cual se definen, es decir, que comparten una característica que los identifica. Por ejemplo, la población «estudiantes universitarios del sistema español mayores de 25 años» estará compuesta por todos los universitarios que cumplen la citada característica. Por otro lado, el térmillo muestra se define como una parte o subconjunto de elementos de una población que representa las características de la misma (e. g., un grupo de 100 estudiantes uruversitarios seleccionados, de forma aleatoria, de entre todas las uruversidades, públicas y privadas, de España). Tal y como hemos terudo en cuenta hasta ahora, las encuestas se basan en los datos obterudos de una parte de la población, es decir, en los estadísticos o resultados que se obtienen en una muestra para, a partir de ellos, intentar representar o estimar el valor verdadero de su correspondiente parámetro poblacional . Teniendo en consideración que la metodología de encuestas puede permitir la generalización de los resultados, el proceso de muestro es básico para realizar inferencias a la población desde la muestra con la que realjzamos el estudio . Por este motivo, es de suma importancia que la muestra que empleemos sea representativa, es decir, que el subconjunto de elementos que la componen compartan las características de la población a la cual pretenden generalizar sus resultados, en caso contrario, la muestra estará sesgada . El hecho de representar las características más importantes de la población de cara a los objetivos del estudio, está muy relacionado con las técnicas de selección o muestreo empleadas en dicha muestra. Veámoslo con el siguiente ejemplo, queremos estudiar la opiruón que tienen las personas viudas sobre la política económica del gobierno, y sabemos que la proporción de mujeres viudas es del 75% frente al 25% de hombres viudos. Por tanto, la muestra que seleccionemos debe tener ese mismo porcentaje, si no queremos que la muestra esté sesgada con respecto a la variable sexo. Pero existen otras muchas variables que posiblemente influyan en la opiruón sobre política económica como son: el nivel de ingresos, el ruvel educativo, la filiación política, etc. Está claro que es imposible poder considerar todas las variables que pueden repercutir de alguna . forma sobre el objetivo de la investigación, de tal modo que, para garantizar que la muestra sea representativa empleamos el azar, es decir, obtenemos una muestra mediante un procedimiento aleatorio o probabilístico. Como veremos a continuación, la selección de una muestra se realiza básicamente utilizando dos métodos, el probabilístico y el no probabilístico. En el primero, todos los elementos de la población tienen una probabilidad
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conocida de ser seleccionados para formar parte de la muestra, mientras que en el segundo, la probabilidad que tiene un elemento de la población de ser seleccionado es desconocida. En principio, los métodos probabilísti cos aumentan la probabilidad de que la muestra seleccionada sea representativa, pero existen otros factores como son la estructura de la muestra yel tamaño de la misma que influyen también en su representatividad. Respecto a la estructura de la muestra , es importante conocer las características de la población para poder definir el marco del cual va a ser extraída la muestra, ya que a mayor 'conocimiento del marco poblacional se cometerán menos elTores en la selección de la muestra (e. g. imaginemos que el censo de un municipio no se ha actualizado desde hace 10 años, aunque Uevemos a cabo un muestreo probabilístico la muestra no será representativa ya que no tendrá en cuenta a los habitantes que llegaron al municipio en los últimos 10 años, por lo que las estimaciones que hagamos en el estudio serán inCOlTectas). Por otro lado, el tamaño de la muestra es también importante de cara a la representatividad. El tamaño de la muestra está asociado directamente al grado de precisión que se desea obtener en la estimación de los parámetros de la población. En principio, tal y como señala Bue ndía (1998), se denomina muestra suficiente a la que está compuesta por treinta elementos o más, pero esto no garantiza que la muestra vaya a ser representativa de la población ya que si la población a investigar es muy heterogénea o la caractenstica de estuclio tiene poca presencia en la población será necesario aumentar, o disminuir, este tamaño «suficiente ».



9.3.2. Muestreo probabilístico



En este tipo de mu estreo, todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados para formar parte de la muestra. Dentro de los métodos de muestreo probabilístico o aleatorio destacamos: • El muestreo aleatorio simple (m.a.s.). Consiste en seleccionar al azar un número n de elementos de una población. Para poder emplear este tipo de muestreo todos los elementos de la población deben tener la misma probabilidad de ser elegidos y la selección de uno d e ellos no debe influir sobre la selección de otro. Este tipo de muestreo se realiza cuando
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la población es pequeña, puesto que cuando ésta es grande tiene inconvenientes como son: la dificultad y el gran coste que conlleva realizar un listado de todos los elementos de la población y, en consecuencia, la gran labor que conlleva extraer la muestra de una población tan extensa . • El muestreo aleatorio estratificado. Empleamos este tipo de muestreo cuando la característica objeto de esturuo no se rustribuye de forma homogénea en la población pero existen grupos o estratos que sí presentan homogéneamente rucha característica, los cuales son mutuamente exclusivos y exhaustivos, y entre cada uno de los cuales se extrae una muestra meruante m.a .s. En este tipo de muestreo obtenemos una muestra total compuesta por tantas sub-muestras, elegidas al azar, como estratos existan en la población. Los estratos pueden ser características de la población como el género, número de hermanos, estado civil, número de alumnos que hay en cada curso, etc. En este tipo de muestreo es importante el concepto de afijación de la muestra, es decir, la distribución de las encuestas entre los diferentes estratos en que se puede dividir la población. Hay tres criterios para llevar a cabo la afijación: 1) simple: se seleccionan el mismo número de participantes en cada estrato, 2) proporcional: la selección de los participantes se realiza de forma proporcional al peso que cada estrato tiene en la población (e. g., si en la población hay un 10% de zW'dos y un 90% de diestros la muestra también contendría el 10% de zurdos y el 90% de diestros), y 3) óptimo: la selección de la muestra tiene en cuenta la homogeneidad-heterogeneidad de la po· blación en la característica objeto de esturuo, seleccionando pocos in· dividuos de los estratos que sean muy homogéneos y, por el contrario, eligiendo muchos individuos de aquellos estratos que sean heterogéneos (el problema está en saber si, en la práctica, los estratos son homogéneos o heterogéneos) . • El muestreo por conglomerados. Este tipo de muestro consiste en obtener la muestra partiendo de conglomerados o grupos ya formados Ce. g., las clases de un colegio, los equipos de fútbol de la liga, etc.), en lugar de hacerlo directamente de los inruviduos de la población. Hasta ahora hemos descrito las técnicas de muestreo monoetápico, pero también existe lo que se denominan técnicas polietápicas que emplean de forma conjunta, aunque sucesiva (en distintos pasos o etapas) más de un tipo
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de muestreo probabilístico. Por ejemplo, seleccionamos de forma aleatoria algunos colegios de una comunidad autónoma, después elegimos aleatoriamente, en cada colegio previamente seleccionado, entre los grupos de primer ciclo, y luego seleccionamos tres grupos con el mismo número de niños en cada uno según su cociente intelectual (alto, mectio y bajo), es decir, estamos utilizando a la vez el muestreo aleatorio simple, el muestreo por conglomerados, y el muestreo estratificado con afijación simple.



9.3.3. Muestreo no probabilístico



El muestreo no probabilístico desconoce la probabil idad de seleccionar cada uno de los elementos que forman la población. Este tipo de muestreo se emplea cuando: no es posible extraer una muestra aleatoria porque desconocemos el total de las unidades que componen la población, son inaccesibles o se trasladan de forma continua; tenemos limitaciones de recursos, temporales, personales y económicos, ya que este tipo de muestras implican menor tiempo, esfuerzo y dinero; o, queremos tener un primer acercamiento al problema objeto de estud io, lo que exige un control de selección de la muestra menos riguroso. Los resultados obtenidos mediante este tipo de muestreo podrán describir o explicar lo oculTido en una situación determinada pero no podrán extrapolarse o generalizarse a toda la población, puesto que no se puede determinau" la probabilidad de que todos los elementos de la población hayan estado disponibles para ser seleccionados. Esto hace que la validez externa de estas investigaciones, sobre todo de las que emplean técnicas no probabilísticas y no aleatorias, sea reducida. Entre las técnicas de muestreo no probabilístico podemos destacar: • El muestreo de rutas aleatorias. Es un tipo de muestreo no probabilístico pero aleatorio que se realiza cuando no se cuenta con un listado de la población. La idea central es que el entrevistador realiza un recorrido escogido al azar a partir de un punto de origen en una zona y, siguiendo la ruta establecida a partir de ese punto de origen, debe seleccionar las unidades muestrales de forma aleatoria (e. g., caminar dos manzanas a la izquierda, torcer una a la derecha y en la acera de enfrente seleccionar de modo aleatorio un piso) . • El muestreo por cuotas. Es un tipo de muestreo no probabilístico que se realiza cuando la estratificación no es posible. Se asienta gene-
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ralmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más «representativos» o «adecuados» para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter aleatorio de éste. Por tanto, en este tipo de muestreo es necesario saber qué proporción de la población tiene determinada caractedstica que pensamos puede influir en el estudio Ce. g., género, la distdbución de la edad, la distribución de mujeres trabajadoras, etc.) y, en función de dicha característica, se establecen unas cuotas (e. g., por sexo, edad, etc.), aunque la selección posterior de los sujetos será no aleatoda al estar basada en el juicio del encuestador, quien debe encuestar a un número determinado de personas según las cuotas establecidas . • El muestreo accidental, incidental o subjetivo. Es un tipo de muestreo no probabilístico en el que, además, la selección de los elementos se realiza de forma no aleatoda. Consiste en seleccionar los elementos de la población que son fácilmente accesibles al investigador. Este tipo de muestro se suele utilizar en Ciencias Sociales y de la Salud, por la dificultad que se tiene de acceso a la muestra. Dentro de esta categoría podemos encontrar los siguientes tipos: o Muestreo de conveniencia. Se seleccionan los casos que están disponibles en el momento en el que se lleva a cabo el estudio (e. g. suje· tos voluntarios, gente que sale de una estación de metro, etc.). o Mues/reo de juicio o selección experta. El investigador selecciona la muestra con un propósito en mente, es decir, según su idea sobre qué o quién debe formar la muestra Ce. g., casos atípicos). o Muestreo de poblaciones de difícil localización. En determinados ca· sos la población no es fácilmente accesible al investigador Ce. g. , de· lincuentes callejeros, adolescentes no escoladzados, niños maltra· tados, etc.). Uno de los métodos más empleados para localizar estos casos es mediante el mues/reo en cadena o «bola de nieve» en el que los casos iniciales que han colaborado en la investigación, identifi· can e incorporan de forma sucesiva al estudio otros participantes de su red social en la cual estamos in teresados. En el Cuadro 9.2 se presenta un esquema con la clasificación de las nicas de muestreo que hemos expuesto en este apartado.



286



 LA ENCUESTA



Cuadro 9 .2. Clasificación de los tipos de muestreo



Muestreo



alea todo simple Probabilísti co



Muestreo aleatorio estratificado Muestreo por conglomerados



Rutas aleatodas No probabilístico



~==p=o=r=CU=O=la=s==~1 De conveme ncia I Accidental . I De juicio I I Bola de nieve I



9.4. TIPOS DE ENCUESTAS En este apartado responderemos a la pregunta ¿cuáles son los diferentes tipos deel1Cllestas? Las encuestas se pueden clasificar atenruendo a rustintos criterios, en función de su cobertura de la población, de sus objetivos, de su diseño, de su unidad de análisis, de su contenido, de la técnica de muestreo que empleen, etc. Atendiendo al tipo de cobertura de la población se distinguen entre encuestas censales y muestrales . Una encuesta censal obtiene los datos de toda la población, mientras que una encuesta muestral extrae la información de un subconjunto de la población Cuna muestra). Otro tipo de clasificación de las encuestas está referido a su objetivo, que puede ser descriptivo o explicativo. En las encuestas descriptivas, el investigador se propone conocer y tener una aproximación a algunas características de la población y a la variabil idad que presenta dicha característica. En cambio, las encuestas explicativas o analíticas esturuan las relaciones entre las características de la población y el grado en que se relacionan éstas con un fenómeno determinado. Este tipo de encuesta, en tanto que plantea una variable que se asocia con otra, debe estar mediada por una hipótesis de trabajo, cuya función es identificar aquellos factores que modifican un determinado fenómeno .
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Un ejemplo de encuestas descriptivas, es la realizada en 2009 por el Instituto Nacional de Estadistica (INE) sobre el equipamiento y uso de las tecnologías de información y comunkación en los hogares. Esta encuesta proporciona una descripción sobre el número de viviendas que tienen y usan las nuevas tecnologías. En cambio, un ejemplo de estudio analítico basado en encuesta es el que proporciona Delgado (1993) sobre el proceso de formación de la familia, en el cual se utilizan algunos inrucadores de la población española, a lo largo de un periodo de tiempo, que se relacionan con el cambio -----el acceso de la mujer al mercado laboral, las expectativas de acceso laboral, etc., de su modelo tradkional de formación de la familia por otros modelos ruferentes, en los que el matrimonio no constituye un estado previo para la formación de la familia. Atenruendo a la estructura temporal de investigación, las encuestas se clasifican en transversales y longitudinales . El criterio de un diseño es la estructura temporal y poblacional. Es decir, según el momento temporal en el que se mide la variable depenruente, si dkha merución se lleva a cabo en un único momento temporal hablamos de encuestas transversales, mientras que si la medición, a través del uso de la misma encuesta, se realiza en varios momentos temporales el estudio sería de carácter longitudinal. Por otra parte, según la estructura poblacional, en los diseños longitudinales, la en· cuesta puede utilizar la misma muestra de participantes para evaluar los cambios, o bien puede utilizar una muestra distinta --obtenida de la misma población. Estas decisiones darán lugar a diferentes tipos de encuestas Ion· gitudinales como veremos más adelante. Por tanto, las llamadas encuestas transversales se caracterizan porque recogen la información en una población definida en un único momento. Sus resultados son generalizables a ese momento y a esa población. Por ello, las encuestas trasversales son apropiadas para el estudio de caracte· rísticas temporalmente estables. Los ruseños transversales pueden tener propósitos descriptivos o explicativos. Dentro del área de la salud, los di· seños transversales están fuertemente asociados al estudio de la prevalen· cia (número de personas que están afectadas por un trastorno o enferme· dad) y de la incidencia (número de casos nuevos de esta enfermedad, en una población y en un período de tiempo determinado). Estos estudios mados epidemiológicos, además de su finalidad descriptiva, sirven determinan el porcentaje de personas que sufren una determinada medad y, en términos analíticos, las diferencias que presenta el fellóln elloj
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en los diferentes subgrupos de población, identificando así potenciales factores de riesgo. Por otro lado, los diseños de encuestas longitudinales analizan los procesos de cambio y desarrollo, siendo el paso del tiempo el factor fundamental en dicho proceso. La obtención de estos datos se realiza mediante la aplicación repetida de la encuesta a las mismas entidades a lo largo del tiempo. Por tanto, los diseños longitudinales tienen como caracteristica específica la recogida de datos en dos o más momentos temporales. En el Cuadro 9.3 se pueden visualizar de forma esquemática, bajo estos criterios, los tipos de encuestas.



Cuadro 9.3. Tipos de encuesta en función de los criterios: cobertura de población, objetivos y Wmensión temporal



Cobertw-a de la población



Objetivos de las encuestas



Dimensión temporal



Censales



Descriptivas



Transversales



Muestrales



Explicativas



I Longi Ludinales I



Los objetivos de las encuestas longitudinales pueden dividirse básicamente en dos: medir el cambio producido en los sujetos de la muestra de modo individual a lo largo del tiempo (cambio bruto), o medirlo en el mismo tipo de población a lo largo de tiempo (cambio neto). El primer objetivo puede ser estudiado a través de las llamadas encuestas de panel, mientras que el segundo objetivo se ajusta más a las encuestas de diseño de series temporales . Las encuestas de panel evalúan los cambios midiendo a los mismos sujetos en diferentes momentos, a lo largo del tiempo . Este diseño implica la selección de la muestra, la toma de datos inicial y las subsiguientes tomas de datos en la misma mUeSfl
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permiten el estudio de la secuencia temporal en que se producen los cambios de los individuos pertenecientes a dicha población. Su objetivo puede ser apropiado cuando su propósito es analítico. Además, este tipo de diseños tiene en cuenta los efectos de maduración y de cohorte (véase Tema 8). El principal inconveniente es que los sujetos que están incluidos en la muestra, conscientes de que son evaluados y de que pertenecen a un estudio, pueden modificar sus respuestas, es decir, puede existir un condicionamiento o sesgo de la muestra. Otra dificultad que entmña este tipo de diseños es la mortaUdad experimental, debido a que la muestra puede variar en términos de características poblacionales, o bien puede perderse el contacto con los sujetos a lo largo del tiempo por diferentes motivos. Los diseños de series temporales, o también llamados de tendencias, tienen una estructura poblacional distinta. Son algo así como encuestas transversales repetidas en distintos momentos temporales pero con muestras de sujetos equivalentes, extraídos de la población bajo estudio, pero compuestas por participantes distintos. En este tipo de diseños se debe realizar, necesariamente, el procedimiento de muestro cada vez que se recogen los datos. El uso de esta clase de encuestas pennite anaUzar una camcterística específica de la población, valorar el efecto de un progmma de intervención o tratamiento, o los cambios que se producen en una población bajo unas determinadas condiciones (e. g., políticas, económicas, etc.). De igual modo, se pueden estudiar las relaciones entre las variables. Es decir, podemos conocer si la relación entre dos o más variables se mantiene constante o varia con el paso del tiempo. Estas encuestas, al contrario que las de panel, no plantean problemas de seguimiento pero sí pueden estar afectadas por cambios generacionales que repercutan sobre variables de estudio. En el Cuadro 9.4 se ilustra la tipología de las encuestas longitudinales.



Cuadro 9_4_ Clasificación de encuestas longitudinales atendiendo a los cambios que se pretenden evaluar en el estudio



Encuestas longitudinal es
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9.5. FASES DE UNA ENCUESTA



En este apartado responderemos a la pregunta ¿cómo se lleva a cabo l/l1a investigación mediante encuestas?, es decir, analizaremos las principales etapas en la realización de una encuesta. Cada estudio con encuesta tiene un objetivo específico y para su diseño es esencial considerar dicho objetivo, sin embargo, en todas las encuestas se pueden distinguir cuatro momentos fundamentales: especificación del objetivo de la encuesta, su diseño, la btención de datos y la explotación de la encuesta. De este modo, podríamos pensar que la realización de una encuesta es un proceso secuencial, sin embargo, fases posteriores pueden modificar las previas, lo que origina un movimiento de ida y vuelta.



9.5.1. Objetivo de la encuesta



El objetivo determina qué se pretende alcanzar con los resultados que se obtengan de la encuesta. Esto es, qué tipo de conocimiento se requiere de la población, una toma de decisión política, de gestión, o conocer la efectividad de un programa, etc. Por tanto, debemos determinar la información que deseamos obtener sobre el tema, este objetivo contJibuye a tomar decisiones con relación al tipo de encuesta, los contenidos, el procedimiento, el análisis de datos y su presentación como informe. Para establecer los objetivos es importante que el estudio sea dirigido mediante preguntas de investigación, concretas y susceptibles de realizar mediante una encuesta. Es decir, tenemos un marco conceptual que define el conjunto de ideas, conceptos y las relaciones entre éstos, lo que nos conduce a la definición de los objetivos y los contenidos de la encuesta. Si se trata de una encuesta analítica o explicativa, este marco conceptual nos guia en el posible establecimiento de hipótesis, estableciendo de modo preciso las relaciones que se van a someter a comprobación. Implícitamente, siempre que se trata de observar un fenómeno, existe una teoría que conduce a estudiar el comportamiento de los sujetos y a establecer ciertas relaciones entre las respuestas de los participantes y su conducta. La información que se desea obtener vendrá ahora determinada por los objetivos que se han propuesto, sean éstos de carácter descriptivo o explicativo, y determinará cuál será la población a encuestar y cómo se va a reco-
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pilar la infonnación. Estos elementos condicionan el tipo de diseño de la encuesta, además de las subsiguientes decisiones que haya que tomar en este tipo de diseños. En el Cuadro 9.5 vemos los diferentes elementos o fases de una encuesta y las relaciones bidireccionales que se dan entre ellos. Cuadro 9.5. Fases de la encuesta I Definición de la población I



~



Objetivo . '--_"":"'_--



. Defmición de la muestra I



Selección del sistema de recopilación de la información Planificación del proceso de recogida de datos Diseño



Construcción de la encuesta Prueba pilolo Revisión del instrumento



IRecogida de datos I Codificación, registro y verificación de la información Explotación de la encuesta



Análisis de datos lnforme de investigación



9.5.2. Diseño En la elaboración de encuesta, con la denominación diseño nos rimos a dos cuestiones que están estrechamente relacionadas. Por parte, el diseño del estudio en su globalidad, y por otra, la constl1 del cuestionario. En el primer caso, el diseño de la encuesta ya
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haber tomado decisiones concretas: la definición de las variables de interés en el estudio, la selección de la población a la que va dirigida, la información que se quiere recabar y mediante qué sistema de recolección. De algún modo se define qué tipo de encuesta será la más apropiada para el estudio (censal-m uestra!. longitudinal-transversal, descriptiva-explicativa). En el segundo caso, el ténnino diseño de la encuesta se refiere a una cuestión más concreta, la operativización de las variables, la c ual se traduce en las preguntas que formarán parte del cuestionario, del instrumento con el que recogemos la información. Es necesario señalar que la entrevista también puede ser considerada como un instrumento de recogida de datos en la metodología de encuestas, pero en este tema solo nos centraremos en el cuestionario (la entrevista será tratada en el Tema 11 de Metodología Cualitativa). Como hemos dic ho, tanto el diseño del estudio en su globalidad como la construcción del cuestionario están estrechamente relacionados, esto es, las preguntas del cuestionado son el modo en que se concretan nuestras variables de estudio y por tanto, la construcción de este instrumento resulta un elemento clave en el diseño del estudio. La construcción del instrumento es uno de los procesos críticos de la encuesta, ya que si la transformación de conceptos a preguntas no es adecuada, es posible que no se estime lo que verdaderamente se quiere valorar, lo que representa una amenaza a la validez y fiabilidad del instrumento. Es decir, los resultados obtenidos no reflejan el objetivo del investigador y, por tanto, se puede producir un sesgo o amenaza debido a que el instrumento no mide o evalúa lo que se pre tende. Para ofrecer una exposición algo más detallada sobre las propiedades que deben tener los cuestionarios, en el Cuadro 9.6 se presentan unas nociones básicas de los conceptos relativos a la calidad métrica del instrumento, es decir, la fiabilidad y la validez.



9.5.2.1. Cuestionario



Resulta frecuente que los estudiantes de Grado y Posgrado, ante la necesidad de realizar un trabajo de investigación en sus diferentes cursos, se decanten por la estrategia de encuesta para realizar su proyecto. La idea subyacente a esta elección es la creencia de que se pueden obtener datos de manera muy rápida en comparación con los trabajos expetirnentales o de laboratorio, en los que el uso de aparatos e instrumentos requiere cierta destreza por parte del investigador y la captación de participantes para que realicen las pruebas experimentales en el
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Cuadro 9.6. La precisión, fiabilidad y validez de los cuestionarios Para determinar si los instrumentos que utilizamos para medir en la investigación son adecuados deben tener fiabilidad y validez. La primera significa que la medida sea consistente en sus mediciones. Es decir que si está midiendo la auto-estima de una persona, ésta medida se repita en la misma persona cuando es medida en subsiguientes ocasiones (siemp,-e y cuando no hubiese ocurrido algún suceso s ignificativo). La validez del instrumento se refiere a la confianza que podemos tener en el instrumento, es decir, es válido si está midiendo auto-estima y realmente mide esto y no ansiedad. Un instlumento es válido si mide Jo que pretende medir. La noción de validez del instrumento no es lo mismo que la validez interna o externa vista en los temas precedentes. En el caso de la validez del instrumento está más relacionado con la adecuada definición operacionaJ que hemos reaHzado. Pero la vaJidez de un instrumento se puede descomponer en fragmentos. Con el cuestionario obtenemos nuestra vadable dependiente, ésta debe tener una relación estrecha con el constructo que está siendo medido. Imaginemos que queremos medir la autoestima seria un sin sentido que preguntásemos por el comportamiento de los amigos. Tendremos que preguntar por aqueUos conceptos que conciernen a la autoestima en un amplio rango de las propiedades del constructo. Esta caractt:rística es lo que se suele denominar- validez de contenido. La validez de criterio se refiere a que los ílems que están midiendo el constructo realmente coincidan con lo que estamos midiendo. Pero esto se suele realizar utilizando técnicas estadísticas, que permitan mostrar cómo un constructo correlaciona con otras medidas conocidas con el constructo, por ejemplo. si medimos autoestima y sabemos que esta medida está aJtamente correlacionada con escalas de asertividad podemos vaJorar si el cuestionario tiene este tipo de vaHdez. Se puede usar el cuestionario en situaciones distintas y valorar su poder predictivo, asimismo se pueden utilizar otro tipo de índices de validez del ítem mediante técnicas estadísticas. La validez factorial se refiere fundamentalmente a la estructura del cuestionario que anaJiza si los ítems del mismo están relacionados con el constructo que estamos tratando de medü. Para e llo utiliza técnicas estadísticas como el análisis factorial (Field y Hole, 2003; Coolican, 2004). Todos estos conceptos serán tratados más detenidamente en la asignatura de psicometría.



Otra característica que debe tener un buen insuumento de medició n es que debe ser discriminativo. Esto es, debe ser sensible a la diversidad de respuestas obtenidas. Un buen cuestionario deberá identificar no solo a los sujt:tos que puntúan en los extremos de una escala, sino ser capaces de discl;minar las diferentes posiciones que ocupan las respuestas de los individuos a lo largo de la escaJa de medición.
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laboratorio es más difícil que la aplicación de un cuestionario para obtener infOlmación. Realmente esto no es así, La construcción de un buen cuestionario o encuesta no es un trabajo sencillo, sobre todo si el problema objeto de estudio es oliginal o no hay cuestionarios elaborados para evaluarlo. De hecho lo que se hace con un cuestionario es medir de modo indirecto lo que las personas saben, opinan, o juzgan acerca de algo, y esto no es una cuestión sencilla. En el Cuadro 9.7 se reproduce una parte del diálogo entre GregOly Bateson y su hija en el que se aborda cómo se mide el conocimiento o los aspectos subjetivos, a partir de los cuestionarios. Dos ideas se dibujan en este diálogo, la idea de que acceder a la subjetividad de las personas (conocim iento, valores, juicios u otras capacidades psicológicas) se



Cuadro 9.7. ¿Cómo se mide el conocimiento? -«Papá, ¿Hubo alguna vez alguien que midiera lo que sabía aJguien? _ -«¡Oh sr! Muchas veces. Pero no conozco demas iado bien qué significa la respuesta. Lo hacen mediante exámenes y tests y pruebas escritas, pero es como lratar de descubrir el tamaño de un papel arrojándole piedras.» - «¿Qué quieres decir? -«Quiero decir que si tiras piedras a dos trozos de papel desde una misma distancia y com pruebas que aciertas en uno de los papeles con mayor frecuencia que en el otro, entonces es probable que aquel en el que aciertas con más frecuencia sea mayor que el otro. De la misma manera, en un examen anojas un montón de preguntas hacia los alumnos y si compruebas que aciertas con mayor cantidad de trozos de conocim ienLo en un alumno que en otros, entonces piensas que ese estudiante tiene que saber más. Ese es e l fundamento.» -«¿Pero se puede med i!- así un trozo de conocimiento? - «Seguramente que sí. Y hasta puede ser una buena manera de hacerlo. De hecho medimos de esa manera gran cantidad de cosas. Por' ejemplo. juzgamos s i está fuerte o no una taza de café mirando cómo está de negro, es decir miramos que cantidad de luz absorbe. En lugar de piedras, le anojamos ondas de lu z. El pl;ncipio es el mismo. -«¡Oh! ».



Gregory Bateson «Pasos hacia una ecología de la mente_o
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hace de un modo indirecto, tal como se accede al conocimiento de muchas otras propiedades físicas de los objetos. Y que estas medidas pueden ser más o menos precisas dependiemlu del grado de cumplimiento de los principios de la medición en la configuración del instrumento. Existen algunos cuestionarios, tests, O pruebas como instrumentos para obtener medidas o índices sobre cuestiones como el bumoul (síndrome del quemado), la autoestima, la depresión, o la evaluación de conocimientos de una asignatura (como los que utilizan para seleccionar el ingreso a una Universidad), etc. Algunos de estos cuestionarios están estandarizados, es decir, mediante rigurosas técnicas de muestreo se han obtenido una serie de resultados que nos permiten indicar qué posición ocupa la puntuación de un individuo con respecto a su grupo poblacional. Por otra parte, la elaboración de cuestionarios específicos para una investigación, es decir cuestionarios creados ad hoc, es una labor que requiere elaboración tanto teórica como práctica. Para realizar este tipo de cuestionarios específicos existen una serie de recomendaciones generales. Parte del trabajo de elaboración de las preguntas supone definir claramente los constructos o variables. En ocasiones se recomienda el uso de entrevistas previas para la construcción de los cuestionarios (entrevistas de grupo o focus group, véase Tema JI) . Estas entrevistas permiten operativizar las variables contenidas en la hipótesis o plantearse hipótesis no contempladas previamente. Estas entrevistas se realizan con pocos participantes. Algunos principios importantes a seguir a la hora de construir un cuestionario (Coolican, 2005) están contenidos en el Cuadro 9.8. Es importante, para la elaboración de las preguntas, tener en cuenta el modo en que se administra el cuestionario, si es individual o colectivo, O si es aplicado por un entrevistador o autoadministrado. Dependiendo del sistema de recogida de datos la decisión sobre el tipo de preguntas a utilizar en el cuestionario será fundamental. Aunque en un apartado posterior se tratarán los sistemas que se usan para recoger los datos, señalaremos brevemente algunos tipos de sistemas de recogida de i nforrnación los cuales determinarán la construcción del cuesl:iOllario.1 Las encuestas individuales o colectivas, las cuales pueden ser aplicadas entrevistador o bien ser autoadministradas. Entre las aplicadas por un nlstrador encontramos las entrevistas presenciales (cara a cara) y las pntrpvi".. telefónicas. Entre las autoadministradas están las encuestas via correo
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Cuadro 9.8. Principios a seguir en la construcción de un cuestionario I Solicitar s610 la infonnaci6n necesaria. No pedir más información que quizá no se vaya a utilizar. Esto hace que el cuest ionario sea breve y ahorre tiempo al participante. I Hacer preguntas que sean posibles de responder. Hay preguntas que no son posibles responder por ejemplo ¿Cuántas llamadas realiza con su móvil en un año? I Preguntas que obtengan in{onnaciÓn verídica. Si se hacen preguntas como la antedor es probable que consiga respuestas con información poco fiab le. Asimismo preguntas de gran amplitud no consiguen más que r·espuestas socialmente deseables, si por ejemplo pregunta a los proresores sobre los castigos en los centl'US escolares. En estas situaciones puede obtener respuestas deseables (políticamente correctas) pel'1> sesgadas y no las prácticas que se realizan en el centro . ./ Preguntas que sean contestadas. Algunas preguntas pueden sel- rechazadas por los participantes porque plantean asuntos íntimos. Las preguntas deben formu larse aportando algún contexto que justifique la pregunta y que el pal1icipanle responda a la misma. De otro modo es mejor evitarlas.



con-eo electrón ico y a través de Internet. También existe una situación mixta en la que el administrador de la prueba sólo presenta el cuestionarlo, proporciona las instrucciones y recoge el cuestionarlo en el momento. 9.5.2././. Tipos de preguntas



El crite¡;o más amplio de clasificación de las preguntas es en abiertas o cerradas. Las primeras exigen la elaboración de la respuesta de modo libre. Ante este tipo de respuestas el investigador debe realizar un trabajo posterior de clasificación y categorización de las respuestas . Las segundas, las preguntas cerradas, son aquellas que presentan alternativas de respuestas (Sí I No; Poco, Bastante, Mucho, etc.). Si las preguntas tienen sólo dos alternativas de respuesta se denominan de elección binaria y si tiene más de dos son pre· guntas de elección múltiple. Ambos tipos de preguntas de elecc ión o cerradas tienen la ventaja de ser fáciles de responder y de estar codificadas. Cen trándonos en las preguntas de elección múltiple, también conocidas como escalas de valoración, éstas suponen que el investigador debe categorizar las posibles respuestas a ntes de la recogida de datos, para poder ofrecer las alternativas posibles y, además, proporcionar alguna alternativa si el encuestado no res-
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ponde O no sabe la respuesta. Existen distintos tipos de preguntas de elección múltiple o escalas de valoración, entre las que podemos destacar: las escalas de categorías: Constan de un enunciado y un conjunto de categorías, ordenadas o no. En toda escala de categorías, el sujeto se debe posicionar respecto a un objeto, sujeto, hecho, etc. señalando la categona que considera más adecuada a sus sentimientos, pensamientos, etc. respecto a un conjunto de categorías dado, que depencliendo de la pregunta harán referencia a aspectos como la frecuencia (e. g., a cliario, una vez a la semana, una vez al mes, hace más tiempo), la cantidad (e. g., mucho, a lgo, poco, nada), los sentimientos (e. g., encantado, contento, satisfecho, descontento, mal), etc. Cuando las categorías se ordenan y se emplean para denotar el grado de acuerdo-desacuerdo con el enunciado de la pregunta, se suele denominar escala Likert. los listados: Consisten en un conjunto o lista de elementos (términos, frases, afirmaciones, etc.) y el sujeto debe señalar aquellos que, en su opinión, sean aplicables al objeto sobre el que se le pregunta. No queremos pasar por alto la existencia de preguntas semiabiertas o semi· cerradas , las cuales contienen clistintas alternativas de respuesta y una parte de respuesta de opinión. Este tipo de preguntas nos ofrecen una información más rica en comparación con las preguntas cerradas pero, a su vez, acotan más las posibles categonas de respuesta del sujeto en comparación con las preguntas completamente abiertas (e. g. Indique los motivos por los que cambiaría Sil marca de leche habitual. a) Económico, b) Presentación del envase, c) Sabord) Calcio añadido, e) Otros. Especifique ). Las preguntas dentro del cuestionario pueden cumplir diferentes fun· ciones, como la de introducir al entrevistado, filtrar respuestas en las que, en función de lo que conteste el participante, la pregunta siguiente tendrá sentido o no hacerla y se deberá pasar a otro bloque de preguntas (serían una especie de preguntas llave). Por ejemplo, en la encuesta llevada a cabo por el INE en 2009 sobre el equipamiento en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los hogares españoles que ya presentamos en el apartado 9.4 del tema al hablar de las encuestas descriptivas, solo se podria preguntar sobre el grado de satisfacción con la compañía telefónica si el entrevistado, previamente, ha contestado que tiene algún tipo de servicio contratado con alguna compañía.
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En el Cuadro 9.9 se pu eden ver ejemplos d e diferentes tipos de preguntas, abiertas y cerradas, que aparecen e n e l c u estionario empleado por el INE para su investigación sobre el equipamiento y uso de las TIC en los hogares (e l cuest ion ario comp l eto se puede consu ltar e n 11/ lp://\Vww. ine. es/m etodologia/t2 5/t25p450_ind_cues _02.pdf).



Cuadro 9.9. Tipos de preguntas (Tomado de la encuesta de Hogares sobre equipamiento de las TIC. !NE, 2009)



PREGUNTA ABLERTA:



¿Cuántos años Ueva trabajando para esta compañía? PREGUNTAS C ERRADAS



Binaria: ¿Dispone su hogar de teléfono fijo? SI



NO Múltiple: Escala de categorías ¿Puede indicarnos el intervalo en que está comprendido el tiempo total que ba dedicado en los últimos 3 meses al uso de Internet? Menos de 1 hora Más de I hora y menos de 5 Más de 5 horas y menos de 10 Más de 10 horas y menos de 20 Más de 20 horas y menos de 50 Más de 50 horas No sabe I No recuerda



Escala de categorías tipo Likerl. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la compañía de telefonía móvil que utiliza? Evalúe su grado de satisfacción en una escala que varia enLre «Nada satisfecho = 1- Y «Muy satisfecho = S». Nada saLi sfecho Muy saus recho 2 3 4 5
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Cuadro 9.9. (Continuación) Listado ¿Qué valorarla más a la hora de plantearse un posible cambio de compañía de telefonía móvil?



Se pueden indicar varias opciones (máximo 3) El precio La calidad de prestación del servicio Mejor relación calidad I precio Clatidad en las ofertas I mayor o mejor información para comparar



I 2 3 4



Otros motivos



Especificar:_ __ No sabeJNo recuerda



S



9



La redacción de las preguntas, sean abiertas, de elección binaria o múl· tiple, ha de seguir las reglas expuestas en el Cuadro 9.10. Siempre se debe indicar al participante qué tiene que contestar, y cómo ha de hacerlo, principalmente si el cuestionario es auto-administrado. Por ejemplo, si se utiliza una escala de valoración, hay que facilitar el signi Cuadro 9.10. Algunas reglas para la redacción de las preguntas en el cuestionariodro



./' Deben escribirse de modo claro, simple y conciso . ./' Las preguntas deben ser cortas evi tando la información ilTelevante y que com-



plique la lectura del enunciado . ./' El enunciado debe formularse con ténnjnos claros y definjdos que no den lugara ambigüedades, los conceptos a veces son inter'prelados de forma distinta por los sujetos. La pregunta, por tanto, debe ser formulada que evite esta variabilidad . ./ Es preciso cuidar el lenguaje. La formulación de la pregunta Liene que seguir una gramática correcta . ./ Expresar una idea por pregunta. Las preguntas que contienen comentarios ad· juntos pueden producir ambigüedad y falta de concisión.



300



 LA ENCUESTA



de las puntuaciones de la misma, por lo menos de las relativas a los dos extremos (1 significa menos y 5 significa más). En cuanto a la organización de las preguntas, es decir, al orden de presentación de las mismas, debe ser claro, atractivo, fácil de seguir y que haga parecer a la prueba lo más corta posible pero sin mermar la calidad de presentación de la prueba. Para ello debemos: ordenar las preguntas por bloques temáticos, yendo de los más general a lo más específico y sin saltar de una cuestión a otra, evitando así crear confusión en el participante; numerar los ítems para [acilüar la cumplimentación del cuestionario; en pruebas largas, es aconsejable emplear diversos formatos de preguntas para romper la monotonía o rutina de la prueba; etc. Lo cierto es que llegar al final de un cuestionario, a veces depende de que las plimeras preguntas hayan despertado el interés del encuestado y del orden que le facilite llegar a concluirlo.



9.5.2.2. Prueba piloto



Una vez construido el instrumento es aconsejable realizar una experiencia con una pequeña muestra de sujetos para observar cuestiones relacionadas con la aplicación del mismo. Esta prueba nos permite: tratar cuestiones relacionadas con la población (muestra), qué respuestas obtenemos, etc., así como conocer la dificultad que encuentran los participantes con el instrumento, si las preguntas son adecuadas, verificar todos y cada uno de los aspectos relacionados con la confección del instrumento, etc. Una vez hemos obtenido esta información, podemos rectificar sobre nuestros pasos, y modificar con cierta base empírica las decisiones previas.



9.5.3. Recogida de datos La recogida de datos es un proceso complejo y delicado que requiere cier-



to conocimiento previo sob,"e los participantes a encuestar, así como la preparación de todos los materiales o instrumentos que vamos a emplear en la encuesta. En el trabajo de campo, mediante el que se obtienen los datos, se debe asegurar que se lleva a cabo en el tiempo previsto, que las condiciones en las que los participantes realizan la encuesta sean similares, que se responden todas las preguntas contenidas en el cuestionario, etc. Además, también registramos cada incidencia acaecida durante este proceso de recogida
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de datos que pueda afectar a la información obtenida (e. g., el participante seleccionado mediante muestreo no se encontraba disponible) . Existen diferentes modalidades para adquirir la información a través de una encuesta: cara a cara, por teléfono, por correo postal, COITeo electrónico e Internet. Cada modalidad tiene ventajas e inconvenientes, de tal modo que: La encuesta cara a cara presenta ventajas como la facilidad para ser contestada, el poder evitar errores debidos a la no comprensión de las preguntas, la capacidad para controlar realmente que el encuestado es quien responde a las preguntas, etc. Pero tiene como desventaja su alto coste personal, económico y temporal, que requiere que el entrevistador esté entrenado, es decir, que tenga experiencia, y además, esté geográficamente próximo a la muestra. La entrevista por teléfono es más económica que la modalidad cara a cara y puede tratar temas más delicados al crearse un ambiente más impersonal, pero como desventajas cabe señalar que produce más reticencia en el entrevistado que la encuesta personal, por lo que la tasa de participación suele ser menor. Las encuestas mediante correo postal son más rápidas de rellenar)' proporcionan respuestas más honestas debido a la intimidad que tiene el entrevistado para contestar. En contrapartida, este tipo de encuestas requiere un cuestionario muy claro y preguntas que no den lugar a ambigüedades para poder ser contestadas; la falta de respuesta es mucho mayor en este tipo de encuestas que en aquellas que se realizan cara a cara; y el participante puede hacer suposiciones a medida que contesta sobre el propósito del estudio, lo que provoca responda de forma sesgada modificando sus respuestas después darlas (e. g., deseabilidad social). Las encuestas via correo electrónico o por Internet presentan las mi5,mas ventajas que las encuestas por correo postal, además de la irune,dia'te~ en el registro que nos ofrecen las nuevas tecnologías y la posibilidad emplear técnicas de corrección automáticas que simplifican, en medida, el trabajo de asignar valores a las respuestas de los s ujetos poder realizar los posteriores análisis. Como principal problema restricción en su acceso, limitado solo a la población que emplea helTamienta, lo que puede producir un sesgo en la selección de muestra y como consecuencia en los resultados.
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9.5.4. Explotación de la encuesta



Una vez recogida la información, el proceso de codificación y registro supone la asignación de valores a las respuestas dadas por los sujetos, lo que posteriormente nos conducirá a analizar la información obtenida. En esta fase de explotación de la encuesta, es importante desde el proceso de grabación de datos hasta la codificación de los mismos . Unos datos precisos y completos nos van a permitir llevar a cabo análisis más fiables y, por tanto, alcanzar unas conclusiones más válidas. Para ello, hay que controlar diversos aspectos como pueden ser: que los datos estén codificados de fomla apropiada (e. g., no se produzcan elTores porque se les ha cambiado el código); saber cómo se han codificado los casos de no respuesta; si el participante da una no respuesta porque desconoce la respuesta o porque se niega a responder, etc. Dada la naturaleza de la encuesta, los análisis de datos pueden proporcionar información descriptiva de la población o bien de las relaciones entre las características de la población y las variables de estudio. De esta forma, cuando tenemos una encuesta de carácter descriptivo los análisis nos proporcionan información sobre las características de la población, mientras que si es explicativa el análisis de los datos deberá estar sometido a las hipótesis que plantea la investigación. Dependiendo del formato de las preguntas de la encuesta, si son de elección el análisis será más rápido aunque no necesariamente más sencillo, mientras que si son abiertas el análisis deberá llevarse a cabo a través de la categorización de las respuestas, cumpliendo el requisito de exhaustividad y mutua exclusividad de las características.



