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I N T R o D u e e l o N 

Abocarme ahora al estudio de las características de -

un diseño como el ex post facto,es el resultado de mi preocupa

ci6n por la necesidad de investigar los fen6menos estrictamente 

pedag6gicos. 

Es bien sabido que aquellos que se dedican a la inves 

tigaci6n pedag6gica se enfrentan, en múltiples ocasiones, a la

falta de recursos metodol6gicos para estudiar un fen6meno deter 

minado. 

En Pedagogía, la mayoría de los fen6menos a estudiar

son difícilmente susceptibles de someter a procedimientos expe

rimentales, debido a que pueden ser, en primera instancia, fen~ 

menos imposibles de manipular o porque no se cuenta con los re

cursos necesarios para realizar, por medio de una investigaci6n 

experimental, el estudio de ello~. Por tanto, debe emprenderse 

una investigaci6n cuyos mecanismos intrínsecos permitan conclu

siones similares. 

Es decir, considero necesario promover la utilizaci6n 

de este dise~o en las circunstancias antes mencionadas, puesto

que constituye una investigaci6n formal en el estudio de fen6me 

nos sociales. 

La tesis del presente trabajo no pretende demostrar -

que intrínsecamente el dise~o ex post facto es mejor que cual--
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quier diseño experimental, sino que intenta, tan sqlo, ~omentar 

su utilizaci6n con base en un más amplio conocimiento· del mismo. 

Obtener la informaci6n vertida a lo largo de este tr! 

bajo no ha sido tarea fácil; ha implicado necesariamente una 

exhaustiva y a veces interminable b~squeda hemerogr4fica,así -

como la traducci6n de los artículos correspondientes. En oca-

siones,tuvimos que esperar semanas e incluso meses,la llegada -

de artículos que fueron vitales para una presentaci6n mediana-

mente congruente del contenido. 

En consecuencia el intento de presentaci6n 16gica de

los contenidos queda de manifiesto en lo tratado en los difere~ 

tes apartados de este trabajo. 

En ese sentido, en el primer capítulo intentamos ubi

car el diseño ex post facto dentro de un marco de referencia .. ,. 

más general, describiendo, de manera breve, los tradicionales -

tipos de investigaci6n que con mayor frecuencia se utilizan ea· 

el campo pedagógico, de tal suerte que, a la luz de la descrip

ci6n del diseño ex post facto, en los siguientes capítulos, pue

dan advertirse claramente las diferencias entre ellos. 

En el segundo capítulo concentro mis esfuerzos para -

ver de lograr una exposici6n que permita advertir, a grandes 

rasgos, el desarrollo del diseño. Se inicia con la primera. re

ferencia que de !l encontré, y prosigue con una descripci6n del 



proceso evolutivo que h.a sufrido a lo largo .de nuestro s~glo, -

para culminar con una.definici6n tentativa del mismo. 

Posteriormente en el tercer capítulo nos orientamos -

fundamentalmente, por un lado, a describir las características

del diseíio, y por otro, a:l análisis de los mecanismos de con- • 

trol utilizados desde la concepci6n del mismo hasta la actuali

dad; concluímos con una descripci6n tentativa de las diferentes 

etapas que implica una investigaci6n ex post facto. 

Por último, en el capítulo final exponemos las diver

sas aplicaciones que ha tenido nuestro diseíio en el ámbito de -

las Ciencias Sociales, en lo general, y en el contexto pedag6gi 

co, en lo particular, mediante diversos ejemplos de investiga-

ciones realizadas~ Concluímos con sugerencias acerca de estu-

dios que podrían realizarse en el ámbito pedag6gico, encamina-

dos tanto a un fin te6rico como a un fin meramente práctico. 

Finalmente, quiero hacer menci6n especial de mi agra

decimiento hacia la Mtra. Libertad Menéndez Menéndez por su as~ 

soda, que result6 impre.scindiblemente valiosa, no s6lo para l"a 

realizaci6n de este trabajo, sino también para mi formaci6n pr~ 

fesional. 

Asimismo, agradezco a mi madre, hermanos, familiares

y a Luis su inapreciable apoyo, así como a Elba y a Mary su in

finita paciencia. 



CAPITULO I 

LA INVESTlGACION -PEDAGOGICA I UNA CLASlFlCACION ARB"ITRARIA 

1.1 Introducci6n 

Es importante remitirnos a este aspecto debido a que 

hay, entre algunos de los di ver.sos autores que han escrito so

bre el tema, una gran diferencia de opini6n respecto a la cla

sificaci6n de la investigaci6n que se maneja en el 4mbito ped! 

gógico. 