9.6. CALIDAD DE LA ENCUESTA



La calidad de la encuesta, tal y como señalan González, Padilla y Pérez (1998), está íntimamente relacionada tanto con los cuidados que han de tenerse en cuenta durante el planteamiento y desarrollo de la investigación, como con los indicadores referidos a la calidad de los resultados una vez finalizada la encuesta. Por tanto, a la hora de abordar la calidad de la encuesta podemos diferenciar tres aspectos relacionados con los errores cometidos en: el muestreo, el diseño del instrumento de medida y la explotación de los datos .
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Cuadro 9.11. Tipos de errores producidos en las encuestas



En'ores de muestreo



~



L -_ _ _ _ _ _ _ _...J



Error total



I



Errores de selección



I



1



Errores de estimación del tamaño



1



..



~I Errores del instrumento de medida I L -_ _ _-'---_ _ _ _...J I Errores de explotación de los datos I EITOI'CS de procedImiento



Los enures asociados al muestreo pueden ser debidos, principalmente, a que la selección de la muestra no se ha hecho de forma adecuada o a que la estima· ción del tamaño de la muestra ha sido incorrecta. Este tipo de errores producen sesgos en la estimación de los resultados haciendo que no sean generalizables. Los errores en el diseño del instrumento de medida pueden asociarse tanto al cuestionario propiamente dicho (e. g., preguntas mal formuladas, en orden incorrecto, etc.) como a la aplicación del mismo (e. g., influencia del encuestador, deseabilidad social del encuestado, etc.). Los errores producidos en la explotación de los datos se traducen, princi· palmente, en en·ores en la codificación de los datos y en su registro o grao bación, es decir en la preparación de los d atos para el análisis. Por tanto, podemos decir que los fallos en el muestreo constituyen una posible amenaza a la validez externa, mientras que los errores de procedi· miento, producidos tanto por fallos en el instrumento de medida como en explotación de los datos , atentan contra la validez interna.



9.7. RESUMEN • La metodología de encuestas cons iste en un conjunto de procesos dos a obtener información sobre las características de una muestra, modo que los resul tados obtenidos puedan generalizarse a la población la que se ha extraído la muestra, con la intención de tomar decisiones, para verificar o falsar leorías. Su uso es adecuado cuando no es manipular determinadas situaciones o variables. Una de las cara(;telrísDi~
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de la metodología de encuestas es que aunque tengan la capacidad de generaHzar los resultados, no manipulan las vaóables que estudia, asimismo el control y la observación como la precisión en sus medidas pueden contener errores mayores que la metodología experimental. • Se ha distinguido la encu esta como estrategia metodológica de la encuesta como técnica de recogida de datos que puede estar presente en estudios cuasi-experimentales o recurso .de apoyo en estudios experimentales. • La técnica de muestreo empleada en el proceso de la selección de la muestra,



inEluye en la representatividad de la muestra y, por tanto , en la generalización de los resultados. Las técnicas de muestreo probabilístico tienen un mayor poder de generalización de los resultados frente a las no probabilísticas. • La clasificación de las encuestas está asociada a su objetivo (descriptivas/explicativas), su cobertura de la población (censales/muestrales) y a su estructura temporal (transversales-longitudinales) . El diseño de una encuesta implica considerar la información que se requiere obtener, definir la población y seleccionar el sistema para recopilar los datos. A su vez, el diseño determina la construcción del instrumento, la definición de la muestra y la planificación de los procesos de obtención de datos. • Los instrumentos más utilizados en las encuestas para recoger la información suelen ser los cuestionarios, los cuales deben poseer ciertas características -fiabilidad y validez. • El trabajo de campo, momento en el que se lleva a cabo la recogida de datos, supone determinar las condiciones -que deben ser equivalentes entre los sujetos- en las que se realiza. La codificación y registro de la información y el análisis de datos supone un trabajo relacionado con las fases posteriores de la encuesta. • La calidad de la encuesta ha de considerar los posibles errores que se cometen durante la selección de la muestra, así como en el proceso de recogida y codificación de datos.



9.8. EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 1. Una encuesta puede ser utilizada: a) en un diseño cuasi-experimental;



b) para estudiar las relaciones causales entre las variables; c) para obtener observaciones directas de las respuestas de los participantes.
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2. Relacione los conceptos siguientes: Muestreo probabilístico



La probabilidad que tiene un elemento de ser seleccio-



nado de la población es desconocida. Muestreo por cuotas. Muestreo por conglomerados. ~



I



Muestreo aleatorio estratificado.



I Muestreo no probabilístico



Todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados.



L



Muestreo aleatorio simple. Muestreo incidental.



3. Si pretendemos conseguir una muestra representativa de las muo jeres españolas que tienen puestos de alta responsabilidad en las empresas privadas y públicas, ¿qué tipo de muestreo seria el más conveniente? al de conveaiencia, bl muestreo de rutas a1eatOlias, el polietápico. 4. La afijación simple consiste en: al realizar el mismo número de en· cuestas en cada estrato, bl realizar un número de encuestas proporcionalmente al peso que cada estrato tiene en la población, el considerar la heterogeneidad u homogeneidad de cada estrato de la población y dir que los plimeros aportan más casos que los segundos. 5. La diferencia entre una encuesta transversal y una 10l~giit",dinal l consiste en que: al la transversal utiliza preguntas binarias y la tudinal alternativas múltiples, bl la transversal obtiene los datos en solo momento temporal mie ntras que la longitudinal obtiene datos a largo del tiempo, el la transversal emplea el muestreo aleatorio sirn,plel la longitudinal el muestreo por estratos. 6. Relacione la clasificación de las encuestas con sus criterios. ~



Encuestas censales y mueslraJes.



I Encuestas descriptivas o expUcativas.



Objetivo: análisis de variables o



d",,,ril~



Diseño: estructura temporal o pol,lacional ----,-Encuestas transversales y longitudjnales. Cobertura de la población.
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7. El diseño de series temporales es adecuado para medir el cambio: al producido en los sujetos de la muestra de modo individual a lo largo del tiempo, bl bruto, el neto. 8. Los cuestionarios pueden constnIirse: al con independencia del sistema de recogida de los datos, bl considerando los objetivos solo si la encuesta es analítica, el considerando el tipo de población al que se dirige la encuesta. 9. ¿Qué técnica de muestreo se emplea más habitualmente en los estudios piloto? al muestreo dé conveniencia, bl muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado. 10. Emplear una muestra demasiado pequeña en una encuesta es un error de: al selección; bl estimación; cl procedimiento.



9.9. SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 1. La respuesta correcta es la al en un diseño cuasi expelirnental. Las en-



cuestas como técnicas de recogida de datos pueden utilizarse en este tipo de diseño si lo que se pretende es obtener las opiniones o juicios de los participantes. La b l es mcon'ecta porque una encuesta como metodología de investigación no puede establecer relaciones causales sino que solo puede aportar infonnación sobre las relaciones entre las variables, y la cl es incorrecta porque una encuesta está dirigida a obtener opiniones o aspeclOS subjetivos que no pueden obtenerse a través de la observación directa. 2. Respuestas al cuadro Muestreo probabilíst.ico



La probabilidad que tiene un elemento de ser seleccio-



j



nado de la población es desconocida. Muestreo por cuotas.



---



Muestreo por conglomerados.



Muestreo aleatorio estratificado. Muestreo no probabilístico



r



Todos los elementos de la población tienen una probabiJidad conocida de ser seleccionados.



~



Muestreo aleatorio simple. Muestreo incidental.
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3. La respuesta correcta es la c) Polietápico. Si lo que se busca es una muestra representativa de las tres opciones la b consigue este objetivo ya que es la única técnica probabilística de las tres opciones de respuesta. En una primera fase, se seleccionan las empresas de los estratos (comunidades, sectores de producción o servicios, etc.) obteniendo una muestra aleatoria de cada estrato, de las empresas seleccionadas, se listan las que tienen mujeres como directivas y de este último estrato se obtiene una muestra aleatoria. Un muestreo de conveniencia o de rutas aleatorias, no serían adecuados porque no asegura la representatividad de la muestra. 4. La respuesta con-ecta es la a) se debe seleccionar el mismo número de participantes en cada estrato. La b) corresponde a la afijación proporcional y la c) a la afijación óptima. 5. La respuesta COlTecta es la b) un criterio básico que distingue la encuesta transversal de la longitudinal es el momento temporal en el que se recogen los datos. La a) es incorrecta porque el tipo de preguntas puede ser utilizada en ambos tipos de encuesta, y el tipo de muestreo utilizado en la encuesta no es crítico para distinguir una encuesta transversal de una longitudinal. 6. La clasificación de las encuestas con sus criterios. Encuestas censales y muestrales.



Objetivo: análisis de variables o descripción.



Encuestas descriptivas o explicativas.



Diseño: estructura temporal o poblacional.



Encuestas transversales y longitudinales.



Cobertura de la población.



I



--7. La respuesta correcta es la c) neto. Las encuestas de series temporales mi· den el cambio neto, es decir el que ocurre en el mismo tipo de población a lo largo del tiempo. En cambio, si lo que queremos medir es el canlbio j producido en los sujetos de una muestra de forma individual a lo largo tiempo, esto es, el cambio bruto, debemos emplear encuestas de panel. 8. La respuesta COlTecta es la c) considerando el tipo de población al dirige la encuesta. Su construcción requiere determinar el tipo de blación, cómo será el sistema de recogida de datos y cuáles son sus jetivos, por tanto la a) y la b) son falsas. 9. La respuesta correcta es la a) muestreo de conveniencia. El objetivo un estudio piloto es depurar la encuesta así como las operaciones que
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van a llevar a cabo en la investigación, por lo que sus resultados no se generalizan a la población de interés y no es necesario utilizar un muestreo probabilístico que proporcione muestras representativas de la población, aunque sí es aconsejable que la muestra del estudio piloto represente la máxima variabilidad de sujetos a encuestar. 10. La respuesta correcta es la b) estimación. El tamaño muestral es clave para evitar los errores de estimación, que son los que se cometen por el simple hecho de realizar la encuesta en una muestra cn lugar de en toda la población Un error de selección se comete cuando los elementos de la muestra no son representativos de la población, lo que en principio no se relaciona tanto con el tamaño de la muestra como con el procedimiento de selección -probabilístico o no- de la misma. Utilizar una muestra demasiado pequeña tampoco tiene que ver con los elTores de procedim iento, que son aquellos relacionados con el instrumento de medida y con la explotación de los datos, por lo que no les afecta el tamaño muestral.
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 Tema 10



La observación Encamación Sarriá Sánchez



OBJETIVOS Caracterizar la observación científica . ublir el doble papel de la observación en la investigación científica, oomo técnica de recogida de datos y como estrategia metodológica global. ubrir los posibles grados de estructuración de la situación y de participación del observador en el planteamiento de un estudio observacional. Valorar la importancia del sistema de categorías, conocer su finalidad y las claves para la creación de un buen sistema de categorías.



I Valorar la importancia del muestreo de situaciones, lugares, momentos y participantes, para disponer de una muestra representativa del comportamiento en estudio. I Identificar las distintas alternativas de registro con sus posibilidades y Hmitaciones.



I Considerar las posibles fuentes de error en la observación y conocer sus posibilidades de conu·ol en el procedimiento y a través de los análisis de fiabilidad. I Conocer las distintas medidas que se pueden obtener con los datos de observación del comportamiento y las distintas alternativas de análisis de los mismos.



 ESQUEMA - RESUMEN



Observación científica Estrategia observacional



Pl anificación del estudio



IProblema. objetivos, hipótesis I Operativizaci6n de variables:



categorización de conductas



......



r::-c-,---,----;:--,--Decision es de pnx:cdjmien to



Obtención de los dalos: métrica de la observación



Control de calidad de los dalos: fiabilidad y validez



Análisis de los dalos e interpretación de resu ltados



I Decisiones de muestreo UL====:======:=======~



fLr



Dec isiones de registro



 lA. incredulidad resiste más que la fe, porque se sustenta en los sentidos.



Gabriel García Má rquez Del amor y otros demonios



10.1. INTRODUCCIÓN La observación se basa en la capacidad de percepción y de clasificación del ser



humano. Con qué objetivo se apliquen estas capacidades y sobre todo cómo se apliquen nos va a permitir cliferenciar la obselvación ordinaria, que todos reali!aIIlOS de forma coticliana, de la observación científica. La observación orclinaria útil para la vida y constituye una importante fuente de infOlmación que nos ayuda a aprender, a anticipar situaciones, a planificar nuestro comp0l1arniento y, en buena meclida, a dar sentido a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero la obsernción científica debe ser capaz de proporcionar conocimiento científico; esto es, conocimiento objetivo, replicable, fiable y válido para responder a la pregunta planteada o aumentar nuestra comprensión del problema de estuclio. En este capítulo vamos a caracterizau' la observación científica como fuente de datos obje tivos y lo haremos a través de la consideración de la estrategia observacional co mo una opción metodológica actual de la investigación en Psicología, con sus ventajas y limi taciones y con un ámbito de aplicación idóneo en función de los objetivos y de la naturaleza del problema de estudio. En las últimas décadas, la metodología observacional se ha consolidado como una alternativa metodológica imprescinclible para aquellas áreas de la Psicología que consideran como objeto de estuclio el comportamiento espontáneo en sus contextos naturales. Cuando al investigador le interesa conocer cómo es o cómo se moclifica el comportamiento del individuo manipulando y controlando ciertas varia-
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bIes de la situación, para así poder identificar relaciones de causalidad, utiliza la metodología experimentaL Pero, en otras ocasiones, al investigador le interesa estudiar ciertos fenómenos tal y como se presentan de forma natural, sin introducir ningún tipo de intervención cuyo efecto se quiera estudiar.,: En estos casos, el interés del investigador está centrado en conocer lo que el niño o el adulto hacen de manera espontánea: cómo es su comloortaLmiento_, cuáles son sus caractelisticas y qué funciones puede estar desempeñando. A veces, el interés no se centra exclusivamente en el análisis del cOlm~,orta miento de un solo individuo, sino que interesa conocer cómo los cOm¡JOn1a~ mientos se influyen mutuamente en las situaciones de interacción, de que se puedan estudiar las relaciones de interdependencia que existan ellos. En esta línea, se realizan investigaciones para analizar: las interaccia. nes entre iguales en el aula, las interacciones entre profesor y alumnado, interacciones comunicativas entre madres (o padres) e hijos, etc. El de todos estos estudios es detectar patrones de comportamiento para hacer predicciones acerca de cuáles son los comportamientos que apaLrecl rán con mayor probabilidad en uno de los participantes de la intf~ra(:cill una vez que el otro pat-ticipante ha realizado una detenninada conducta. Son muchos los aspectos de la Psicología que pueden y deben ser dos con este planteamiento metodológico porque lo relevante está en conducta espontánea de los sujetos en toda su complejidad y di',ler,id,ad., como se da en las situaciones reales. Por otra pau-te, conviene tener que si bien hay estudios observacionales de gran complejidad, tannbi(!n cierto que la metodología observacional puede ser muy útil para alcamtaq jetivos sencillos. Las reglas básicas para ser aplicada con rigor y ob1:em~rl tos válidos y fiables son claras e intuitivas, lo que facilita la cola~>oraci(ín, trecha en la recogida de datos de todas las personas implicadas en procesos o las situaciones en estudio. Un estudio observacional puede tearse con muy diferentes grados de complejidad en cada una de sus (sistema de categotias, muestreo, sistemas de regístro, análisis de que permite apUcar la metodología observacional tanto para dar reSI)U~ preguntas sencillas y muy concretas que necesitan de respuesta como es propio de los entornos aplicados, como para plantear estludil gran envergadura que nos permitan comprender fenómenos com¡J!ejOl En este capítulo se presentan las diferentes fases que ("~r~(-tpl·i "," vestigación observacional, el proceso de toma de decisiones al que frenta el investigador en cada una de eUas en función de su objeto de
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los recursos e insuumentos de recogida de datos y los análisis que le son propios. Esta presentación tiene un nivel muy básico (por razones de espacio obvias), pero pretende ser lo s uficiente para que el lector pueda llegar a plantear y realizar su propio estudio observacional.



10.2. CARACTERÍSTICAS Técnica específica de recogida de datos y estrategia metodológica Podemos entender la observación científica como una forma de captar la mtlidad, que puede ser aplicada con rigor y sistematicidad y que, en definitiva, posibilita la recogida de información relevante en un estudio científico. Observación sistemática y ciencia están estrechamente relacionadas en la ida en que la contrastación empírica de las hipótesis se basa en el contacto con la realidad de los hechos y esta reaJjdad se constata en muchas iones a través de la observación (a partir de ahora con la expresión 


en cualquier tipo de diseño de investigación: puede ser perfectamente la Ionna de medida de la variable dependiente de un diseño experimental o de un cuasi experimental o de un ex post facto. Actuando como técnica, la observación debe adecuarse a los objetivos generales de la investigación que la implica y cumplir cielios requisitos de rigor en su planteamiento y aplicación, de manera que la información que proporcione sea fiable, válida y útil a los objetivos del diseño . Pero podemos entender la observación como una estrategia metodológica global, que tiene un ámbito de aplicación idóneo y unas características fundamentales que determinan las decisiones de planificación y procedimiento del estudio en coherencia con sus objetivos. En este sentido se habla también por algunos autores de método observacional. Así como el método experimental se caracteriza por la intervención directa del investigador a través de
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la manipulación y el control de las variables, con el objetivo de poder establecer relaciones causa-efecto entre las variables en la explicación de un fenómeno, el método observacional se caracteriza por la ausencia de intervención del investigador en el fenómeno de estudio y la no rest,icción de las respuestas de los participantes, a través de las tareas o los instrumentos de evaluación, porque el o bjetivo, en este caso, es el estudio d e su comportamiento espontáneo. Pa.-a poder abordar el análisis de la conducta y de las interacciones espontáneas se requiere una metodología que preserve dicha espontaneidad y esa es precisamente una de las características esenciales que Anguera (1988) propone en su definición de metodología observacional: ... definimos la metodología observacional como un procedimiento enca· minado a articular una percepción deliberada de la realidad manifiesta con su adecuada interpretación, captando su significado, de forma que median· te un registro objetivo, sistemático y específico de la conducta generada es· pontáneamente en un determinado contexto y una vez que se ha sometido una adecuada codificación y análisis, nos proporcione resultados dentro de un marco específico de conocimiento (pág. 7). En esa definición se recogen los criterios necesarios pa.-a poder cO'1sitlei rar a la observación como científica; esto es, como un procedimiento mático que: a) permite la comprobación de hipótesis; b) garantiza la cabilidad de sus resultados al util izar procedimientos objetivos, válidos fiables; c) contribuye al desalToUo teórico al proporcionar resultados en marcos específicos de conocimiento. Aho.-a bien, no seria muy adecuado entender la realidad de la Ob!;elVl ción sistemática en Psicología como una contraposición observacional vs perimental porque, como ya hemos expuesto, la observación puede ser técnica de recogida de datos implicada en un diseño experimental, en un seña de caso único, en un estudio ex post facto, etc; en definitiva, en quier estudio en los que pueda ser útil para proporcionar una medida variable dependiente. Por otra parte, la estrategia de investigación cional, como veremos en el siguiente apartado, es aplicable con dos de intervención en el diseño y participación en la situación de ción por parte del investigador, de tal modo que ambos aspectos se plantear como cliterios de clasificación (no excl uyentes entre si) de de aplicación de la observación.
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18.2.2. Grados de estructuración de la situación



Observación natural: la situación en la que se observa el comportamiento los participantes de estudio es completamente natural, en su entorno o CIoIltlexto habitual y sin ningún tipo de modificación provocada por parte del ~esti.gaclor. Por ejemplo, si para el estudio de las primeras formas de conllil'!aci,omes y juegos de turnos de los neo natos con sus madres grabamos en los minutos de interacción libre y espontánea madre-hijo después de la llimlentacilón, en sus domicilios y resPetando el horario habitual del niño, heplanteado una situación de observación natural. Pero si quisiéramos poder estudiar comparativamente la interacción madre-I~iio de niños con desarrollo típico, con la que se da en el caso de niños derlacimi,ent:o prematuro, el investigador puede considerar conveniente gamDlJlzarunos elementos de constancia de unas situaciones con otras para fala interpretación de los datos en su comparación, para lo cual podríadecidir dar a las madres algunas instrucciones de situaciones concretas plantear o juguetes que deberían utilizar. En este caso, el investigador dett,rrnina algunos elementos de la situación y por tanto los elementos esti..,I:,re< que inciden sobre el sujeto a observar. Estamos planteando en este una situación de observación estructurada. n buen ejemplo de observación estructurada puede ser la situación la evaluación del apego en niños pequeños, diseñada por Ainswoth y que ha sido ampliamente utilizada tanto en investigación como en eva!uac:ión e intervención psicológica. En esta situación la madre entra y sale la sala donde se encuentra su hijo pequeño siguiendo unas pautas del eva. Las diferentes reacciones de los niños ante el alejamiento de la may su regreso informan al observador sobre su grado de seguridad y la cade su apego a la figura materna.



Grados de participación Otro posible criterio de clasificación que podemos utilizar para precisar caractensticas de nuestro estudio se refiere al grado de participación del _rva,1a,.. Básicamente podemos distinguir entre: • La observación externa o no participante: el observador es ajeno a la si-



tuación en estudio, con muy escasa o nula interacción con los partici-
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pantes estudiados. Estas condiciones de observación facilitan la obje· tividad del observador en sus decisiones de registro y evitan los riesgos de interferencia en el fenómeno de estudio . • La observación participante: el observador se integra en la dinámica del fenómeno en estudio, participando en las actividades del grupo o del individuo para establecer contacto directo con la realidad. Aunque es muy utilizada en ciertos ámbitos como la Antropología, la Sociología o la Pedagogía, con el objetivo de profundizar en la comprensión de los problemas de estudio, plantea riesgos de subjetividad en las decisiones de registro del observador al estar implicado en la situación, y por la posible intervención de éste en los acontecimientos. alterando lo que hubiese sido su curso natural. En determinadas circunstancias es posible contar con la ventaja de que un miembro natural del grupo asu· ma las funciones de observador (observación por allegados), lo que le permite tener un acceso privilegiado a la información. Aunque también en este caso es importante aplicar cierta prudencia en la valoración de los datos ante los riesgos de sesgo subjetivo en los registros • La autoobservación : el propio individuo bajo estudio es el que registra . su conducta . Este sistema es especialmente útil para el registro conductas encubiertas o con gran implicación de estados prr,nr ;nn.'''' (decisiones, ansiedad, deseos ...). La posible interferencia de ser a la sujeto activo y objeto de observación plantea serias dudas sobre la lidez de los datos, según cuáles sean los objetivos de la im'estjgalciÓl por lo que su uso es mucho más frecuente como fuente de infn,n",.cioll para el diagnóstico y el seguimiento de la intervención (donde la nificación clínica se sobrepone a la significación estadística y a la plicablilidad) que en la investigación básica.



10.2.4. Fases



Una investigación que cuente con la observación como forma de los datos parte del mismo punto que cualquier otra, se comienza planteanniento del problema para reCOITer todas las etapas ya señaladas Tema J: formulación de las hipótesis, definición operativa de las elección de los instrumentos de medida y evaluación de su calidad selección de la muestra de participantes, recogida de datos, análisis
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einlerpretación de los resultados . Sin embargo, hay que tener en cuenta que as decisiones son específicas o particulares de este tipo de metodología e figura 10.1). Estas decisiones afectan a aspectos tan esenciales como qué observar. cuestión que resolvemos a través de la elección, adaptación o creación del sistema de categorías; cuestiones de muestreo. que en esta mebiología no sólo se refieren a quién observar sino a cuánto tiempo. dónde y . do observar; cómo observar, que se concreta en la forma de recoger la ÍlÚormación y el tipo de registro y codificación que vamos a realizar; la evaluación de la calidad métrica de los datos, que se basa esencialmente en el estudio de la fiabilidad y por último. el análisis de los datos, que puede necesitar técnicas específicas. adecuadas a la naturaleza de los mismos y a los objetivos de la investigación (por ejemplo. el análisis secuencial).



10.3. CATEGORIZACIÓN Una de las decisiones críticas en una investigación observacional se refiere a la selección de aquellos aspectos de la conducta o de la situación que oonsideramos relevantes para los objetivos del trabajo. Estamos decidiendo qué hay que obserJar. La identificación clara y objetiva de las conductas o elementos a observar, a través de su descripción o definición por parte del intigador. constituye un paso fundamental en el proceso de categorización. Ya través de él podemos llegar a crear un potente instrumento para la observación: el sistema de categorías. La creación del sistema de categorías puede ser una de las tareas más im-



portantes de un estudio observacional . Es un pilar fundamental de la inves-
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cuÁNDo CÓMO



Figura 10.1. Aspectos característicos de la metodología observacional.
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tigación que puede implicar horas de lectura de documentación para el estuello teórico del problema, horas de observaciones informales previas, largas discusiones de equipo (cuando tienes la suerte de tenerlo) y el cambio sucesivo de ellferentes versiones que irán siendo puestas a ptueba y I-evisadas hasta llegar a la forma definitiva (que casi nunca lo es completamente). Esta tarea, aunque tiene un componente práctico ineludible, es en gran parte un acto teórico ya que el investigador está decidiendo qué conductas son relevantes y, por tanto, será necesario registrar para dar respuesta a la pregunta de la investigación. El sistema de categorías nos permite enfrentarnos a la tarea de registro teniendo seleccionadas y definidas las conductas relevantes para nuestro estuello y en las que el observador deberá focalizar su atención. Es muy difícil que un sistema de categorías creado para un estudio sea aplicable directamente a otro. Deberá ser puesto a ptueba en situaciones piloto, revisado adaptado a las necesidades del nuevo estudio. De hecho, es muy freell"nle l que los investigadores lleguen a crear un sistema de categorías propio y pecífico para los objetivos de la investigación. Suponiendo que por los objetivos y las condiciones del estudio se planteara la necesidad de crear un sistema de categorías específico, podernos recun-ir a dos vías fundamentales para iniciar el proceso de cate~~orjza.clón. La bibliografía existente sobre el tema, tanto de los modelos teólicos cativos como de investigaciones anteriores, nos puede ayudar a id(!ntificl~ aspectos relevantes que deberíamos considerar en nuestro sistema. La vía, que más que alternativa debería verse como complementaria de esta mera, la constituyen las observaciones informales o asistemáticas preliJUi. nares . En ellas el investigador se enfrenta a situaciones similares a las nitivas y, teniendo presente el propósito del sistema de categorías a anotará las conductas que aparecen y las condiciones en las que OClllrren Con esta información puede elaborar una primera lista de elementos y gos, que estudiará en sus posibles agtupamientos o desgloses y """e ler:\, ptueba Ca través de observaciones semisistematizadas) las veces que dere necesario hasta llegar a un sistema de categorías que resulte cOlmpleto claro y que servirá para realizar la observación sistematizada que porcionará los datos del estudio. En la categorización se seleccionan los episoellos y las conductas nentes, se toman decisiones en tomo a los criterios de su inicio y final
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*linen los elementos (del comportamiento o del contexto) que formarán de una misma categoría (comparten el mismo rótulo y código), especarluo cuáles son sus atributos comunes más característicos y cuáles son que les diferencian de los elementos pertenecientes a otras categorías. En definitiva, un sistema de categorías intenta establecer un sistema de ificación de comportamien tos y eventos que, bajo criterios teóricos, (IIntribuye a diferenciar el comportamiento de los participantes. Esta clatlfícación de comportamientos asignados a diferentes categorías es lo que IiIItélminos generales denominamos operativizar. Es decir, cuando un intigador pretende estudiar la agresión -un constructo- lo deberá definir IiIIlérminos observables (aspectos fisiológicos , atencionales o motores del lodividuo que configuran los indicios comporta mentales de la agresiviciad). En la observación sucede exactamente lo mismo, tenernos un amplio tro de indicios -comportamientos- que debemos clasi.ficar creando ydefiniendo categorías. Por ejemplo, será importante definir la agresividad ele forma que se distinga de la asertividad (algunas veces se confunde un (IImportarniento asertivo con un comportamiento agresivo). Además dentro ele la propia categoría se puede distinguir si la agresividad es verbal o física, si es una consecuencia de una provocación previa por otro participante o si es un comportamiento sin antecedentes previos en la situación, si la agre· n tiene la intención de amenaza o es una agresión con intención defen· a, etc. Hablarnos de sistema de categorías cuando disponernos o hemos definido dos o más categorías para la observación y el registro de un mismo feDÓmeno desde una determinada dimensión de análisis. Cada sistema de categorías debe responder a las exigencias de Exhaustividad y Mutua Erclusividad (lo que se conoce como condición EME). Exhaustivo porque elebe existir una categoría para cada una de las conductas relevantes posibles que puedan aparecer en la situación de observación y en el nivel de análisis elel sistema, de forma que éste tenga validez para alcanzar los objetivos del estudio y que no existan vacíos o lagunas en el registro. La condición de Mulila exclusividad se aplica a las categorías ya que estas deben estar definidas · ambigüedades, de manera que cada conducta observada sólo pueda ser lSignada a una categoría o código de cada dimensión de análisis.



Las categorías se pueden definir atendiendo a aspectos fácilmente perceptibles, o atendiendo a criterios que exigen mayor grado de inferencia
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por parte del observador (como la función O la intención de la conducta). Al· gunos autores abogan e insisten en la necesidad de que las defirllciones de las categorías se ajusten a elementos fisicos observables directamente y que presenten límites claros y rígidos. Asimismo y casi como consecuencia de lo anterior consideran que aspectos como la intencionalidad o la función de la conducta deben ser evitados en los estudios de observación. Sin embargo, la realidad es que la complejidad de la conducta es tal que en determinados es· tudios es necesario asumir que las categorías pueden tener límites bOlTOSOS, y es el propio trabajo de observadores y jueces el que ayuda a delimitar los casos pertenecientes a unas u otras categorías. Por otra parte, es necesario plantearse, como sugieren Bake man y Gottman (1989), que si todos siguié· ramos rigurosamente este consejo, ciertos problemas y conductas de interés no llegarian a ser estudiados. En los cuadros 10.1 y 10.2 vamos a describir someramente, a modo de ejemplo y para aclarar algunas de estas cuestiones, una investigación reali· zada por Elena Gavida (1992, 1994), profesora de la UNED, con niños pre· escolares de la Comunidad de Madrid.



Cuatro 10.1



El objetivo de l trabajo era estudiar las reglas que regían el intercambio de recursos e n niños pequeños (educación infantil). Si bien en investigaciones experimentales anteri ores se había afirmado que los niños menores de 7 años en sus intercambios no siguen más regla que la del propio interés o como mucho la igualdad, esta au tora cuestiona estos resultados. Se plantea la necesidad de estudiar esta cuestión de una manera más natural, buscando criterios que puedan ser más relevantes para los niños de esta edad que los utilizados en los experimentos. Por ello opta por una estrategia observacional para el. estudio del juego libre de dos grupos de nillos, centrándose en la observación de las conductas de intercambio y de las interacciones que implicaban dominancia y/o subordinación. Sus hipótesis eran: l . Los inten:ambios de los njños de preescolar (4-6 años) no necesariamente son egoístas o iguaJital"ios, sino que también pueden ser recíprocos (se da en relación directa con lo que se recibe -ojo por ojo-) y equitativos (dar a unos más que a otros en runción del criterio de merecimiento). El criterio de merecimiento de los intercambios de los niños será la posición que ocupe el otro en la jerarquía de dominancia.
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Cuadro 10.1. (Continuación) 2. Los nmos insatisfechos por su situaclón en el gnlpo en cuanto a la relación entre lo que aportan y lo que reciben mostrarán un menor grado de participación en las interacciones grupales, tal como predice la teoría de la equidad. El método utiHzado fue el s iguiente. Los datos se recogieron en dos centros de educación infantil, observando la conducta de los niños en periodos de juego libre en el recreo con compañeros de su edad: En uno de los grupos los niños gozaban de gran libertad (Centro Z), rnjenlras que el otro (Centro A) se caracterizaba por el conu'ol de la situación por parte de los educadores. El recinto donde se recogieron los datos se enconu'aba en ambos centros al aire libre y contaba con diversos elementos para el juego físico como banas, columpios, etc.,que eran, no obstante, insuficientes para todos, dando lugar a frecuentes conOictos por su uso. La luuestra estaba compuesta por niños entTe 4 y 6 años de edad de ambos sexos (28 del Cenlro Z y 34 del Centro Al. La observación tuvo lugar durante los recreos de los meses de enero a jwüo. El muestreo se realizó utilizando como criterio que durante un tiempo prefijado (lO minutos por sesión de observación) se registraban de fOJma continua y completa todas las conductas de interés de un determinado individuo. Se podían seguir unos cinco niños por sesión. Se trataba de conseguir un tiempo total de observación por indjviduo relativamente equilibrado. Para el registro de las interacciones se combinó el uso del video, la grabadom de audjo y las anotaciones en hojas de registro confeccionadas a tal efecto.



El sistema de categorías conductuales que guiaba el proceso de regisll·O fue: Sistema de categorías para el estudio de las relaciones de dominancia y equidad de los niños preescolares (Gaviria, 1992) (ver cuadro 10.2). Para el análisis de los datos se utiliza ell'ecuento de frecuencias de aparición de las distintas conductas seleccionadas y sus frecuencias relativas. Gaviria ( 1994) aplica diversos índices que informan de la proporción entre lo que da y recibe cada individuo y su posición en la jerarqlÚa del glUpO, y que posibilitan el estudio de su relación mecliante el análisis estadístico de los datos. Los resultados indican que en los dos grupos se produce un reparto selectivo de los recursos, que reflejada la aplicación de la norma de la equidad tal y como se predecía en la hipótesis del t1abajo. Se utilizan criterios de merecimiento y ese merecimiento está relacionado con el estatus social de los part-icipantes en el intercambio, Respecto a la segunda hipótesis, los niños de ambos centros proporcionan datos que indican el uso de estrategias para reducir la inequidad, que pueden consistir no solo en el abandono de la situación injusta, como predecía la hipótesis y se manifestaba en el Centro Z, sino también con métodos más activos como oponerse al exceso y compensar el defecto como se manifestaba en el CenlrO A.
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Cuatro 10.2



AGRESIÓN FfslCA (AF): golpear, empujar, dar patadas, tirar objetos contra otro, etc., sin que el receptor de estas conductas responda en los mismos términos (es decir, adopta una actitud pasiva, huye o protesta, pero sin llegar a cont.raagredir). AGRESIÓN VERBAL (AV): insultar, molestar con comentarios hirientes, hacer burla, ddiculizar sin que el receptor responda en los mismos términos (actitud pasiva, abandono del grupo O protesta, pero sin contraagredir). AMENAZA (AM): amena7-'1 verbal o física (mirada fija o brazo en alto, amago de patada , etc.) de daño rísico o de arrebatar un objeto s in llegar realmente al contacto. El receptor no responde en los mjsmos términos (actitud pasiva o huida). ARREBATAR OBJETOS O LUGARES (AR): quitar un objeto O el sitio a olro de forma violenta o no, sin que el otro se oponga mostrando resistencia. ÓRDENES (OR): decirle a otro lo que tiene que hacer de fonna imperativa. El otro puede obedecer (OR) o desobedecer (OR-). DECISIONES (OC): decirle a otro lo que hay que hacer de forma indirecta, como propuesta. El otro puede acatar la decisión (OC) o no acatarla (DC-). PERSUASIÓN (PS): tratar de convencer a otro de que haga algo sin obligarle física ni verbalmente. El otro puede dejarse persuadir (PS) O no dejarse (PS-). SEGUIMrENTO (SG): moverse en la misma dirección y detrás de otro niño que inicia la acción. Debe haber desplazamiento rísico, no sólo seguimiento en el sentido de aceptar una propuesta (véase la categoda Decisiones) o de repetir lo que el iniciador hace (véase categmía [mitación). Tampoco se registra como seguimiento la conducta que se produce en el caso de que el iniciador ordene al sujeto que lo siga. Es simplemente un seguimiento voluntario. IMITACIÓN (lM): hacer lo mismo que otro niño voluntariamente, ya sea igual o con alguna modificación. No debe confundirse con hacer burla (imitación exagerada, generalmente acompañada de risa), ya que se c1asificruía dentro de la categoTí'a Agresión Verbal.



CONTACfOS AMISTOSOS (CA): dirigirse a otro niño, estableciendo contacto físico en rorma de abrazos, besos, caricias, palmadas en la espa lda, dar la mano y en general cuaJquier contacto físico con otro niño que no sea agresivo ni fortuito (es decir, ha de ser intencionado). DONACIÓN DE RECURSOS (DR): dar ti ofrecer a otro niño un objeto o cederle el sitio voluntariamente. o incluye la respuesta a una orden (véase la categoria Órdenes), ni a la conducla de aJTebatar por parte de OLI'O niño (véase la categoría An·ebatar). PELEAS FíSICAS (PF): agresiones mutuas con contacto físico entre dos ponentes por la posesión de un objeto o un lugar, o porque un niño responde a la agresión pre· via de otro en los mismos términos (es decir, sería una reacción de insumisión a las conductas AR o AF de olro).
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Volviendo a las categorias y utilizando para ello el apoyo del ejemplo descrito, fijémonos por un momento en la definición de la primera categoria del cuadro: Agresión física (AF): golpear, empujar, dar patadas, tirar objetos contra otro, etc., sin que el receptor de esta conducta responda en los mismos términos (es decir, adopta una actitud pasiva, huye o protesta, pero sin llegar a contraagredir). Vemos claramente como se hace una lista de posibles conductas que siendo distintas pueden tener un significado común, por el cual se les incluye en una misma categoria y se les aplica la misma etiqueta y el mismo código,»AF». Pero también podemos comprobar como se garantiza la mutua exclusividad de esta categoría con otra cercana y con la que podrian plantearse solapamjentos (la categoría de "Peleas físicas») ya que sólo se incluirá en la categoria de "Agresión física» cuando no hay respuesta en los mismos términos por parte del que recibe la agresión. Si una agresión física es respondida con otra, se registra como pelea, indicando quién la inicia y quién responde. Merece la pena leer despacio también las definiciones de las categorías de "Peleas físicas », "Peleas verbales» y «Amenazas », prestando esial atención a cómo se han marcado los límites entre e llas. La exhaustividad del sistema está estrechamente relacionada con lo que es relevante para el problema de estudio. En este trabajo, por ejemplo, no se Cltegorizan ni se registran las conductas de juego solitario de los niños. Se limita al registro de las conductas clirigidas a otro o como respuesta a otro, que es el objeto de interés. Esta ausencia de categorías de comportamientos 11) interactivos no plantea ningún problema en esta investigación porque sus objetivos se pueden alcanzar a través del análisis de las frecuencias de las ' OD1~dlllct2lS interactivas, pero habria planteado problemas de importantes lagunas en el registro si los objetivos hubiesen exigido el análisis de secuende conductas. De esta forma, podemos decir que este sistema cumple la condición de exhaustividad si se tiene e n cuenta los objetivos originales los que fue diseñado, ya que esta condición está directamente relacioJada con el criterio de relevancia de cada investigación. La mutua exclusividad es fundamental para obtener datos objetivos y fia-



de manera que una conducta determinada pueda ser inequívocamente iada a una categoría a partir de las propias definiciones de l sistema, inndientemente de quien sea el observador. Dicho de otro modo en una
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unidad básica de tiempo, pongamos POJ- caso un segundo, sólo debeIÍa identificarse una categoría conductual en el comportamiento del individuo. Esto es ciel1:O, pero sólo si estamos pensando en una única dimensión de análisis. Vamos a ver esta cuestión más despacio. La conducta es compleja y puede tener muchos componentes, que incluso se pueden dar al mismo tiempo. Cuando una persona se dirige a otm, puede estar emitiendo una conducta verbal con un determinado contenido o función (interrogativa, declarativa, imperativa, vocativa ... ), a la vez que presenta una determinada expresión emocional en su cam (alegría, tristeza, neutra, miedo ... ), a la vez que realiza una determinada conduela visual (mira a la cara, mira a cualquier otro punto de su cuerpo, mirada perdida ... ), a la vez que utiliza gestos de comunicación no verbal (señala con el dedo, eleva los hombros, levanta los brazos .. .). Cada uno de estos aspectos de su conducta -verbal. expresivo, visual y gestual- constituye una posible dimensión de a'1álisis a considerar en un estudio observacional sobre este tipo de comportamiento. Hemos visto en cada uno de estos aspectos o dimensiones de análisis se contemplaban rias opciones o posibilidades distintas de manifestación (por ejemplo las . tintas expresiones emocionales: alegIÍa, tristeza, miedo, neutra ... ). Estas versas mani festaciones posibles podrían llegar a definirse como cat.eg()Jías componentes de un sistema y deberían ser mutuamente excluyentes y haustivas para esa determinada dimensión de análisis. Cuando en un mismo estudio queremos observar la conducta teniendo cuenta simultáneamente varias dimensiones de análisis, podemos oq;an~~ un sistema de categorías más complejo compuesto de distintos sU¡'S;.¡t, mas, uno para cada dimensión de análisis, de forma que cada uno cumple condición EME en sí mismo, pero un mismo compOJ1:amiento puede ser gistrado al mismo tiempo en cada uno de los niveles considerados o distintas perspectivas (dimensiones). Otros sistemas de categorías complejos pueden estar compuestos subsistemas de categorías distintos para los diferentes participantes interacción. Es fácil imaginar que en el análisis de las secuencias de ductas de una díada madre-hijo puede ser necesario registrar lo que cada uno de ellos al mismo tiempo, porque ambos pueden coincidir ciendo algo relevante desde el punto de vista de los objetivos de la gación. También es fácil imaginar que las categorías conductuales aplicab al bebé no tienen porque ser las mismas que las aplicables a la mal]re,,1
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nuevo nos podemos encontrar con la necesidad de considerar dos subsistemas, que cumplen por sí mismos la condición EME, pero que al aplicarlos para el análisis de una sesión proporcionan registros simultáneos o ca-ocurrentes.



10.4. MUESTREO Y REGISTRO ' Por muy amplio que sea un estudio, las observaciones están limitadas a un periodo de tiempo. El investigador trabaja (registra y analiza) con una muestra de la conducta del individuo o del grupo en estudio, que debe reflejar las características y la dinámica real de su conducta. Es decir, la muestra debe ser representativa. La representatividad de esta muestra de datos va a depender de diversos factores, entre otros de la validez del sistema de categorías para captar los astas más relevantes del problema, pero fundamentalmente dependerá de la adecuación de las decisiones de muestreo y registro y de su coherencia con los objetivos de la investigación. Muestreo y registro son dos actividades estrechamente relacionadas, esialmente en el proceso de decisión. El procedimiento de muestreo que hayamos elegido para la investigación en desarrollo nos especificará cuándo hay que observar, determinando los criterios de inicio y final de las sesiones (mllestreo intersesional), y a qué participantes y cuándo dentro de cada ión (muestreo intrasesional de participantes). El procedimiento de relistro especifica cómo se debe registrar el comportamiento de ese o esos individuos dentro de cada sesión y qué propiedades de la conducta (ocurrencia, duración y/o orden). Comencemos por aclarar el concepto de sesión. Partimos de la idea de una sesió'1 de observación como un periodo de tiempo continuado durante el amI el observador registra sistemáticamente las conductas objeto de estudio. sesiones de observación son, por tanto, fragmentos operativos de tiempo tItJ periodo de observación. El pedodo de observación es el periodo de tiempo en el que tendría sentido registrar la conducta del individuo en función de los objetivos del estudio. Como veremos lill poco más adelante, el periodo de en/ación que responde a los criterios teóricos, no siempre es viable en términos prácticos. En la mayoría de los estudios el investigador tiene que
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aceptar la existencia de sólo ciertos subperiodos (partes del periodo de ohsenlación) disponibles en función de las posibilidades del participante ohsenlado o del obsenlador. Además d e identificar estos su bperiodos disponibles, el invest igador deberá determinar la duración de las sesiones de observación y, si es necesario, la distancia de tiempo adecuado entre el final de una sesión y el inicio de la siguiente, así como el criterio para su ubica· ción en el periodo de obsenlación. En un artículo clásico y paradigmático sobre el muestreo en metodología observacional, publicado en 1974 por la etóloga Jeanne Altmann , se plante· an los distintos tipos de muestreo a partir de la combinación de lo que esta autora denomina variables de mues/reo. Basándonos fundamentalmente en sus aportaciones, las de Anguera (1989, 1990) y Quera (1991), vamos a ex· poner esquemáticamente las decisiones fundamentales sobre el muestreo ohservacional y las opciones de procedimiento más utilizadas.



10.4.1. Procedimientos de muestreo Como en cualquier otra investigación empírica en Psicología, en un es· tudio obsenlacional, una vez deli mitado el proble ma, procedemos a selec· cionar la muestra de participantes que será objeto de estudio y que debe ser representativa de la población de interés. Las unidades de estudio o unidades muestrales pueden ser individuos, diadas, grupos, etc. En temas anteriores se



Cuadro 10.3. Decisiones de muestreo en metodología observacional 1. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES.



2. MUESTREO LNTERSESIONAL: Cuándo observar (inicio y fin de las sesiones). • Selección rija. • Selección aJeatoria.



3. MUESTREO lNTRASESIONAL: Qué sujetos y cuándo dentro de la sesión. • Focal.



• Multifocal. • Combinación de ambos.
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realizó un recuerdo de las distintas técnicas de muestreo y el libro de Suen y Ary (1989) proporciona amplia información sobre técnicas de selección de participantes en metodología observacional. Ahora bien, el muestreo en la metodología observacional va más allá de seleccionar a los participantes, tiene sus propias peculiaridades a las que es preciso atender y que se recogen esquemáticamente en el cuadro 10.3.



10.4.1.1. Muestreo intersesional: criterios de inicio y final de lns sesiones de observación La selección tija es el sistema más sencillo para determinar los momentos y lugares de las sesiones de observación y consiste en la aplicación de un criterio fijo (temporal, conductual, situacional o de actividad) . Las sesiones de observación son siempre a la misma hora del día o coincidiendo con determinadas actividades (por ejemplo, en la investigación de Gaviria (1994) las sesiones se realizaban única y exclusivamente en los recreos escolares). Esta estrategia limita la representatividad de los datos a lo ocurrido en esas horas o a lo vinculado a ciertas actividades, pero también es cierto que en algunas investigaciones el propio problema de estudio determina los momentos más adecuados para la observación, ya sea por razones teóricas o por razones prácticas de viabilidad de la manifestación de las conductas objetivo. Aún cuando no existan estos criterios determinantes de momentos y situaciones, el inicio y final de las sesiones deben programarse para asegurar la representatividad de la conducta registrada. La selección aleatoria contribuye a conseguir esta representatividad y se puede aplicar de varias formas, según las restricciones a las que esté sometida la investigación. El más utilizado es: • Muestreo aleatorio simple: los inicios de las sesiones de observación se seleccionan aleatoriamente en el periodo de observación . Este tipo d e muestreo es poco viable en muchas investigaciones. En determinadas ocasiones los participantes a observar o los observadores suelen tener limitada su disponibilidad a ciertos subperiodos de tiempo, de forma que esta selección aleatoria se aplica solo en los subperiodos de disponibilidad para la observación.
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10.4.1.2. Muestreo intrasesional de participantes Además de la selección de participantes o unidades muestrales y de los criterios de inicio y finalización de las sesiones de observación, cuando en un estudio observacional se plantea la observación de un grupo a través del registro de la conducta de los participantes que lo componen, será necesario determinar un procedimiento sistemático de reparto de la atención del observador a los distintos miembros del grupo en cada sesión . El procedimiento decidido será una forma de muestreo intrasesional de participan/es, siendo las más utilizadas:
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Muestreo focal: esta regla de muestreo indica que un solo individuo (o unidad muestra]) se convierte en el foco de la atención sostenida del observador. La atención del observador se mantiene focalizada en ese individuo (sujeto focal) durante un periodo de tiempo grande, que puede ser incluso toda la sesión. Cuando el objetivo del estudio es la observación de grupos, los otros miembros del grupo serán observados (se convertirán en sujetos focales) en otra parte de la sesión o en sesiones posteriores. Se debe especificar de forma previa al registro cuál o cuáles son los individuos focales de la sesión y qué hacer si el individuo focal deja de ser observable. Si la investigación está orientada a obtener datos de participantes individuales concretos, estén solos en la situación de observación o actuando en díada o en situación de grupo, también se describe como muestreo focal.



o



Mues/reo de barrido o multifocal: el observador va focalizando a cada uno de los individuos en periodos de tiempo muy breves, pasando de un indio viduo a otro, en un orden establecido y que puede llegar a repetirse varias veces a lo largo de la sesión. La duración de los intervalos de observación debe ser la misma para todos los individuos y en todos los barridos de las sesiones. El muestreo multifocal genera datos con algunas limitaciones ya que los datos de un individuo están constituidos por periodos disconti· nuos, que no permiten analizar sus secuencias de conducta.



o



Uso combinado de muestreo focal y muestreo de barrido , propuesto por Altmann (1974), entre otros autores, de manera que aunque durante la sesión el observador registre la conducta de un solo individuo focal, por ejemplo, cada cierto periodo de tiempo realiza un ban-ido completo a todos los miembros de grupo para volver luego a su focal.
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Una denominación particular de muestreo que podemos encontrar en la bibliografía sobre observación es el muestreo ad libitum. No ha sido incorporado a la clasificación de estrategias de muestreo que acabarnos de exponeJ-, porque en realidad es la antítesis del muestreo. Esta expresión denomina la ausencia de norma que regule las ses iones de observación, en sus inicios, sus duraciones, los individuos observados y la forma de registro. No sigue más crileJio que atender a lo que le parece en cada momento más interesante al in\"eStigador. Con frecuencia esto es lo que caracteriza el registro que se efectúa en etapas previas a una investigación, en lo que en otms apartados hemos denominado «observaciones no sistematizadas» o «informales», y puede ser útil como una primera forma de contacto con las situaciones de trabajo. Sin embargo, no se puede considerar como una (arma de muestreo orientada a la obtención de datos sistemáticos porque por sí misma constituye una importante fuente de sesgos e imposibilita la replicabilidad de los rersultados. Determinadas ya las estrategias de muestreo que regirán nuestra investigación, en lo que se refiere a la importante tarea de J'ecogida de datos, tenmas que decidir cuál será la forma de registro, que es el procedimiento que realmente transforma la conducta observada en datos analizables, o dicho de otra forma, es el pmceso que entre otras cosas posibilita la cuant ificación de la conducta.



10.4.2. Procedimientos de registro Si tratarnos de imaginamos a una persona registrando algo, una escena c,Je probablemente aparecería en nuestra mente es a una persona anotando infonnación sobre un documento para dejar constancia de su entrad a o salida de esa administración (hay otra escena alternativa quizás más sugerenley policíaca pem no nos sirve para esta presentación). El registro observadon al consiste exactamente en esa tarea: anotar las conductas para tener constancia de su ocurrencia, sus pmpiedades y su orden de aparición. Qué propiedades de la conducta registremos y de qué forma lo hagamos depen, una vez más, de los objetivos de la investigación y en cierta medida de nes de índole práctica, como veremos en el desaJToUo de este apartado. La acción de registrar la conducla observada puede tener lugar al mismo



liernpo (o casi) que ocurre ésta, cuando se reali za obselVación directa (in vivo). es posible por la preparación previa de los observadores, por el diseño de



33t



 FUNDM1 ENTOS DE INVESTIGACIÓN EN PSlcoux:;fA



hojas de registro muy prácticas o el uso de aparatos de regjstro que facilitan la tarea. Sin embargo, actualmente, dada la accesibilidad de los recursos de video, la mayoria de las investigaciones se apoyan en la grabación de las sesiones de observación para posteriormente proceder por medio de su visionado a la tarea de regjstro, o de codificación de las conductas, propiamente dicha . Se habla de codiflcaciól1 en la medida en que, con fTecuencia, el registro se apoya en una serie de códigos (letras, números, trazos ... ) que representan a las categorias del sistema, de manera que el proceso de registro constituye al mismo tiempo un proceso de cod¡[icación de la conducta y así es denominado en algunos manuales sobre observación . Volviendo a la aplicación de la tecnologja a la observación, ésta puede ser utilizada para captar de forma permanente la información, ya sea a través del vídeo o de grabación de audio, o para facilitar la tarea de registro. A tra· vés de estos dispositivos y mediante la aplicación de programas informáticos específicos se puede mejorar la tarea de registro, ya que estos acumulan la información regjstrada y marcan los videos digitalizados en los puntos de re· gjstro efectuados, permitiendo la localización y revisión sistemática de cual· quiera de las conductas de estudio identificadas. Incluso podemos contar con sistemas informáticos para el vídeo-análisis automático como 111/eracl de Mangold (www.mangold-imemalional.com) o The Observer de Noldus (www.noldus.com). que aplicando el sistema de categorías determinado por el investigador analizan las grabaciones y generan bases de datos exportables a programas de análisis estadísticos. Por otra parte, la utilización de m,,·fO. ordenadores preparados hace viable la tarea de registro completo a U~'''I'''I real en situaciones de observación directa (in vivo). Sea de una forma u otra, la tecnología ha modificado sustancialmente el patrón de registro minan te, de manera que si hace 30 años la mayoria de los estudios oh,,",,,, . cionales presentaban datos de registro activado por intervalos de tiempo, tualmente constituyen la excepción, siendo claro el predominio del registrl continuo. Ahora veremos por qué.



10.4.2.1. Registro activado por unidades de tiempo (RAUT) El observador realiza el regjstro de las conductas indicadas por el de categorias siguiendo una pauta determinada por intervalos de Sólo se produce el registro de las conductas que están ocurriendo en
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mentos temporales específicos de la sesión, RAUT-puntual (como si se reprodujera una foto fija del momento concreto) o que han ocurrido en los periodos de tiempo establecidos, RAUT de intervalos . Existen varias modalidades de aplicación (véase Anguera, 1983 o Quera, 1991), pero todas ellas proporcionan un registro discontinuo y una información incompleta del comportamiento de los sujetos de estudio, lo que limita considerablemente las posibilidades de análisis del mismo. Puede ser útil para el registro de conductas discretas muy delimitadas. y en ocasiones son la única forma posible para el registro con sistemas de categorias amplios en situaciones de observación directa (in vivo), sin apoyo de sistemas de grabación.



10.4.2.2. Registro activado por transiciones de conductas (RAT)



Si se opta por esta regla de registro, el observador deberá anotar todas las ocurrencias de las categorías conductuales indicadas en el sistema de categorías que se esté aplicando, y el orden en el que ocurren. El orden de aparición de las conductas surge directamente del registro, en la medida en que el observador anota un código cada vez que se produce un cambio, una transición de una conducta a otra, de ahi su denominación (Bakeman y Gottman, 1989; Bakeman y Quera, 1996). Este tipo de registro permite el análisis de secuencias del comportamiento. El registro puede limitarse a las ocurrencias y transiciones de las conductas o incluir además información sobre su duración. El registro activado por transiciones (RAT) por regla general posibili ta un registro continuo y completo (permite registrar la ocurrencia, la duración de las conductas y su orden de aparición), salvo que el procedimiento de muestreo utilizado provoque la discontinuidad del registro (como, por ejemplo, con el muestreo de barrido multiIocal).



10.5. MÉTRICA DE LA OBSERVACIÓN En este apartado presentaremos una relación de posibles medidas conductuales que se pueden extraer de un registro observacional. Las medidas conductuales básicas o pt;marias son la frecuencia de aparición de una de-
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terminada categolia del sis tema de categorías y la duración de la oculTencia de dicha categolia, medidas ambas que se refieren a dos dimensiones dife· rentes y complementarias del comportamiento y a partir de las cuales se pue· den obtener medidas derivadas o secundarias (véase Cuadro 10.4).



Cuadro 10.4. Medidas conductuales de mayor uso en la investigación observacional



Medidas Primarias Frecuencia: f(j)



Duración: D V) D V) = 1:d V)



Medidas Secundarias






Tasa: v V) = (V)/T



Frecuencia relat iva: p V) = (V)/1:{V) --~ Duración media: J V) = D V)/{V)






1r



(j)



=



D (j)IT



Frecuencia ----o..~ Frecuencia relativa de transición: p vii) = {(i, ¡)/{U) de transición: (U, j) ----Intensidad: V) _ _ _ _ _ _ __ L _ _ _1_



Dicho de otra forma, si en el análi sis del registro utilizamos la conductual o unidad de conducta, la frecuencia [f (j)] de cada categoría U 1, 2, 3 ... , n) se obtendrá por el recuento del número de veces que OCWTe determinada categolia en una sesión de observación. La frecuencia es medida cuantitativa discreta que se mide en escala de in tervalo. La cuencia tiene su sigruficado asociado a las condiciones concreta, de la vestigación, y muy especialmente al tiempo de observación o de la sesión la que se obtuvo, ya que es el resultado de contar el número de veces participante hace algo concreto (e. g., «señ.a la con el dedo») u ocurre determinado evento, y por tanto su resultado está muy ligado a tiempo rante el que se esté observando y registrando la conducta. Para trabajar registros procedentes de sesiones de distinta longitud o para comparar sultados de distintas investigaciones es necesario referirla al periodo
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en el que se obtuvo, empleando por tanto medidas derivadas o seIndorh" como la tasa y la frecuencia relativa.



La tusa de la categoría [v (j)] se obtiene dividiendo su frecuencia por el lolal de observación (sesión o suma de sesiones) [n, y se puede i.D~dt~rat como una medida de la densidad temporal de la categoría de conLa transformación de las frecuencias en tasas, además de facilitar las !JIIlparaciones a! superar el problema de la desigualdad de las sesiones de 15eI1V3ció·n tiene la ventaja de haber transformado medidas cuantitativas liscreta! en medidas cuantitativas continuas. La frecuencia relativa o proporción relativa [p (j)] es el resultado de dila frecuencia de la categoría por el tota! de eventos registrados en ese ¡lel'i1odo de observación (la suma de las frecuencias de todas las categorías sistema), y es una forma de conocer el mayor o menor predominio de las fca1leg()rí,iS de conducta en determinadas condiciones (las de las sesiones de 'oorenraClón anali zadas) . Si el registro efectuado identifi ca no sólo las categorias (con o sin información sobre sus duraciones) sino también su orden de aparición podremos obtener medidas de microanálisis como son las frecuencias de transición. La frecuencia de transición entre dos categorías [f(i,j}] es el número de ve~



(en el tiempo de observación) que tras la ocurrencia de la primera conducta ti) ha tenido lugar la segunda (j) . A partir de éstas podemos obtener otras medidas secundarias como las frecuencias relativas de transición [p (jfi)]. dividiendo la frecuencia de transición [f(i,j}] del par de categorias en estudio por la frecuencia de la categoria de conducta antecedente del par en cuestión [f (in Si el flujo conductua! se segmenta en unidades de tiempo (generalmente en segundos o fracciones) en las que se identifica una determinada categoria, el recuento de estas unidades nos informará del tiempo ocupado por cada ocurrencia individual de la categoría, duración de ocurrencia [d (j)] y por la suma o acumulación de estas podremos calcular su duración. La duración ID Ij}] de una categoría indica el número total de unidades de tiempo que ocupan todas las ocurrencias de la categoría durante el periodo de observación. La duración (tiempo) es una medida cuantitativa continua (admite valores intermedios) de razón (su escala tiene un cero absoluto). Como medidas secundarias o derivadas de la duración, podemos calcular la duración media y la duración relativa.
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La duración media de una categoría [d (j)] se calcula sencillamente dividiendo su duración por su frecuencia. Si queremos tener una medida comparable con otras investigaciones, entonces calcularemos la duración relativa o prevalencia [p (j)]. dividendo la duración de una categoría por el tiempo total de observación. Por último, la intensidad es una medida menos frecuente en los estudios observacionales ya que exige la aplicación de una escala ordinal que refleje los distintos grados de la presencia de una determinada conducta en un individuo o de los distintos grados en los que puede manifestarse un determinado rasgo conductual, y no todas las categorías conductuales admiten este tratamiento. Por ejemplo, las conductas agresivas podrían ser valoradas en una escala de intensidad que reflejara el grado de agresividad de las mismas, pero la conducta de "dar: proporcionar al otro un objeto deseado » no tiene rasgos fácilmente graduables en intensidad. Por otra parte la graduación de la intensidad por parte de un observador al juzgar una conducta tiene un componente de valoración subjetiva que aumenta los ríesgos de sesgo yexige un entrenamiento de los observadores más difícil que el necesario para el registro de ocurrencias de las conductas.



10.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS La fiabilidad y la validez de los datos de observación son características fundamentales y exigibles a todo estudio científico. Su comprobación garantiza la replicabilidad del estudio y la seguridad de los conocimientos que aporta para la comprensión del fenómeno de interés. A través del examen de la fiabilidad de los datos podemos valorar el grado de precisión de la medida, independiente del criterio subjetivo del observador que los ha proporcionado. En cierta manera estamos comprobando que el sistema de categorías (el instrumento de medida) está definido y estructurado de manera que los datos obtenidos mediante su aplicación pueden ser independientes de la persona concreta que ejerza como observador; es decir, que sea un instrumento de medida objetivo, válido y fiable.



Si la fiabilidad tiene que ver con la precisión, la validez lo es con el si'!ffiltl-l cado de la medida (Navas, 2001). De esta forma, determinar la validez de los datos de un estudio de observación implica valorar si las m edidas obtenidas por la aplicación de un determinado sistema de categorías, siguiendo una
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detenninada estrategia de muestreo y registro, constituyen buenos indicadores de la conducta de interés. La validez de los datos de observación está estrechamente relacionada con la relevancia de las categorias de observación seleccionadas y con la exhaustividad del sistema, que debe ser capaz de incluir de forma completa todos los aspectos necesarios para operativizar el consbUcto psicológico en estudio. El conocimiento teórico previo y las comprobaciones empíricas de la adecuación del sistema de categorias se complementan en el proceso de juicio evalttativo que supone el análisis de la validez. El estudio de la fiabilidad de los datos de observación se realiza calculando el índice de acuerdo de los registros proporcionados por dos observadores que han trabajado de forma independiente y es conocido como fiabilidad inttrobservadores. O bien a través del cálculo del índice de acuerdo de los registros proporcionados por un mismo observador que registra ciertas sesiones de observación en dos momentos diferentes (fiabilidad inlraobservador).



10.6.1. Estimación de la fiabilidad No existe una norma rigida sobre el procedimiento a seguir en el examen de la fiabilidad de los datos de un estudio observacional pero se pueden realizar algunas recomendaciones a partir de la experiencia acumulada. Resulta conveniente poder contar con dos observadores entrenados adecuadamente para poder confrontar sus registros sobre un mismo material y calcular el índice de acuerdo interobservadores. La presencia de dos observadores no significa necesariamente que vayan a repartirse el trabajo, lo más frecuente es que los datos que se someten a los análisis estadísticos procedan de un único observador. Tampoco supone que el trabajo se duplique totalmente. En realidad no se duplica el registro de todas las sesiones de observación previstas o ya grabadas sino de sólo una muestra de ellas (en tomo al 30%). Puede ser recomendable comenzar trabajando la fiabilidad por consenso, que supone el ajuste progresivo de los registros de los observadores mediante la aplicación del sistema de categorías de forma conjunta y negociada. Si el investigador es uno de los observadores irn plicados en esta tarea de registro común, discutido cuando sea necesario, esta fase de comprobación inicialle dará garantías de que el otro observador registrará y codificará lo que decidió que debía registrarse. Después ambos observadores trabajarán codificando la muestra de sesiones seleccionada pero ahora de manera inde-
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pendiente. Sus registros se compararán y analizarán para comprobar que se alcanza un nivel de acuerdo aceptable, y para identificar dónde puede existir algún problema, si es el caso. Por último, parece que la aplicación de comprobaciones del nivel de acuerdo en algunas otras sesiones elegidas aleatoriamente contóbuye a mantener el grado de precisión deseable en los registros del obsel-vador. Decíamos un poco antes que la presencia de dos observadores no significa necesariamente que se repartan el trabajo, pero también es cierto que en algunas investigaciones, por sus características o por sus condiciones de realización, trabajan vatios observadores que registran sesiones o aspectos distintos, aportando cada uno de ellos información complementaria. En estos casos se debe buscar la forma de duplicar algunos de los registros para poder calcular los ínclices del acuerdo existente entre ellos. En estas circunstancias la aplicación de estos índices no sólo es necesaria como forma de evaluación de la precisión de la medida sino como comprobación de la homogeneidad de los datos procedentes de clistintos observadores pero que van a ser analizados de forma conjunta. Los índices de acuerdo aplicables son muy cliversos. Uno de los índices de acuerdo de mayor aceptación y uso en metodología observacional es el índice Kappa (eohen, 1960), POI- diversas razones . Por su fácil ya que sus valores están entre O y J. Por su calidad mé Lrica, ya que corrige posible acuerdo debido al azar. Por su versatilidad , ya que es aplicable con datos obtenidos por registro activado por unidades de tiempo \lIIue,u"" de intervalos) como por registro activado por transiciones (registro cOlltinuo sea éste sólo registro de eventos o con información sobre las duraciones las conductas. y por su capacidad informativa, puesto que la matliz de necesaria para el cálculo del índice, por sí misma, aporta información las categorías específicas que pueden estar siendo causa sistemática de acuerdo. Para calcular el índice Kappa es necesario construir una matliz cuadnl¡ a partir de las categorías conductuales del sistema, en cuyas celdillas se Bejarán los acuerdos de los dos observadores (en la diagonal de la los desacuerdos, que se irán marcando en la celdilla corn!sp>ondie:nte1 función de la categoría conductual identificada por uno u otro. A los datos reflejados en la matriz de acuerdos se calcula la pn)pclrcióo acuerdos observados.
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Cuadro 10.6. Ejemplo de matriz de acuerdos y cáJcuJo del índice Kappa a partir de los registros obtenidos por dos observadores índependientes
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Para calcular los valores FoY F~ se construye una tabla de doble e ntrada con los datos de los dos observadores en las filas y las columnas, respectivamente:
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FDd+ 1 +2+0+2+ 1 =9 F,= (4 x 3/ 13) + (3 x 2/13) + (2 x 2/13) + ( 1 x 1/ 13) + (2 x 2/13) + ( 1 x 3/13) = 2,31 r = (9 - 2'31) /(1 3 - 2.3 1) = 0,63



339



 FUNDAMENTOS DE INVESTIGACiÓN EN P SlCOLOG'A



La siguiente cuestión será valorar si el resultado obtenido al analizar el grado de concordancia de los registros independientes es aceptable o nos está informando de la eJdstencia de problemas en el sistema de categorías, su definición o alguna otra cuestión de procedimiento. Como orientación podemos aportar el criterio de Bakeman y Gottman (1989) que goza de un amo plio consenso y considera que los datos son fiables si se obtienen valores del índice Kappa superiores a 0,7. En cualquier caso, dada la importancia del estudio de la fiabilidad de los datos y el hecho de que los resultados pueden ser diferentes según el índice de acuerdo utilizado, es importante que el investigador informe del proce· dimlento utilizado para su cálculo, el número de sesiones utilizadas, el aplicado, el tipo de registro y los criterios de acuerdo o desacuerdo utilizados en la confrontación de los registros'. El observador no es la única fuente posible de variación, de íntroducción de error en el proceso de medición, pero sí constituye una de las amenazas error más importantes en la observación. A continuación se presentan las cipales fuentes de error en la observación y algunos recursos para su control.



10.6.2. Fuentes de error y formas de control en la observación



10.6.2.1. El observador El observador realiza un papel fundamental en un estudio ob.se,rvacional, puede llegar a ser considerado como el instrumento de la observación. posibles errores en la aplicación del sistema de categorias, por la imldecua~ interpretación de las mismas, o sus errores en el registro, por falta de ción a determinados elementos, inciden directamente en los datos del dio (véase Behar y Riba, 1993, para.una sistematización más completa de sesgos del observador). El entrenamiento de los observadores en la ción del sistema de categorias específico del estudio es la principal forma control de estas amenazas de error. El entrenamiento de un observador pone el conocimiento comprensivo del sistema de categorias, su dominio y I



Como regla general el criterio de acuerdo en el análisis de concordancia de los registros deberla



coherente con el grado de información a analizar estadrslicamente en los datos (frecuencias, orden ración).
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práctica directa con grabaciones o en situaciones lo más parecidas posible a los problemas y situaciones reales que tendrá que codificar para la investipción. Estas sesiones de entrenamiento deben durar hasta alcanzar un grado de fiabilidad por consenso que el investigador considere aceptable. Pel-o es recomendable también, tal como señalábamos al principio de este epígrafe, hacer esturuos periódicos de la fiabilidad sobre los registros realizados por los observadores de forma indepenruente y en momentos más avanzados de la investigación, para asegural- la precisión de los datos y para controlar otras posibles fuentes de error como son el efecto deriva y las expectativas del observador. La deriva del obsenlador se puede dar en la medida en que su propia experiencia en la aplicación del sistema le puede llevar a ir desarrollando interpretaciones y adaptaciones idiosincráticas de las definiciones origiDales de las categorías, desviándose de forma sistemática de ellas en el registro de los datos. Si en el examen de la fiabilidad, en un momento avanzado de la investigación, se constata una caída en la fiabilidad de los datos, el investigador debe intervenir para analizar su causa y corregirla. Esta corrección a veces puede suponer retomar el proceso de preparación del observador y aclarar cuantos puntos sean necesarios de la definición de las categorías. Las expectativas del observador acerca de lo que debería ocurrir o aparecer en la situación estudiada puede llevarle a identificar conductas con calegolÍas en casos en los que no se ajustan correctamente o a no percibir otras conductas que debería registra r. Además de los controles periódicos de fiabilidad para descubrir las posibles desviaciones que se pudieran estar produciendo, una estrategia de control específica para este problema consiste en la utilización de observadores entrenados pero que desconozcan el objetivo J las hipótesis del estudio (procedimiento ciego).



10.6.2.2. El sujeto de estudio: la reactividad Aunque pueda parecer una gran contradicción hablar de reactividad en estudios observac ionales, cuando algunos autores definen este método pre- mente por la obtención «no reactiva » de datos, esto es, sin intervención



341



 FUNDAMENTOS DE INVESTIGAC IÓ ' EN P SICOLOGfA



alguna que pueda suponer una influencia sobre el sujeto d e estuctio (Moreno, Martínez y Chacón, 2000), es necesario recordar que a ún así existe este ri esgo y que puede ser una fuente de error o de variación que afecte a la validez de los datos. Tanto si estamos en una situación de observación participante como si es de observación externa, si los participantes se saben observados, existe riesgo de reactividad. Esto supone, sencillamente, que el hecho de sentirse observados puede lleva r a los participantes a modificar su conducta, de forma consciente y voluntaria o de forma involuntaria, difiriendo de lo que hubiese sido su comportamiento espo ntáneo. En la medida de lo posibl e, se trata de minimizar los riesgos de reactividad . Como es evidente, la situación ideal en relación con este tema es la observación de individuos ingenuos (desconocen qu e están siendo observados) a través d el uso de dispositivos ocultos, ya sea la cámara de vídeo, el magnetófono o el propio observador tras un espejo unidireccional. En este punto conviene recordar la necesidad de seguir las normas éticas de la investigación que garantizan el respeto d e los derechos de los parti cipantes .



Cuadro 10.5 . Ejemplo de investigación y su presentación a los participantes para evitar reactividad



Ejemplo. En una investigación sobre el desarrollo comunicativo preverbal, que realizamos con niños entre 8 y 12 meses de edad (Sani á y Brioso, 1999), había· mos decidido grabar en vídeo situaciones de interacción Ubre de los niños con sus madres (sesiones de veinte minutos). En la justificación que se daba a las madres de los objetivos de la invest.igación y de la necesidad de con tar con ell as, resaltábamos que el foco de interés era el niño, para poder ir viendo como progresaba en su ca· pacidad de comunicación. Insistíamos en la idea de que e lla era. necesaria para que el niño se sintiera cómodo y seguro, pero que no iba a ser estud iada y que por su· puesto el uso de esas cintas de vídeo se limitaba exclusivamente a su codjficación parte de las dos investigadoras. Nos preocupaba co nsegu ir que las madres se relajaran y se centraran en sus juegos familiares con sus hijos y que no es tuvieran dientes o preocupadas por su propia imagen. Se trataba de evitar cualquier tensión anómala en la situación de interacción. La posible reaclividad de los niños se trató de evitar a través de la habituación a la presencia de la cámara en su entorno fanli1i¡~.,
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Ahora bien, son muchas las ocasiones en las que no se puede ocultar la emtencia de un observador y su tarea. En estos casos se puede tratar de ser lo más discretos posibles, evitando al máximo la visibilidad del observador. Si además hacemos que la presencia del observador en la si tuación de ob5elVación se produzca un número suficiente de veces antes de comenzar la recogida sistemática de los datos a analizar, se irá produciendo la habituación de las personas estudiadas a la presencia del observador y, por lo tanto, ésta tendrá cada vez menos efecto sobre su conducta. Por otra parte, qué razones se utilizan para justificar la observación y cómo se les comunica a los participantes pueden ser otros elementos de inDuencia, pero de nuevo, manejables por el investigador para minimizar su posible efecto negativo.



10.6.2.3. El sistema de categorías Aveces es el propio sistema de categorias o el sistema de codificación lo que provoca los errores de los observadores. Problemas de definición de las categorias, una excesiva amplitud o complejidad del sistema o la aplicación de códigos arbitrarios, demasiado alejados del significado de las categolÍas, pueden ser causa de errores en el registro. La revisión realista del sisrema teniendo en cuenta la tarea de registro y la búsqueda de recursos que faciliten el manejo de los códigos contribuirán a evitar estos problemas. Por otra parte, el estudio de la fiabilidad en el proceso de entrenamiento de los observadores nos puede informar de la existencia de estos riesgos y de si es necesario seguir depurando y mejorando el sistema de categorias y de codificación antes de proceder al registro sistemático de los datos. Por último, conviene recordar que una fuente importante de sesgos o de error en un estudio observac ional reside en lo que se puede considerar como (al/os de procedimiento, que se pueden prevenir y evitar. Estos pueden e en cualquiera de las distintas fases del estudio observacional, pueden seren"ores de decisión (como errores de muestreo o insuficiente definición de las categorias) o problemas concretos en la apl icación (como fallos técnicos en el funcionamiento de los aparatos utilizados, problemas de observabilidad de los individuos focales o falta de preparación de los observadores). Este tipo de fallos puede y debe prevenirse realizando una cuidadosa ificación del estudio y prestando especial atención a la adecuación de las
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decisiones tomadas respecto a la naturaleza específica del problema de estudio, los objetivos e hipótesis y las condiciones reales de viabilidad del estudio.



10.7. ANÁLISIS DE DATOS El análisis de los datos de observación se puede realizar desde distintos modelos y técnicas estadísticas. El tipo de análisis a aplicar depende en primer lugar de los objetivos e hipótesis de la investigación y en segundo lugar, y normalmente como consecuencia de lo primero, de las características métricas y posibilidades informativas de los datos registrados (sólo frecuencia, con datos de duraciones, con orden ... ). Si bien el tipo de análisis de datos a aplicar está en relación con los objetivos e hipótesis, la obtención de los datos adecuados depende en buena med ida de las decisiones tomadas en la planificación de la investigación, como la inclusión o no de determinadas variables como variables de estudio, el tipo de muestreo y el tipo de registro. Para tener una visión general de las distintas posibilidades de análisis datos, utilizaremos dos criterios básicos que pueden combinarse con más específicos (véase Quera, 1993,2001): 1) según los objetivos del esttJdi~ análisis exploratorio vs análisis confirntalorio y 2) según las medidas ductuales utilizadas: macroanálisis vs. microanálisis.



1. Según los objetivos del estudio nos plantearemos análisis ex~,IO"2IO- , rio vs. análisis confirnlatorio. El análisis exploratorio es propio de etapas iniciales. Algunas tigaciones, por la originalidad del tema tratado o el estado inicial su desarrollo, no parten con hipótesis de trabajo que indiquen qué laciones específicas debemos buscar y, por tanto, el análisis irá plorando todos los datos hasta encontrar ocurrencias o rel:icic'!II significativas. Este tipo de análisis puede ser muy útil en las milTlell etapas de una investigación pero proporciona menos seguridad los análisis confirmatorios en los que toda la investigación está tada de forma coherente a la contrastación de unas hipótesis o dicciones. En el análisis exploratorio el riesgo de encontrar rela.ciol espúreas (no reflejan un efecto real sino un fenómeno mayor que en el análisis confirmatorio.
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El análisis confirmatorio está orientado a la contrastación de hipótesis. La existencia de hipótesis en el planteamiento de la investigación permite realizar directamente los análisis pertinentes para su comprobación y obtener resultados que mantengan o refuten dichas hipótesis. Las hipótesis identifican las variables relevantes para el fenómeno de estudio y sus relaciones. Ahora bien, conviene recordar que en la medida en que no exista· una variable de manipulación intencional que se introduzca como antecedente (causa) de otra (cuyos cambios indican el efecto) en situaciones controladas, las relaciones que predicen las hipótesis no se pueden plantear en términos de causalidad. La interpretación de los resultados obtenidos puede ser muy ¡;ca y concluyente, pero debe ajustarse a las Limitaciones en su alcance explicativo coherentes con las características del estudio. 2. Según las medidas conductuales utilizadas plantearemos macroanáLisis vs. microanáLisis. Cuando la descripción yel estudio de las relaciones se realizan a través de medidas globales como las frecuencias, las duraciones o sus derivadas hablamos de macroanálisis. Las técnicas estadísticas aplicables para este tipo de análisis de datos son diversas. Desde los sencillos coeficientes de correlación bivariados hasta los bastante más complejos anáLisis muLtivariados para datos categóricos como el anáLisis de congLomerados o el análisis factoriaL de correspondencias múLtipLes, por citar algunos de los más utilizados (el paquete estadístico SPSS proporciona una buena gama de técnicas con amplias posibilidades). En el microanálisis se estudian las relaciones entre las unidades de conducta que a modo de eslabones de una cadena describen el comportamiento del individuo o del grupo. Se pretende estudiar las relaciones de contingencia temporal entre las conductas, tratando de desvelar las regIas que regulan su dinámica interna. La forma más extendida de microanálisis es el anáLisis secuencial o anáLisis de secuencias. El análisis de secuencias del comportamiento sólo es posible si se ha realizado un registro continuo, un registro activado por transiciones (RAT). El análisis secuencial tiene en cuenta la variable tiempo en la medida en que pretende descubrir cómo cambian las probabilidades de que ocurran ciertas conductas en función de que previamente hayan ocurrido otras, y encontrar patrones estadisticamente significativos que revelen sus regularidades. Por ejemplo, en la investigación de Gaviria (1994), de ha-
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berse planteado como un estudio de mkroanálisis de las relaciones de dominancia (habiendo adaptado el sistema de categorías a tal efecto y rea]jzando un registro que informara exhaustivamente del orden de aparíción de las conductas) podJiamos tratar de detectar cuál es la con· ducta que con mayor probabilidad sigue (como respuesta de otro niño) a una propuesta del líder del grupo (


Cuadro 10.6. Sobre el análisis secuencial El programa informático SDIS-GSEQ de Bakeman y Quera (1996) es una polente y flexible herramienta para la apli cación informatizada de estas técnicas. La versión para Windows de este programa informático (GSW) está en continuo proceso de actualizaciones y mejoras por parte de los autores. Proporciona estadfsticos secuenciales como las tablas de rTecuencias de retardos (b-ecuencias de transición con ventanas temporales), chi.cuadrados, residuos ajustados .... así como el cálculo de índices de concordanc ia entre observadores (Kappa). Puede expol+tar los datos para análisis complementarios con otros programas como los del SPSS o BMDP. Se pu ede acceder al programa y-sus actualizaciones a través de la pag"". w\vw.ub.es/comporta/sg.hem. Podemos aplicar asímismo las técnicas basadas en modelos lag-lineol. El programa LLOG de Bakeman y Robinson (1994) realiza cíficamente análisis log- líneal y el paquete de programas SPSS incluye módul,,. con estas técnicas.



2 Una revisión bastante completa de estas técnicas de análisis secuencial se encuenlra en el Gottman y Roy ( t 990) Y la lógica subyacente está muy bien explicada en el libro de Bakeman y ( 1989).
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Para cen-ar este apartado, un último comentario: macro y microanálisis pueden definir investigaciones completas en sí mismas, pero también se pueden plantear como estrategias complementarias, donde cada una aporta un lipa de información particular que en conjunto permite una mejor comprensión del problema de esturuo.



10.8. RESUMEN



• La observación cientifica puede proporcionar conocimiento objetivo, válido y fiable. • La observación sistemática puede ser una técruca específica de recogida de datos de una investigación planteada con un ruseño experimental, cuasiexperimental o ex post facto .. . o una estrategia metodológica global. • La estrategia observacional se caracteriza por la no intervención del investigador y la no restricción de la conducta espontánea del sujeto de estudio.



En el planteamiento de una investigación observacional se pueden manejar distintos grados de estructuración de la situación del observador y distintos grados de participación del observador. La operativización de las variables conductuales de una investigación observacional se realiza a través de la categorización. Un sistema de categorías debe ser completo (exhaustivo), ajustado a los objetivos del estudio (válido) y compuesto por categorías mutuamente excluyentes, para cada nivel de análisis.



En la metodologia observacional el muestreo implica la selección de las unidades muestrales (participantes, grupos, ruadas, etc.) y de las sesiones de observación (muestreo intersesional), así como de los individuos concretos y del momento en particular en el que hay que observar dentro de cada sesión (muestreo intrasesional).



Las decisiones de registro determinan la forma de anotación de las conductas y sus propiedades y permitirán la obtención de distintos tipos de datos que a su vez condicionan las posibilidades de análisis de éstos. Las medidas conductuales básicas o elementales son la frecuencia de aparición de una determinada categoría del sistema de categorías y la duración de la ocurrencia de dicha categoría.
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• El control de la calidad de los datos obtenidos medjante la observación es un requisito necesario para asegurar la precisión de las medidas utilizadas y la validez del esturuo. En metodología observacional el estudio de la fiabilidad de los datos se realiza a través del cálculo del índice de acuerdo o concordancia de diferentes registros de una misma situación. • Las principales fuentes de error en una investigación observacional proceden



del sujeto objeto de observación y del propio observador. Estas pueden ser previstas y deben ser controladas o, al menos, mantenidas en un nivel aceptable. • E l análisis de los datos de una investigación observacional se realizará de acuerdo con los objetivos del esturuo y se apoyará en ruferentes técnicas estadísticas según sus objetivos (exploratorio vs confirmatorio) y las medjdas utilizadas (macroanálisis o microanáUsis).



10.9. EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN



1. Relacione mediante flechas los conceptos de las dos columnas: Exhaustividad y mutua exclusividad.



Individuos observados.



No intervención del observador.



Métrica de la observación.



Riesgo de reactividad.