El intentar analizar la utilizaci6n del disefio !!. 

post facto en este campo, conlleva la necesidad, de por lo me

nos, describir brevemente algunas de las diferentes alternati

vas de investigaci6n social. 

E~ términos generales los investigadores suelen defi 

nir la investigaci6n como un "proceso formal, sistemático e i!!, 

tensivo de llevar a cabo el método del análisis cientffico"(l) 

También concuerdan en seftalar que aquella implica, -

un conjunto de etapas que en términos generales suelen ser las 

siguientes:(Z) 

1.
z. -

1.- Formulación y definición del problema 

Z.- Formulación de hipótesis 

BEST, JOHN W. Cómo lnvesti!ar en: educación, 7. 
ANDER EGG, EZEQUIEL. · lntro>ucd6n a las- d·cnicas de in- -

ve·s-ugaci6J1 ·social, 28. 
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3.- Recolecci6n y sistematizaci6n de los datos. 

4.- Formulaci6n de deducciones y proposiciones gene

rales. 

S.- An4lisis de las conclusiones para determinar si

confirman las hip6tesis formuladas, y encajan 

dentro del marco te6rico del que se parti6. 

La primera· etapa, constituye lo que algunos autores

han dado en llamar estudios exploratorios o formulativos; 6s-

tos conforman un paso previo en cualquier investigaci6n a rea

licar, y su prop6sito fundamental es allegarnos un conjunto de 

datos lo suficientemente representativos, tanto cuantitativa -

como cualitativamente, que nos permitan una toma de decisiones 

en relaci6n con los pasos a seguir. De acuerdo con Selltiz, -

los estudios exploratorios pretenden las siguientes funciones: 
(3) 

- Formular problemas iniciales 

- Establecer supuestos 

~ Familiarizar al investigador con el supuesto esta

blecido. 

- Esclarecer preferencias para posteriores investig~ 

ciones. 

- Reunir informaci6n acerca de posibilidades de lle

var ai cabo la investigaci6n de interb. 

3,- SELLTIZ, CLAIRE et al. M€todos de investig'aci6n: en las 
Ciencias Sociales, 69. 



Reforzando lo anterior, pero con otras palabras, An

der-Egg analiza estos estudios al travEs de dos grandes apart!_ 

dos: 

aJ El an4lisis de la documentaci6n, y 

b) El contacto directo con la problemática a estu- -

diar. (4) 

Para su realizaci6n es conveniente hacerlo en ese or 
-· 

den, puesto que el primero ayuda a llevar al cabo el segundo. -

A continuaci6n explicaremos brevemente cada uno de ellos: 

a) Análisis de la documentaci6n.-

En este apartado se estudia: 

Los trabajos realizados por otras personas en re

laci6n con el problema de interés. 

El marco te6rico existente. 

Las hip6tesis formuladas y la contrastaci6n que -

de ellas hicieron. 

Los resultados obtenidos. 

La bibliografía existente para el enriquecimiento 

del propio marco te6rico. 

Por Gltimo, la necesidad de considerar la incorpo

raci6n de nuevas hip6tesis. 

De acuerdo con Lundberg, este apartado constituye 

4. - ANDER EGG, EZEQUIEL. ·o-p ·ci t, 36 
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fundamentalmente el primer acercamiento al problema y contrib~ 

ye a evitar duplicaciones de trabajo¡ sugiere procedimientos -

de acceso, evita ciertos errores en la definici6n de problemas 

y orienta la b4squeda de informaci6n. (S) 

b) El contacto directo con la problemftica a estu-

diar.-

Implica un acercamiento con la realidad; es fundame~ 

tal, en la medida en que nos permite aproximarnos a los datos

concretos del problema en cuesti6n y nos evita la necesidad de 

depender anica y exclusivamente de la informaci6n escrita; de 

aquí que sea conveniente realizar entrevistas: 

1.- A personas que por su experiencia en el proble

ma pueden aportar datos valiosos. 

2.- A sujetos que se encuentran inmersos- en el pro

blema. 