Sistema de categolÍas.



Riesgo de subjetividad.



Observación externa y natural.



Relevancia de las categorfas.



Observación participante.



Acuerdo interobservadores.



Análi sis de datos.



Frecuencia, tasa, duración ...



Validez.



Exploratorio/confinnato¡'io.



Fiabilidad.



2. Haga una lista doble de las posibles fuentes de error de la obs;el1l ción y los recursos de control de las mísmas. Lea detenidamente esta breve descripción de una investigación ticia y responda a las preguntas, eligiendo una sola alternativa cada una de cUas. Un equipo de psicólogos evolutivos está interesado en conocer el nm
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ción en el hogar, en cuyo transcurso las madres tenían que proponer a los niños una serie de «juegos infantiles» potencialmente elicitadores de las siete emociones básicas. Las sesiones de obselVación duraban media hora y se llevaban a cabo siempre al terminar la merienda de los niños. Las grabaciones se realizaron mensualmente: comenzaron cuando los bebés tenían dos meses de edad y se dieron por terminadas cuando cumplían los dos años. Los investigadores diseñaron un sistema de categorías referidas al niño, exhaustivo y mutuamente excluyente, en el que las categorías estaban definidas en función de los grupos musculares implicados en las expresiones faciales de cada emoción. Los datos se analizaron en términos de frecuencias de aparición de las distintas categorías. Los resultados obtenídos ponen de manífiesto, entre otras cuestiones, que en los niños menores de un año ya se obselVan las expresiones faciales que corresponden a las emociones adultas de felicidad, miedo, tristeza, sorpresa, asco y desprecio, aunque las emociones positivas son las más frecuentes. El proceso de desarrollo obselVado conrirma la hipótesis de partida de la mayor precocidad de las emociones básicas frente a las emociones complejas. El índice de fiabilidad que aportan los investigadores en su informe es el porcentaje de acuerdo siendo su resultado el 60%.



3. El muestreo utilizado ha sido: a) Muestreo por selección fija, b) Muestreo de sujeto focal, c) a y b son correctas. 4. El tipo de medida utilizado es: a) Duración, b) Frecuencias, c) Prevalencia. S. El índice de fiabilidad aplicado: a) No corrige el efecto de coincidencia por azar, b) Es uno de los más potentes y recomendables, c) Tiende a dar resultados de acuerdo muy bajos 6. El análisis de los datos planteado para el estudio se podría identificar como: a} Exploratorio, b} Macroanálisis, e) Microanálisis. 7. Vuelva a la descripción de la investigación de Elena Gaviria sobre las relaciones de intercambio entre preescolares, utilizada como ejemplo en el texto. a) Identifique las estrategias de muestreo aplicadas. b) Etiquete esta investigación según los criterios de análisis de los datos.
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10.10. SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 1.



Relación de conceptos Exhaustividad y mutua exclusividad.



Sistema de categorías_



No intervención del observador.



Observación externa y natural.



de reactividad.



Indi viduos observados.



de



Observación participante. categorías.



Validez.



Acuerdo interobservadores. Frecuencia, tasa, duración ...



Méu'ica de la



Exploratorio/confirrnatorio.



2.



Fuentes de error de la observación: Formas de control Adecuación de las decisiones de categorización, m uestreo y registro a la naturaleza y de l estudio Fallos de procedimiento:



Reactividad del individuo obselvado:



Faltas de atención del observador: Efecto deriva del obselvador:



del Sistema de categorías: Sistema de codificación:



3.
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Análisis realista de las condiciones y . dad del estudio Revisión y conu·ol del runcionamiento de aparatos Evitar la visibilidad de l observador La tuación Elegir observador con características personales armónicas con la situación Comunicación inteligente de los dela a los Entrenamiento de los observadores Estudio de la riabilidad Procedimiento de de las Revisión sistema ajustado para



El muestreo utilizado ha sido: c) a y b son correctas. Las reglas de treo u tilizadas son la selección fija para el m uestreo intersesional (1


 LA OBSERVACiÓN



de muestreo intrasesional se puede especificar el muestreo de sujeto focal porque se estudia la conducta de los niños como individuos, ya que aunque se graba la situación de interacción, el registro se limita al niño. 4.



El tipo de medida utilizado es: b) Frecuencias. Por la información que se transmite en el apartado de resultados el único tipo de datos del que tenemos constancia y seguridad de que se haya u tilizado es el de la frecuencia de aparición de las 'distintas categorías.



5.



El índice de fiabilidad aplicado: a) No con"ige el efecto de coincidencia por azar. El coeficiente de Fiabilidad aplicado, el porcentaje de acuerdo, suele dar más bien valores altos porque no corrige el posible efecto de coincidencia por azar y precisamente por eso no es un índice muy recomendable.



6.



El análisis de los datos planteado para el estudio se podría identificar como (b) Macroanálisis. En este caso se plantea un estudio de macroanálisis de datos de observación que forma parte de un diseño longitudinal, en la medida en que tiene como objetivo el estudio del proceso de desanollo, para lo cual se realizan sesiones mensuales durante 22 meses y los resultados informan de los camb ios observados.



7.a) Las reglas de muestreo utilizadas: muestreo intersesional por selección fija y muestreo intrasesional de sujeto focal. Se ha utilizado un cl;terio de selección fija para el muestreo intersesional: las sesiones de observación se realizaban siempre durante los recreos escolares, lo cual refleja la aplicación de un criterio fijo d e momento temporal y actividad que determina e l inicio y el final de las sesiones de observació n . En cada recreo se seguía de manera sostenida a un niño durante diez minutos, para luego pasar a atender a otro y así hasta los cinco que daba tiempo por sesión, procurando compensar unas sesiones con otras en cuanto a los niños que están siendo seguidos, lo cual responde al patrón de muestreo focal como forma de estudio de un grupo en el muestreo intrasesional. 7.b) Según los objetivos: análisis confirmatOl;o. Podemos considerar que se aplica análisis confirmatorio ya que el estudio se realiza para someter a contrastación empírica hipótesis de trabajo, y los análisis de datos van orientados a su comprobación .
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Según las medidas conductuales utilizadas: macroanálisis. También estaremos fácilmente de acuerdo en que en este estudio se realiza un macroanálisis ya que trabaja con frecuencias de comportamjentos, proporciones relativas y algunas transformaciones de estas medidas a tra· vés de índices específicos que informan de la proporción dado/recibido y su correlación con su grado de participación en el grupo, pero no se entra a analizar la dinámica de la interacción a través de la búsqueda de patrones de comportamiento en el análisis de secuencias de conductas interactivas (microanáHsis).
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 Tema 11



Investigación cualitativa: características, métodos y técnicas Lau ra QuintanilLa Cobián



OBJETIVOS I Conocer las características y las fases de la investigación cualitativa. I Identificar los diferentes métodos en la investigación cualitativa; sus



rasgos específicos y los comunes entre ellos. I Comprender el uso de la etnografía en la investigación psicológica. I Identificar las características y el procedimiento de la Investigación-ac-



ción, así como valorar su uso en los direrentes ámbitos de la actividad profesional en psicología.



I Conocer y valorar los estudios de caso en la investigación psicológica y su relevancia para la teoría como para los procesos de evaluación e intervención.



I Comprender y utilizar algunas técnicas de investigación cualitativa como la entrevista y la observación participante. I Reconocer algunos aspectos críticos en el análisis cualitativo de los



datos.



 ESQUEMA - RESUMEN



INYESTIGACIÚ



CUALITATIVA



Inductiva Ho lística Comprensiva y transfonnadora



Caractenslicas



Sensible al conte nido Parti ci pativa



Reflexión Planincación Fases de la investigación cual itativa



Entrada en el esce nario



Recogida y análisis de datos



Etnografía lnvestigación·Acc ió n



Métodos



Estudio de caso



r-__________________--,r{IL-O_b_S_e_'v_a_c_i_6_n_p_a_rt __ic_iP~a_n_l_e____..1



Técnicas



. 1 Entrevista



 f. .. ] no hay cuestiones pequeiias; las que lo parecen son cuestiones gra ndes no comprendidas. Santiago Ram ón y Caja!



INTRODUCCIÓN



En este tema invitamos al lector a dejarse llevar por un camino distinto abordar el estudio de los problemas en Psicología. La intención es preIIeIItarle vias diferentes a la investigación cuantitativa para generar conocimiento científico, diferencia que no significa que sus estrategias sean incornp'ilibles sino complementarias para generar conocimiento. Indicaremos brevemente lo que se va a encontrar en este camino sobre la investigación cualitativa. En origen le mostramos las características que definen la investigación cualitativa, tales características le llevarán a com¡render cómo se diseña, en términos de sus fases, una investigación de estas caractensticas. El diseño, a diferencia de la investigación cuantitativa, no LieDe una estructura claramente predefinida de antemano, ésta se irá delimitando a medida que se avanza en la investigación y se toman las decisiones que el investigador considera más adecuadas. Por tanto, en esta parte del recorrido del tema de la investigación cualitativa el lector advertirá que hay un conjunto de decisiones que hay que tomar antes, durante y después del proceso de investigación. En la siguiente parte del recorrido, presentamos tres métodos utilizados en diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales, de la Salud y Psicología: Etnografía, Investigación-acción y Estudio de Caso. Después de terminar este itinerario pasaremos a ver las técnicas que más se utilizan en la investigación cualitativa . Asimismo, introducimos algunas claves sobre los análisis de datos y abordaremos finalmente las cuestiones de l;gor que hacen que una in-
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vestigación cualitativa tenga calidad (lo que en otros términos se denomina val idez). El recorrido se inicia con una cita que hace r-eferencia a una de las prin· cipales características de la investigación cualitativa: estudiar las cuestiones singulares de la realidad humana o que, al menos, lo parecen. Todo el mun· do sabe que don Santiago Ramón y Cajal, premio nobel de Merucina, fue un incansable investigador de las estructuras del sistema nervioso. En su libro «Reglas y Consejos de la Investigación Científica» recomienda a los jóvenes investigadores ser infatigables, alertas y curiosos ante los fenómenos, aunque aparentemente carezcan de importancia, o estén fuera de lo típico. esta idea primigerua en mente trataremos de abordar los principios de métodos cualitativos.



11.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA En el Tema 2 hemos avanzado algunos principios de la rmlestlgacr
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«Los investigadores desan'ollan conceptos, interpretaciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos. hipótesis o teonas preconcebidos. En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente fOlmuJados» (TayJor y Bogdan, 2000, p. 7). La investigación cualitativa con relación a su objeto de estudio busca una mi-



rada holística -global- del fenómeno. o busca variables que determinen una conducta pruticular, busca la comprensión del todo, porque entiende que la configuración global de un escenario o contexto cambia al variar una de sus par. Para investigru' cualitativamente hay que hacerlo situándose dentro del conto, por tanto es participativa. El investigador entra en el contexto para estu. rlo, en tanto que le interesa cómo viven, experimentan y dan significado al mundo los participantes del estudio. Por ello, la investigación cualitativa ha de ser sensible al contexto y sobre todo a la presencia del investigador en el contexto. Los investigadores tratan de interactuar del modo más adaptado posible, tratando de respetar la estructura en la cual se integran (por ejemplo, en las en'stas en profundidad tratan de seguir un diálogo y no un interrogatorio). Aunque su presencia modificará siempre el contexto, se tratarán de eliminar o ana&zar sus efectos. Esta sensibilidad al contexto implica, por tanto, ver las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera vez, deberán apartar sus creencias y conocimientos sobre cómo ocun-en las cosas para no dar por sentado lo que está mendo en el escenario. Pru-a ello es necesruio un ejercicio de suspensión de aIS propias creencias cuando entra en el escenario. Para comprender esta ú1a caracteIistica en el Cuadro 11.1 encontrará una breve reflexión. La comprensión holística I requiere considerar las diferentes perspectivas



Iescenario, todas ellas son val iosas . Por ejemplo, en un estudio cualitativo bre la confortación ante el dolor, realizado por Morse (1994), no sólo inga en las actitudes de confortación de las enfermeras, también busca la rspectiva de los pacientes, su experiencia durante la hospitalización y la interacción entre enfermeras y pacientes. Todos los actores del escenario tien voz y todos ellos ofrecen su propia perspectiva de la situación traumá. ante el dolor y la confortación. En definitiva, la investigación cualitativa utiliza múltiples perspectivas para comprender el fenómeno de estuclio. Holfslico se refiere a la globalidad. Para comprender un fenómeno de manera global es necesario er a las diferentes perspectivas desde las cuales se observa el fenómeno. Se entiende que la lOlaHdad puede ser comprendida por una o algunas de sus pal1.es. I
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Cuadro 11.1 ¿Hasta dónde suspendemos las propias creencias? Esta idea de la «suspensión del juicio,. propuesta por Taylor y Bogdan (2000) con la rinalidad de mantener todos los sentidos abienos a lo que ocurre en el contexto de investigación, significa que uno tiene que dejar de dar por sentado que las creencias propias son compartidas por lodo el mundo. Por ejemplo. imagine que su amiga le pl'l~senta a su mejor am igo de la oficina, usted, entonces, le da un beso en cada mejilla, porque cree que este es el modo con-ceLO de presentarse y saludar. Usled es española y en su cuJtura esto resulta lo más acertado. Pero si usted estuviera en el Rei no Unido y le pasara lo mismo, probablemente su creencia de lo con-ecto «darle un beso a una persona que le acaban de prese ntar » podría estar fuera de lugar. Esta creencia no es compartida por muchos de los bdtánicos. ni en muchas otras cultu ras. A esto se refiere la suspensión del juicio, a suspender nuestras creencias -que muchas veces no son conscientes- pero con las que actuamos de modo habitual. o obstante, algunos investigadores han visto en esta afirmación, sobre la suspensión del juicio, una contradicción con respecto de otro postu lado de la investigación cualitativa. que hemos mencionado antes, que indica que no hay un observador «ingenuo». Evidentemente no pasará nada si usted le da un beso en la mejilJa a este joven británico. Pero hasta ¿dónde el investigador suspende sus creencias?, el investigador no solo lleva unos cuántos hábitos culturales de saludo y cortesía. Lleva otros hábitos intelectuales, ideas y pensamientos sobre su tema de investigación. Recordemos que las posturas epistemológicas, fenomenológica y cons tnJctivista, consideran que los hec hos sólo son hechos en la medida en que hay un observador que los eleva a calidad de hechos (Tema 2). ¿En qué medida solo verá el investigador los hechos desde su lente teórica? Desde nuestra perspectiva, y tal como sugiere Flick (2004), la suspensión del juicio significa que hay que mantenerse alerta para que la pregunta de investigación y los datos que obtiene en el escenario de estudio generen hipótesis. Esto. dicho en otros términos, significa que el investigador debe conocer y considerar leorías al ternativas explicativas sobre el renómeno de estudio. Debe mantenerse abierto a la posibilidad de admitir aquellas evidencias que le permitan generar más de una hipótesis sobre las posibles leonas del renómeno.



Sin em bargo, aunque la comprensión es global lo que htl,d:amlenlallnell te se atiende es la particularidad (a la singularidad) de un detenninado texto o fenómeno.
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La cercanía del investigador hacia los participantes produce un conocimienpersonal , y por tanto, un compromiso humanista. Este procedimiento cualiinfluye en el modo en que conocemos la realidad humana pero también la modtifica, en algunos casos, cuando el objetivo es transformar la realidad social . cuando se pretende cambiar cieltas prácticas educativas). En el Cuadro 11 .2 flXonlTal"á un resumen de las caractensticas de la investigación cualitativa.



11.3. FASES DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA La investigación cualitativa utili za diferentes métodos (Etnografía, 1n-



vesligación-acción , Estudio de Caso, etc.); pero todos ellos se caracterizan porque en su proceso existen una serie de fases que son comunes. Siguiendo la propuesta descrita por Morse (l999) toda investigación cualitativa sigue los siguientes pasos: Reflex:ión, Planifi cación, Entrada al escenaIi o, Recogida y Análisis de los datos, Retirada del escenario y Escritura del Informe. A amtinuación abordaremos cada una de estas fases.



11.3.1. Reflexión En esta etapa se ha de seleccionar la pregunta de investigación. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que el tema sea lo s uficientemente interesante para mantener el compromiso y el interés del investiCuadro 11.2. Resumen de las caractensticas de la investigación cualitativa y a la partic ularidad de los fenómenos.



-



Atiende a la dive rsidad



-



Conocimiento ideográfi co .



-



Transfol"madora. Proceso inductivo de conocirnjento. Holísti ca. Participativa.



-



Sensible al contexto.



-



Humanista.
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gador durante todo el tiempo del proceso de investigación. Este proceso de selección del tema a estudiar no sign ifica necesariamente tener una pregunta exacta de investigación, pero sí implica una autorreflexión seria y crítica por parte del investigador. El tema puede provenir de la experiencia cotidiana o de la práctica profesional. La revisión de la literatura es una de las activida· des esenciales para encontrar algún asunto que no ha sido u'atado, pero que tiene relevancia para constituir un tema de investigación. La preparación de la pregunta de investigación se realiza considerando las metas de la investigación. Por ejemplo, una investigación diseñada para mejorar las prácticas de crianza será necesario sabe,' si los resultados serán devueltos a los educadores. Si es así, su objetivo será distinto que si la pre· gunta de investigación [uera de carácter meramente comprensivo y no transo formador. Será necesario, por tanto, tener en cuenta los resultados y los propósitos de la investigación, lo cual o bliga a plantearse el lugar donde se "ealizará la investigación, el tipo de análisis e incluso las perspectivas de in· forme.



1 1.3.2. Planificación La planificación implica cuatro importantes aspectos para el estudio, la selección del sitio donde se reaJjzará el estudio, las estrategias para recoger los datos, y la estrategia de validación del estudio -denominada triangulacióny la preparación del investigador.



11.3.2.1. Seleccionar el sitio Dónde se realizará la investigación y cómo se accederá a los son dos aspectos que deben ser tratados con cierto cuidado. Recordar metodología cualitativa realiza su trabajo en contextos de la vida así que se deben considerar diferentes alternativas. Es importante ne¡~oci¡ar su acceso al lugar de investigación con los participantes o con aquellas son as que son responsables del lugar. Algunos sitios como ambientes rales o [amiliares pueden ser de difícil acceso, por tanto es necesario plegar habilidades de negociación para acceder al sitio donde tendrá lugarl investigación y la recolección de los datos. Se desaconseja realizar una'
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tigación en el propio lugar de trabajo ya que puede provocar una posición insostenible. La dualidad del rol investigador/trabajador puede generar conBielo, tanto por la información que como investigador se puede obtener almo por el hecho de que, en ocasiones, dicha información debe mantenerse de manera confidencial. Asimismo, es importante considerar la adaptación y adecuación de la presencia del investigador al contexto. Sutiles cuestiones, como el vestido o el aspecto, podrían alterar la obtención del tipo de datos que se generan. Por ejemplo, si el investigador está en un contexto educativo, y es percibido almo un profesor, la información que obtenga puede ser la que se le ofreceJÍa a un profesor. Probablemente el investigador tenga que considerar cómo será percibido en el contexto y tratar de distinguirse de un profesor o de cualquier otro miembro con un rol específico dentro de una institución.



11.3.2.2. Selección de la estrategia naturaleza de la pregunta de investigación determina la estrategia que se utilizará. Estas estrategias son meros instrumentos. Cada estrategia de investigación o(n:ce una perspectiva única y singular. Así por ejemplo, las entrevistas están diseñadas para obtener básicamente datos textuales, con los cuales se analiza el diSCUl"SO, pero no la actividad de los participantes en su contexto. Por el contraI;o, la observación facilitaría acceder a las actividades de los participantes para su análisis. Dependiendo de la pregunta de la investigación habrá una selección de estrategia que determinará el tipo de dalos que se pretenden analizar. Por ejemplo, si nuestra pregunta es cómo explican los acosadores la violencia dentro de una institución, nuestra pregunta estaría dirigida a conocer y analizar su discurso, «lo que dicen» sobre la práctica. Por tanto, la observación de episodios de maltrato no sería necesaria para este tipo de análisis . Pero si el objetivo fuera, no solo analizar su discurso sino analizar sus prácticas en la interacción con las victimas, sería aconsejable utilizar la observación, además de la entrevista. La



Resulta aconsejable que los investigadores cualitativos manejen diferentes técnicas -
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11.3.2.3. Triangulación metodológica La triangulación metodológica es una estrategia cuya finalidad es obtener



validez y dgor en los datos y, a la vez, ofrece una visión global desde dife· rentes perspectivas. Si en una entrevista hemos obtenido ciertos datos o in· formación, podemos después utilizar la observación del escenario como confirmación de lo dicho en la entrevista, o incluso el análisis de la infor· mación registrada en documentos o registros públicos. La triangulación es, en definitiva, el modo de garantizar que los datos, con los que el investigador generará hipótesis, consigan ciertas garantías de validez, contrastando los datos obtenidos a través de diferentes técnicas. El investigador coteja la in· formación a través de diferentes fuentes de información, desde diferentes personas que tienen perspectivas distintas del objeto de estudio. Si se conciben los métodos y técnicas como diferentes lentes con las que se mira la realidad, dos o más técnicas pueden ser usadas para obtener una d· sión global del fenómeno. Esto es así puesto que, como se ha mencionado ano tes, cada una de las estrategias está vinculada a un determinado tipo de datos. Imaginemos que estamos interesados en abordar una investigación sobre cómo los usuados de un centro de salud acceden al servicio médico, y cómo los propios pacientes consideran qué síntomas de las enfermedades son críticos para acudir al médico. Se pueden utilizar entrevistas para obtem:r ' datos sobre cuál es su perspectiva de la enfermedad y cómo ellos misrrlosse diagnostican- deciden si están o no enfermos- para asistir al centro de sao lud o Pero a la vez se pueden utilizar algunos registros médicos para cOlnooe¡¡, qué tipo de enfermedades son tratadas en el centro de salud, con qué mas llegan los pacientes, e incluso se pueden utilizar algunas estadísticas bre el servicio médico. Tener en cuenta que el análisis de este tipo de mentos, por un lado y, por otro, el discurso de los usuarios ofrecerían garantías sobre el tema de investigación y además proporcionaría una global del tema que se está tratando.



11.3.2.4. Preparación del investigador En tanto que el investigador es el instrumento de la investigación, es . portante aprender a alcanzar un cierto grado de confianza en el w"".~ donde se realiza la investigación. Hay que esperar a ser aceptado por los
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ticipantes en la investigac ión. Se recomienda paciencia, debemos recordar que los datos, en la investigación cualitativa, no están aIú para ser recogidos, es el investigador quien los genera. Por tanto, es necesario ser meticuloso en la documentación y registro. Archivar con sistematización y mantener las notas al día. Lo que guía al investigador son dos cosas, su pregunta de investigación y sus bases teóricas. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que una investigación cualitativa ha de tener una buena dosis de estudio y reflexión sobre el tema de investigación. En lo que se refiere a la actividad cotidian a del trabajo durante la recogida de datos, la investigación cualitativa requiere de una revisión permanente de las notas, tratarlas con relación a los aspectos teóricos, es decir, interpretarlas. Por lo que se aconseja mantener un buen ritmo de trabajo antes, durante e incluso después de publicados los infonnes de investigación.



11.3.2.5. Creación y perfeccionamiento de la pregunta de investigación Al inicio, es aconsejable que la pregunta de investigación sea lo suficientemente amplia para tratar aquellos aspectos que probablemente no se contemplan en una primera definición. Por ejemplo, algunos investigadores, a medida que se acercan a l contexto de estudio van comprendiendo que en su primera pregunta no había contemplado aspectos estrechamente relacionados con su primera versión del problema.



11.3.3. Fase de entrada Una de las primeras dificultades es "llamar a la puerta » para iniciar la recogida de datos, y hablar con el primer participante. Si se trata de una observación participante o un estudio etnográfico, la primera fase de la recogida de datos está desenfocada . La sensación de ser un extraño y el sentimiento de confusión son extremos, y los datos pueden también ser un poco imprecisos. La fase de entrada implica un acercamiento a los participantes, conocer quién es qu ién e, incluso, hacer un mapa del lugar podrían ser puntos de partida que ayudan al conocimiento del escenario. Familiarizarse lleva un cierto período de tiempo.
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11.3.3.1 . Muestreo Puede resultar un tanto sorprendente entrar al escenario y después cidir quiénes se"án los participantes. En las investigaciones esta decisión se toma antes de entrar al escenario. En cambio en las' tigaciones cualitativas, los criterios de muestreo son distintos al criterio aleatoriedad. El criterio está basado en el objet ivo de la investigación. Si el objetivo es generar una teoría o hipótesis sobre un determinado nómeno, hay que buscar y seleccionar situaciones o casos, que relprE,se"te~ todas aquellas propiedades del fenómeno que sean relevantes para la ración de la teoría o la hipótesis. Es decir se utiliza un m uestreo te(iri(:o. que consiste en dos estrategias complementaJias; seleccionar casos que mitan obtener las propiedades básicas comunes a todos los casos, y cionar casos tan diferentes entre sí que den la oportunidad de obtener tices y diferencias importantes entre ellos. Con este tipo de muestreo investigador tiene un indicador sobre la necesidad de obtener nuevos Por ejemplo, se pretende generar una teOlia sobre las concepciones, a vés de su discurso, de los acosadores y las víctinlas en los entornos lab,oraJe Para ello, tendrá que seleccionar casos que contengan los elementos nes de todos los casos (todos los participantes deberán ser id!~ ntjli{:ado como acosadores) pero también tendrá que seleccionar casos que sean tremos (acosadores que utilicen violencia física y aquellos que utilicen lencia psicológica, etc.) para obtener matices importantes en la teoría pretende generar. Para decidir quiénes serán los participantes, resulta necesaria una mera selección en la que el investigador decida bajo ciertos criterios son los participantes. El investigador busca un participante que tenga solo conocimientos y experiencia, sino que tenga la habilidad para sarlos, que tenga tiempo para ser entrevistado y que además quiera par en el estudio. Este sería el pJimer c"¡terio de selección. Esto es, mos lo que se denomina muestreo de conveniencia, cuya cara,eteríslu p"¡ncipal es la disponibilidad de los participantes. Si la investigación requiere estudiar algunos casos específicos con cipantes con una determinada característica -que hayan pynprinlpn,'" algún tipo de suceso, que pertenezcan a un ámbito profesional delermÍllal etc.-, el «muestreo a propósito » será el más indicado.
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Otra forma de llegar a los participantes, especialmente cuando perteneten a poblaciones atípicas o que son de difícil acceso, es lo que se conoce «muestreo de bola de nieve» que consiste en que uno o varios participueden servir de enlaces para que el investigador obtenga nuevos participantes. Estos dos últimos tipos de muestreo nos proporcionarán una _muestra intensiva», denominada así porque los participantes tienen en couna determinada característica constituyendo así una muestra muy hoEn cambio, en otro tipo de investigaciones, o en un momento especíde la misma investigación, se requiere una muestra con una variedad ....,mTla de participantes, y deliberadamente se busca una muestra heterogénea. Este tipo de muestra se suele utilizar cuando se exploran conceptos abstractos (e. g., la esperanza, la violencia, la colaboración, etc.) y para ello es necesario obtener participantes de una variedad de procedencias. Con este tipo de muestra se pueden obtener dos tipos de datos: para documentar las diferencias y para identificar patrones comunes compartidos. En los estudios de caso, la selección de los ejemplos típicos es importante para la identificación de los incidentes críticos que pueden ser generalilados a otras situaciones. En cualquier caso, la muestra está determinada por las necesidades del estudio y no de acuerdo a críterios poblacionales o la selección aleatoria. Es decir, no son seleccionados por su representatividad demográfica.



11.3.4. Fase de Recogida de datos Esta es la fase más interesante, en la que la comprensión emerge, no sin grand(~s esfuerzos. Esta fase es donde el investigador tratará de dar sentido a hechos en función de sus conocimientos previos y tratará de establecer rela.ciones entre diferentes aspectos de los datos. El análisis de los datos se paralelamente con la recolección de los mismos . Este proceso concupermite que el análisis guíe la pertinencia de una nueva recolección en un proceso de muestreo teórico, de tal modo que los datos inneceno sean recogidos . Así el investigador mantiene un control sobre los sin sentirse «ahogado por ellos».
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Esta fase requiere sistemati zación y un dom inio sobre las técnicas y métodos_ Las transcripciones y las notas deben ser recuperadas fácilmente. Actualmente hay programas informáticos que dan soporte a esta tarea. A medida que el estud io progresa, las reflexiones teóricas también aumentan. La recolección de los datos y el muestreo están dirigidos por el modelo teórico emergente. El investigador busca índices de saturación' , estos índices ocurren cuando la información se vuelve repetitiva, y se confiIman los datos recogidos previamente. Al usar un muestreo teórico, se buscan datos negativos que e nriquezcan el modelo emergente y expliquen las variaciones en los diversos patrones. Asegurar el rigor (validez). Dado que la recogida de datos y su análisis son proceso concurrentes es importante que se consi deren algunas decision que garanticen el rigor del trabajo cualitativo. Se pueden segu ir los siguientes procedimientos, y aunque algunos son más apropiad os que otros, su finalidad es que la investigación tenga fiabilidad y validez. A continuación e · pondremos algunos de estos procedimientos:



Criterios de adecuación y pertinencia de los datos. La "UO=~LI.dL"J. se ,-efiere a la cantidad de datos recogidos, no al número de sujt!tos. Esta adecuación se logra cuando los datos son suficientes para que cumplan los criterios de saturación y variación. Como hemos dicho, saturación OCUlTe cuando los datos que se generan se vuelven tivos, y a la vez no se generan nuevos matices o vatiaciones en mismos. La pertinencia de los datos se refiere a la selección de la fOtmación de acuerdo a las necesidades teóricas del estudio y el delo emergente. El control de la infonnación La documentación cuidadosa del arrollo conceptual del proyecto debe dejar un rastro importante reconstruir el proceso que permita a los investigadores saber ha llegado a las conclusiones. Las notas deben reflejar por qué mos las decisiones metodológicas en los distintos momentos de



2 La sa lU ració n es un término que viene d e la Qu ímica que s ignifica q ue cuando se Liene lució n ésta ya no admite más cantidad de la s us tan cia en la disolución. Es ta metá fora de Uliliza en la investigació n cu alitativa para indica r que los datos que se obtienen están cmn pl("os,~ los que se siguen obteniendo. se repiten , no tienen rasgos diferenci ales con los ya oblenidos, habla de salu ració n.
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cogida de los datos . Así por ejemplo, cuando las entrevistas en profundidad no son suficientes, se hace necesario realizar una observación participante. A veces es posible que el escenario elegido para la recolección de los datos no sea el más apropiado y se requiere cambiar el contexto. Pero es necesario que estas decisiones queden registradas durante el proceso. No es usual, como ocurre en la metodología observacional, que los investigadores cualitativos utilicen a otro investigador para cocüficar una transcripción, o comprobar la validez de las categorías preguntándole a otro si ve lo que él está viendo. Se considera que esto puede ser incoherente con el proceso de inducción, en el que el investigador tiene un conocimiento de fondo sobre lo que observa que el segundo investigador no tiene. - Verificación del estudio con los participantes. El modelo resultante debe ser devuelto y presentado a los participantes. Con frecuencia ellos son capaces de confirmar la validez y precisión del estudio, incluso, ofrecen historias acücionales para confirmar el modelo. Sin embargo, en ocasiones ocurre que los participantes no son conscientes de lo que los resultados muestran.



11.3.5. Fase de retirada La finalización de la recolección de datos no es lo último en la investiga-



ción cualitativa. Cuando el investigador se siente como un miembro más del contexto dos procesos impiden la recogida de datos. El investigador pierde ltIISibilidad a las actividades coticüanas en el mecüo; estas actividades se vuelleIl predecibles y poco relevantes, por tanto la recogida de datos se vuelve cü&il. El investigador se vuelve uno más del grupo; pierde objetividad. El síntoma es que el investigador se convierte en nativo, no toma notas, o no tiene nada que observar. Si eso ocurre, se debe preparar la retirada del escenario, aunque el análisis no está del todo terminado. Se tiene que negociar IU retirada haciendo ver a los paliícipantes que su análisis no está aún terminado y que posiblemente tenga que volver al escenario si encuentra ne'0 aclarar o confirmar algunos datos. El análisis de datos es la fase más intensa. La teoría o el modelo, que emerge de los datos, se vuelve más refioada, y tiene que articularse con los datos.
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11.3.6. Fase de escritura Los informes de las investigaciones cualitativas no son tan precisos como los cuantitativos. El informe cualitativo consiste en presentar argumentos sistemáticos y convincentes presentando los datos que apoyan el caso del investigador o que rechazan explicaciones alternativas. Se recomienda escribir el artículo bajo dos planteamientos: 1) esc¡-ibir el artículo guiando alleetor en la resolución del problema con los pasos del investigador, y 2) presentar un resumen de los principales resultados resaltando los resultados que apoyan la conclusión. La incorporación de citas es un recurso que se suele utilizar para ilustrar



las interpretaciones de los datos. Las citas se refieren a lo rucho dentro de la entrevista o al dato visual que ilustra la interpretación. Se debe tener presente en el proceso de escritura el anonimato de los participantes y, por tanto, se debe cuidar que las citas salvaguarden la identidad de los mismos. In-



- El investigador pierde sens ivilidad y o bjetividad - Redacción del info rme



4. Fase de retirada y escritura del infonne



3. Recogida y análisis de datos



- Recogida de datos y análi s is - Decisión sobre los procedimientos para asegurar la validez del estudio



1. RcOex.ión



- Selección de la pregunta de investigación - Selecció n del s itio y las estrategias de recogida de dmos y de vaJidación (triangulación) - Refinamiento de la pregunta de investigación



y



planificación



2. Fase



de entrada



- Decis iones de muestreo - lipo de participantes - TI po de muestreo más adecuado al de la



Figura 11.1. Fases de la investigación cualüativa.
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du O cuando el investigador expresa su reconocimiento a las instituciones que han facilitado el estudio debe ser cauto, de forma que no quede expuesta la identidad de los participantes del estudio. Para tener una visión general de las fases de la investigación cualitativa en el Figura 11.1 se puede visualizar un esquema de estas fases.



11.4. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA investigación cualitativa cuenta con diferentes métodos y técnicas para realizar un estudio. Un estudio cualitativo suele utilizar distintas estrategias. La necesidad de usar diferentes estrategias responde básicamente a tres cuestiones. Por una parte, al hecho de que los datos que se generan pueden ser de distinta naturaleza (visuales, textuales, documentos, etc.), y por tanto, requieren distintas estrategias para su recogida y análisis. Por otra e, considerando el objetivo de la investigación y su finalidad, una comprensión holistica del fenómeno utiliza diferentes modos de aproximarse a la realidad social. Por último, el rigor de la investigación cual itativa requiere del proceso de triangulación, que como hemos comentado en el apartado antelior, trata de contrastal' desde diferentes fuentes los datos que genera una investigación y, por tanto, utiliza varias técnicas y estrategias de investigación. La



En investigación cualitativa no existe consenso claro de terminología entre la distinción de método y técnica cualitativa. Algunos autores consideran que existen diferentes métodos en los que incluyen la observación participante y la entrevista. Otros autores se refieren a éstos últimos como técnicas cualitativas (León y Montero, 2003). Diferentes disciplinas -la Sociología, la Historia, la Antropología, el Derecho y la Psicología- han desarrollado, gracias a su objeto de estudio, métodos cualitativos que iremos describiendo en este apartado. Se abordarán básicamente tres : la Etnografía, la Investigación-Acción, y el Estudio de Caso, como técnicas cualitativas abordaremos la observación participante, y la entrevista.
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11.5. ETNOGRAFÍA «Lo. al1cropología nos invita a ampliar



posibilidades hwnanas mediante el (ormas de vida •.



La Etnografía se ha definido como la descripción de las etnias. gía ha estudiado los grupos culturales y ha utilizado la Etnografía. nérica, la Etnografía ha sido identificada de modo casi exclusivo ción participante (Gutiérrez y Delgado, 1995). Sin embargo, la participante no es la única estrategía para indagar sobre la rl""rri,riln' de los grupos sociales y culturales. Se suelen utilizar otras estJ-ate¡giasp datos como las entrevistas, el análisis de documentos, las graba(:ioDI5G historias de vida, o los objetos materiales (Atkinson y Hammersley,



Pero, entonces ¿qué es la Etnografía?, ¿Es un método o un corljuu tegías? Algunos autores señalan que la Etnografía en tanto que y examinar lo que un determinado grupo dice, hace, vive, int¡~ractúa,' emociona, o entiende el mundo, es más una experiencia de vida, interpretar lo que sucede en ese contexto cultural (Rachel, 1996; una experiencia de vida porque la Etnografía requiere que el invt~ comparta dentro del grupo cultural y, desde este lugar, describir, terpretar cómo los miembros de la comunidad le dan sentido al De acuerdo a Atkinson y Hammersley (1994) tiene los SIg111le1 esenciales: ,( Un fuerte énfasis en explorar la naturaleza de un tenólIII particular, en lugar de tratar de probar hipótesis ,( Trabaja fundamentalmente con datos poco estru(:tuIMOII los datos no han sido codificados en términos de un COD~ de categorías analiticas. ,( Investiga un pequeño número de casos, quizás solo un ,( Los análisis de datos implican una interpretación de los funciones de las acciones humanas, tomando la forma de nes verbales y explicaciones, en las que la cuantificación estadistico tiene un papel subordinado (interpretativa).
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También se denomina etnografía al informe producto del trabajo de inllig:aciéin de un estudio cultural, el cual tiene normas para su presentación. etnografía debe contener determinados apartados temáticos que conselementos claves para su comparación con otras culturas (por ejemdescripción del hábitat, actividades económicas, organización, estrucfamiliar, estructuras sociales del grupo, etc.). Pero además sigue una normas de descripción (p. ej.: Escrito en tercera persona ocultando del etnógrafo y en ocasiones, la voz del nativo) . .



Sin embargo, las normas al uso de la etnografía clásica se han visto eroIIonad,¡s por las nuevas corrientes postmodernas en Ciencias Sociales, ya consideran que estas normas limitan en mucho el análisis de la cultura yel proceso por el cual el investigador llega a estas interpretaciones. losalldo (1990) argumenta que las etnografias no están hechas sólo de cuesobjetivas y observables para dar cuenta de lo que sucede en un grupo. la I~xperie n,cia emocional del investigador, así como las experiencias de los inlolm,mtes y la relación que se produce entre ambos -investigador y parlk:iIJanlte!;- forman parte de la etnografía. Por ello, esta posición teórica con las normas clásicas del informe etnográfico, pero también, con el en que el análisis etnográfico se había realizado hasta ese momento. es, en un informe con reglas rígidas en las que no cabían cuestiones los aspectos emocionales del investigador, o la de los nativos, reflejaba 111 posición de objetividad que pretenden las ciencias positivistas. El análisis etnográfico estaba desprovisto de los subyacentes aspectos subjetivos presentes en cualquier investigación cualitativa. Asimismo, la propia historia de la Etnografía y de la Antropología ha ido re·conceptualizando los términos con los que trabaja: cultura, etnia, identidad, yo, etc.; a la vez que se redefine como disciplina científica. De tal modo que el término cultura pasa a ser uno de los términos más polisémicos y con limites poco precisos. De hecho, referirse a la cultura occidental, por ejemplo, es decir y no decir nada . Dentro de la cultura occidental encontramos, a vez, grupos culturales diferenciados entre sí (e. g., los profesionales médicos, la cultura de las mujeres, de los jóvenes, etc.). Esto es, dentro de una misma comunidad, e incluso dentro de un mismo grupo familiar, pueden coistir diferentes grupos culturales. De tal modo que, en la llamada cultura cidental, la cultura de los jóvenes adolescentes tendrían más rasgos comunes con los jóvenes de culturas no occidentales que la de los adultos de las dos culturas.
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La propia Antropología ha ido reflexionando sobre su objeto de estudio, yel



modo en que lo aborda. Destacar estas cuestiones resulta importante cuando tratamos los asuntos metodológícos de la etnografía porque, como veremos más adelante, cuando se utilizan las técnicas cualitativas no se puede dar por sobreentendido lo que la gente piensa, dice y hace ---el objeto de estudio del investigador- aunque pertenezcan al mismo grupo cultural del investigador. La Etnografía lo que hace es hacer explícito lo que normalmente es un conocimiento tácito entre los grupos sociales y culturales. Para ello, el etnógrafo trata de ponerse en el lugar de los miembros de esa cultura para descubrir y co mprender e l conocimiento tácito que es tá subyacente (sus sentimientos, ideas y su razo namiento) al comportamiento. Esta posición es denominada émica Cuna experiencia próxima al grupo) en contraposición de una posición ética (una experiencia distante con respecto al grupo)'. Para ello, para interpretar el «saber tácito » de los grupos, se suele utili zar la observación participante, entre otras técnicas. Ona de las preguntas que se puede hacer el lector es qué tiene que ver Etnografía con la Psicología. Por qué nos interesa la cultura para estudiar psi· cología, y más aún por qué necesitaría hacer etnografía si lo que interesa es la psicología. Este no es asunto claro y lo trataré a modo de relato etrlOgrá1ico,I con una descripción al modo clásico de la etnografía. En el cuadro 11.3 se cribe una situación que consiste en una reunión de expertos y sabios de una munidad que discute sobre la formación que deben seguir los iniciados en psicología. Se están replanteando qué saberes son importantes para las generaciones de iniciados en esta profesió n. Esta redacción formaría parte de una etnografía o un diario de UJlIIJ!
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II'IIlas clásicas para tratar la descripci ón de otras cu lturas de un modo cercano. La otra, se refiere al contenjdo de la reunión, esto es, la relaentre la Antropología y la Psicología. Lo que nos gustaría destacar de último, es que, en el ejemplo, los psicólogos conciben los conceptos de 1IicI)lol~ía y cultura como s i no existiese un vínculo entre su objeto de coocirniento -la mente humana Ce incluso las de las especies no-humay la evolución cultural y soda!' Por ello se plantean si es necesado la formación en su djsciplina enseñar antropología a los futuros psicó. La idea de que la mente y la cultura son objetos de conocimiento dishace que los psicólogos consideren que ,dos otros» no nos pueden nada en relación con «nos-otros», en particular al conocimjento de la



Cuadro 11.3. Una breve etnografía: ¿es la antropología una asignatura



necesaria para los psicólogos? «Reunión de expertos y sabios doctores, casi todos llegan a tiempo, la reunión se realiza en una amplia sala con mesas y sillas djspuestas para que los asistentes puedan verse cara a cara_ Todos o casi todos Uevan, al menos, un bolígrafo y papeles, algunas mujeres sabias asistentes, además lJevan bolsos en los cuales llevan cosas que quedan fuera de la vista de los demás. La mayoda de los expertos y sabios doctores llevan un aparato pequeño que suelen apagar al injejo de la reunión, estos aparatos los suelen utilizar para comunicarse con otras personas, les llaman «móviles_ (en otros tiempos, el aparato solía estar conectado a un cable y sin éste, el aparato no funcionaba, entonces, se solían dejar estos aparatos en las casas O en las oficinas, hoy ya no tienen cables, se suelen llevar a todas pal1es, forman pal1e de la indumentaria de muchos occidentales). La norma (no explícita) de las reuniones indica que hay que apagar estos aparatos, en funcionamiento resultan distractores. Una persona denominada «Secretario» lee un papel (Uamada «acta lt ). Una vez leído, pregunta a los presentes si están de acuerdo con lo que ha leído en el papel. La mayolÍa se queda callada, un silencio que signjfica «aceptación_. Lo que ha leído lra· la sobre acuerdos de una reunión anterior. La per'sona que es jefe del grupo de sabios dice que hay que discutir lo que se hará con los futuros pl-ofesionaJes de la psicología. En este momento es cuando se reconoce que los doctores son sabios en psicología y su función es enseñar a otras personas qué es la Psicología y les int:roducen en el conocimiento para ejercer esta proresión una vez tel-minada su formación. (Se describirá qué hacen los psicólogos en esta culLura en otro apartado). La cuestión que plantea el jefe del grupo es si los futuros psicólogos deben tener saberes relacionados con la Antropologia o con otros tipos de conocimientos. Al parecer
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Cuadro 11.3. (Continuación) esta decisión es importante porque todo el conocimiento disponible no cabe en un programa de estudio. [Aunque en esta cultura tienen U/1 refrán popular que dice que «el saber no ocupa lugar» ¿será una c011lradicción que ha producido la propia evolución cultural?]. Uno de los sabios con voz fuerte y contundente comema que «la antropología no tiene nada que ver con la profesión, que los alumnos debían saber cosas más importantes y prácticas que no ve la relación entre la antropología y la psicología». Otra joven sabia asistente dice a su compañera de al lado, «creo que deberían aprender a manejar el Excel» , (este es un programa infonnático que suelen utilizar para organizar y analizar datos) «les vendrá mejor que estas asignaturas» -agrega. Otra sabia se pregunta en voz alta y con una amplia sonrisa -que no se djstingue si es de burla o alegria- sin dirigirse a nadie en concreto «¿les vamos a enseñar cómo viven en otras culturas?» [Notas propias] ¿Qué clase de herramientas utilizan los psicólogos para estudiar la mente? ¿Estas herramiemas no tienen nada que ver con su CUllUra., uriliZllrán heffamielltas no culturales? ¿Las pmebas que denominan «test psicológicos» para estudiar la mel11e 11.0 son una herramienta cultural?, al fin de cuentas, los psicólogos de otras culturas, telldrán otro tipo de he,.ramie11las para estudiar qué pasa COIl la me11le de las personas... ( .. habrá que preguntarse también si la estandarización de los test es una actividad que se hace porque así lo exigen las Hormas o porque son hennmientas de otras culturas qlle 110 miden la psique de rodas los gnlpos humanos de la misma manera] Tendrán que esftldiar con las herramie11fas que ofrece la il1fonl1ática. Sin embargo, ¿la inlonnática no es parte de su cultura?