Para la realizaci6n de la entrevista se sugiere: 

a) Hacer una cuidadosa selecci6n de las perso--

nas que se van a entrevistar, tanto de quie

nes tienen experiencia en la situaci6n, como 

de aquellas que se encuentran involucradas -

en el problema. 

b) Estructurar la entrevista antes de ser apli-

5.- LUNDBERG, GEORGE A. En: ANDER EGG, EZEQUIEL. op cit, 36 



cada, con el prop6sito de que todos los suj! 

tos respondan a las mismas preguntas. Esto 

permitirá, por otro lado, el acopio de infor 

maci6n necesario para orientar la investiga

ci6n como se desee. 

c) Tener la segu,ridad de que los sujetos elegi

dos para las entrevistas representen difere!!_ 

tes posiciones o tipos de experiencia en la

situaci6n, con el objeto de captar los diver 

sos rasgos m4s sobresalientes de la misma. 

En síntesis,podemos afirmar que los estudios explor! 

torios determinan la 6ptima realizaci6n de cualquier investig! 

ci6n, puesto que permiten evitar los errores ~n este acerca- -

miento previo, que de lo contrario serian arrastrados durante

todas las fases restantes, hasta llegar a conclusiones dudosas. 

Las etapas posteriores a la definici6n y formulaci6n 

del problema, no serfn desarrolladas en este momento, sino en

funci6n de cada tipo de investigaci6n a los que haremos refe-

rencia posteriormente. 

Aunque existen discrepancias entre los diferentes a~ 

tores respecto a una clasificaci6n de las posibilidades de in

vestigaci6n en el ámbito pedag6gico, consideramos como conve-

niente la siguiente: (6) 

6.- MORENO DE LOS ARCOS, ENRIQUE. Sem:i'nario de ·fnv·estigaci6n. 
Divisi6n de Estudios de Posgrado, Fac. de Filoso-
fía y Letras, U.N.A.M. 
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-Hist6rica 

-Descriptiva 1-Preexperimental 

'

-Experimental - Cuasiexperimental 

-Causal - Experimental 

-No experimental 1-Ex post Facto 

A continuaci6n, de manera breve, explicaremos cada -

una de ellas. 

1.2 Investigaci6n hist6rica. 

En tfrminos generales, los investigadores concuerdan 

en definir la investigaci6n hist6rica como el "anUisis cient! 

fico de los hechos, progresos y experiencias pasadas, la com-

probaci6n cuidadosa de las fuentes de informaci6n en que se ba 

san r la interpretaci6n de las pruebas ya depuradas"(¡)· Este 

tipo de investigaci6n no s6lo es.utilizado por los investigad5!_ 

res en historia, sino tambi6n por los investigadores de cual-

quier otra disciplina cientlfica que quieran investigar el pa

sado y traten de reconstruir una situaci6n vivida por el hom

bre. 

Durante el transcurso del tiempo, esta investigaci6n, 

ha tenido diferentes prop6sitos. Desde fines puramente litera 

7.- KERLINGER, FRED N. Investigaci6n del comportamiento, t6c
nicas y metodología, 493. 
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rios; hasta intentar alcanzar la verdad objetiva. Esta ~ltima 

tambi~n fue una inquietud de Tuc!dides, famoso historiador 

griego, al que llamaron el historiador científico, en el siglo 

V a.c. (B) 

Sin embargo esta inquietud de Tuc!dides fue muy amb!. 

ciosa, puesto que el conocimiento.adquirido por medio de docu

mentos puede prestar·se a la subjetividad de su autor y es muy

difícil saber si representan con exactitud la realidad pasada. 

Galileo Galilei hace menci6n de ello, cuando dice"··· s6lo 

una parte de lo que se observ6 en el pasado fue recordada por-
r 

aquellos que la observaron; s6lo una parte de lo observado se-

conserv6; sdlo una parte de lo conservado subsistid; s6lo una

parte de lo que subsisti6 atrajo la atenci6n del historiador;

s6lo una parte de lo que atrajo su atenci6n es creíble; s6lo -

una parte de. lo creíble se interpret6 y s6lo una parte de lo -

que se interpret6 puede ser narrado por el historiador". (9) 

En otras palabras, la investigaci6n hist6rica nos 

permite conocer y comprender los hechos pasados para tener una 

perspectiva global de las direcciones presentes y futuras de -

la evoluci6n del hombre. Obviamente el problema de la subjeti 

vidad del narrador existe, pero se ha establecido el uso del -

método científico para evitarlo al máximo. 

8. - V~ DALEN, DEOBOLD. Ma·nual de t~cnica de la investigaci6n 
educacional., 200. 