Entonces otra sabia asistente levantó la mano -siguiendo las nonnas del gmpo que significa que hay que levantar la mano antes de hablar, ellos suelen decir «tomar la palabra» -supongo que será una meláfora- y propuso que la Antropología ofrece una visión amplia de lo humano y su relación con la configu ración del comp0l1arniento y que debía ser una asignatura no sólo complementaria sino obli gatoria ...



Sin embargo, a nuestro modó de ver, el objeto de estudio de la Psicol,og implica estudiar el comportamiento y la mente en contextos sociales y turales específicos. Por ejemplo, la Psicología Social y de las ürgaluz;Ki()JI se ocupa de estudiar el fenómeno psicológico en ambientes específicos el as y Lock, 1981). La Psicología que estudia la personalidad se ha i·rIteres do por el papel de la cultura en el proceso de la construcción de ;r!P"t;rl. así como de la formación de rasgos individuales y culturales (](jm y 1993; Triandis, 2007). La Psicología del desarrollo, sea en contextos tivos o familiares, aborda el problema del desarrollo del niño en relación
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contextos; su proceso de socialización, como proceso que configura dií:rerltesaspectos cognitivos, sociales y emocionales (Miller, 2007; Morelli y IIIlIIhm:an. 2007). Incluso dentro del estudio de la psicopatología, la relación lSIreclJa de ciertos trastornos con cierto tipo de contextos sociales, laborales rulturales forma parte de temas de investigación (Marsella y Yamada, . Por ello, pensamos que la Antropología, a través de sus análisis etlIO!!:ráfico,s, o[Tece un marco amplio desde donde poder mirar al sujeto psi-



11.6. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN Bajo este epígrafe abordaremos uno de los métodos cualitativos que trata de transfOlmar la l-ealidad y no solo comprenderla. Las raíces de la in1I5tigación-acción vienen de los trabajos pioneros de Kurt Lewin. Uno de sus principales trabajos fue la investigación-acción para desalTollar programas de acción comunitaria en los Estados Unidos en la década de los años -enta del siglo pasado. El método de investigación-acción también ha estado vinculado a los movimientos liberadores en Brasil, con Paulo Freire en educación con adultos con los programas de alfabetización, los cuales tenían la misión de concienciar y emancipar de las condiciones en que vivían los tmbajadores del campo. Asimismo, ha tenido un impulso importante gracias ala teología de la liberación y algunos planteamientos neomarxistas para el arrollo de la comunidad, así como algunos planteamientos en defensa de los derechos humanos. A lo largo de las últimas décadas del siglo xx en Latinoamérica con los movímientos sociales y l-evolucionarios (e . g., en 'caragua) la investigación-acción participativa ha tenido gran relevancia en diferentes ámbitos para la transformación de contextos comunitarios. La investigación-acción también ha sido impulsada en Gran Bretaña y en Australia. Actualmente la investigación-acción es utilizada en programas universitarios y en agencias internacionales para el desarrollo de comunidades



~ El DSM IV TR es un manual de diagnóslico y estadístico de los trastornos menlales utilizado por profesionales de la clínica que describe las distintas categorias para Jos diagnósticos. Se suele usar



para confirmar el diagnóstico de los pacientes. y ver si los síntomas que éstos presentan encaja n en las calegorfas de la clas ificación diagnóstica. Este manual está basado en estudios con poblaciones occimales. y algunos de las caractel"Ísticas sin tomáticas que presentan algunos trastornos psicológicos no presentan en todos Jos grupos culturales (Ver. Ratner. 1997).
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educativas o sociales. (Véase por ejemplo: http://cadres.pepperdine.edulccar/. Instituto Paulo Freire en España http://www.institutpauloEreire.orgl). Las características generales de este tipo de investigación se distinguen porque abordan el análisis de problemas sociales basados en y con la comu· nidad. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación·acción es participativa, los estudios no solo se hacen en la comunidad sino con ella. Los proyectos de investigación son propiedad compartida de los partici· pantes, y la acción está orientada hacia la comunidad. Dicho de otro modo. la investigación-acción tiene un compromiso político y social. cuya finalidad está dirigida al cambio social (GabalTón y Hemández, 1994). Las áreas en las que la investigación-acción ha tenido relevancia han sido variadas, destacando su gran influencia a) en educación, tratando de mejorar y cambiar las prácticas docentes, promoviendo la concienciación a través de los procesos de alfabetización en adultos. Desde esta perspectiva. ha cuestionado el papel de la educac ión como reproductora de la condición. social y no como transformadora de la vida social. b) En Psicología de las oro ganizaciones, en InglatelTa y en Estados Unidos, se han creado U·1stitut,:lS: para las relaciones humanas en los cen tros de trabajo. El objetivo de estas . sti tuciones es el de mejorar la eficiencia organizacional, o cambiar las ticas para la seguridad de los trabajadores; así como las relaciones entre empleados (Revans, 1980). e) En Psicología co munitaria tanto como la ' tervención psico-social se han generado trabajos relacionados con los sos de las personas con discapacidad, edu cación popular, etc. lHaJcázar: Hemández, 2002).



11.6.1. Características de la investigación-acción La investigación-acción es un modo de concien ciación social. personas reflexionan acerca de sus prácticas, esto es, por qué las cuáles son las consecu encias de s us prácticas en el mundo social, así acerca de las c ircunstancias materiales, históricas y sociales que rodean producción de dichas prácticas; los participantes están generando una ciencia sobre cómo están produciendo y reproduciendo dichas pero además, conocen las claves para poder transformarlas. La investigación-acción parte del s iguiente planteamiento: La



ción, producción y organización social están estrechamente rel:lCilmaldos'
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dctiicas concretas que vinculan a los individuos a situaciones sociales concretas, configuran estructuras sociales (familia, comunidades de vecinos, lugatrabajo, etc.); a su vez, estas estructuras sociales forman y fomentan un deimlimldo tipo de mediadores sociales tales como lenguajes o discursos, o forde poder y trabajo, los cuales a su vez configuran y son mantenidos por los que son expresados en su saberes, habilidades y valores que a su están configurados por la comunicación, producción y organización social. decir, son relaciones recursivas y mediadas socialmente. Kernmis y McTaggart (2000) plantean siete características de la investia) Es un proceso social, que explora de modo deliberado la relación entre la esfera social e individual. Reconoce la influencia bidireccional entre el individuo y lo social. b) Es Participativa. Los participantes de la investigación-acción implica



a las personas en el proceso de conocimiento, en la producción de las categodas. Es un proceso en el que los individuos obtienen conocimiento de cómo sus prácticas configuran su sentido de identidad y de agente. Asimismo, cómo este conocimiento puede estructurar y/o limitar su acción. La investigación-acción genera y transforma el conocimiento con los participantes, no se trata de obtener un conocimiento sobre los participantes. e) Es práctica y colaboradora. En la medida en que los participantes reflexionan sobre sus prácticas y tratan de modificarla, se entienden estas dos características. Es evidente que, tal como está planteada la investigación-acción, los participantes son fundamentales en el proceso de análisis y reflexión de sus prácticas para su reconstrucción. d) Es emancipadora. La meta de este tipo de investigación es contribuir a que las personas tomen conciencia de cómo las estructuras sociales limitan su desan-oUo y su autodeten:ninación, de tal modo que dicha conciencia



contlibuye a cambiar las prácticas para mejorar dichas condiciones. e) Es critica. En la medida en que promueve el análisis de las estructu-



ras sociales y el desempeño de los participantes en dichas estructuras, fomenta una mirada cdtica. Al analizar cómo se configura el discurso, pensamiento y actividad consigue una perspectiva critica con respecto al modo de ver la realidad social.
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f) Es reflexiva. Al promover el cambio de la realidad promueve su análisis. Comprender y decidir qué aspectos de la práctica deben cambiarse impl ica un proceso de reflexión sobre la naturaleza recursiva de las relaciones entre las prácticas, su conocimiento, su estructura social y el medio social.



g) Transfonna la teoría y la práctica. Teoría y práctica se consideran inten-elacionadas, cambiar la teoría sin la práctica no es sostenible y viceversa. La investigación-acción al analizar la práctica concreta en una situación social pone al descubierto su presupuesto teódco. Cambiar la teoría no es suficiente desde la perspectiva de la investigación-acción, es importante cambiar la práctica a la vez que la teOlía.



11 .6.2. P rocedimient o d e la investigación-acción De manera general el procedimiento de este tipo de trabajo es cíclico, y normalmente se representa como una espiral en la que se presentan ciclos auto-reflexivos (ver Figura 11.2) En términos generales tiene los siguientes pasos: ./ Planificar el cambio . ./ Actuar y observar el proceso y las consecuencias del cambio . ./ Reflexionar sobre los procesos y sus consecuencias . ./ Planificar de nuevo . ./ Actuar y observar otra vez . ./ Reflexionar de nuevo . El proceso de la investigación mismo es parecido a un proceso 
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Figura J J.2. Ciclos de la investigación-acción.



Vamos a tratar de ver el proceso de la investigación-acción más deterudamente. Empezando por el primer ciclo.



l. La planificación . Se trata de una primera idea general que consiste en tratar de mejorar un aspecto de la práctica profesional o social de una comunidad o grupo. Se plantea a partir de un análisis diagnóstico de la situación. Dicha situación podría mejorar si se cambian las prácticas sociales. Durante el proceso de diagnóstico del problema se obtiene una comprensión del fenómeno a estudiar, a partir del cual se propone una acción o estrategia de intervención con la finalidad de cambiar o mejorar dichas prácticas. 2. Acción y Observación. En el momento de la intervención, es necesario realizar una labor de observación, tratando de obtener información sobre los posibles cambios. Los criterios para la observación deberán ser definidos en términos de cuáles son las claves que permiten evaluar la mejora o los cambios de la situación que se pretenden obtener. La supervisión de las acciones es otra de las actividades que hay que considerar durante la observación. Para la recogida de la información se pueden utilizar diferentes técnicas, como por ejemplo diario d e campo, entrevistas, notas de campo de los participantes. 3. La reflexión es el último paso del ciclo, aunque no se produce necesariamente al final de la investigación, sino puede estar presente en las fases previas del proceso. Si los cambios introducidos en la situación
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social no consiguen los objetivos propuestos se debe considerar nuevamente las posibles estrategias que podrían conseguir djcho cambio. La reflexión aquí tratará de analizar los cambios y reevaluar las acciones. Esta reflexión ha de realizarse a partir de la información obtenida en el paso previo, pero también añadjendo elementos de análisis teó¡;co de la situación social. Esta reflexjón servirá para planificar el siguiente ciclo, analizar y proponer una nueva acción que permita consegurr el objetivo. Es necesario señalar que durante todo el proceso de investigación se realiza el análisis cualitativo de los datos . Hay una serie de actividades como la ¡-ecopilación de la información, su proceso de categorización, en el que se trata de organizar la información para darle signi[jcado, de forma que ayude tanto a su validación como a su interpretación. Este primer ciclo puede contener los e lementos suficientes para elaborar un informe de investigación y publicarlo, es decir, no es necesario que se completen todos los c iclos para presentar el informe. E l trabajo de revisión y análisis del problema, así como las acciones y las evaluaciones de estas primeras fases podrían constituir e lementos para un informe. El informe sigue las mismas drrecLrices generales que tiene cua lquier informe, obstante se ha recomendado incluir algunas cuestion es sobre la propia historia del proceso de toma de decisiones, desde cómo se desatTolló la idea y el problema, el tipo de obstácu los en el proceso y su afrontamiento, 1 técrucas empleadas en la recogida de la información, problemas éticos, (Laton-e, 2004).



11.7. ESTUDIO DE CASO Nos ha parecido que la mejor opción para presentar este tipo de de investigación cualitativa sería introducir un estudjo de caso. En el 11.4 podrá leer uno de los más famosos casos de la literatura en Psi,col(lgía¡ Neurología. Se trata d e un trabajador de las vías de ferrocarril , Gage, que sun;ó un grave accidente a principios del siglo XIX . SU histori .• 1 sido ampliame nte djvulgada, ya que su caso constituyó una (mnrl"nirll para debatir la teoría localizacionista de las funciones cerebrales. Ha tanto calado en la cu ltura americana que ha sido motivo de canciones rock, videos, pequeñas obras de teatro, etc.
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El estudio de caso es uno de los procedimientos de investigación en Psiyen otras disciplinas que nos permiten poner al descubierto el a1de los conocimientos científicos. No es un instrumento de investiganuevo, de hecho como podemos constatar es un modo, quizá de los dmercls, de comprender qué OCurre con algunos fenómenos que suceden de fortuito y no buscados intencionadamente por los investigadores, que con los conocimientos disponibles no se alcanza a comprender su lIWo.le:za y complejidad.



Cuadro 11.4. Phineas Gage y la disputa sobre las funciones especificas del cerebro Phineas Gage trabajaba como capataz e n una empresa de ferrocarril en Cavend ish, Vermonl, e n ESlados Unidos. Su actividad consistía en colocar explosi\'os para despejar elten·eno de las vías férreas. Era un trabajador eficiente y hábil en su u-abajo. Tenía 25 años, en 1848, cuando un accidente producido durante una explosión le provocó una grave lesión. Minutos antes del accidente, Gage se disponía a lenninar de colocar el explosivo, a.lguien le llama, se dist.rae por un momento y olvi-



da poner la arena para cubrir el explosivo, entonces la explosión hace que Gage salga disparado y una barra de hjelTO ent.ra por la mejilla saliendo por la parte frontal atravesándole el cerebro. La barra de hierro que medía a lrededor de un metro de la rgo, tres centímetros de diámetro y 6 kilos de peso, fue encontrada a 20 meU·os de distancia de Gage. Asombrosamente, y contra lo espeJado, Gage recobra la conciencia minutos después del accidente y logra decir a lgo. Esto es, no sólo logra sobrevivir a1 aparatoso accidente sino que parece mantener algunas funciones mentales inlactas. El médico de] pueblo de Cavendjsh, que acudjó en su auxilio. el doctor Jo hn Harlow, no contaba con antibióticos, pero procuró mantenerle limpia la herida todo el tiempo posible. t.ratando de evitar una posible infección. La recuperación de Phineas fue igualmen te sorprendente, después de dos meses de conva1ecencia podía hablar, tenía la memoria intacta y sus funciones motrices eran nonnales. Había perdido la visión de tm ojo pero tenía la visión del otro intacta. Aunque los cambios producidos en Gage fueron advertidos justo después de su recuperación, lo que más se enfatizó fue el hecho de haber sobrevivido al accidente. Los cambios observados en Gage indicaban que siendo, antes del accidente, un hombre responsable y capaz. con una voluntad de «hjerro », un temperamento fuerte, y de una mente bien equilibrada. se convirtió en un hombre irreverente, irregular, obstinado, un hombre impaciente e incapaz de soportar las limitaciones que iban en contra de sus deseos, caprichoso, vacilante sobre sus metas. Los que le conocían decían que Phineas Gage ya no era el de siempre. Los de la compañía de felTocarril no volvieron a contratarle debido a su inestable e irregular
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Cuadro 11.4. (Continuación) comportamiento. Gage volvió a vivir con su madre LIabajando en una granja. Un año después de su recuperación visitó al proresor Bige!ow quien presentó su caso a los estudiames de medicina. Gage no recobró su vida anteIior, estuvo trabajando en un circo y algunos años después se fue a Chile a trabajar en una línea de diJjgencias. Regresó a Estados Unidos con su madre que ahora vivía en San Francisco, fue entonces cuando Gage desarroUó epilepsia. Los ataques fueron cada vez más fuertes hasta que en 1860 murió. Su madre, enu·evistada por Harlo\V, después de la muerte de Gage, comentaba que su hijo no se adaptaba a ningún trabajo. Lo que más disfrutaba era estar con sus sobrinos contándoles historias divertidas; mantuvo un apego con la barra de metal durante loda su vida después del accidente. El doctor Harlow publicó un primer informe en el que señalaba los cambios de personalidad sufTidos por Gage. Su ¡nfOlme, sin embargo. fue la burla de los médicos quienes consideraban el caso como imposible. El profesor Bigelow, publicó un infonne 20 años después de! accidente, en 1868, que fue más ampliamente aceptado, en éste se señalaba que el caso de Gage era una prueba de que los lóbulos frontales no tenían relación con las funciones intelectuales. Señalando la completa recuperación mental de Gage como una evidencia de esta teoría. El Dr. Ha rlow, después de la publicación del profesor Bigelow, vuelve a publicar el informe de Gage, en una revista menos conocida, en e l que de manera más detallada informa de las transformaciones de Gage. Este trabajo cambió el concepto del caso tal corno ha quedado reflejado en las publicaciones americanas contempol'"áneas. Ambos médicos, jóvenes, tenían una visión distinta del caso. Mientras que el Dr. Harlow venía de la tradición de la frenología ' , educado en Filadelfia, el profesor Sigelow era un anti-Iocalizacionista del cerebro. Las dos teorías eran con trarias. Bigelow mantenía que las funciones psicológicas tales com o el lenguaje o la memoria nunca podrian ser localizadas en regiones del cerebro. La consecuencia de aceptar esta idea significaba que el cerebro era el órgano de la mente y en definitiva, se en· tendía que el todo no era más que una colección de las partes con funciones especiales. Mientras que la idea conu-aria, que indicaba que el cerebro tenia partes espe· cializadas y estas partes producían funciones específicas de la mente, era un precedente de la teoría de la fTeno.1ogía de Gall. Un debate que todavía sigue teniendo eco en la neurología actual (Damasio, 1994). Un neurólogo de origen escocés, Sir David Ferrier, tia bajaba en Londres en el Hospital del King's College, se interesó por el caso descrito poi' el Dr. Harlo\\'. Femer había estado dirigiendo su programa experimental para obtener evidencias sobre las funciones cerebrales en la actividad motora. Sus experimentos sobre estimulaci6n en la corteza cerebral le permitieron apreciar los resultados sobre el cambio de comportamiento de Gage descritos por e l Dr. Harlow. En 1870, la versión del caso del Dr. Harlow obtuvo gl-an relevancia cuando fue c itado por David FelTier y forma parte de
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Cuadro 11A. (Conlinuaci6n) la primera teorla moderna de las funciones mentales de los lóbulos frontales. En resumen, el caso de Phineas Gage. es un estudio que puso en evidencia algunas contradicciones sobre las teorías científicas, que hasta ese momento se tenran, sobre las Funciones mentales y su relación con el cerebro, pero además puso en la mesa muchas preguntas sobre las funciones cerebrales y su relación con el comportamiento. Aunque hoy se sabe que parte de nuest.ra personal.idad, el control de nuestras emociones y su relación con las funcioneS ejecutivas tienen una relación estrecha con el lóbulo frontal. El caso Phineas Gage es uno de los casos más citados en la psicología y la neurologfa e ilustra como un conju n Lo de hechos puede ser utilizado para apoyar una teoría particular o negarla (Damasio. 1994; McMillan. 2008). Aún hoy. el caso de Phineas Gage resuena todavía generando preguntas no resueltas, como señala McMillan (2008), después del accidente Gage fue conductor de diligencias en Chile, ¿cómo su actividad podría haber influido en su recuperación? Gage tendría que tratar con la gente que transportaba, ayudarles con sus bultos, tratarles con cierta amabilidad, además terna que cuidar de los cabal los de la diligencia ¿cómo desarrollaría esta actividad? , o ¿en qué medida esta aClividad fomentó su recuperación?



11.7.1. Definición de un estudio de caso Antes que nada debemos decir que los estudios de caso en la investigación cualitativa no son los mismos que los diseños de caso único (N = 1) tratados en el Tema 5. Aunque tienen ciertos rasgos comunes en cuanto que se trata de un solo sujeto o un grupo pequeño de sujetos y su estudio se realiza a lo largo de un peliodo de tiempo, observando sus cambios. La diferencia entre ambos es que en los diseños de caso ún.ico de la tradición experimental el investigador busca manipular y controlar variables para explicar la conducta. Se interesa por una parte del sujeto, la conducta, y probablemente generarla o extinguirla. Este es el ejemplo de la tradición conductista, en la que la manipulación y control riguroso de las variables para la aparición -o extinción- de las conductas forma parte de la lógica de la investigación. Mientras que en los estudios de caso desde la investigación cualitativa, el investigador trata de observar y comprender al sujeto desde una perspectiva holística, en su contexto y el significado que tiene para el sujeto un determinado aspecto de la realidad . El sujeto y el contexto forman, ambos, parte del caso, no hay un límite preciso entre
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ellos (Yin, 2003). Se trata pues, de estudiar al sujeto en su contexto. Su interés se centra en su particularidad y en lo que tiene en común con otros casos. Un caso puede estar constituido por un solo sujeto o por un grupo específico. Lo que deterntina el caso es que está lim.itado a una serie de características que configuran un sistema, donde el sistema puede estar formado por el sujeto y su contexto. Yin (2003) destaca las siguientes características que definen el estudio de caso: .1 Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su enlomo real. .1 Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes . .1 Se utilizan múltiples fuentes de datos, y .1 Puede estudiarse tanto un caso úruco como múltiples casos. A continuación trataremos la forma en cómo se clasifican los estudios de caso, a partir de los objetivos del estudio. No obstante, queremos señalar que el estudio de caso es una herramienta útil en el aprend izaje activo de los estudiantes. En el cuadro 11 .5 encontrará los usos de esta herrantienta en el proceso de aprend izaje que algunas instituciones adoptan para sus estudiantes.



11 .7.2. Tipos de estudios de caso



Stake (1994) define tres tipos de estudios de caso: el caso ú1trínseco, el instrumental y el colectivo . .1 El estudio de caso intrínseco es aquel estudio que no es buscado investigador. Es el caso que llega al investigador para ser No se estudia el caso porque representa a otros casos, o porque algún rasgo o problema sino porque, en su particulalidad, el caso interesante . .1 El estudio de caso instrumental es un estudio de caso que nn1nrn-d!,111 interés para re flexionar sobre la teoría, el caso es de interés sec:un,:!I do. Se pueden estudiar detalles del caso, su contexto, además, te avanzar en el conocimiento teórico.
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Cuadro 11.5. El aprendizaje desde el estudio de caso Los estudios de caso generan nuevas enseñanzas al investigador. Pero el investigador que a la vez es profesor utiliza los estudios de caso como un método de aprendizaje para sus estudiantes. Esto resulta bastante común en las facultades de derecho, o en administración, así como en las de medicina, los estudiantes que participan del aprendizaje a través de los estudios de caso, pueden construir mejores experiencias sobre lo que saben y ponel- estos conocirn.ientos en práctica. Este tipo de aprendjzaje, a través del estudio de caso, es algo simiJar a lo que hace en la famosa serie de TV, el extravagante y sarcástico Dr. House en el hospital de Princeton en Nueva Je rsey, dirigiendo a un equipo de doctores que aprenden a la vez que investiga n durante el proceso de diagnóstico. Es lo que los educadores !Jaman aprel1dizaje por descubrimiento. Durante el proceso de investigación del estudio de caso, en la serie, los doctores hacen, en ocasiones, una labor de detectives, más allá de mirar los síntomas fís icos del paciente, entrevistan a los familiares de los pacientes, investigan en sus casas para e ncontrar otros indicios sobre los hábitos de salud del paciente, buscando en su historia personal. A medida que se van conociendo deta lles del caso se van descartando posibles explicaciones o hipótesis. Todo ello encaja con la descripción que se hace de los estudios de caso y que deRnen sus caractensticas: indagar su entorno físico, su pasado, algunos otros entornos como los legales, políticos o económicos, entrevistar a las personas cercanas al sujeto del caso, etc. Este modo de afron tar un caso combina ]a búsqueda de información, genera nuevos datos a la vez que permite aprender más sobre las cuestiones teóricas. Pero además, los estudios de caso penniten aplicar las reglas de funcionamiento de un sistema o teoría en un contexto concreto. En un contexto educativo, los estudios de caso bien elegidos pueden ayudar al estudiante a conseguir «saber hacer» las cosas en un contexto, mientnts los hechos y las reglas independientes del contexto darán al es tu djanle sólo el nivel del principiante. Algunas instituciones de enseñanza superior han tenido en cuenta las consecuencias de esto y lo llevan a la práctica como un recurso que promueve el aprendizaje activo (Flyvbjerg, 2004). Existen otros entornos en los que estudios de caso tienen como Einalidad la djvulgación o denuncia de un suceso. Los profesionales del periodismo aprenden de los estudios de caso, y los documen tos que preparan para un documental (que se traducen en una presentación de alrededor de 40 minutos) son el resultado de meses de trabajo de investigación. Estos documentales implican para el pel;orusta un aprendizaje e interpretación de la realidad que tiene como finalidad ser divulgada, enten· diendo la divulgación co mo un compromiso social, político yeconómko.
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.1 EllJamado estudio de caso coleclivo se refiere al estudio de caso que conducen a un mejor conocimiento sobre algún aspecto teórico. El caso colectivo es, en cierto modo, un estudio instrumental, ya que ilustran ciertos aspectos de la teoría.



Aunque esta clasificación puede ser útil, no deja de tener ciertos problemas en sus límites. El caso inuinseco puede volverse instrumental, es decir, puede ocurrir que un caso puede ser interesante en sí mismo y buscar su compren· sión, pero estudiar un caso implica también buscar alguna teoría que explique por qué ocurre este fenómeno, y así se convierte en un caso instrumental. Un caso insu-umental, sea de un sujeto, de un grupo, o de una colección de casos, puede ser un caso inmnsecos en sí, interesantes en sí mismos. Por su palie, Yin (2003) divide los estudios de caso en función de su obje· tivo en cuatro tipos: exploratorios, explicativos, descriptivos y casos múltiples. .1 Los estudios de caso exploratorios son los que se u tilizan para explorar alguna situación en la que se pretende evaluar una intervención y no están claros los posibles resultados de la misma . .1 Los estudios explicativos buscan contestar a una pregunta relacionada con situaciones reales complejas y difíciles de tratar por estrategias de encuesta o experimentales. Suelen estar relacionados con funciones de evaluación para la aplicación de un programa y sus efectos . .1 Los descriptivos son aquellos que se usan para describir una inteIVención o fenómeno en su contexto real (donde ha ocurrido) . .1 Los casos múlliples capacitan al investigador para explorar dif'ere:nci3f o semejanzas entre los casos. La meta es replicar los resultados a vés de los casos. Para hacer las comparaciones será necesario cuidadosamente los casos para que el investigador pueda prever posibles efectos de su intérvención o sus posibles limitaciones.



11.7.2.1. Selecci6ny unidades de análisis del caso De acuerdo con la definición de Stake, el caso intJ.inseco, es el caso caracteriza porque no se selecciona; el trabajador social, el psicólogo rutario, el médico o cualquier profesional reciben los casos. En cambio, caso instrumental o colectivo los casos tienen que se,· seleccionados. selección tratará de representar el fenómeno de estudio, pero la sell~ción.
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es aleatoria, debido a que las caracteristicas del fenómeno de estudio pueden ser poco apropiadas para realizar este tipo de selección. Es decir se trata de una muestra teórica del caso. (Ver apartado 11.3.4). En definitiva, el objetivo del estudio de caso indicará el modo en que los casos son seleccionados. Para seleccionar un caso se debe tener en cuenta qué aspectos son los que se van a estudiar del caso, hasta dónde desea llegar el investigador y cuál es su unidad de análisis en el caso. Para determinar a qué pregunta de investigación se debe dar respuesta, hay tener en cuenta cuál es el caso. Aunque esto suena simple, no lo es tanto. El caso puede constituir la unidad de análisis, pero dentro del caso, pueden existir pequeñas unidades de análisis a las que se debe dar respuesta. Si retomamos el ejemplo de Phineas Gage, la unidad de análisis es el individuo, sin embargo, si dentro del mismo caso se toma como unidad de análisis las funciones mentales que permanecen intactas, y se dejan fuera las funciones mentales que cambian, es posible que el análisis obvie aspectos relevantes del mismo. Imaginemos que se plantea a Gage problemas de memoria, que tiene que resolver individualmente y que efectivamente los datos generados en este aspecto no indican cambios, pero si se plantea observar su actividad en la vida real podriamos obtener otros datos que nos sugieren que las funciones mentales no están intactas. Así, los procedimientos para obtener los datos y la unidad de análisis están estrechamente relacionados en el análisis del caso. Esto fue lo que ocurrió en el caso de los dos doctores que trataron a Gage. Cuando nos enfrentamos a un estudio de caso simple debemos tener la suficiente capacidad para mirar las diferentes subunidades y estudiarlas separadamente pero también de establecer las relaciones entre ellas. De tal modo que obtengamos un enfoque global del caso. En los estudios de casos múltiples, cuando el objetivo es comparar diferentes casos, la unidad de análisis está representada por los diferentes casos, la unidad de análisis seria cada uno de los casos. La diferencia entre la comparación de casos múltiples y las subunidades de un caso simple es que mientras que éste último permite el estudio intensivo de un caso único, los casos múltiples permiten comprender las diferencias y similitudes de los casos, comparándolos a través de los diferentes contextos y en cada contexto.
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11.7.2.2. Los componentes del estudio de caso Cuando se implementa un estudio de caso es necesario considerar lo si· guientes elementos para su realización: a) Considerar los enunciados teóli· cos establecidos. b) La aplicación de un marco conceptual. e) El desaITollo de preguntas de investigación. d) Los criterios para interpretar los datos. Los enunciados teóricos guían el estudio, tanto la recolección de los datos como la discusión, determinarán la dirección y los alcances del estudio. Debe dejarse claro que los estudios de caso exploratorios, descriptivos o los intrínsecos no requieren de dichos enunciados teóricos. El marco conceptual es algo así como un ancla del estudio a una teOlia, que tiene relevancia para el análisis e interpretación de los datos. Pero ade· más tiene como finalidad identificar quiénes estarán incluidos en el estudio, la descripción de qué relación estará presente y basada en la lógica, teolÍa y/o experiencia; y proporciona al investigador la oportunidad para obtener cons· tructos generales (M iles y Hubberman, 1994). Posteriormente a la realiza· ción del estudio el marco conceptual deberá incluir los elementos que sw-gen del análisis de datos, es decir, que dicho marco podrá verse modificado cuando los datos estén analizados.



11.7.3. Obtención y análisis de datos del estudio de caso



El estudio de caso, como la etnografía, utiliza estrategias, como la en· t.revista, la observación, el análisis de documentos, etc. En tal sentido, obtener un estudio en profundidad del caso depende de las habilidades del in· vestigador en el uso de estas técrucas de obtención de datos. El análisis de estos datos generados implica la necesidad de cod ificar estos datos tralland~ · de darle una estructura al sistema a través de categOlias que permitan e . plicar el fenómeno de estudio. Dicho análisis ocurre de manera conCUlTen con la fase de recolección de los datos (Baxter y Jack, 2008). Para garantizar que las interpretaciones que se hacen del caso son cuadas se propone la trial1gulaciól1 como estrategia para garantizar que datos generados y la interpretación sobre los mismos tengan ciertas tías de fiabilidad. Es decir, el caso puede ser presentado a otros im'estigal dores para discutirlo. Este es otro modo de argumentar la relevancia del mo en términos teóricos.
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En el caso con el que iniciamos este apartado, el Dr. Harlow y el profesor Bitenían perspectivas distintas. El caso tuvo un impotiante eco no por las dis~mes entre Harlow y Bigelow, sino por la resonancia que le dio el Dr. Ferrier ~artículo de Harlow. Ferrier utiliza la descripción del Dr. Harlow como una esde triangulación, desde sus estudios con otros pacientes en el Reino Unido padecían trastornos parecidos a los descritos por Harlow, comparándolos a contrastar los datos. A finales de siglo xx, el caso de Phineas Gage, fue reuidlizado por Hanna Damasio para reconstruir, con técnicas modernas de com!pnación de imagen en 3D, el daño producido por la barra de hierro en cerebro de IPbilleas Gage. Antonio Damasio utiliza el caso de PlUneas Gage en su libro el tError de Descartes » (1994) para despertar en el lector la intrigante relación entre razón y emoción. El diálogo entre los investigadores que se han interesado por el caso de Gage, se ha producido a lo largo de los siglos XIX y xx, y por lo que e, sigue siendo debatido en el siglo XXI (véase, McMillan, 2008).



11.7.3.1. La generalización de los estudios de caso ¿Se puede generalizar a partir de un estudio de caso? Esta pregunta surge claramente porque la realización de un estudio de caso se hace en un contexto particular, se estudia algo que es singular. Sin embargo, los investigadores suelen hacer generalizaciones. ¿Pero qué garantías tiene una generalización a partir de un estudio de caso bajo estas condiciones? Las garantías que ofrecen dependen de toda la calidad de la investigación. Pero su pretensión es realizar una generalización analítica (en oposición a una generalización estadística) para ilustrar, representar o generalizar una teOl-ía (Yin, 1989). Así, los resultados del estudio de un caso pueden generalizarse a otros que representen condiciones teóricas similares. Los estudios de casos múltiples robustecen estas generalizaciones analíticas al proporcionar evidencia empírica a partir de dos o más casos (
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investigador para responder a las preguntas de «por qué» y «cómo» mientras tiene en cuenta cómo el fenómeno está influido por el contexto en el que está situado.



11.8_ TÉCNICAS CUALITATIVAS Estamos en una de las últimas partes del recon-ido del tema, aqui veremos las técnicas de la investigación cuali tativa, y en este recorrido presentaremos su uso en la investigación cualitativa, analizaremos sus ventajas y algunos de sus riesgos en la generación de los datos.



11.9_ OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Se ha definido como la descripción sistemática de eventos, comp0l1a· mientas y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado (Marshall y Rossman, 1989). Denzin (1989) la ha definido como una estrategia de campo que combina simultáneamente el análisis de documentos, la entrevista a participantes, la participación directa y la observación y la introspección. Las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los cinco sentidos, p¡"oporcionando una . fotografía escrita » de la situación en estudio (Erlandson, Harris, Skipper y Alien, 1993). No obstante, la obsel-vación participante también tiene algunos problemas en su definición. Se le ha denominado así, en oposición a la obsel-vación no-participante. Algunos autores consideran que todo observador es participante puesto que siempre tiene algún lugar y una aclivid en el contexto: de observador. Pero esto no es tan sencillo de delimitar. Desde nuestra perspectiva, pensamos que sí se puede ser no partícipe de un contexto y ser observador, tal como ocurre cuando se observan los comportamientos en contextos públicos (aeropuertos, comportamiento de ductores en ciertas vias, salas de hospital, cafés etc.). Este tipo de oh,:.,,'' '' ción se utiliza en los análisis antropológicos y sociológicos sobre los de los espacios y el tipo de relaciones interpersonales o actitudes que chos espacios fomentan u obstaculizan en la interacción. Asimismo, tipo de observación puede ser apropiada cuando los grupos no se mal",'" nen constantes, y por tanto, el papel participativo del observador no sentido.
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más allá del problema de la definición de la observación particilo más importante, a nuestro modo de ver, es saber qué papel se desempeñar en un escenario para obtener la información que se reEsto es, qué tipo de datos requiere la investigación, y aún más, qué rol es el más adecuado para conseguir el tipo de datos que ésta reresulta difícil comprender que resulta problemático, en ocasiones, aca ciertos contextos como participante en una situación (grupos de niños adolescentes, bandas organizadas e ilegales, etc.) por la condición propia observador (género, edad), o cuestiones éticas. La observación particino resulta una técnica de fácil implementación pero, en ocasiones, es la egatrallti2:ariia la obtención de los datos. Es, por tanto, necesario saber elemodo de observar y obtener datos a pesar de estos obstáculos. Integrara un grupo como observador tiene un punto de desconcierio para los ant,ros del grupo, y para el propio observador que tiene una pregunta amen mente y debe encontrar su rol en el grupo para tratar de responderla . ser triviales, el observador y los participantes se pueden preguntar qué haIÚ en un sitio como éste. (Véase, el cuadro 11.6).



Ventajas y limitaciones de la observación participante La observación tiene ciertas ventajas: Permite una descripción detallada,



la que se pone de relieve el objetivo que se tiene de "describir comportaDielcrtos, intenciones, situaciones y eventos que son expresados por los in"","nl"',>: y proporciona oportunidades para ver o participar en eventos no pro¡~"lllnaaos. Permite revisar expresiones no verbales de sentimientos, se determinar quién interactúa con quién, permite comprender cómo los particlipa.nt1es se comunican entre ellos, y verificar cuánto tiempo se emplea determinadas actividades. Se pueden contrastar definiciones de los térque los participantes usan en entrevistas, observar eventos que los inantes no pueden o no quieren compartir verbalmente porque hacerlo seria impropio, descortés o insensible, y observar situaciones que los infannantes han descrito en entrevistas, y de este modo advertirles sobre disiones o imprecisiones en la descripción proporcionada por estos informantes. La calidad de la recolección e interpretación de datos mejora y facilita el desarrollo de nuevas preguntas o hipótesis de investigación.
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Cuadro 11.6. ¿Observadora? ¿Qué hace alguien como tú en un sitio como éste?



Transmitiré mi propia ex periencia entre el grupo de zapotecos en Oaxaca, (México). Mi interés estaba en indagar el uso de los térmi nos menta!jstas para explicar el comportamiento. Para entrar en la comunidad, uti licé un contacto indirecto, a Uavés de una amiga que tenía una com pañera de trabajo en la comunidad, pero una vez ahí. ¿qué rol debía desempeñar? Me resultaba bastante incómodo decir «quiero saber si ustedes explican los com portam ientos utilizando estados men tales -inten· ciones, deseos, creencias- o utilizan razonamiento mágico, y si utilizan ambos cuando utilizan uno y otro». Pochia haber utili1..,'1 do tan solo entrevistas, pero mi interés se ceno liaba en saber cómo usaban es tas explicaciones en la vida cotidiana. o me resultó dificil encontrar alojamiento en la comunidad, pero si me re· sultaba difícil explicar para qué y por qué estaba ahí. S in embargo, y para mi sor· presa, fueron ellos los que me as ignaron el rol. estaba como observadora. En las ca. munidades indígenas mexicanas es común que algunos trabajadores del Instituto Nacional Indigenista, o de otras ins titu ciones púbUcas (Secre taría de Agricultu ra, Secretaría de Salud y Seguridad Social) ded icados a la asistencia téc nica agrícola y comu nitaria, trabajadores sociales, etc., asistan durante largos periodos de tiempo para rea üzar actividades de promoción de la salud, o educación en diferemes ám· bilOS de la vida social. Pasan algún tiempo en la comunidad s in h acer o lra cosa que conversar con diferentes miembros de la comunidad. obsctvando diferentes prácticas culturales. la curación lradkional, la sicmbra, las reuniones de las organi7..aciones campesinas, asambleas de padres de la escuela, el mercado, e incluso las fiestas lo· cales, e tc. Obtienen infom1ación sobre cómo se realizan las prácticas, para analizar la posibilidad de imple men tar programas de mejora en la com unjdad. Una visi· tante más, no resu ltaba exuaña a la com unidad. Lo que ca mbiaba simplemente ela que preguntaba por cosas que no preguntaban otros. Me interesaba por sus historias personales y cómo explicaban algunos estados mentales (como los sueños) y emocionales (i. c. el susto, la envidia), y en general, cómo explicaban el compor· tamiento de los demás.



La calidad de la observación participante depende de la habilidad del' vestigador para observar, documentar e interpretar lo que se ha ohservadlOl Es importante que en etapas tempranas del proceso de la observación, el vestigador tome notas d e campo de observaciones precisas, sin categorías preconcebidas de s u propia perspectiva teórica, tal como vere"" en las fases de observación participante. Antes se considerarán algunas las lintitaciones de la observación participante.



392



 iNvESTIGACiÓN CUALITATTVA: C ARACTERfsnCAS, M E:TOOOS y T tCNICAS



La propia estructura social -costumbres, normas culturales- puede I;ooldicion,ar la aceptación del observador en la comunidad, (una investigaque pretenda analizar, por ejemplo, las ac titudes de honor u orgullo IDasculinc dentro de una cantina en un pueblo mexicano, su condkión fe~ma, podría ser un obstáculo, no solo porque las mujeres tienen prohila entrada a estos sitios, sino porque la comunidad -----{) una parte de no la aceptaría como participante) . Así el investigador debe detertnllar qué punto participará en la vida del grupo y decidir si interviene o no una situación dada. En este sentido, Dewalt y Dewalt (2002) señalan que investigadores masculinos y femeninos tienen acceso a diferente información, puesto que tienen acceso a personas, escenarios y cuerpos de caimientos diferentes. El sesgo del investigador. La posibilidad de hacer una «fotografía » del grupo siempre estará hmitada a los eventos que el investigador tiene acceso. Siempre faltará algo que el investigador no reporte en sus notas de campo. Pero además, el propio investigador tiene sus propios prejuicios, que podrian interveni r en la interpretación de lo observado. La observación participante está dirigida por un humano sesgado que sirve como instrumento de recolección de datos; por tanto, el investigador debe entender cómo su género, etnia, clase social y aproximación teórica pueden afectar la observación, análisis e interpretación. El sesgo del investigador es uno de los aspectos de la investigación cualitativa que ha llevado a la idea de que ésta es más bien subjetiva y no tanto objetiva. Por ello algunos investigadores señalan la necesidad de ser lo más preciso posible y realizar las notas de campo lo más rápidamente posible después de experimentado un evento.



11.9.2. Las fases de la observación participante La observación participante se entiende como un proceso si se consideran dos aspectos relacionados: uno, en el que el observador debe convertirse en un participante más y conseguir el acceso al campo y a las personas, y otro, la observación avanza haciéndose más concreta y enfocada hacia los aspectos que son esenciales para la pregunta de investigación. A medida que el proceso de integración del observador en el grupo progresa, sus observaciones pasan de er generales a convertirse en m ás concretas y selectivas. Remitimos al cuadro 11.7 en el que se describen estas fases (Flick, 2004; Kawulich, 2005):
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Cuadro 11.7. Fases de la observación participante • En la primera fase se produce una observación descriptiva. en la cual uno observa cualquier cosa y todo, asumiendo que lo ignora todo; el riesgo de esta etapa es que puede llevar a la recolección de minucias que pueden ser o no relevantes al estudio . • Una segunda fase en la que el observador está más adaptado produce una observación enfocada. En esta observación, a veces apoyada en entrevistas, las visiones de los participantes guian las decisiones del investigador acerca de qué observar. • Una última fase conduce a una observación selectiva, en la cual el investigador se concentra en diferentes tipos de actividades para ayudar a delinear las diferencias o relevancia en dichas actividades.



El proceso para realizar una observación participante cuando uno no ronoce la cultura es asumir este desconocimiento, quizás sea más fácil en una cultura desconocida que cuando la observación se realiza en la mi5;m1 cultura. Sin embargo, en el caso donde se estudia la misma cultura, esta tura de «desconocimiento» o actitud de «descubrim iento» es necesaria bién en éste último caso. Una ayuda importante es describir el ambiente físico y el espacio. clibir a los participantes, registrar las actividades y las interacciones en el cenario. Su frecuencia y duración además de otros factores sutiles activídJ des informales, no planificadas, significados simbólicos, comunicación verbal, claves físicas, lo que debería ocurrir que no ha ocunido, etc. A es necesario observar la conversación, además de su contenido, en térmul1I de sus agentes, quién habla a quién, quién escucha, quién se calla, el portamiento del propio investigador y cómo ese rol afecta a los oh
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Las notas de campo El observador participante se encuentra a veces en la encrucijada de 1I'Ii.:ipóir en una actividad y en la necesidad de realizar sus notas . El uso de audiovisuales puede facilitar la tarea, pero también, es cierto que si grabando con una cámara no participamos del evento que tenemos Conviene que el observador, en cualquier caso, realice de modo "_n


ENTREVISTA



La entrevista que más suele utilizarse en la investigación cualitativa es la I!ntn,vista en profundidad, pero también se utiliza la entrevista semiestruc-



o la llamada entrevista libre. Esta clasificación se puede entender un continuo en el formato de la entrevista. Cualquiera que sea el forde la entrevista tiene los siguientes rasgos comunes:



" Intercambio interactivo de diálogo. Puede implicar interacciones uno a uno, o en grupo . Puede darse este intercambio cara a cara , por teléfono o incluso a través de Internet. " Adquiere un estilo relativamente infonnal, como la entrevista cara a cara en una conversación o discusión, más que un formato de pregunta y respuesta formal. El término acuñado por Burguess (1984) de «conversaciones con un propósito» puede capturar muy bien este sentido. " Está centrada en una temática o un tópico, con un planteamiento narrativo o biográfico, donde el investigador tiene una serie de temas o cuestiones que desea cublir o un conjunto de puntos para la discusión, o también una serie de historias específicas que el entrevistado ha de
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contar. Es poco probable que el investigador tenga un guión de pre· guntas secuenciadas y completas. Las entrevistas cualitativas están di· señadas para tener una estructura Oexible y que permitan al investi· gador desarrollar temas inesperados. La mayoría de la investigación cualitativa opera desde la perspectiva de que el conocimiento es situado y cOl7texlUal, y por lo tanto, el trabajo de la en· trevista es asegurar que los contextos relevantes sean traídos al foco del diálogo y sea en este contexto que se sitúa el conocimiento. En la entre\~sta, por lo tanto, durante la interacción dialógica , los conocimientos SO/1 cons· truidos. La mayoría de los investigadores cualitativos podría estar de acuer· do en que el conocimiento que se trae a la entrevista es reconstruido, y no sólo que los hechos sean simplemente informados en el contexto de la en· trevista. Los significados y los conocimientos son creados en la interacción de la entrevista. Es una coproducción que implica al investigador ya los en· trevistados (Masan, 2002).



11.10.1. Cuándo y por qué elegir la entrevista cómo estrategia de investigación La entrevista se elige como método de trabajo cuando se está convencido de que la pregunta de estudio que se ha propuesto explorar se puede obtener del conocimiento de las personas, su perspectiva e interpretación así como de sus experiencias. En definitiva, se está interesado en la percepción de las personas.



La entrevista es un instrumento que depende, en gran medida, de la ca· pacidad de verbaliza,·, interactuar, conceptualizar y recordar. Es una situa· ción en la que se trata de generar conocimiento a través de la situación diálogo. Por tanto, es importante no tratar los conocimientos generados en entrevista como un reflejo directo del conocimiento ya existente fuera de interacción de la entrevista, de otro modo, sólo se estaría «excavando» los hechos. La entrevista es una situación social como cualquier otra interacción. se asume que el conocimiento es situacional, puede ser una razón por la cual elegir la entrevista en lugar de una encuesta o cuestionado. tal razón , se hace necesario asegurar que la entrevista sea lo más CUllleJUUI
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en el sentido de preparar las experiencias sociales o procesos que inexplorar. Sea entrevista en grupo o individual. la habilidad para ser y sensible a la dinámica de la interacción es una condición imperaentrevistador. es apropiada cuando se quiere enfatizar en la profundidad, complejidad y desarrollo de los datos, más allá de lo que puedan lOrt:iOIlar los cuestionarios o encuestas. Este tipo de entrevistas requieren lIID"nu a las personas en su contexto particular y no a un amplio grupo persorlas. Dicho de otro modo, se pretende lograr la comprensión proy el desarrollo de alguna área y no una comprensión amplia de pasuperficiales. No obstante, se pueden hacer comparaciones entre dipersonas que provienen de contextos distintos. Usos de la enlrevisla en la invesligación en Psicología. Principalmente podistinguir dos usos de la entrevista, como he'Tamienta de investigay como hen-arnienta en la actividad clinica para el diagnóstico . En Psison varios los campos en los que se utiliza la entrevista. En Ikillogía Social y Cultural, los estudios sobre la identidad cultural. o en esde género y feministas por citar algunas. En Psicología de la educase ha utilizado la entrevista para conocer las experiencias emocionales niños y profesores ante la experiencia escolar. Una de las áreas que ha gran relevancia la entrevista en la investigación es en la Psicología del ""',"T·nllln las llamadas entrevistas clínicas -método utilizado por Piaget, '''''UH, Y Vygotsky-. Cualquiera que sea el área de investigación, la entrerequiere entrenamiento. A continuación daremos algunas guías para una entrevista .



.10.2. El guión o el programa de la entrevista



Es bastante probable que el investigador esté interesado en más de una ....'gu:nta clave para su entrevista. La serie de tópicos o preguntas que el llves· ~dor quiere explorar y probar con el entrevistado se denomina guión de la enista. Sin embargo un conjunto detallado de preguntas se le denomina prode la el1lrevista. El hecho de que se haga la entrevista en términos infOlmales como una «conversación con un propósito» no significa que no 'sta una planificación rigurosa y detallada. En el cuadro 11.8 están descritas algunas líneas que se pueden seguir para la planificación de la entrevista. No
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está de más decir que en la entrevista se ponen en juego habilidades social es e intelectuales para su realización. Planificar la entrevista supone ponerse en el lu· gar del entrevistado, antes y durante la entrevista. De acuerdo a las fases, lo pri· mero es esclibir el tema central de la investigación en una frase o como pregun· tao Al realizar esta pregunta se generan ideas sobre lo que se quiere explorar para comprender el fenómeno de estudio. Todas aquellas palabras, conceptos, o fra· ses que sean fácilmente recordadas sin juzgar si son o no dignas de estudio.



11.10.2.1. Preparación de la entrevista



Identificar una frase o palabra que describa el conjunto de ideas, este agrupamiento o conjunto serían categorías potenciales d e la investigación para la enLrevista. Estas categorías son inductivamente generadas del estudio y trabajo, el conocimiento y las ideas del investigador. Decida el fom'Lato. El investigador en esta fase debe decidir qué formato desalTollar, un guión o algo más elaborado, como es un programa de entre· vista. Para tomar esta decisión se considera, la habilidad del entrevistador, el conocimienlO que el investigador tiene del problema de estudio, y si las en· trevistas serán realizadas por uno más investigadores, Los entrevistadores novatos probablemente se encuentren más seguros con un programa para la entrevista que con un guión. El formato de guión resulta adecuado para ex· plorar fenómenos a través de la entrevista cuando se sabe poco sobre el tópico de estudio,



°



E l número de investigadores puede ser otro clitelio para decidirse por guión o un programa de entrevista. Cuando hay más de un investigador deseable un formato más desarrollado, para asegurar que se preguntan los diferentes temas. Si uno se decide por un guión, la siguiente decisión es saber si mente se hace una lista de ca tegorías de investigación para la entrevista además, se plantean las preguntas amplias basadas en las categorías. do se usan solo categorías, sin preguntas previamente preparadas, el . tigador depende de sus habilidades comunicativas para conducir la vista , Muchos investigadores prefieren las preguntas abiertas en este . entrevista. Sin embargo, se recomienda alguna preparación de preguntas tes de la entrevista, sobre todo para los principiantes.



398



 I NVESTIGACiÓN CUALlTATlVA: CARAcrERlsnCAS, M trooos y TtCNICAS



Cuadro 11.8. Esquema para la realización de un guión o programa de la entrevista



clave, frases, conceptos. preguntas.



fiA";~~ relacionados a su tema de investiga~ión



AnaHce las ide.:'ls. agrupelas, y describa ti grupo de ideas en palabras clave. Estas ideas eden constituir categorías de la investigación



Decida qué ca tegoMas va a explotar para incluirlas en la enLrevis ta



Decida si quiere desarrollar un programa o una guía de en trevista



Decida si usará solo categorías para desarrollar preguntas amplias Escriba cada ca tegoria o pregunta en una trujeta para facilitar el formato de entrevista Secuencialmente ordene cada descripción de la categoría o las preguntas amplias derivadas de cada categolia seleccionada varias preguntas Ialh ;" ,,,.. para cada categoría de la investigación Escriba cada pregunta en un índice separado para facilitarle el programa de la en trevista Con el banco de preguntas seleccione las que son de interés. Ordene las pregu n tas de acuerdo a las ca Legorías y organice éstas en una secuencia úlil



I Prepare un borrador del guión o programa, incluyendo: inicio de una presentación per-



sonal, Declaración de confidencialidad, Petición para grabar, Explicación de por qué ha sido el participante seleccionado para la entrevista. I Practique la en trevista con algunas personas que tengan similares características a las per.ionas a las que va dirigida la entrevista y quienes le darán retroalimentación sobre



la entrevista y sus habilidades como e ntrevistador. I Haga las revisiones oportunas. I Empiece a e ntrevistar.
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Preparación de las preguntas. Preguntar es un arte, y esto mejora con la práctica y la persistencia. Hay varios factores, sin embargo que deben considerarse: si las preguntas son abiertas invitan al entrevistado a participar en la conversación, ya que no es fácilmente contestada con un «SÍ» o «no » o con una palabra. No deberían estar diseñadas para producir respuestas discretas de respuestas cOlias sino que deberían estar diseñadas para promover que el entrevistado ofrezca su razonamiento u opiniones. Patton (1990) señala que existen diferentes tipos de preguntas, que el lector encontrará en el Cuadro 11 .9. La calidad de la entrevista depende de que haya buenas preguntas. Según Patton (1990) hay tres principales fallos en las entrevistas, la pregunta es cerrada, es poco clara, o es compleja. Las preguntas cerradas son aquellas que promueven respuestas discretas y cortan la fluidez de la conversación. A menos que las siguientes pl-eguntas estén relacionadas es importante tener preguntas que promuevan el diálogo. Las preguntas poco claras pueden reflejar que la pregunta de investigación no está todavía clara. Es importante tener una pregunta de investigación ya definida a la hora de realizar la entrevista. Se deben evitar las preguntas complejas, o que se aborden dos temas en una única pregunta.



Secuencia de las preguntas en la el1lrevisla. Resulta útil planificar la entrevista . El hecho de que la entrevista sea abierta y en profundidad, no signi6(:3 ' que el entrevistador no planifique los tópicos a tratar en la entrevista y su secuencia. Se puede iniciar la entrevista con algunos tópicos no conlrn'vprl centrándose en las preguntas sobre la experiencia, aplazando las preguntas incómodas hasta que se establezca una buena relación con el entrevistado. preguntas demográficas pueden intercalarse a lo largo de la entrevista. Al inicio de la entrevista será necesario hacer una presentación pel"SOIJal y del propósito del estudio, infOrmando qué se hará con los resultados, confidencialidad de los datos, que se tomarán notas y solicitar permiso grabar la entrevista. Asimismo es conveniente justificar cómo y por qué ha sido seJec,:io,nad el entrevistado. La conducción de la entrevista y, en definitiva, la calidad de la i'r,fO"mI ción obtenida dependen fundamentalmente del entrevistador. El emlev"" dor que sabe bien sus preguntas, que escucha más que habla, que está nuinamente interesado sobre su tema d e investigación y en lo
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Cuadro 11.9. Tipos de preguntas en una entrevista a) Sobre la experiencia o el componamiel1lo (e. g., ¿qué tipo de cosas hace en su lrabajo?) algo que el entrevistado sabe y puede ofrecer un buen inicio en la con versación. b) Preguntas de opinión y de sentimientos. Las primeras son acerca de lo que la gente piensa sobre algo, hacen rererenc ia a sus valores, es decir cómo evaJúan algún hecho, y las de sentimientos se refieren a cómo los entrevistados se sienten ante un determinado hec ho. Son dos cosas distintas y dependiendo de qué tipo de datos se quiera general' en la entrevista será importan te distinguir entre opinjones y emociones. (Por ejemplo, ¿cuál es su opinión ante la nueva estrategia de contratación en la emp resa? ¿Cómo se ha sentido a l conocer las nuevas decisiones go.. bre la contratación en su empresa?). e) Preguntas de conocimiento. Este tipo de pregunlas a veces suelen sel' un tanto incómodas, porque tratan sobre el conoci mi ento que las personas tienen acerca de hechos. Si el entrevistado no liene conocimiento sobre estos asuntos y no sabe responder puede sentirse molesto si cree que deberia saberlo. (Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento que se s igue en su empresa ante el absentismo laboral?). d) Preguntas sobre sel'lSibilidad. Se refieren a pregunlas sobre la experiencia sensible (ver. o]er, tacto, etc.,) que permiten al e ntrevistador ponerse en el lugal' del entrevistado. (e. g., ¿qué sensación le produce entrar a l consultorio médko?). e) Preguntas demogrdficas o de la hisroria personal del enrrevistado, cuya finalidad es la de obtener las caractedsti cas del entrevistado y una descl;pción de la muestra del estudjo.



entrevistado le puede decir tendrá más posibilidades de realizar una buena entrevista. La relación entrevistador-entrevistado en la que el enu-evistador se sitúa como un colaborador -y no en una relación de poder- contribuye a que el entrevistado tome una posición mucho más clara en relación al significado de sus experiencias en el estudio.



11.10.3. La entrevista de grupos (focus group o grupos de discusión)



La finaHdad de la entrevista en la que participa un grupo es obtener diferentes perspectivas de cómo perciben o comprenden el problema de investigación. La entrevista de grupo tiene rasgos similares a la entrevista individual y a la observación participante. Es una situación en la que el investigador tiene la
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oportunidad de observar un grupo de personas, seleccionado previamente, discutiendo sobre un tema que es del interés de la investigación. Los participantes se escuchan unos y otros, comparten sus opiniones. Es una situación en la que se generan reflexiones y se desarTollan ideas de modo más claro. La conversación en gmpo puede hacer emerger en el proceso de la entrevista aquellas reflexiones que en otro lugar probablemente no se producirian. La entrevista de gmpo suele usarse cuando el tópico aún no ha sido explorado, es nuevo para el investigador y hay poca infOlTnación disponible. El grupo de discusión puede generar ideas y proporcionar preguntas para la investigación. La entrevista de grupo puede ser lm medio eficaz para delimitar el tema de la investigación. Dos de las cuestiones que deben ser consideradas en la entrevista de grupo son: quiénes formarán parte del grupo de discusión y qué preguntas se harán. Podemos considerar el gmpo en términos de muestra. Entonces, dependerá del interés de la investigación, si se está interesado en la exploración del fenómeno probablemente se puedan utilizar criterios tales como la variación máxima de los participan/es -muestra heterogénea-, o si lo que interesa es profundizar en el problema y conocer los matices del mismo el criterio de inclusión de los participantes quizá responda al objetivo de lograr un grupo más homogél1eo. Con respecto al tamaño del grupo no existe un número ideal, pero entre los investigadores cualitativos parece haber algún consenso en ciertos limites, se recomienda que los gmpos sean pequeños para asegurar- que todos tomen parte en la discusión, pero que sean lo suficientemente grandes para que contribuyan a la diversidad de las perspectivas (Maykut y Morehouse, 1994). Krueger (1988) propone concretamente no menos de cuatro y no más de doce participantes. La duración de la entrevista suele ser de una a dos horas, en la que deben incluirse las presentaciones de los participantes y del entrevistador. Al planificar la entrevista y realizar las citas con los participantes se debe estimar tanto el tiempo que lo participantes tardan en conocerse hasta que se sienten cómodos y confiados participar- como el tiempo de desarrollo de la entrevista. El papel del investigador en la entrevista gmpal se considera de mO'de·' radar, lo que indica la idea de que su papel no es el de dirigir como hatía la entrevista individual. Sin embargo, al igual que en la entrevista i IU""Ull'" siempt-e es necesario que el investigador tenga muy claro qué nne!>1mt:d quiere responder. Las primeras preguntas deben ser aquellas más sencillas que todo el mundo puede responder y que proporcione información de
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de los participantes. El trabajo del investigador es promover la partici-no es necesario seguir un orden o secuencia de los participantes-o que las personas no permanezcan mucho tiempo calladas, y el del entrevistador es minimizar esta situación. Establecer, en definiuna dinámica en la que los participantes aborden un determinado tóy generen significados sobre el tema.



1. ANALISIS DE DATOS Y RIGOR DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



No queremos dejar el itinerario de la investigación cualitativa sin hacer breve descripción sobre el análisis de datos y su validez. Los análisis de dacualitativos consiste, en términos generales, en dar al conjunto de datos conIllDidosen las notas, entrevistas, observaciones, y documentos, una buena dosis clasificación y orden a todo este montón de cosas que ha ido generando a trade sus técnicas. Como hemos mencionado es en la fase de J-ecogida de datos do este trabajo empieza ya realizarse. Al ordenar y clasificar la información tJe se va recogiendo permite saber qué cosas faltan y qué cosas no encajan dentro de la descJipción y el análisis que está haciendo. El trabajo de ordenar y claificar produce categOlías, pero a la vez, las categorías se constituyen en criterios tJe permiten clasificar y ordenar el material nuevo. Estas categorías también tienen relaciones entre sí, de tal modo que crean un sistema teórico para intertar los datos nuevos que se van generando en e l proceso de investigación, o bien para detectar datos que van en contra del sistema teórico que se está elaborando y matizar las afirmaciones teóricas. El análisis cualitativo procede de modo inductivo, que tiene una doble dirección, desde los datos se crean las caolÍas, las cuales facilitan la lectura de datos nuevos. Dicho de otro modo, anatizar cual itativamente es dar sentido (interpretar) a un conjunto de datos (texmales o visuales) configurando categorías dentro de un sistema teórico, que a su z, consigue dar sentido a los datos.



El rigor O validez de la investigación cualitativa. La cuestión de la validez de cualquier investigación sea cuantitativa o c ualitativa depende sustancialmente del procedimiento y la adecuación de la toma decisiones durante el proceso. La validez de las interpretaciones de los datos es la cuestión quizá más importante. Como hemos visto, las interpretaciones son subjetivas; la cuestión entonces descansa en el modo en que se ha llegado a una in-
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terpretación particular. El investigador es responsable de mostrar cómo ha llegado dicha interpretación, lo cual implica una justificación constante de la interpretación; una evaluación incesante de los motivos que llevan a esta interpretación y su registro en los propios datos_ Se debe informar asimismo de la literatura revisada, ya que puede pmporcionar un contexto desde el cual interpretar los datos generados.



1 Ll2 _ RESUMEN o



Hemos abordado las características de la investigación cualitativa empezando por el interés que tiene por la singuladdad y lo concreto de los fenómenos de estuclio.



o



Con respecto al diseño hemos señalado que se trata de un pmceso que se modifica en el transcurso mismo de su realización. No es un diseño estructurado, sino que es emergente y atiende a las necesidades de la propia investigación.



o



La metodología cualitativa utiliza diferentes métodos, hemos revisado tres métodos: La Etnografía, la Investigación -Acción y el Estudio de Caso.



o



La Etnografía, cuya finalidad es estudiar la naturaleza de un fenómeno so-



cial en un contexto, requiere de la presencia del investigador. Básicamente utiliza la interpretación de los significados de las personas para comprender y describir cómo entienden la realidad. o



El estudio de la investigación-acción plantea la idea de transformar la realidad social y no solo de comprenderla. Hemos abordado su caracteristica cíclica y emergente, y algunos de los usos en la Psicología contemporánea.



o



El estuclio de caso como una estrategia para la investigación de lo singular, se han abordado sus características, tipología y componentes, así como I problemas que tienen con respecto a su generalización.



o



Sobre las técnicas cualitativas se han presentado dos: la observación ticipante y la entrevista. Estas técnicas conllevan un pmceso de pntrpn:,,: miento por pal'te del investigador, se han revisado sus características, ventajas y desventajas, así como algunas sugerencias para el uso de cas en la investigación .
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!laJ~áJisis



cualitativo de los datos es un proceso inductivo, que va de los a la configuración de una teOlia que explique el fenómeno de estuSe han proporcionado las claves generales de dicho proceso.



EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN En la etnografía se incluyen: a) Los aspectos emocionales 'del investigador dentro del grupo. b) Sólo los aspectos objetivos. e) Sólo los aspectos explícitos del grupo que se estudia. La posición de la etnografía denominada émica: a) Consiste en obtener la experiencia del grupo desde una experiencia distante de éste. b) Consiste en obtener el conocimiento del grupo desde una experiencia próxima a éste. ) Clasi6ca los sonidos del lenguaje de acuerdo a sus propiedades acústicas.



3. Las normas clásicas en la etnografía han sido criticadas porque: a) Su ligidez ampliaba la objetividad del estudio etnográfico. b) Su rigidez defOlmaba la visión de los participantes del estudio. e) Su flexibilidad proporcionaba un estudio más aséptico de los participantes. 4. La investigación-acción: a) Busca transformar las prácticas de los participantes. b) No utiliza la entrevista. e) Es principalmente teórica . 5. El diseño de la investigación-acción: a) Es lineal b) Es cíclico.



el Lo realiza el investigador sin los participantes. 405
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6. Un estudio de caso es intrínseco según Stake: a) Cuando el investigador lo utiliza porque puede reflexionar sobre la teona. b) Ilustra un rasgo o problema de otros casos. c) Cuando lo importante del estudio del caso es el caso en sí. 7. La observación participante consiste en: a) Una estrategia de estudio de campo en la que la participación del investigador solo utiliza la observación. b) Una estrategia de estudio que utiliza simultáneamente entrevista, análisis de documentos, observación y participación. c) No requerir una inmersión total en el contexto para su implementación. 8. Una de las ventajas de la observación participante sena que: a) Se obtiene información de eventos no programados y analizar expresiones no verbales. b) Se pueden tener acceso s6lo a algunos contextos dependiendo del sexo del investigador. c) Se puede hacer una descripción entera del grupo aunque el investigador no tenga acceso. 9. La entrevista puede ser entendida como: a) Un interrogatorio a propósito. b) Una conversación con un propósito. c) Una técnica que no requiere ningún tipo de planificación si son entrevistas libres. 10. Un guión de entrevista es apropiado cuando: a) El entrevistador es novato . b) El investigador quiere explorar un fenómeno y se sabe poco acerca del mismo. c) Cuando hay más de un entrevistador.
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11. Relacione emparejando los siguientes conceptos Observación Pankipanle.



Agrupación de conceptos que tienen un significado parecido.



Categoría.



Fase del análisis cualitalivo que indica que no existen categorías nuevas. ------~---



-------~



Saturación.



El investigador.



lnstrumento de análisis en la investigación cualitativa. .



ESlralegia que indka la neces idad de nuevos datos a partir de la teoría.



Muestreo Teórico.



Técnica que combina simultáneamente e l análisis de documentos, entrevista, participación directa, observación e reflexión.



------+--



L



------~--



11.14. SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS l. En la etnografía se incluyen: La respuesta correcta es la a), la etnografía postmodema plantea que el investigador realiza s u actividad de interpretación registrando y analizando también sus procesos emocionales en el análisis, y no solo des-



cribe hechos de manera aséptica, asimismo trata de descubrir los aspecto tácitos no sólo describir los aspectos explícitos. 2. La posición de la etnografía denominada émica: La respuesta correcta es la b), La posición émica indica la comprensión



de un grupo a través de la experiencia compartida con el grupo, diferenciándola de la ética (a) que indica el conocimiento a través de la experiencia dista nte con el grupo. 3. Las nonnas clásicas en la etnografía han sido criticadas porque: La respuesta correcta es la b), describir a los miembros de un grupo bajo



las rígidas normas de la etnografía clásica llegaba a deformar su imagen, y no necesariamente amplia el conocimiento objetivo del estudio. La introducción de la voz del e tnógrafo y del nativo forman parte de las normas más flexibles (narratividad) de la etnografía postrnodema.
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4. La investigación-acción: La respuesta correcta es la a), E l objetivo pri ncipal de la investigaciónacción es el d e transformar la realidad social a través de las p rácticas de los participan tes. Utili za dife rentes técnicas, en tre e llas, la entrevista. Vincula tanto teoría como práctica . 5. El diseño de la investigación-acción: La respu esta correcta es la b), El proceso d e in vestigació n-acción es cíc lico y e mergente, los ciclos son recursivos, en las diferentes fases. Todo e l p roceso de investigación-acción im plica una partici pación activa de los participantes, el conoci miento que prod uce no se construye sobre los pa,-tic ipantes sino con los participantes. 6. Un estudio de caso es intrínseco según Stake: La respuesta correcta es la e), E l estudio instrumental según Stake es aquel que se estudia porque permi te reflexionar sobre la teoría y por tanto se busca un caso que rep resente a otros casos. E n con traste el estudio in trínseco se estud ia porque la particularidad del caso es importante en sí mismo . 7. La observación participante consiste en: La respuesta correcta es la b), La o bservación participante utili za diferentes técnicas, la observación , la entrevista. Para ello requiere de la inm ersió n d el investigador en el cam po. 8. Una de las ventajas de la observación participante sería: La respuesta COlTecta es la a). E fectivamen te la presencia del investigado r en el trabajo de campo durante una estanc ia p rolo ngada pelmite acced er a sucesos que no está n p rogr a m ados, que d e o tro modo no seria testigo d e los mismos. Pero eSto no implica que se p ueda hacer una d escripció n en tera d el grupo. El sexo d el in vesti gad or, puede constitui r, más bien, una limitació n y no una ventaja. 9. La entrevista puede ser entendida como: La respuesta correcta es la b), La e n trevista es u na conversación con un propós ito, genera d atos en la situación d e diálo go. Siempre es aconsejabl e su pla nificació n.
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 INVESTIGACiÓN CUALITATIVA: CARACfERISTICAS, MiITODOS y T~CNICAS



Un guión de entrevista es apropiado cuando:



La respuesta con-ecta es la b), Se recomienda que los investigadores ptincipiantes utilicen un programa de entrevista, más desarrollado, que un guión_ Este gu ión también es útil cuando se trata de explorar un fenómeno y se tiene poco conocimiento del mismo. Sin embargo, si hay más de un investigador se recomienda un programa para garantizar que el contenido de las preguntas sea más o menos el mismo. Respuestas al cuadro Obselvación Participante.



Estrategia que combina simultáneamente el análisis de documentos, entrevista. participación directa, observación e reflexión.



Calegorfa.



Agl·upación de conceptos que tiencn un significado parecido.



Saturación.



Fase del análisis cualitativo que indica que no existen categorías nuevas.



Lnstrumento de análisis en la investigación cualitativa.



El investigador.



Muestreo Teórico.



Estrategia que ind ica la necesidad de nuevos datos a partir de la teoría.
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 Tema 12



Informe de investigación y ética en el proceso investigador Raquel Rodríguez Femández



OBJETIVOS ,¡ Comprender la utilidad e importancia del informe de investigación. ,¡ Dominar los puntos básicos en los que se estructura un informe para saber organizar la redacción del mismo. ,¡ Familiruizarse con las cuestiones relativas al formato implicadas en la redacción del informe de investigación: cómo se citan las referencias bibliográficas, la forma de plasmar los resultados en tablas, qué datos son imprescindibles reflejar en cada parte del informe, etc. ,¡ Saber identificar las principales fuentes documentales para conocer los recursos disponibles donde encontrar infolmación. ,¡ Conocer los principios éticos que rigen toda investigación con seres vivos. ,¡ Dominar dichos principios éticos para aplicarlos a cualquier investigación con seres humanos: confidencialidad, anonimato, ptivacidad, engaño, etc. ,¡ Familiruizarse con los argumentos a favor y en contra de la investigación con anj males. ,¡ Conocer el papel que juega la ética en la publicación del informe de investigación. asimilando que los psicólogos, al igual que cualquier COM munidad de investigadores, tienen la responsabilidad de publicar sólo resultados debidamente fundamentados y abiertos al análisis por parte de otros colegas.



 ESQUEMA - RESUMEN



 Un hombre competente es seglÍn las reglas.



tul



hombre que se equivoca



Paul Vale.),



12.1. INTRODUCCIÓN



Como ha quedado reflejado a lo largo de los temas de este libro, llevar a cabo una investigación es un proceso largo y costoso: después de que el investigador intuye la existencia de un problema, se documenta sobre él y constata que por el momento no tiene solución y que es conveniente ampliar el campo de conocimiento existente para poder resolverlo, el investigador pasa a plantear posibles hipótesis o soluciones tentativas al mismo, elige la mejor metodología para contrastar esas hipótesis, selecciona la muestra de sujetos y mide en ella las variables (previamente operativizadas) reflejadas en las hipótesis, analiza los datos obtenidos, interpreta y saca conclusiones de los resultados a lcanzados y, por último, da a conocer dichos hallazgos. Tras la realización de un estudio o investigación, el último paso es difundir las conclusiones obtenidas a todas aquellas personas interesadas. El enorme esfuerzo llevado a cabo en el proceso de investigación no tiene ningún sentido si después no se divulgan las conclusiones. De qué hubiera ser\~do que Fleming descubtiera la penicilina, Einstein ideara la teOlia de la relatividad y Bell inventara el teléfono, si después no hubieran compartido sus hallazgos con el ,"esto del mundo . La difusión de los descubtimientos procedentes de la investigación otorga, por tanto, un papel sumamente importante al informe de investigación o reporte. Además, como ya hemos señalado, para llevar a cabo cualquier investigación debemos documentamos sobre el problema que queremos estudiar, por lo que en este terna expondremos brevemente las principales fuentes do-
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cumenlales. Estas fuentes pueden emplearse para conocer y localizar el material existente (en formato impreso o electrónico) sobre la problemática objeto de estudio. Pero no sólo la difusión de los resultados y la búsqueda documental son importantes en cualquier investigación, sino que además toda ciencia cuyo objeto de estudio son los seres vivos, humanos o animales, debe guiarse por un código élico para llevar a cabo sus investigaciones. Tal es el caso de la Psicología, que se sirve de diversos códigos o reglamentos éticos para regular la investigación, los cuales garantizan el equilibrio entre los derechos de los seres vivos participantes en el estudio y la ampliación del conocimiento científico derivado de la misma, es decir, el equilibrio entre el riesgo y los beneficios (lo que se conoce como «razón riesgo/beneficio»). Estas normas éticas velan porque no se imponga el principio basado en «el fin justifica los medios », regulando así la integridad profesional de los investigadores, en el sentido de que están obligados a intentar hacer una investigación que satis· faga los principios de excelencia científica, sin descuidar los valores exigibles a cualquier actividad profesional. Por tanto, a lo largo del tema: se verá la manera de dar a conocer formalmente a la comunidad, científica o lega, los hallazgos de nuestras inves· tigaciones mediante el informe o reporte de investigación; se describirán las principales fuentes documentales; y se expondrán algunas de las normas éticas fundamentales, que rigen tanto el proceso de investigación como el de publicación y difusión de los resultados.



12.2_ LA FUNCIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN



La función del informe es doble: por un lado, consti luye la herramienta de comunicación de los resultados de la investigación, y por otro, incrementa el conjunto de conocimienlos sobre un área determinada que servirán de base o soporte a investigaciones posteriores_ El informe de investigación o reporte debe servir de vehículo para transo mitir los resultados obtenidos de la investigación, siempre que estos supongan una contribución importante a la disciplina, en nuestro caso la Psicología. El progreso de toda ciencia se fundamenta en la ampliación del conjunto de conocimientos que se asumen como verdaderos mientras no haya datos
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que los refuten . Por ello, es necesario basarse en los resultados, hallazgos o hechos constatados previamente. Los conocimientos previos -plasmados en los informes de investigación- sirven de soporte a posteriores estudios: por ejemplo, los actuales avances sobre la mente humana se flmdamentan en los descubrimientos efectuados por nuestro Nobel de Merucina Santiago Ramón y Cajal, el destacado psicoanalista Sigmund Freud, el famoso neurólogo Alois Alzheimer y muchos otros que con sus investigaciones han contdbuido a la ampliación de esta área del saber. Como se puede intuir, la investigación debe aportar algo al campo de conocimiento sobre el que versa, debe ser relevante y contribuir al desan·ollo o ampliación del saber de una disciplina. Esta forma de incrementar los conocimientos relevantes para un área favorece, al mismo tiempo, que no se estudien fenómenos anterionnente constatados y cuya réplica ya ha sido llevada a cabo, reduciendo así la duplicación de investigaciones y, por consiguiente, de esfuerzos humanos y materiales. Para ampliar el conjunto de conocimientos, es necesario que la comunicación sea fluida y a la vez normalizada, en el sentido de que muchas veces es prefetible dejar de lado las inruvidualidades a la hora de organizar la redacción de un reporte en beneficio de la comunicación científica y el mejor entendimiento de la comunidad . Por tanto, cuando se escribe el informe es ventajoso seguir unos guiones o puntos prefijados, conocidos y empleados por todos los investigadores que, aunque no son exactamente los mismos dependiendo del tipo de investigación y de las ciencias estudiadas, sí coinciden en incluir la totalidad del conjunto de pasos seguidos al realizar el estudio, facilitando así su lectura y posibilitando la replicación del mismo.



12.3. GuíAs GENERALES DE ESTILO DE REDACCIÓN (ESTILO APA) El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22. ' edición, 2001) da, entre otras, la siguiente definición de estilo: «Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador». Si seguimos esta definición podríamos señalar la existencia de tantos estilos como personas que escriben, es decir, el autor de lm artículo, informe o cualquier tipo de escrito lo impregna con su «toque personal ». Pero éste no es el objetivo que se persigue en la comunicación de los resultados de un experimento o al citar
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las fuentes en las cuales se basa un estudio. Como ya hemos mencionado, en la redacción del informe de investigación es preferible seguir unos guiones o puntos prefijados, conocidos y empleados por todos los investigadores, es decir adoptar un estilo de redacción entendido como un acuerdo respecto a aspectos estructurales (OI-den y disposición) , formales (márgenes, paginación, etc.) y mecárucos (tablas, figuras, notas a pie de página, etc.) a seguir en la redacción del informe. Una de las guías más imp0l1ante, aunque no la única, es el Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological Association (6.' edkión, 2009), donde quedan reflejados dichos aspectos estructurales, formales y mecánicos del manusclito (qué contar, en qué OJ-den y cuál es el formato que debe tener). Un escrito con «estilo APA " sigue el estilo editorial que muchas ciencias sociales y de la conducta (Psicología, Sociología, Antropología, Cdminología , etc.) adoptan para presentar los informes esclitos en sus respectivas áreas de conocimiento. Pero hay que recalcar que adoptar un estilo de redacción no significa p,-escindir del estilo personal o que tenga que ser una tarea tediosa, sino todo lo contrario, ya que una de las características que debe tener todo infonne es que sea interesante, lo cual puede no oCUlTir si no está esc,;to en un tono ameno y atractivo, además de directo, claro y preciso. Existen otros estilos de publicación como, por ejemplo, el estilo CSE del Council of Scie nce Editors -antiguo Council of Biology Editors- (2006), el estilo Vancouver del Intemational Committee of Medical Joumal Editors (2008), el estilo MLA de la Modem Language Association (2009), etc. , además de que cada revista establece sus propias normas a este respecto, pero en este tema se abordará exclusivamente el estilo APA al ser el más empleado en Psicología y en muchas de las publicaciones periódkas de esta disciplina. La Amelican Psychologícal Association (APA), fundada en J 892, es la principal organización científica y profesional de psicólogos de los Estados Unidos. Desde 1952 publica su Manual de Estilo de Publicaciones que autores, editores, estudiantes, catedráticos y profesionales de muchas disciplinas, en las que la comunicación escrita eficaz es esencial, consideran corno una hen-a mienta fundamentaJ1. Como hemos señalado, en dicho manual se recogen las directrices y reglas que se deben adoptar para la presentación de 1



La APA reconoce que ni el estilo edi torial ni la tecnología de publicación es estática, por lo que



su página ",eb [w\vw.apaslyle.org] se proporcionan los últimos cambios y actuali7..aciones del M.l'uaJ *



Estilo de Publicaciones de la APA.
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~qUlier



material escrito, haciendo referencia a elementos como: la puny las abreviaturas, la constnJcción de tablas, la selección de títulos, la Ilación de referencias, la presentación de resultados estadisticos, etc.



El Manual de Estilo APA es sumamente extenso y no deja nada «al azar», fgalldo incluso a ser puntilloso (e. g. , habla de una precisión milimétrica de márgenes, exactamente deben ser de 2,54 cm), por lo que es imposible en hacer una exposición completa del mismo en un solo tema. Por este tema no pretende revisar de forma exhaustiva la 6.' Edición del MarlUal de Estilo APA sino presentar, a modo de indicaciones, una serie de dir1~ctr;ce,s generales que se deben seguir en la redacción del informe de iní1I!Stlg,aclón y exponer brevemente las caracteristicas estructurales, formales ,ymecánicas descritas en él. Antes de presentar dichas directrices generales, hay que recalcar que ni tema ni el Manual de Estilo de Publicaciones APA al completo, o cualquier otro, son suficientes para enseñar a escribir un informe de investigación, puesto que la mejor manera de aprender a redactar es redactando, es ir, ningún alumno desarrollará las habilidades necesarias para escribir un informe de investigación hasta que no lo haga y obtenga las correcciones pertinentes por parte de sus profesores para poder aprender de sus errores. Después de esta aclaración, se describirán los distintos tipos de informe de investigación, las directrices generales que deben seguirse al redactar un informe y algunas estrategias para mejorar dicha redacción .