9.- GALILEI, GALILEO. Dialogues Conc·e·rni"ng Two New Science, 45 
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Distintos autores concuerdan en los pasos de la in-

vestigaci6n hist6rica, aunque dando diferentes nombres o se- -

cuencias. Una de las m4s adecuadas, desde mi punto de vista,

es la que presenta Van Dalen debido a que la formulaci6n de 

las hip6tesis es posterior a la recolecci6n y crítica de los -

datos: (lO) 

a) Enunciar el problema 

b) Recolectar el material informativo 

c) Criticar los datos acumulados 

d) Formular las hip6tesis para explicar los diversos 

hechos o condiciones. 

e) Interpretar los descubrimientos y redactar el in

forme. 

Con el objeto de ser m4s claros, explicaremos cada -

uno de los incisos anteriores: 

a) Enunciar el problema.-

Implica la identificaci6n y delimitaci6n de un tema, 

puede estrecharse o ampliarse en la medida en que avanza la in 

vestigaci6n. De acuerdo con Travers, al trav6s de la formula

ciein de ciertas preguntas podemos ayudarnos a delimitar el pr~ 

blema: (111 

- ¿Deinde ocurren los eventos? 

------------------------------· -----------10.- VAN DALEN, DEOBOLD. op. cit., 201. 
11 • - TRA VERS, ROBERT. Int·ro"ducd·6n ·a: ta: irive·stigadein educa -

cional, 463. 

\ 
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- ¿QuiEnes son las personas involucradas? 

- ¿Cuándo ocurren los eventos? 

- ¿quE clase de actividad humana comprenden? 

En esta primera fase es conveniente: 

1.- Delimitar el pro~lema por medio de las respues-

tas a las preguntas antes mencionadas. 

2.- Identificar las variables existentes. 

3.- Identificar las relaciones existentes entre las

variables. 

b) Recolectar el material informativo.-

En términos generale~ los documentos, objetos en los 

cuales el hombre ha dejado una impresi6n, son los que nos pro

porcionan mayor informaci6n; consideramos como documentos des

de un escrito hasta una pintura y, su interpretaci6n depende, 

en gran medida, de las inferencias que de ellas se hagan. (l 2) 

Las fuentes de informaci6n generalmente son clasifi

cadas en dos tipos: primarias y secundarias. 

Las fuentes primarias son el recipiente original de

un dato hist6rico, y nos permiten seguir las huellas de los 

pensamientos y actividades del hombre para la comprensi6n de -

su pasado. 

12.- TRAVERS, ROBERT. op dt, 482. 



13 

Las fuentes secundarias son registros o relatos de -

un suceso hist6rico, proporcionados por personas que no obser

varon directamente el suceso, aunque de alguna manera han sido 

depositarias de la informaci6n. 

Es fundamental distinguirlas con el prop6sito de ac!!_ 

dir preferentemente a las primarias y s6lo en caso de no tener 

acceso a ellas utilizar las secundarias. 

De acuerdo con Best, las _fuentes primarias pueden 

ser, a su vez, de dos tipos: 

1) Restos o reliquias asociados a una persona, grupo 

o período, los cuales pueden proporcionar una cl! 

ra evidencia del pasado, aunque su finalidad no -

haya sido en sus origenes, la de transmitir infor 

maci6n. 

2) Testimonios orales o escritos de particulares o -

testigos del suceso. Estos fueron elaborados, en 

su momento hist6rico, con el prop6sito definido -

de transmitir informaci6n.(13) 

c) Critica de los datos acumulados.-

Es necesaria una critica de las fuentes para verifi

car su autenticidad. Al conjunto de hechos probados e inform! 

ciones que puedan ser aceptadas se le llama evidencia hist6ri-

13.- BEST, JOHN. op cit, SO 



ca, la que se obtiene a partir del tipo y grado de.validez que 

alcancemos: 

1.- Validez Externa 

2.- Validez Interna (l 4) 

La primera de ellas "yerifica la autenticidad, o más 

exactamente la validez de un documento o vestigio"c, 5). Puede 

determinarse mediante ciertos análisis físicos que verifiquen

su autenticidad. Se refiere a la determinaci6n de la ~poca, -

lugar y autoría del documento. 