12.3.1. Tipos de informe de investigación El concepto informe de investigación engloba distintos tipos de manusCI;tos que comparten su estructura pero que se diferencian en la importancia que otorgan a cada una de sus partes. En este sentido, podemos distinguir tres tipos de informes de investigación:



al Las tesis :Y proyectos de (in de carrera o tesinas. Se caracte'-¡zan por la precisión y el detalle con que se describe el proceso de investigación, siendo también de suma importancia el marco conceptual y, por tanto, la revisión bibliográfica previa en la cual se basan. b) Las ponencias y comunicaciones orales . Se centran principalmente en los resultados y la discusión de los mismos, siendo destacable
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que, en su presentación, el ponente suele utilizar medios audiovisuales (vídeo, ordenador, etc.), lo que permite una mejor comprensión del contenido. c) Los artículos de revistas especializadas. Suelen ser breves (J 5-20 páginas). Los apartados de introducción y método no son muy extensos, mientras que los dedicados a los resultados y la discusión de los mismos son los más destacados. Los artículos de revistas científicas suelen contener estudios empíricos, pero también pueden ser artículos de reseñas o recensión , artículos teóricos, artículos metodológicos o estudios de casos. Veamos brevemente las características de cada uno de ellos:



l. Informes de estudios empíricos: son informes de investigación orig inales. Tienen diversos apartados que coinciden con las distintas fases del proceso de investigación (introducción, método, resultados y discusión) y que veremos más en profundidad en el apartado 12.4 del presente tema. 2. Artículos de reseña o recensión: son evaluaciones críticas acerca de material ya publicado. Puede ser considerado como una revisión exhaustiva de los conocimientos existentes sobre un pro· blema determinado, lo que permite: definir y clarificar el problema; sintetizar las investigaciones previas con la finalidad de informar acerca del estado de una investigación en curso; identificar relaciones, contradicciones, lagunas e inconsistencias en la literatura; y proponer los pasos siguientes en la solución del problema. 3. Artículos teóricos : son documentos en los que el autor se apoya en literatura de investigación ya existente para avanzar en la teoría de cualquier área de una determinada disciplina, en nuestro caso la cología. Este tipo de artículos resultan similares a los de reseña o censión en cuanto a su estructura, sin embargo, los artículos tplirirno solo presentan información empírica cuando afecta a aspectos ricos. En este tipo de artículos se examina la consistencia interna externa de una teoría, la stlpelioridad de una teoría respecto a el desarrollo de un nuevo enfoque teórico, etc. 4. Artículos metodológicos: son trabajos en los cuales se pnesenta¡ aproximaciones metodológicas nuevas, modificaciones de
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dos eJdstentes, así como discusiones sobre enfoques cualitativos, cuantitativos y de análisis de datos. Los datos empíricos que se presentan en este tipo de artículos tienen un papel únicamente ilustrativo, ya que el grueso del artículo versa sobre la aproximación metodológica o de análisis de datos propiamente dicho. S. Estudios de casos: son artículos en los que se describen los resultados obtenidos al trabajar con un único individuo, con el objetivo de ilustrar un problema, indicar algún modo de resolverlo, y/o esclarecer la investigación "O determinados elementos teóricos. En este tipo de artículos hay que tener especial cuidado para no facilitar material confidencial y no violar el principio de anonimato del participante en la investigación.



12.3.2. Principales características a seguir en la redacción de un infonne Todo informe de investigación, ya sea artículo, comurticación, proyecto de fin de carrera, etc. debe tener unas características generales entre las que destacan la expresión ordenada, clara y precisa de las ideas que contiene, y la exposición fluida y según el principio de economía de la expresión (también conocido como principio de parsimonia) d e sus argumentos. La presentación de ideas debe estar organizada, siguiendo lm hilo argumental que enlace todo el escrito, desde su comienzo (introducción) hasla su fin (conclusiones). Hay varias herramientas que facilitan esta continuidad, de las cuales destacamos los signos de puntuación y las palabras de transición o nexos. Los signos de puntuación sirven para indicar al lector las pausas, inflexiones, subordinaciones y, en general, el ritmo de discurso. Debemos utilizarlos en su justa medida ya que su uso excesivo interrumpirá el flujo de comunicación, molestando al lector, y su escasez dificultará la lectura, pudiendo dar lugar a equívocos. Por su parte, los nexos ayudan a mantener el flujo de pensamiento, especialmente cuando la materia es compleja o abstracta. Podernos destacar los pronombres, las conjunciones, las preposiciones y los adverbios, entre los nexos que nos ayudan a enlazar las ideas expresadas en el informe, pero que deben ser utilizados en el sentido exacto de los mismos, puesto que la claridad y la precisión son parámetros de la escritura científica.
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La comun;cación científica debe ser clara, racional, sin altibajos ni cambios bruscos, lo cual no significa necesariamente que tenga que ser monótona. Para lograr esta forma de escribir «equüibrada» es importante señalar el papel que tienen los tiempos verbales. Se recomienda el uso del pretérito perfecto simple o pasado (e. g., «Piaget demostró ») y del pretérito perfecto compuesto (e. g., «Los investigadores han empleado ») para hacer referencia a eventos pasados, por lo que estas formas verbales se emplearán principalmente en los apartados de Introducción y de Resultados. Por otra parte, se recomienda el uso del presente para invitar al lector a involucrarse, tal y como su· cede en los apartados de Discusión y Conclusiones. Es importante destacar que debemos mantener el tiempo elegido dentro de un mismo apartado, es decir, debe haber consistencia entre los tiempos verbales. También es preferible la voz activa a la pasiva (e. g., es mejor decir «Aplicamos la encuesta en un ambiente controlado» que «La encuesta fue aplicada en un ambiente controlado»), excepto si queremos destacar o dar más saliencia al objeto directo o a quien recibe la acción más que al sujeto que la realiza (e. g. , «Los participantes fueron colocados alrededor de la mesa de debate», aquí lo importante es el lugar que ocupan los participantes, no quíen les ubicó ahí). Por otro lado, los sinónimos también se emplean para conseguir fluidez, al evitar ver repetida la misma palabra a lo largo del escrito en demasiadas ocasiones, pero hay que tener cui· dado ya que pueden introducir diferencias sutiles de forma no intencionada. Para remediarlo podemos, en algunos casos, recunir a los pronombres e\~ tanda así la monótona repetición de un término sin ocasionar ambigüedad. En el escrito científico prima la afirmación «Lo bueno si breve, dos vec bueno». En el siglo XIV, Guillermo de Ockham formuló el principio de parsimonia que aboga por adoptar la explicación con menos excepciones y con el número más limitado de argumentos y conceptos, es decir, siempre debe optarse una explicación con el menor número posible de causas, factores variables, lo que en la época se conoció como la Navaja de Ockham . La simonia es una importante característica de la actividad científica, por lo sus escritos también deben poseerla. Para fomentar esta economía de expresión debemos evitar la jerga (empleo recurrente de tecnicismos lados con una profesión o sustitución de una frase familiar por un eu mo), la palabrería y la redundancia. Por ello, y para que nuestro escrito claro y preciso debemos: elegir las palabras adecuadas para expresar nuestras ideas de exacta,
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- eludir coloquialismos y expresiones que tengan distintas interpretaciones (e. g., una parte bastante grande), -



-



evitar el uso de antropomorfismos (e. g., «las tablas comparan» ya que esta característka no la puede ejercer una tabla, por lo que la forma CotTecta sería «las tablas muestran o indkan »), y emplear pronombres que aludan inequívocamente al sustantivo, sin necesidad de que el lector tenga que «buscarlos» en el texto.



12.3.3. Algunas estrategias para redactar un informe de investigación Son múltiples las estrategias que cada autor emplea para llevar a cabo la tarea de escribir su informe d e investigación, tal y como aparece en el re["mero español «cada maesttillo tiene su librillo ». A pesar de la gran diversidad, existen tres estrategias que podemos destacar y que describirnos a continuación. l . DesalToUar el texto a partir de un borrador o esquema. Esta estrategia



ayuda a conservar la lógka propia de la investigación ya que permite organizar las ideas principales, definir las ideas subordinadas, resaltar las incongruencias, poner de manifiesto las omisiones, etc.



2. Dejar a un lado el primer borrador para corregirlo pasado un tiempo. Esta estrategia permite volver a aproximarnos al texto con una actitud renovada después de haber «tomado distancia« , lo que nos facilita encontrar etTores y faltas que habíamos pasado por alto. 3. Pedir a algún colega que critique el borrador. Con esta estrategia con-



seguiremos una revisión crítka del escrito. Si en lugar de un colega que revise el informe contamos con dos, mejor, puesto que se asemeja más al proceso de revisión por pares de las revistas científicas. El proceso de crítica, por supuesto constructiva, es un excelente mecanismo de mejora de nuestro trabajo.



12.4. ESTRUCTURA DEL INFORME Como mencionamos en el apartado referente a la función del informe de investigación, los puntos prefijados para redactar un informe no son exactamente los mismos siempre, ya que dependen del tipo de investiga-
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ción y de la ciencia estudiada. Por ejemplo, la redacción de un informe cualitativo tiene ciertas características propias como: la ausencia de hipótesis específicas y cuantificables que someter a prueba, la precisión de la definición de las variables, la inclusión de una sección sobre la reflexividad, etc. (ver Cuadro 12.1). A pesar de las individualidades de cada metodología, hay una estructura común a todo informe de investigación, yes: Título, autor/es y filiación/es, y nota de autor. Resumen y Abstract. Introducción. Método. Resultados. Discusión . Referencias bibliográficas. Apéndices (si los hay) . Cuatro de estos apartados son considerados esenciales en el infotme, sin pretender desmerecer al resto, y contienen las respuestas del autor a una serie de preguntas. En concreto, la Introducción responde a Qué se hizo y Por qué se hizo, el Método a Cómo se hizo, los Resultados a Qué se encontró (donde se incluyen detalles de cómo se analizaron los datos) y, por último, la Discusión da respuesta a la pregunta Qué significado tienen los resultados obtenidos . A pesar de esta estructura general, que será la que seguiremos a lo largo del tema, la difusión de los contenidos del informe también conlleva la di • tribución entre el público generala lego en la materia, lo que condiciona d formato de presentación del informe haciendo que sea más senciUo, que se muestren los resultados de forma matemática, que el lenguaje no sea cesivamente técnico, ... Piense, por ejemplo, en las notas de prensa de nOLJici~ sobre tratamientos psicológicos, programas de estimulación cognitiva, gramas de intervención educativa, etc. A continuación, iremos viendo de forma detallada cada uno de apartados que estructuran el informe de investigación.
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Cuadro 12.1. Principales secciones de un informe de investigación En la siguiente tabla, basada en la de Coolican (2005), se representan las prin· cipales secciones de un informe de investigación, tanto cuantitativo como cualitativo, apareciendo sombreadas las áreas comunes a ambos lipos de infolmes. l. Cuantitativo



l. Cualitativo



Secciones



Tftulo Resumen Antecedentes generales Investigaciones relacionadas Objetivos generales



Introducción



Hipótesis específicas



Objetivos específicos



Predicciones de la investigación



Justificación del análisis



Diseño Participantes



Método



Materiales I apartados Procedjmiento Estadística descriptiva



Método anaIrtico (a nálisis reE1exjvo)



Resultados



Análisis inferencial



Análisis de la transcripción, cilas de apoyo , dalos junto al análisis del discurso.



Discusión



Análisis de resultados en rela· Análisis general (hallazgos teó· ción al contexto de la investiga- ricos generales) y conclusiones ción reBejado en la introducción y las conclusiones



Referencias



12,4.1. Título, autores y filiación, y nota de autor



Posiblemente ellítulo es una de las secciones más importantes del informe puesto que va a ser una de las más leídas: los investigadores, estudjantes, o cualquier perso na que esté buscando información sobre un determinado



423



 F UN DAM ENTOS DE lNVESTlGAC ION EN P SICOLOCfA



tema decidirá si un informe concreto le interesa o no, en gran parte, dependiendo de su título; además, las bases de datos electrónicas más importantes de Psicología (e. g. , PsyclNFO) se basan, entre otras, en las palabras clave que aparecen en el título. El título indica el objetivo de la investigación, es decir, responde a la pregunta «de qué trata el estudio» , por lo que debe contener las principales va· dables (dependiente/s e independiente/s) implicadas en la investigación, ser breve (entre 10 y 12 palabras) y conciso (no proporcionar más información de la necesada). Un buen título se acorta fácilmente para ser el encabezado o titulillo del artícuJo publicado. Otro componente del manuscrito es la información relativa al autor/es y a la filiación del mismo/s, es decir, su nombre/s y la/s institución/es a la/s que pertenece/n (universidad, instituto o empresa). Respecto a los nombres, plimero aparece el nombre completo y luego el apellido (e. g. Andy Field, y no A. Field ni Field, A.), omitiendo su título o grado (e. g. Dr., profesor, etc.). El orden de aparición de los autores es según su grado de contlibución. Por otro lado, la filiación se identifica con el lugar donde trabaja/n elJlos autor/es cuando la investigación se lleva a cabo, siendo normalmente una institución (e. g. Universidad de Oviedo, Astudas). No se debe incluir más de dos filia· ciones por autor. Cuando el autor no tiene una filiación institucional se fa· cilita la ciudad y provincia donde reside. El último componente que trataremos en este apartado es la nota de au· tal', en la que se identifica: 1. El departamento de filiación de cada autor. La forma de hacerlo es: nombre del autor, nombre del departamento, nombre de la universi· dad; siguiente autor (siguiendo el mismo orden en el que han apare· cido antes), nombre del departamento, nombre de la universidad.



2. Cambios en la filiación, si es que los hay. Para ello se usa la siguiente expresión «[Nombre del autor] está ahora en [filiación] ». La filiación debe incluir el departamento y la institución. 3. Agradecimientos y circunstancias especiales. En este párrafo se ex· plicitan las becas u otras fuentes de financiación recibidas para la in· vestigación y se da las gracias a los colegas que han colaborado, me· diante su crítica constructiva, en la elaboración del manuscrito, pero no es necesado hacerlo con las personas que están implicadas en la
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rutina de la revisión y aceptación del manuscrito (editores, revisores, etc.). En este apartado también se hace referencia a cualquier circunstancia especial (e. g., los datos han sido previamente utilizados ya que proceden de una tesis doctoral), o conflicto de interés (e. g. si la organización que concede la financiación requiere una declaración de rectificación, al no reflejar el informe las opiniones de dicha organización, tal declaración es incluida en este párrafo). 4. Persona de contacto. Se proporciona la dirección postal completa y una dirección electrónica para que el lector interesado pueda contactar con el/los autor/es. Este apartado no se requiere en tesis , tesinas, proyectos de fin de can'era u otras disertaciones. En el Cuadro 12.2 podemos ver de forma más concreta cómo es la hoja que incluye el título, los autores y su filiación, y la nota de autor con un ejemplo.



12.4.2. Resumen y abstraet Consta de un pán-afo (en tomo a 120 palabras) que contiene información sobre: a) el problema que se investiga; b) el método empleado, incluyendo las plUebas y aparatos utili zados, el procedimiento de recogida de datos y las características de los participantes; c) los resultados, y d) las conclusiones. Escribir un buen resumen que sintetice la investigación realizada es una tarea difícil , por lo que es recomendable dejarlo para el final , ya que en ese momento tendremos una visión conjunta del estudio y será más fácil reescribir de forma reducida lo que hemos plasmado a lo largo del informe. Todos aquellos esclitos presentados en habla no inglesa, necesitan incluir junto con el resumen lm abstract, es decir, una traducción del resumen al inglés. Muchas revistas requieren en su publicación que el autor designe explícitamente un conjunto de cuatro a ocho palabras clave (keywords) o términos que describen el contenido principal del documento. Estas palabras clave, junto con las que aparecen en el título y en el resumen, van a ser de suma importancia para la utilización de motores de búsqueda en Internet o de bases de datos específicas (e. g., PsycINFO, Medline, e tc.) para encontrar la infonnación deseada.
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Cuadro 12.2. Ejemplo de la primera hoja del manuscrito



Encabezado : ACOSO PSICOLÓGICO Y TRABAJO



''-______________



J



~~~--------------~J



Encabezado escrito en mayúscula y "in "angría en el margen izquierdo. Ob"erve la acentuación de la" mayú"cula". E"te encabezado aparece, centrado a la izquierda, en toda" la" página" del documento.



/



El número de página se: inicia en la páina del título.



El Acoso Psicológico en el Lugar de Trabajo : Prevalencia y Análisis Descriptivo en una Muestra Multiocupacional David González Trijueque y José Luis Graña Gómez Tribunal Superior de Justicia, Madrid Universidad Complutense, Madrid



-



~



-



En el medio de la página , centrado y con minú"cula" (excepto la primera letra de cada palabra) aparece el título. El nombre de lo" autore" y la filiación de lo" mi"mo" aparecen, tambión centrados, debajo del título. Cada uno de e"to" tre" elemento" comienza en una línea aparte. David González Trijueque, Tribunal Superior de Justicia, Madrid ; José Luis Graña Gómez, Facultad de Psicología, Universidad Complutense, Madrid. La correspondencia sobre este artículo debe enviarse a José Luis Graña Gómez, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid, 28223 Madrid (Spain) E-mail: [email protected] .es NOTA PARA TODO EL DOCUMENTO: Todo el mecanografiado va a doble e"pacio (e"to incluye nota" a pie de página, tabla" y título" de tabla,,). El tamaño de letra debe "er 12 punto". Lo5 márgene" ("uperior, inferior, izquierdo y derecho) deben ."tar entre 2,5 y 3,5 cm. El tamaño d. papel DIN-A4. El ju"tificado e" a la izquierda.
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12.4.3. Introducción Por cwioso que parezca, ésta es la única sección en la que no se tiene que escribir su nombre en el informe, es decir, no debe escribir la palabra «introducción » en el informe, puesto que se identifica claramente por su posición dentro del mismo. En esta sección se describe, de manera general, el problema que se aborda en la investigación, es decir, -responde a las cuestiones Qué se hizo y Por qué se hizo. Para ello, se citan aquellos estudios relacionados con dicho problema y se constata que, hasta el momento, dicho problema no tiene solución. Lo que debe proporcionar la sección de Introducción es la línea de ubicación del estudio, la relación entre la investigación y los estudios previos relacionados. Para poder realizar este objetivo, se recWTe a la revis ión bibliográfica de investigaciones precedentes sobre la misma temática, donde se seleccionarán aquellos estudios que están relacionados de manera más directa con nuestra investigación. Se deben citar las contribuciones de otros autores que nos han ayudado al entendimiento del problema a investigar, lo cual se realiza princi palmen te de dos formas: -



refiriéndose a los autores del artículo, capítulo o libro, citados por sus apellidos, e inmediatamente después el año en el que fue publicado entre paréntesis (e. g., .Según el modelo de Rowe y Kahn (1997), modificado posteriotTnente por... »). haciendo una referencia textual al trabajo, seguido de los apellidos de los autores y del año de la publicación, todo ello entre paréntesis (e. g., . La memoria de trabajo es uno de los sistemas que más se ve afectado por la edad (Craik, 2000) ... »). Dentro de esta forma de citar, debemos tener en cuenta que puede haber dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis (imaginemos varios estudios que encuentran los mismos resultados): si todos son del mismo/s autor/es se ordenan por el año de publicación -e. g. (Cowan, 1999, 2000, en prensa) o (Mayr y Kliegl, 1993, 2000)- pero si, dentro del mismo paréntesis, se citan trabajos realizados por distintos autores estos deben ordenarse alfabéticamente, igual que van a aparecer en la Lista de referencias bibliográficas que veremos en el apartado 12.4.7. -e. g. (Cabeza, Anderson, Locantore y McIntosh, 2002; Cabeza, Nybergy y Park, 2005; Craik y Grady, 2002; Duke Han, Bangen y Bondi, 2009).
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Debemos tener en cuenta, cara a la citación de trabajos, que cuando estos tienen doble autoría cada vez que se presente la referencia dentro del texto se deben citar ambos nombres . Si el trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores se deben citar todos la primera vez que se presenta la referencia, pero en las citas subsecuentes deberá aparecer únicamente el apellido del primer autor seguido de «et al .» Ce. g., Faul, Erdfelder, Lang y Buchner (2007) en la primera cita en el texto y Faul et al. (2007) en las siguientes) . La única excepción se produce cuando existen dos referencias en el mismo año que al abreviarse tomen la misma forma, en ese caso se citarán los apellidos de los primeros autores que sean necesarios para distinguir las dos referencias. Si el trabajo tiene seis autores o más, desde la primera cita solo hay que poner el apellido del primer autor seguido de et al. y del año de publicación (e. g., para una cita como Dunkin, Leuchter, Cook, Kasl-Godley, Abrams y RosenbergThompson (2000), desde la primera cita simplemente pondríamos Dunkin et al. (2000». Es muy importante que las referencias que se citan en el texto aparezcan en la lista de referencias (ver apartado 12.4.7) y viceversa, cada entrada en la lista de referencias debe citarse en el texto. Debemos cerciorarnos de que cada fuente referida aparezca en ambos lugares, y que la cita en el texto y la entrada en la lista de referencias sean idénticas en su forma de escritura y en el año. La redacción de la introducción no debe plantearse como un reflejo de todo e l conocimiento relativo al tema , como una lección magistral, sino como la forma de tTazar la «línea argumental» que parte de estudios previos, no necesariamente muy antiguos, y que nos lleva hasta la situación actual donde nos encontramos. Esta manera de realizar la introducción facilita la justificación de la investigación al reflejar la falta de solución existente al problema estudiado. Pero en la justificación también es muy importante, aunque difícil , poder aportar argumentos sobre la relevancia del estudio, es decir, cómo la investi gació n ayudará, de forma notable, a la solución del problema investigado. Por ello, es recomendable que e n este apartado se anticipen las posibles consecuencias o aplicaciones d e lo que se espera encontrar tras el estudio. Además de introducir el problema a estudiar, justificar la investigación y reflejar cómo se encuentra el área sobre la que versará el estudio (para lo que se ha recurrido a la revisión bibliográfica de investigaciones precedentes so-
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bre la misma temática), al final de este apartado de Introducción se deben expresar formalmente las predicciones de la investigación, o lo que es lo mismo, se deben presentar las hipótesis, aunque en muchas ocasiones no se Ueguen a explicitar, concluyendo el apartado en un último párrafo con los objetivos de la investigación. Aun en el caso de explicitar las hipótesis, no debe haber un título por separado para eUo. Un fallo muy frecuente es escribir las hipótesis nulas en este apartado, pero es un error ya que la hipótesis nula no es una predicción de lo que sucederá sino una afirmación sobre la falta de diferencias en las poblaciones subyacentes (e. g., Las medias poblacionales son iguales o la correlación en la población es igual a O). Lo que se debe plas mar en la Introducción son las hipótesis de trabajo, en las cuales se refleja la dirección o sentido del cambio que esperamos encontrar (e. g., El grupo experimental sometido a terapia psicológica integrada presentará una I-educción significativa de la respuesta de ansiedad --evaluada mediante la presión arterial y la frecuencia cardiaca- ante la situación de evaluación en comparación con el grupo control). En este apartado, tanto las predicciones como las hipótesis se deben presentar en términos operacionales, para lo que se deben definir de forma clara e inequívoca las variables implicadas en dichas predicciones o hipótesis. Muchas veces estas definiciones operacionales son demasiado complejas para incluirlas en el apartado Introducción, por lo que nos referiremos al término de manera específica en este apartado pero dejaremos su definición operacional detallada para los apartados «Diseño » o «Materiales » incluidos en el Método. Por último, recordar que en este apartado no se debe hacer mención alguna a los resultados de la investigación .



12.4.4. Método



En este apartado, que se inicia en la misma página en la que termina la Introducción, se describe detalladamente cómo se ha desarrollado la investigación, es decir, el investigador responde a la pregunta Cómo se hizo . Una buena redacción del Método servirá para que otros investigadores puedan replicar el estudio , además de facilitar el evaluar la calidad del mismo (su fiabilidad y validez).
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Es habitual, aunque no necesario, dividir este apartado en: Participantes, Materiales/aparatos/instrumentos y Procedimiento, lo que nos sirve para no olvidar nada «fundamental» de lo que tenemos que contar. Algunas revistas también incluyen un apartado Diseiio, donde se aporta una visión general de la estructura fonnal del experimento, es decir, del diseño empleado en el estudio: ¿es un experimento, un cuasi experimento, un ex post facto, etc.?, ¿qué variable/s independiente/s tenemos?, ¿cuántas condiciones o niveles tienen cada una de ellas?, ¿es un diseño intrasujeto, intersujeto o es un diseño más complejo, un diseño mixto?, ¿cuálJes es/son la/s variable/s dependiente/s?, ¿cómo se midieron cada una de las variables?, etc., pero gran cantidad de publicaciones no contemplan este apartado. A continuación exponemos la división del apartado Método en: Participantes, Instrumentos y Procedimiento.



12.4.4.1. Participantes En este apartado se aporta la información necesaria sobre las personas o animales que participaron en la investigación : quiénes; cuántos; a qué población pertenecen; en el caso de personas, sus características sociodemográficas de interés para el estudio (edad, sexo, nivel de estudios, etc.); cómo se seleccionaron, etc. También recibe el nombre de muestra, ya que se explicita cómo está formada la misma (participantes, selección, etc.). Además, si existen casos de participantes que no completan la investigación (bien debido a abandono O «muerte experimental», o a que fueron eliminados por diversas circunstancias) debemos reflejarlo en este apartado, señalando cuántos son, a qué condkión experimental pertenecían y el motivo por el que no siguieron en el estudio.



12.4.4.2. Materialeslaparatoslinstrumentos En este apartado se detalla el equipamiento utilizado, es decir, se descri· ben los aparatos (e. g., equipos mecánkos) o materiales (e. g., cuestionalios y test) utilizados, así como su papel en la investigación Uustificación de su utilización). Si los instrumentos utilizados son nuevos (e. g., se ha diseñado un cuestionario ex profeso para la investigación) se deben describir de forma
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exhaustiva e independiente (se puede recurrir incluso a un anexo para presentar la prueba). Si, por el contrario, se trata de materiales conocidos, basta simplemente con nombrarlos haciendo una breve descripción.



12.4.4.3. Procedimiento En este apartado se describe paso a paso cómo se reaJjzó la investigación, desde el principio hasta el final de forma cronológica. Debe facilitarse información sobre cómo eran las conruciones experimentales, si todos los participantes se expusieron a ellas en el rrusmo orden o el orden de presentación fue aleatorio, si las evaluaciones se llevaron a cabo de forma individual o en grupo, cuál fue el intervalo entre dos experimentos, etc. Es importante proporcionar las instrucciones dadas a los sujetos, incluso se puede considerar la posibilidad de inclllirlas en un anexo (aunque si son simples o fami liares no será necesario).



12.4.5. Resultados Esta es la tercera sección más importante del informe de investigación y responde a la pregunta Qué se encon tró (donde además se incluyen los detalles de cómo se analizaron los datos). En esta sección se muestran los datos obtenidos de forma resurruda, ya que los datos en bruto no se incluyen en el informe de investigación propiamente rucho aunque, en caso de estar interesados en ellos, se pueden solicitar al autor por medio de correspondencia plivada. Por ello, y para presentar los resultados más relevantes del esturuo recummos: a) por un lado, a la estadística descriptiva (e. g., índices de tendencia central y de dispersión, como son la merua y la desviación típica) que nos sirven para resurrUr los datos, y b) por otro, a la estadística de contraste o ill(erenciaL que nos aporta información sobre la falsación o no de nuestras rupótesis nulas tras la realización de los análisis pertinentes. Cuando nos servimos de la estadistica inferencial debemos aportar datos relativos: al nombre de la pru eba aplicada, sin que sea necesario justificar la elección de la rrusma {e. g., prueba de cru cuadrado (X') para comprobar la relación entre las variables sexo (hombre y mujer) y frecuencia de acoso percibido (no acoso, acoso ocasional y acoso frecuente));
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a los grados de libertad (e. g., 2 grados de libertad, ya que tenemos una tabla 2 x 3 a la que aplicamos la fórmula para calcular los grados de libertad en una prueba chi cuadrado obteniendo que gl = (2-1) x (31) = 2); al valor que se obtuvo del estadístico de prueba (e. g., el valor obtenido al realizar la prueba de X' fue X' = 9.23); a la significación estadística alcanzada (e. g., p < .01, lo que significa que rechazarnos la hipótesis nula, por lo que podemos decir que ex.isten djferencias significativas entre sex.o y frecuencia de acoso percibido), y; además, también es conveniente, incluir información sobre el/amaño del efecto y la potencia del con/ras/e. El Manual de estilo APA nos da una setie de indicaciones para plasmar los datos estarusticos en el texto. Dada la limitación de tiempo y espacio a la que estamos sometidos, solo veremos la forma de reflejar dichos datos para dos de las pruebas estadisticas más empleadas, la prueba / y la X2 En concreto, para la prueba de / se pondtia de la siguiente forma: « / (grados de libertad) = valor del estadístico, nivel de significación estadística », es decir, por ejemplo t (38) = 3,492, p < .05. Si queremos representar los datos de una prueba X' seguiriamos la siguiente ex.presión: «X' (grados de libertad, tamaño de la muestra) = valor del estadístico, nivel de s ignificación estadística., por ejemplo X' (2, 2861) = 9,23, p < .01. Es destacable el uso de rabias y figuras (diagramas, gráficos, etc.) para mejorar la claridad expositiva de los Resultados, pero éstas no son «autosuficientes » en el sentido de que es necesario resaltar en el texto los dalaS más relevantes o significativos que aparecen en ellas, ya que son recursos complementarios pero no sustitutivos de lo que expresamos con palabras. Por lo tanto, hay que recordar que cuando se empleen estos recursos deben ser comentados brevemente en el tex.to y no introducirlos en el escrito sin ninguna expli cación. Hay que señalar que en este apartado no se deben comentar los resultados obtenidos, es suficiente con indicar en qué condiciones se obtuvieron los valores más destacables, ya que los comentarios más profundos y elaborados de los resultados se reservan para la Di scusión.
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12.4.6. Discusión El último de los cuatro apartados esenciales del informe de investigación ponde a la cuestión Qué significado tienen los resultados obtenidos. Esto no significa que se repita lo dicho en el apartado Resultados sino que se deben conectar los resultados obtenidos con los que se señaló en la Introducción que se esperaban encontrar, es decir, con la expresión formal de las predicciones o hipótesis. Debe aportar una il7lerpretación a sus resultados o hallazgos. Se puede comenzar explicando sus principales hallazgos, describiendo cómo estos apoyan o no sus hipótesis odginales (planteadas en la sección de Introducción). Si sus resultados no permiten rechazar la hipótesis nula, también debe quedar reElejado en este apartado, es decir, no solo se habla de los resultados esperados o favorables sino también de los datos que, por el momento, permiten mantener la hipótesis (este puede ser el ol'igen de otra investigación). Es importante que comentemos las semejanzas y diferencias con otras investigaciones previas sobre la misma temática, intentando dar una explicación constructiva. No es conveniente añadir nuevos estudios en este apartado, sino que es prefedble basarnos en los citados en la Introducción, aunque e podría incluir, de forma excepcional, alguna nueva referencia. Es aconsejable terminar con un párrafo breve y rotundo donde se explique cómo ha solucionado el problema planteado en la investigación y cuál ha sido la principal aportación del trabajo, es decir, debemos concluir con una/s Conclusión/es sobre la investigación. Pero antes de introducir dichas conclusiones a las que hemos llegado, es bueno hacer una mención a las limitaciones del eS/Lidio, lo que nos llevará a proponer futuras investigaciones sobre el problema.



12.4.7. Referencias bibliográficas



En esta sección se proporciona el listado, ordenado alfabéticamente, de autores y sus publicaciones, de los cuales se ha hecho mención en el informe. Se diferencia de la bibliografla en que ésta es un listado, lo más exhaustivo posible, de las publicaciones existentes sobre un tema, independientemenle de que
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se hayan o no citado a lo largo del informe de investigación . La utilidad de este apartado es que el lector interesado puede localizar de forma inequívoca la fuente documental y, además, también le ofrece la oportunidad de encontrar otras investigaciones relacionadas con la temática. Las referencias se escriben en una página aparte, después d e la Discusión. En lineas generales, se pueden describir una serie de pautas a seguir a la hora de redactar la lista de referencias bibliográficas: Las referencias deben ser escritas en orden alfabético según el apellido del primer autor o editor. Las referencias de un mismo autor se ordenan por año de publicación, apareciendo primero la más antigua. Si el año de la publicación también es el mismo, hay que diferenciar las referencias añadiendo una letra anexa d espués del año (2000a, 2000b l y ordenándolas cronológicamen te en la sección de referencias. Cuando un apellido es compuesto (e. g., de Gaullel, se ordena según la preposición asegurándose de que ésta está incluida también en la cita. Si el autor es una razón social, hay que ordenar la referencia de acuerdo a la primera palabra significativa de su nombre (e. g., The British Psychological Society, va bajo la «B» l . Si la obra referenciada es de dos autores, estos se escriben con el mismo formato, pero unidos por una «y griega » si la obra está en español, o bien por un «&» si la obra consultada está en inglés, aunque varias revistas no siguen dicha regla empleando sólo la «y griega» (nosotros seguiremos esta misma orientación utilizando solo la «y griega.). Si la obra está escrita por tres o más autores, simplemente se meran separados por comas ~n el orden que se haya estabJe,cld,)eo la fuente-, salvo el último, quien se asocia a sus colegas por la griega » o «&». El formato que deben tener las referencias bibliográficas, según nmm .. APA, está en función del tipo de material al que se refiera: publicaciones riódicas, libros, capítulos de libros, medios electrónicos, e tc. A pondremos unos ejemplos de cómo se referencian algunos de los m " lprlOlI! más empleados: artículos de publicaciones periódicas, libros, capítulos bros y documentos electrónicos, pero para aprender a citar las referencias bliográficas de la gran variedad de materiales existentes re(:o[ne l~d¡llllll
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consultar la edición en español del Manual de estilo de publicaciones de la APA (2009). También nos gustaría destacar la existencia de programas (e. g., Microsoft Word 2007, Refwords, etc.) que nos permiten elegir el estilo de citación bibliográfica que queremos (e. g., APA, MLA, etc.). Pero antes de pasar a describir la forma concreta de referenciar dependiendo del tipo de material, nos gustaría señalar una de las novedades de la última edición del Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological Associatiol1 (6." eclición, 2009) y que hace referencia al identificador de objeto digital (digital object identifier -DOI-) . Las citas a referencias electrónicas son cada vez más abundantes pero con frecuencia son poco estables por lo que, además de identificadores como el ISBN (International Standard Book Number) para libros o el ISSN ((International Standard Serial Number) para publicaciones periódicas, en los últimos tiempos han surgido sistemas como el DOP, útil para identificar objetos cligitales que se encuentran en un ambiente de red. El DOI es un identificador permanente dado a un documento electrónico, está compuesto por una cadena alfanumérica única que tiene un doble objetivo: a) identificar o nombrar de forma única una pieza de contenido electrónico, y b) servir como un vínculo persistente y estable a la localización de ese contenido en la web .



• Artículo en publicación periódica: El formato general para referenciar pubUcaciones perióclicas como revistas, perióclicos, etc. es: Autor, AA, Autor, B.B. y Autor, e.e. (año de publicación). Título del artículo. Tílulo de la revista, volumen (número), páginas, doi: xxxxxxxxxxxxxxx Para artículos en formato electrónico, en el caso de no tener DOI asignado al contenido pero poderse recuperar de Internet debemos incluir la clirección URL de la revista empleando este formato: «Recuperado de http://www.XXXXXXXXXXXXX))



Ejemplos de artículos: Baddeley, A.D. (2000). The episodic buffer: a new component of working rnemory? Trends in Cognitive Science, 4( 11 ),4 17-423. doi: 1O.1016/S1364-6613(00)01538-2.



1



Para más información sobre el Sislema DOI consultar la página hllp:/l\vww.doLorgl
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Maciro, P., Bajo, T. y Soriano, F. (2006). Memoria operativa y control ejecutivo: procesos inhibitorios en tareas de actualización y generación aleatoria. Psico/hema, I8(J), 112-116. Recuperado de http ://www.psicothema.com/psicothema. asp?id=3184



• Libro: El formato general para referenciar libros en versión impresa (dentro de los que se incluyen enciclopedias, diccionarios, etc.) es: Autor, A.A. (año de publicación). Título del libro. Ciudad: Editorial. pero si se trata de la versión electrónica del libro impreso o de Hbros sólo dis· ponibles en formato electrónico los "eferenciamos así: Autor, A.A. (año de publicación). Título del libro. Recuperado de http://www.xxxxxxxx Autor, A.A. (año de publicación). Título del libro. doi: xxxxxxxxxxxxxxx



Ejemplos de libros: Cebrián, M. (2003). El1Sel1al1Z/l virtual para la ;,movacióll universitaria. Barcelona: Paidós. Garda Areito, L., Ruíz Corbella, M. y Domínguez Figaredo, D. (2007). De la educación a distancia a la edLleación virtual. Madrid: Ariel.



• Capítulo de libro: El formato general para referenciar capítulos de libro es: Autor, A.A. y Autor, B.B. (año de publicación). Título del capítulo. En A. Editor, B. Editor y C. Editor (Eds.), Título del libro (pp. xxx-xxx) . Ciudad: Editorial. Autor, A.A. y Autor, B.B. (año de publicación). Título del capítulo. En A. Editor, B. Editor y C. Editor (Eds.), Título del libro (pp. xxx-xxx). Recuperado de http://www.xxxxxxxxxxxxx Autor, A.A. y Autor, B.B. (año de publiéación) . Título del capítulo. En A. Editor, B. Editor y C. Editor (Eds .), Tí/ulo del libro (pp. xxx-xxx). doi: xxxxxxxxxxxxxxx



Ejemplos de capítulos de libro: Raz, N. (2005). The aging brain observed in vivo: Differential changes and Iheir modifiers. En R. Cabeza, L. yberg & D. Park (Eds.), Cogllitive Neuroseiellce o{ agil1g (pp. 19-57). New York: Oxford University Press.
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D'Esposito, M. YPosue, B.R. (2000). NeuraJ correlales of processes conLJibuling lo working memory function: Evidence from neuropsychological and pharrnacological studies. En S. MonseU y J. Driver (Eds.), COl1trol o{ cognitive processes: Atte/1tion and performance XVIII (pp. 579-602). Cambridge: M.I.T. Press.



12.5. APARIENCIA FÍSICA DEL DOCUMENTO La apariencia física del manuscrito es una característica importante que



bemos cuidar en la redacción del informe de investigación. Dentro de la «envoltura » puramente estética del manuscrito, podemos destacar dos pectos: formales y mecánicos . • Aspectos fonnales Hacen refe,-encia al conjunto de indicaciones generales que debemos seguir en la preparación de un manuscrito en papel : tamaño del papel, tipo de letra, márgenes, etc. Gracias a los editores de texto (e. g., Microsoft Word) podemos Uevar a cabo alguno de los cambios estéticos que necesita el documento sin muchas dificultades. En el Cuadro 12.3 presentamos los principales aspectos formales que debemos tener en consideración . • Aspectos mecánicos Hacen referencia al estilo editorial que trata el uso uniforme de la puntuación y las abreviaturas, la construcción de tablas, la selección de encabezados, etc. A continuación explicitamos algunas de las reglas de estilo establecidas por la APA relativas al empleo unifonne del uso de la cursiva y las abreviaturas, la fOlma de plasmar la infOlmación numé,ica y/o estadística en el infOlme, la construcción de tablas, el uso de figuras, las notas a pie de página y los apéndices . Uso de cursivas y abrevialuras Las palabras en cursiva se utilizan poco, solamente para: los títulos de libros y publicaciones, la presentación de un término nuevo Ce. g., el enmascaramiento), letras utilizadas como símbolos estadísticos o variables algebraicas (e. g., plUeba 1) y en las referencias bibliográficas para hacer mención, además
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Cuadro 12.3. Principales aspectos formales



Papel: E l manuscrito debe imprimirse en papel es tándar blanco (tamaño A4) por una sola cara, siendo todas las páginas del infOl'me de la misma medjda. Tipo de letm: UtiJice una tipología similar a Times New Roman de t 2 puntos O a Courier ew de 12 puntos, puesto que mejoran la lectura, reduciendo la fatiga visual. Espacios: El interlineado debe ser doble, es decir, se deja una línea completa en blanco entre cada linea de tipografía en la página.



Márgenes: Deben dejarse márgenes uniformes de, al menos, una pulgada (2'54 cm) en la parte supedor, inferior, derecha e izquierda de cada página. Orden de las páginas: Hay que numerar todas las páginas de forma consecutiva (en la esquina superior derecha en números arábigos), excepto las destinadas a la colocac ión de ilustraciones o figuras. Las páginas del manuscrito se disponen de la siguieme manera (cada una de es tos apartados comjenza en una página apal1e): pOl1adilla con encabezado, título, nombre del au tor, afil iación institucionaJ y nota de autOl- (n um c,-ada como página 1) (ver Cuadn) t 2.2) resumen (numerada como página 2) texto (numerada como página 3) referencias pies de página (lístelos juntos) -



apéndices



-



tablas



-



figuras



de al nombre de la revista o publicación, al número de volumen American, 225, 82-90).



(Sc.ient~



El APA recomienda el uso mod erado de abreviaturas, ya que pueden resultar útiles para los té lminos técnicos largos, muchas veces tan a la comunicación (e. g., cuando es desconocida para el lector). Para esto no suceda, debemos eSCJ"ibi r el térm ino completo la primera vez aparece en el texto, e inmediatamente después ano tarse su abreviatura paréntesis, para así poder emplear su a breviatura posteriormente en el si n mayor explicación. El APA también permite el uso de abreviaturas tienen entrada en el diccionario (e. g., SIDA) y las referentes a uni:da(jei.l medida y de tiempo Ce. g., cm, H z, ms, W, etc.).
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Números y material estadístico La regla general que gobierna el estilo APA para el uso de números es la de utilizar la expresión numérica (guarismo) cuando nos referimos a cantidades iguales o mayores de 10, y emplear palabras para expresar números menores de esa cantidad.



El material estadístico y matemático se puede representar en el texto de diversas formas, pero como regla general: a) si tiene 3 números o menos, se usa un enunciado, b) si tiene'entre 4 y 20 números, se emplea una tabla, ye) si cuenta con más de 20 números, es preferible utilizar un gráfico o figura. Por último, tal y como señalamos en el apartado Resultados del informe, cuando nos servimos de la estadística infe,"encial debemos aportar datos relativos: al nombre de la prueba aplicada, a los grados de libertad, al valor que se obtuvo del estadístico de prueba y a la sign ificación es tadística alcanzada (e. g., f (38) = 3,492, p < .00\ ) o F (l, 177) = 4,71, p < .01). Tablas: La principal ventaja de las tablas es que permiten presentar gran cantidad de información en un espacio reducido, pero deben reservarse para datos cruciales, relacionados directamente con el contenido, y para simplificar un texto que, si incluyese las cifras, sería demasiado denso.



En general, las tablas contienen datos cuantitativos que complementan el texto, deben ir numeradas en el orden en que se mencionan por primera vez en el texto, tener un título breve pero claro y explicativo y, respecto a su formato, deben evitarse los bordes verticales empleando sólo los horizontales (ver Cuadro 12.4). Figuras: Cualquier tipo de ilustración dístinta a una tabla se denomina figura. Por tanto, una figura puede ser: un diagrama, un gráfico, una fotografía, un dibujo u otro tipo de representación. Todas ellas comparten una serie de estándares para ser consideradas buenas figuras, entre los cuales destacan: la sencillez y claridad; el enriquecer el texto sin duplicarlo; el comunicar solo hechos esenciales; el omitir los detalles que visualmente nos pueden distraer; yel ser fácil de leer.
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Cuadro J 2.4. Ejemplos de presentación de Tablas (incorrecta y correcta)



Tabla formalmente incorrecta



Nivel de estudios r--



E. Parkinson



r



--



~



E. Primarios



E. Secundarios



BUP I FP



32%



36%



27%



E. Universitarios 5%



-------------+-----~-----~



Controles



32%



9",0



36%



23%



Tabla formalmente correcta Tabla l . Distribucí6n del Nivel de Estudios para ambos gIupos



E. Primarios



E. Secundarios



BUP I FP



E. Universitarios



E. Parkinson



32%



36%



27%



5%



Controles



32%



9%



36%



23%



Notas a pie de página y apéndices: Existen tres tipos de notas a pie de página : Notas de página dentro del texto. Pueden ser de dos clases: o



otas a pie de página d e contenido, que aportan información im· portante al texto, completándolo o profundizando en el mismo. Deben comunicar solo una idea, aunque siempre es prefetible que la información se incluya en e l texto propiamente dicho an tes que en una nota a pie de página.



o Notas a pie de página de autot'ización po r propiedad literaria, que reconocen la fuente de las citas. o Notas para las tablas: Se colocan debajo de la tabla y explican 105 datos de la misma o proporcionan información adkional. o Notas del autor: En cada artículo impreso se presenta una nola acerca del autor para identificar su afiliación a un departamento
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(universitario, hospitalario, etc.) y proporcionar una forma de contacto al lector que esté interesado. Por otra parte, los apén.dices tienen principalmente dos finalidades: a) permiten que el au tor proporcione información detallada que, si estuviera incluida en el cuerpo principal del artículo, rustraería al lector y, b) posibilitan una mayor Bexibilidad con las reglas de estilo, al poder ser de diversa índole los contenidos incluidos en ellos (pruebas, cuestionarios, tablas, etc.) y poder tener fonnatos muy diversos.



12.6. FUENTES DOCUMENTALES Como mencionamos en la primera parte del tema, la función del informe de investigación es doble: por un lado, servir de herramienta de comunicación de los resultados obtenidos, y por otro, incrementar el conjunto de conocimientos que existen sobre un área detemünada y que servirán de base a investigaciones posteriores. Por tanto, todo inforrne de investigación debe tener la máxima difusión posible, siendo accesible a la mayor parte de los miembros de la comunidad científica a través de los rustintos canales de difusión. Dichos canales coinciden y son la base de las fuem es documentales obre las que se apoyarán los futuros estudios. Podemos afimlar que las fuentes documentales son el origen de toda investigación «efica z» en el sentido de que una buena búsqueda documental, previa a la investigación, evita que realicemos réplicas de esrudios ya constatados, es t1edr, preserva de llevar a cabo investigaciones anteriormente realizadas, economizando así recursos tanto personales como económicos, y además permite asentar el estudio en una serie de conocimientos validados y aceptados, por el momento, por la comunidad científica. Podemos denominar fuente documental a cualquier matelial que sirve de infomlación a un investigador o de inspiración a un autor. Muchas veces los térnlinos aulor y fuente son sinónimos, por ejemplo cuando nos basamos en el trabajo de un determinado profesional para llevar a cabo nuestra investigación. Por otro lado, no se puede pasar por alto la diferencia existente entre los témlinos fuente y documento, siendo el documento (cualquier soporte, de cualquier índole, que contenga información de interés para una deterrninada materia) el soporte de la fuente.
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Se pueden distLnguir tres tipos básicos de fuente documental:



Fuenle documenlal primaria: documento original en el que la información se presenta de manera completa, detallada, escrita en un lenguaje técnico, etc. Entre las fuentes primarias destacan los libros, los arlículos de publicaciones periócticas (revistas), las tesis doctorales, las actas de congresos, etc. Para acceder a las fuentes documentales primarias podernos acercarnos a la biblioleca y pasearnos por sus estanterías, podemos acceder a la hemeroleca si lo que pretendemos es consultar distintas publicaciones periócticas, a la mediateca si estarnos interesados en los materiales auctiovisuales, a la docimoleca si queremos consultar test u otros materiales de evaluación psicológica y psicoeducativa, etc. Pero debemos tener en cuenta que ésta no es una forma demasiado útil de e ncontrar la información, es decir, si buscamos un libro determinado es perfecto pero si lo que querernos es conocer todo lo escrito hasta la fecha sobre una temática determinada no sería una forma de búsqueda muy operativa. Por tanto, si nuestro interés no reside en leer una obra de la que ya tenemos conocimiento sino hacer un "barrido» del campo objeto de nuestro estudio, deberemos recurrir a fuentes documentales secundarias. Fuente documenlal secundaria: documento basado en fuentes primarias, es decir, supone la reelaboración o tratamiento de la información que aparece en la fuente primaria: generalización, almacenamiento, análisis, síntesis, clasificación, interpretación, evaluación e indexación. Este tipo de fuentes son muy útiles en investigación ya que, por un lado, simplifican la información existente sobre un determinado terna y, por otro, permiten la localización de las fuentes de documentación primarias. Entre las fuentes secundarias podemos señalar los catálogos, que son publicaciones que nos permiten encontrar un libro o documento a través de la ordenación de estos (e. g., catálogos de bibliotecas) y las bibliografías, que son listados de referencias bibliográficas de fuentes documentales primarias ordenadas mediante un criterio lógico (e. g., por autor). Por ejemplo, en la página de la biblioteca de la UNED podemos acceder a varios catálogos3 (catálogo general, por centro asociados, etc.) y también podemos encontrar bibliografía recomendada para cada una de las asignaturas de las ctistintas titulaciones que se imparten en esta Universidad'.



} Dentro de la página principal de la UNED (www. uned.es) pinchando en Medios y &1"\1ciosIBibliolecalCalálogos o direclamente desde http://biblioI5.uned.esJ -4 En esa misma página, además del conjunto de catálogos se encuentra el epígrafe _Bibliografía recomendada por carreras».



442



 L"'fFORM E DE INVESTIGAC iÓN Y ~TI CA EN EL PROCESO INVESTIGADOR



de estas fuentes documentales secundarias, es importante señalar de las bases de dalaS referenciales , Éstas pueden contener informamultidisciplinar (e, g. , la base de datos TESEO' del Ministerio de Eduque contiene información sobre tesis doctorales de cualquier área) o ~mlacllón específlca de una única disciplina (e. g., PsycINFO que contiene ICUlment()s exclusivamente de Psicología y ciencias afines - Psiquiatría, k!ca.ción, Sociología, Farmacología, Psicolingüística, etc.-). Normalmente bases de datos especializadas o específicas de una disciplina son un serde pago, pero las universidades tienen suscripción a varias de ellas, lo permite el acceso a los alumnos a estas excelentes herran,ientas de búsdocumental. Es importante señalar que, además, estas bases de datos IpeclaJllz


Cuando llevamos a cabo una búsqueda en una base de datos especialies muy importante los térn1inos que elegin10s para realizarla, lo que se eonoce:n como palabras clave o keywords (sobre las que ya hablamos en los 12.4.1 y 12.4.2), que normalmente deben escribirse en inglés puesto que la mayor palie de la bibliograEía científica está en este idioma. El ~núlner"O que obtengamos de registros válidos (registros relacionados con nuestro objetivo) dependerá de la precisión de la búsqueda. Por ejemplo, si @erem()s llevar a cabo una revisión en PsycINFO sobre «depresión en nifios , introducimos los términos «depression » y «child" obteniendo más de 17.000 resultados. Como es un número muy elevado de registros, podemos poner algún fillro para reducir la búsqueda (e. g., publicaciones de los 5 últimos años dirigidas a un público profesional y/o investigador y con niños de 6 a 12 años), reduciendo así la búsqueda a unos 50 registros, cantidad bastante más manejable. La realización de búsquedas bibliográficas en estas baes de datos es cuestión de práctica, igual que sucede con las búsquedas en Internet donde si no elegí mas las palabras clave adecuadas podemos encontrar miles de páginas de información no siempre interesante o relacionada directamente con nuestro objetivo. Fuente documental Terciaria: Se trata de documentos que compendian fuentes secundarias. Por ejemplo: los nombres y títulos de revistas y otras



s Para cons ultar la base de datos TESEO puede acceder desde la pági na www. micinn .es/teseollogin.jsp
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publicaciones periódicas. así como nombres de boletines. conferencias y simposios; los títulos de reportes con información gubernamental; los nombres de instituciones al servicio de la investigación (organismos nacionales e internacionales que financian proyectos de investigación. agencias de investigación .... ); etc. Son útiles para detectar fuentes no documentales como organizaciones que realizan o apoyan estudios. miembros de asociaciones científicas (quienes pueden asesorar en un campo en particular). instituciones de educación superior. agencias informativas y dependencias del gobierno que efectúan investigaciones.



12.7. ÉTICA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN



Después de haber explicado cómo se debe redactar el informe de investigación (estructura a seguir. formato del manuscrito. citación de referencias bibliográficas. etc.) y la importancia del mismo en la primera parte del presente tema expondremos. a continuación. los códigos éticos que regulan la investigación psicológica y que garantizan el equilibrio entre los derechos de los seres vivos participantes en el estudio y la ampliación del conocimiento científico derivado de la misma. Cualquier investigación que se plantee debe considerar la razón riesgo/benefi.cio. es decir. la relación ente los riesgos que conlleva para los participantes el formar parte del estudio (e. g .• daños físicos. sociales y estrés mental o emocional) y los beneficios potenciales (e. g .• obte· ner conocimientos. mejorar la condición humana. etc.). tanto para los indivi· duos participantes como para la sociedad. asociados a esa investigación. La histoda de la protección de los derechos de los participantes en la investigación arranca en 1947 con el Código de Nüremberg . Este es el documento más importante en la historia de la ética en investigación médica. y ha servido de base a todos los códigos 'posteriores como la Declaración de Helsinki (J 964. cuya última versión está fechada en 2008) y los distintos códigos éticos de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas. El código de Nüremberg recoge una sede de principios que rigen la ex· pe¡;mentación con seres humanos. como resultado de los Juicios llevados a cabo en esa ciudad alemana al final de la Segunda Guen:a Mundial (entre agosto de 1945 y octubre de 1946). Dicho código responde específicamente a las deliberaciones y argumentos por los que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos de sus médicos debido al tratamiento inhumano que dieron a
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IIprisionenls de los campos de concentración (e. g., los experimentos médel Dr. Josef Mengele) ante los que varios de los acusados argumentaque los experimen tos diferían poco de los llevados a cabo antes de la pues no existían leyes que los categorizaran de legales o ilegales. Si nos centramos en la investigación en Psicología, sociedades como la Psychological Society (BPS) y la American Psychological Association han acordado las directrices sobre los aspectos éticos relacionados con iDvestiiga,ció,n en esta área de Conocimiento. Por ejemplo, la BPS en su Principies for Conducting Research with Human Participants de 1992 IIrodujio el término «participante» para reemplazar al de «sujeto», y la node «investigar con» los participantes en lugar de «investigar en» los parIcip,antes' . Debido a que excede con mucho la extensión del presente tema, el Cuadro t 2.5 facilitamos diversas páginas web donde se pueden en conreglamentos sobre Ética en Psicología de organismos como la Asociade Psicología Americana CAPA), la Federación EW'opea de Asociaciones Psicólogos CEFPA), la confederación de Colegios Oficiales de Psicólogos yel Comité de Bioética de la UNED.



La mayor parte de estos códigos éticos de distintas instituciones cubren serie de ámbitos como la confidencialidad, el anonimato y la privacidad; • conciiciorles experimentales (estrés e incomodidad); el derecho a no pary, la regulación del engaño, que explicaremos en los siguientes aparde forma detallada.



7.1. Investigación con personas La Psicología es la ciencia que estudia la conducta de los individuos -persolnas y aninnales- y sus procesos mentales, incluyendo sus mecanlsinternos y las influencias que producen en su entorno físico y/o social, la mayoría de las investigaciones en Psicología versan sobre alguna de tres dimensiones del ser humano: cognüiva, afectiva y/o conductual. I:ua.lquier investigación realizada con personas debe guiarse por unas conidelraciorles éticas determinadas que expondremos a continuación de forma



• Para descargarla última versión del Code of Ethics and Conducl de la British PsychologicaJ 50-



fechado en marl.O de 2006 puede hacerse desde su página wcb http://w\''''.... bps.org.ukl
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Cuadro 12.5. Distintos reglamentos sobre la Ética en Psicología -



Princip ios Éticos del Psicólogo y Código de Conducta de la American Psy· chological Association (APA) de 2002. Toda la información relacionada con la oficina de Ética del APA (códigos, libros de casos, infonnación adicional, etc.) se encuen tra disponjble en la dÜ'ecci6n hllp:/AV\vw.apa.org/elhics/



Metacódigo de Ética de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) de 2003. Se puede consullar en la página web http.1/lVwlV.e{pa.eLúethicsletlzica[.¡;odesl -



El Código DeontolÓgico del Psicólogo reali zado por la Comisión Deontológica Es· latal de los Colegios Oficiales de Psicólogos (CO P) en 1993 . Dicho código se en· cuentra íntegramente recogido en libro Ética y Deotllolog{Q para Psicólogos publi· cado por el COP en 2004 y que se puede descargar en http://lVww.cop.eslpdfletica.pdf Reglamento del Comité de Bioética de la UNE D de 2007. Dicho comité pertenece al Vicerrectorado de Investigación de la UNED, por lo que en la página de la UNED (http://w ....w.ulled.es) dentro de Tu Universidad I Áreas de Dirección I ln· vestigación I Comité de Bioética, puede consu lLa)' toda la información relativa a sus áreas de competenc ia , sus líneas de actuación, su reglamento.



Confidencialidad, anonimato y privacidad El investigador debe asegurar el anonimato de los participantes, garan· tizando que su identidad no se revelará nunca al publicarse los datos. Es importante distinguir entre anonimato y confidencialidad. Una vez que los resultados son publicados dejan de ser confidenciales pero, sin duda, siguen siendo anónimos. La confidencialidad es una caracterís tica relacionada más directamente con la práctica psicológica, con la parte más clínica o aplicada, que con la investigacióñ y la publicación de resultados, y consiste en mantener la privacidad de los datos de los pacientes. Por último, el participante de cualquier estudio tiene, obviamente, derecho a la privacidad, y los procedimie ntos no deben plantearse de forma que la invadan directamente sin advertirlo con anterioridad. Cuando esto sucede, por ejemplo cuando se preguntan por comportamientos sexuales, debe cardarse a los participantes que tienen derecho a no dar a conocer la mación o a ,·enunciar a intervenir en la investigación.
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Estrés e incomodidad o es que no esté permitido causar estrés o incomodidad a los paliici~1[eS, piénsese en la ansiedad que produce toda situación de evaluación o I'in,colno.clidlad de hacer un registro con potenciales evocados donde el parjk:jprunte tiene que tener puesto en la cabeza un casco con electrodos pegamediante pasta conductora en el cuero cabelludo y en los pabellones auditi'ms. El problema reside en decidir qué grado de estrés o incomodidad, Bsica o mental, es inaceptable. El investigador tiene la obligación de asegw·ar que los participantes no jufran de manera innecesada. Además, debe eliminar los efectos negativos a /argo plazo dedvados de los procedimientos de investigación psicológica y debe facilitar a los participantes la forma de contactar con él cuando sientan tensión o algún otro tipo de perjuicio derivados d e la participación.



Consentimiento infonnado En toda investigación que supone la participación individual, el investigador está obligado a ofrecer al participante información completa respecto al probable nivel de incomodidad y a subrayar el carácter voluntario del ejercicio y, por tanto, al derecho que tiene a retirarse en cualquier momento. Es frecuente obtener un consentimiento informado de los participantes en el que se descdben los procedimientos de la investigación con claridad, se identifica cualquier riesgo potencial que pueda influir en la voluntad de los individuos a participar, y se compromete a responder cualquier pregunta que el participante tenga acerca de la investigación. Por su parte, el participante se compromete a comportarse apropiadamente durante la investigación no mintiendo, engañando o actuando de otras formas fraudulentas. Cuando los participantes son menores de edad, el consentimiento debe obtenerse por parte de sus representantes legales, pero aun obteniendo dicho consentimiento por parte de sus padres o tutores (como sucedió con la madre del pequeño A1bert 7 ), por razones obvias, no debe someterse a los me7 Experimento llevado a cabo en 1920 por Watson y Rayner, consistente en realizar una demostración empfrica de condicionamiento clásico El diseño era presentarle al pequeño Albert un objeto de color blanco y al mismo liempo un ru ido fuerte (golpeando una barra detrás de la cabeza del niño). Des· pués de varios e nsayos, el niño sollozó ante la presencia de una rata bla nca, y luego mostró generalización del estímulo ante bloques, un perro, lana, un abrigo, etc.



447



 F UNDAM ENTOS DE !./'.'VESTIGACIÓN EN PSICOlOGIA



nares a gran tensión. Lo mismo sucede con los adultos legalmente incapacitados con dificultades de comprensión o comunicación, con los que habría de tenerse un especial cuidado. A menudo, en las investigaciones mediante observación participante y externa, las personas observadas no son conscientes de su participación en el estudio. No se infringiría ningún principio ético si en la observación Uevada a cabo cada persona es solo una en un conjunto de frecuencias recogidas en la vía púbUca (e. g. , cuando se observan si es más frecuente que se paren ante un escaparate, con un determinado juguete, más niños O más niñas) , es decir, cuando grabamos en un sitio público sin violar el derecho a la intimidad. El problema surge cuando la observación supone una manipulación del ambiente que interfiere en la vida de las personas. Por ejemplo, Doob y Gross (1968) Uevaron a cabo un experimento donde un coche, viejo o de alta gama, de forma intencionada no salia tras ponerse verde el semáforo, retrasando así a los conductores. Dichos autores observaban si los conductores tocaban o no el claxon dependiendo de su sexo y del tipo de coche que producía el retraso. En estos casos, habría que conseguir el consentimiento informado por parte de los conductores después de haber realizado el experimento, y en el caso de no obtenerlo tendríamos que eliminar el registro de ese participante. Por tanto, el consentimiento informado no siempre es posible de obtener antes de la investigación. Por ejemplo, en determinados experimentos que emplean la observación o en los casos donde es necesario el engaño, el consentimiento tendría que ser, en caso de darse, necesariamente parcial o incompleto. Engaño El engaño o, por lo menos, el no comunicar toda la información, es una práctica común en la investigación psicológica (recuerde la técnica de control de simple ciego vista en el Tema 3). Por su naturaleza, el engaño viola el principio de consentimiento informado, pero se considera una estrategia de investigación necesaria en ciertas áreas de la Psicología. Cierto tipo de engaño es bastante inocuo, por ejemplo, hacer creer al participante que va a realizar una prueba de lectura y luego preguntarle por las palabras que recuerda, es decir, no decirle que se trata de una prueba de me-
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ria para evitar, de esta forma, que utilice estrategias mnésicas de forma consciente, es un procedimiento que no entraña ningún peligro. Pero existe otro tipo de engaño más grave, por ejemplo el utilizado en el famoso experimento de Milgram (1963)8. Este investigador reclutó voluntarios para un supuesto estudio de aprendizaje y memoria, pero el objetivo verdadero era tudiar la obediencia a la autoridad: hizo creer al participante que tenia que castigar con descargas eléctricas a un compañero, situado en otra sala, cada \'ez que fallara una pregunta. Por supuesto, las descargas eran simuladas, pero el participante pensaba que le infligía un dolor cada vez mayor a su compañero. Según palabras posteriores del propio Milgram (1974) " Monté un simple experimento en la Universidad de Yale para proba,' cuánto dolor innigiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico » Según diversas normas éticas, no se deben llevar a cabo investigaciones que impliquen engaño a menos que se haya determinado su justificación por un valor científico. educativo o aplicado significativo; además, se debe explicar al participante a la mayor brevedad posible cualquier engaño que sea una caractenstica del diseño de investigación, preferentemente al final de su participación, pero no después de concluir la recopilación de información, ya que debe quedar tiempo para que la persona pueda retirar, si así lo desea, los datos obtenidos de su participación. El empleo de placebos puede constitui.r un engaño relacionado con la ética de la intervención, pero en Psicología es más usual otro tipo de problemas relacionados con la aplicación o no de tratamientos. Por ejemplo, en estudios sobre los beneficios de determinados tratamientos de intervención , la asignación de sujetos al grupo control (grupo sin tratamiento) y al grupo experimental (grupo con tratamiento) puede tener ciertas connotaciones éticas. Por ejemplo, imaginemos una investigación sobre la mejo, ra de la ansiedad asoci.ada a un tipo de programa de intervención, ¿con qué criterio decidimos qué sujetos van a recibir dicho tratamiento (grupo experimental) y cuáles no (grupo control)? Aunque la asignación a cada uno de los grupos sea aleatoria, ¿por qué las personas que no "han sido agraciadas por el azar>. y forman parte del grupo control no se pueden benefi-



• En el curso virtual de la asignatura puede encontrar una descripción deLallada del experimento de Milgram ( 1963) así como un video del mismo.
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ciar de recibir un tratamiento para combatir su problema de ansiedad? En esta clase de situaciones, debemos garantizar que todos los sujetos se beneficien de la intervención, por lo que: podemos dar a los sujetos que forman el grupo control un tratamiento alternativo; o podemos retrasar la aplicación del mismo, es decir, que reciban el programa de intervención una vez hayamos visto la comparativa de resultados experimental vs. control. Siguiendo esta misma línea argumental, los diseños de caso únko AB-A en contextos clínicos (ver Tema 7) pueden conllevar problemas de índole ético al retirar el tratamiento y hacer que el sujeto regrese a su nivel inicial en la variable dependiente (e. g., un nivel alto de ansiedad), siendo la solución terminar en una fase de tratamiento, como lo hacen los diseños ABAB y BAB d e retirada. Por último , debemos señalar que no solo es «engañado » el participante sino que también el investigador puede desconocer las hipótesis de trabajo. Recordemos los ya vistos estudios de doble ciego del Tema 3, en los que evitamos posibles sesgos procedentes d el hecho de que el investigador conozca qué condición experimental está aplicando y pueda, de alguna fonna (con ciente O inconscientemente), favorecer los resultados. Entrevista de salida El investigador debe eliminar los efectos negativos a largo plazo derivados de los procedimientos de investigación psicológica y debe facilitar a los participantes la forma de contactar con él cuando sientan tensión o algún otro tipo d e perjuicio derivado de la participación e n el estudio. Esta entrevista es imprescindible cuando se ha empleado el engaño o cuando la conducta del sujeto es «reprobable», tanto moral (e. g., experimento de Milgram) como cognitivamente (e. g., nivel de desempeño bajo) .



12_7.2. Investigación con animales En Psicología tambié n es habitual el estudio del comportamiento animal, tanto como un tema de estudio en sí mismo (cognición animal, etología), como para establecer medios de comparación e ntre especies (Psicología Comparada), así como para avanzar en el conocimiento de la propia área (e. g., los famosos experimentos con pen-os sobre condicionamientos clásico
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Iván Pávlov· por los que ganó el Nobel de Medicina en 1904, o las inveslipciolnes sobre condicionamiento operante o instrumental de B. F. Skinner palomas y ratas). La investigación con animales siempre ha dado lugar intenso debate sobre si es necesario o no experimentar con ellos. La inIIICl1sa mayoría de los fármacos que utilizamos, las distintas sustancias que introducen en el ambiente, la evolución de diversas enfermedades o incómo responden los organismos a los trasplantes se implementan prien animales de experimentación . Es decir, la investigación con anisupone el poder avanzár en el conocimiento científico para aplicar :dichos hallazgos en beneficio del ser humano, sin tener que poner a las ' ...,,


, Pávlov observó que el ren ejo incondicionado de saliva r ante la presencia de comida tambi én se daba cu ando la comida se asoc iaba a un es tímulo incondkionado (e. g., un sonido), ex plicando así el aprendizaje mediante Condi cionamiento Clásico. Puede encontrarse un video explicativo sobre condinam icnto clás ico o pavloviano en el curso virtual de la asignatura .
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12.8. ÉTICA EN LA PUBUCACIÓN y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS Para que una investigación sea publicada en una I'evista de reconocido prestigio, el estudio debe somett:rse a una estricta revisión por parte de expertos en el área, lo que se conoce como «revisión por pares », ya que normalmente son dos los expertos que revisan el artículo candidato a ser publicado. El editor de la revista, aunque se basa en la revisión de dichos expelios, es quién tiene la última palabra cara a la publicación del artículo. Cuando éste es rechazado suele ser debido a que no sigue el estilo de publicación APA (o el que establezca la revista donde se quiere publicar), a razones metodológicas (problemas en el tratamiento estadístico de los resultados, falta de relevanci a de los resultados, e tc.) o porque no tiene cabida dentro de los intereses de la revista. Pero todo informe de investigación, y por tanto todo artículo, debe guiarse por un código ético que regula situaciones indeseables como el plagio, la falsificación o invención de datos, la duplicación de las publicaciones, e tc.



Falsedad de los resultados y las conclusiones Tal y como aparece en las Normas Éticas para la presentación y publi· cación de in{onnación científica que podemos encontrar dentro del Código Ético de la APA (2002), hace referencia al informe de los resultados que dice así: «a ) los psicólogos no fabrican datos, ni falsifican resultados en sus publicaciones, y b) si los psicólogos descubren errores significativos en sus datos ya publicados, entonces toman las medidas necesarias para corre· girlos mediante publicaciones de retractación , fe de erratas o similares> (norma 8.10). Son muy llamativos los casos en los que los científicos se hacen famosos inventando sus resultados (e. g., el famoso botánico John Heslop-H anison que descubrió docenas de especies vege tales en las Islas H ébridas procedentes de «semillas plantadas por él mismo» o el científico surcoreano Hwang Woo-Suk quien aseguraba haber obtenido embriones humanos clonados, pero dos de sus estudios sobre clonación mediante células madre, publi cados en la revista Sciel7.ce, se basaron en datos falsificados) y aunque la posibilidad de fraude editorial es baja (e. g., además de la revisión por p las revistas con alto índice de impacto llegan a utilizar software para delec·
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tar manipulación de im ágenes) cuando se ha publicado algún resultado erróneo, pensemos que no siempre de forma intencionada, lo mejor es rectificar (e. g., tal y como ruzo la Nobel de Medicina del 2004, Linda Buck, quien se retractó de un estudio publicado en la célebre revista Nature en 2001 yen el que prorundizaba en el sistema olfativo, campo en el que ganó el prestigioso galardón).



Plagio Otra de las Nonnas Éticas para la presentación y publicación de infomwció/1 científica de la APA es la que afinna 


Duplicación de las publicaciones



Otra norma incluida en las Nonnas Éticas para la presentación y publicación de información científica de la APA dice 
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acusaciones de auto-plagio es familiarizarse con los estándares éticos respecto a la duplicación de publicaciones y Llevar a cabo esta práctica en su justa medida.



12.9. RESUMEN Los principales puntos respecto a la primera parte del tema, referente al Infonne de Invesligaci6n son: • La función del informe es doble: por un lado, constituye la hen-amienta de comunicación de los resultados de la investigación; y por otro, incrementa el conjunto de conocimientos sobre un área determinada, lo que servirá de base o soporte a investigaciones postel-iores. • En la redacción del informe de investigación es preferible seguir unos guiones o puntos prefijados, conocidos y empleados por todos los investigadores, es decir adoptar un estilo de redacci6n entendido como un acuerdo respecto a aspectos estructurales, formales y mecánicos a seguir en la redacción del informe. • Una de las guías más importantes que reflejan dichos aspectos estructurales, formales y mecárucos de los manuscritos es el Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological Association (APA, Publication Manual, 6.' edición, 2009), conocido como estilo APA. • Como guías generales en la esclitura de cualquier manuscrito debemos intentar que éste cumpla una sel;e de criterios, entre los que destacan: la expresión ordenada de ideas, siguiendo un hilo argumental; que la expresión sea fluida; no «adornar» en exceso el escrito, es decir, econolTlizar en la expresión; y ser claros y precisos. PaFa conseguir cumplir dichos critelios podemos segu ir una serie de estrategias que mejoran nuestro estilo de expresión. • Existe una estructura común en cualquier informe de investigación que es la siguiente: Título, Resumen y Abstract, Introducción, Método, Resulta· dos, Discusión, Referencias bibliográficas y Apéndices (si los hay). • Además de la estructura del contenido del documento (orden y disposición), el APA da indicaciones precisas sobre el aspecto físico o estético que este debe tene ... En concreto hace referencia a los aspectos formales (tipo de letra, espacios, márgenes, paginación, etc.) y mecánicos (puntuación,
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cursivas, abreviaturas, tablas, figuras, etc.) a seguir en la redacción del informe. Respecto a la segunda parte del tema referente a las Fuentes Documentales creemos importante señalar: • Una buena búsqueda documental previa es el origen de toda investigación «eficaz » al evitar que realicemos réplicas de estudios ya constatados y permitirnos asentar el estudio en una serie de conocimientos ya constalados y validados. • Se pueden distinguir tres tipos básicos de fuentes documentales: primaria, secundaria y tercialia. Por último, respecto a la última parte del tema referente a la Ética de la Investigación destacamos: • Toda Ciencia cuyo objeto de estudio son los seres vivos, humanos o animales, debe glliarse por un Código Ético para llevar a cabo sus investigaciones. • El investigador está obligado a intentar hacer una investigación que satisfaga los principios de excelencia científica, lo que conlleva una ciencia de calidad. • Respecto a la investigación con seres humanos, la mayor parte de estos códigos éticos de las diversas instituciones cubren una serie de ámbitos como la confidencialidad, el anonimato y la privacidad; las condiciones experimentales (estrés e incomodidad); el derecho a no participar; y, la regulación del engaño. • En relación a la investigación con animales, es una actividad sumamente regulada con el objetivo primordial de proteger su bienestar durante la investigación. • Por último, todo informe de investigación, y por tanto todo artículo, debe guiarse por un código ético que regule situaciones indeseables como el plagio, la falsificación o invención de datos, la duplicación de las publicaciones, etc.



12.10. EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN l. ¿Cuál de las secciones del informe de investigación se puede, al menos en principio, escribir antes de concluir el estudio? ¿Por qué?
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2. ¿En qué apaliado se responde a la pregunta «qué significado tienen los resultados encontrados»? a) Introducción b) Resultados e) Discusión. 3. ¿Cuál de las siguientes es la manera correcta de presentar estadísticas dentro del texto? a) 1= z.(i2 (22), P 
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7. Cowan, N., Morey, C. C., Chen, Z., Gilchrist, A. L. Y Saults, J. S. (2008). Theory and measurement of working memory capacity limits. En B. H. Ross (Ed.), The Psychology o( Leaming and Mot ivation (Vol. 49, pp. 49-104). Amsterdam: Elsevier. 8. Cowan, N. y Morey, C.C. (2007). How can dual-task working mernory retention limits be investigated? Psychological Sciel1ce, 18(8),686-688. 9. Cowan, N. (2007). What can infants tell us about working memory devel· opment? En L M. Oakes y P. J. Bauer (Eds.), Short -and 10/7g- tenn



memory in in(ancy alld early childhood: Taking the (irsl steps toward remembering (pp. 126-150) . New York: Oxford University Press. 10. Cowan, N., Morey, C. c., Chen, Z. y Bunting, M. F. (2007). What do estimates of working memory capacity ten us? En . Osaka, R. Logie y M. D'Esposito (Eds.), The cogn itive neuroscience of working memory: Behavioral and neural correlates (pp. 43-58). Oxford, U.K.: Oxford University Press. 11. Cowan, N., Kane, M. J., Conway, A.R .A. y Ispa-Cowan, A. J. (2006). Stupid brain! Homer's working m e mory odyssey. En A. Brown, The psychology o( the Simpsol7s: O'Oh! (pp. 49-64) . Dalias: BenBella Books. 12. Cowan, N. y Morey, C. C. (2006). Visual working memory depends on alten· lional filteting. Trends in Cognilive Sciel7ces, 10(4), 139-141.



6. ¿A qué tipo de fuente recurriremos s i queremos hacer una búsqueda general de todos los artículos publicados por el eminente neurólogo Oliver Sacks? a) Primaria b) Secundaria c) Terciaria. 7. ¿Qué herramienta documental puedo emplear para localizar un determinado libro en una biblioteca concreta (e. g., la de una Universidad)? a) Catálogo b) Bibliogra[ía c) Base de datos. 8. Señale Jos aspectos ét icos más importante de la sigu iente propuesta de investigación Para un trabajo de prácticas de Psicología evolutiva, un estudiante decide registrar de manera encubiel·ta el comportamiento y el habla del hijo de su vecino a quien le supone un retraso del desalTollo. Los investigadores simulan que una mujer sufre un ataque epiléptico en la calle, pero en un caso la mujer es joven y e legante y en otro Se trata de una mujer indigente y anciana. Lo que pretenden comprobar
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es si los hombres ayudarán más a la mujer joven que a la anciana y si ese mismo patrón será seguido por las mujeres transeúntes . 9. Señale si en los siguientes dilemas éticos, planteados por el profesor Bados López (2008), se debe mantener o no la con6dencialidad del paciente: 1. Unos padres han llevado a su hija de 16 años a tratamiento debido a su fobia social. La muchacha le cuenta al terapeuta que, para superar



su miedo social, consume cada fin de semana cuando sale 2 litros de cerveza y algún porro. La chica no desea que sus padres se enteren. 2. Un cliente con SIDA se niega a informar a su pareja a pesar de seguir manteniendo con ella relaciones sexuales sin preservativo. El terapeuta ha intentado convencerle de que se lo cuente, dado los liesgos implicados, pero el cliente sigue negándose. 3. La madre de un niño de 8 años comunica al terapeuta que su marido da con frecuencia grandes palizas al niño. EIJa no quiere denunciarlo por temor a las represalias. El malido se niega a acudir a la consulta. 4. Durante una terapia de pat-eja, el terapeuta es informado confidencialmente por el marido de que ocasionalmente mantiene relaciones sexuales con prostitutas. 5. Una mujer deplimida le comenta al terapeuta que no ve ninguna salida a su situación y que para seguir así no merece la pena seguir viviendo. Cuando se le pregunta, admite tener elaborado un plan concreto de suiciclio. No quiere ser internada ni que naclie de su familia sea infOlmado al respecto a pesar de que existe un claro riesgo de suicidio. 10. Redacte un ejemplo de consentimiento para una investigación en la que va a emplear pruebas de papel y lápiz para evaluar la capacidad de memoria de un gmpo de personas mayores cuya finalidad es la realización de su tesis doctoral. 12.1 L SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS



J. La In.troducción. y el Método son los dos apartados que se pueden escribir antes de concluir el estudio. La causa de eIJo es porque la información recogida en estos apartados del informe de investigación se debe decidir a pliori, es decir, antes del inicio del estudio.



458



 INFORME DE LWESTIGACIÚN y I!TICA EN EL PROCESO I~'VESTI GADOR



2. La respuesta correcta es la c) Discusión, en el apartado discusión es donde se habla de lo que puede significar o cómo se pueden interpretar los resultados encontrados en la investigación . 3. La opción COlTecta es la b) t (22) = 2,62, p < 0,01 , ya que la forma de expresar datos estadísticos en el texto es facilitando el nombre de la prueba (en este caso una prueba de t) escrita en cursiva, seguida de los grados de libertad, del resultado numérico en la prueba y, después de una coma, el nivel de significación del contraste expresado mediante p < y el valor (0,05,0,0 1 00 ,001). 4. La forma correcta de citar las referencias bibliográficas presentadas es la que aparece a continuación . También señalamos cuáles son los fallos que tenian cada una de eIJas. Baddeley, A. D. (2000). The magi c number and the episodic buffer. Behavioral alld Brain Sciences, 24(1), \\ 7-1 18. En la referencia que presentamos aparecía en cursiva el nombre del artículo y no, como debe ser, el nombre de la revista y el volumen de la misma. Dunkin, J. J, Leuchter, A. F., Cook, l. A., Kasl-Godley, J. E., Abrams, M. y Rosenberg-Thompson, S. (2000). Executive dysfunclion predicts nonresponse to fluoxetine in major depression. Joumal of Affective Disorders, 60, 13-23. Martínez, F. J. Y Aguaded , J . l. (2004). Universilari@s y redes. El uso de las TIC en alumnos principiantes de las universidades espa/7olas. Granada: Grupo Editorial Universitario. El nombre del libro va siempre después del de sus autores, y después del él se pone la ciudad donde se ha impreso y el nombre de la editorial. S. El orden de las referencias sería: 1,9,6,3,5,4, 11, 12, 8 , 2, lOy7. 6. La respuesta con-ecta es la b) Secundaria, ya que utili zando una base de datos especializada en el área (e. g., la base de datos Medline que es específica de Medicina) podemos conocer las obras escritas por dicho autor. 7. La respuesta correcta es la a) Catálogo, puesto que el catálogo de la biblioteca (tanto en formato electrónico al que podemos acceder desde Intemet, como en formato papel que podernos consultar e n la propia bi-
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blioteca) nos ofrece el listado de todos los fondos de la biblioteca: libros, pubHcaciones periódica, material audiovisual, etc. y la ubicación de los mismos. 8. Las respuestas para cada una de las investigaciones planteadas son: Para la pdmera investigación la falta de consentimiento informado, participación involuntaria, falta de experiencia profesional en el área y falta general de respeto. Para la segunda investigación la participación involuntaria, falta de consentimiento informado, engaño y tensión psicológica. 9. Las respuestas dadas por el propio profesor Bados López (2008) para cada uno de los dilemas éticos planteados respecto a la confidenciaHdad son: l. La respuesta es .. NO» porque el consumo de drogas de la joven no es lo suficientemente grave como para justificar la violación de la confidencialidad. Otra cosa sería si la chica hubiera desan·oUado una dependencia de la heroína o estuviera próxima a ello. 2. La respuesta es .. SÍ» ya que hay un grave riesgo para la vida de otra persona. La respuesta sería negativa si el cliente usara preservativo o no mantuviera relaciones sexuales de riesgo. 3. La respuesta es .. SÍ » porque, en beneficio del niño, la ley obliga a informar a las autoddades competentes de los maltratos físicos y abusos sexuales en la infancia. Un cuadro muy distinto sería si el padre perdió el control en una ocasión determinada hace 2 años y le dio una paJiza a su hijo. 4. La respuesta es .. NO» porque, a pesar del engaño a la pareja, esto no justifica romper la confidencialidad. No hay un riesgo grave para el cliente o su pareja. 5. La respuesta es .. SÍ» ya que hay un grave riesgo para la vida del propio cliente. La respuesta sería negativa si la clienta tuviera simplemente pensamientos frecuentes de suicidio que estuviera dispuesta a trabajar.
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10. Un ejemplo de consentimiento informado sería así: Por favor, lea atentamente este documento. Si tiene alguna duda sobre el documento, o sobre su participación en el estudio, pregunte al expel-imentador antes de firmar. El objetivo de esta investigación es conocer y evaluar los cambios en la memoria asociados a la edad. La finalidad última de esta investigación es llevar a cabo, con los datos obtenidos, la tesis doctoral de XXX. Si decide participar en este estudio, se le aplicarán diversas pruebas de evaluación de la memoria de papel y lápiz. El tiempo de duración estimando es de unos 60 minutos. El riesgo por participar en este estudio es el mismo que el riesgo que se encuentra en su vida diaria_ Nos esforzaremos par-a asegurar que está cómodo durante la evaluación. El mayor beneficio es la oportunidad de aprender sobre cómo se lleva a cabo una investigación que posiblemente se publique en una revista científica. La información que obtengamos durante la evaluación es confidencial y ni su nombre ni cualquier otro dato identificativo será conocido por nadie, a excepción del investigador. En los informes, publicaciones u otras presentaciones de la investigación, solo aparecerán los resultados del grupo, pero nunca ningún dato individual que hagan a los participantes ser identificados o identificables. Es libre de interrumpir su participación en el estudio sin ningún tipo de consecuencia. Además, podrá negarse a contestar a cualquier pregunta. Por favor, firme a continuación si está de acuerdo con lo anteriormente expuesto y decide participar voluntariamente en esta investigación (Recibirá una copia de esta cal1.a para Usted). Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Firma: _ _ _ _ __
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