La validez interna, por su lado, determina el signi

ficado y la confiabilidad de los datos que contiene el docume~ 

to(l 6), la validez de las premisas intelectuales del autor, fi 

jalas condiciones en que se produjo el documento y la inter-

pretaci6n correcta de los datos. 

d) Formulaci6n de hip6tesis.-

Se realiza con base en los documentos acumulados y -

en la adecuada critica de ellos, 

e) Interpretaci6n de los descubrimientos y redac- -

ci6n del informe.-

La interpretaci6n de los descubrimientos se realiza, 
con base en la critica adecuada de los datos, con el prop6sito 

14. - Ibidem, 52 
15.- VAN DALEN, DEOBOLD. op dt, 206 
16.- Ibídem, 207 
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de llegar a conclusiones veraces r evitar aquellas que no han

sido debidamente comprobadas. En la redacción del informe, 

por lo tanto, se hace necesario citar las referencias de los -

documentos de donde fue extraída la informaci6n. 

1. 3. - Investigaci6n Descrip'tiva 

Esta alternativa de investigaci6n permite describir

un fen6meno en su propio ámbito y descubrir o comprobar la pr~ 

bable relaci6n entre variables sin llegar a envolver hipótesis 

causales necesariamente, 

En otras palabras, responde al "c6mo" sucede el fen§_ 

meno, pero trasciende de la mera descripción para llegar a la

interpretaci6n, es decir, que aunque la recolección de datos y 

la referencia a las condiciones dominantes son etapas necesa-

rias, el proceso de la investigaci6n no se considera completo

hasta que los datos se encuentran organizados y analizados y -

se han obtenido conclusiones significativas.( 17 ) 

En tGrminos generales las etapas de la investigación 

descriptiva suelen ser muy similares en la mayoría de los auto 

res, y de acuerdo con Van Dalen son las siguientes: 

1.- Enunciar las características del problema elegi

do, 

2.- Definir y formular hip6tesis. 

1 7. - BEST, JOHN W. op C"i t, 61 



ellas: 

3.- Enunciar los supuestos en los que se basan éstas 

y los diversos procedimientos adoptados. 

4.- Elegir los temas y fuentes apropiados. 

S.- Elegir y elaborar las técnicas para la recolec-

ci6n de datos. 

6.- Establecer, para clarificar estos Gltimos, cate

gorías precisas que_permitan poner de manifiesto 

las semejanzas, diferencias y relaciones signifi 

cativas. 

7.- Verificar las técnicas empleadas para la recolec 

ci6n de datos. 

8.- Realizar observaciones objetivas y exactas. 

9.- Describir, analizar e interpretar los datos obte 

nidos en términos claros y precisos.(lS) 

Explicaremos a continuaci6n, brevemente cada una de-

En relaci6n con el primer punto que se refiere a enu~ 

ciar las caracteristicas del problema elegido, podemos decir,

que constituye un estudio exploratorio, aspecto al que dedica

mos nuestra atenci6n anteriormente. 

En relaci6ncon los puntos referidos a la definici6n y for 

mulaci6n de hipótesis, al enunciamiento de los supuestos en los que 

18.- VAN DALEN, DEOBOLD. op cit, ZZO 
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se basan éstas y los diversos procedimientos adoptados, podemos 

decir, que en ellos se investiga una literatura explicativa en 

un marco de referencia mfs general, de una manera más estructu

rada, con el propósito de ubicar el problema en un determinado

marco teórico para su formulación mfs especifica. 

Con respecto a los puntos que se refieren a elección 

y elaboración de las técnicas para la recolección de datos, es

tamblecimiento de categorias precisas y verificación de esas -

técnicas, consideramos que ellos consisten en elegir las técni

cas adecuadas de recolección de datos entre las ya existentes y 

en caso de no existir, como ocurre muchas veces, elaborarlas -

con las medidas de validez y confiabilidad necesarias, estable

ciendo catagorias adecuadas que permitan el análisis de los da

tos para coadyuvar significativamente a la obtención de conclu

siones confiables. 

La recolección de datos debe hacerse con base en las 

hipótesis enunciadas para que se refina la información de manera 

cuidadosa, se analicen los resultados y se extraigan posibles -

generalizaciones significativas.(19) 

El fenómeno que se describe puede involucrar datos -

cualitativos o cuantitativos, lo que determinará las técnicas -

de análisis estadistico que deberán emplearse. 

19.- Ibidem, 227 
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Al referirnos al punto de la realizaci6n.~e observa

ciones precisas y exactas, consideramos, que este paso no sólo 

comprende la observación propiamente dicha, sino también la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos; éstos

son: los cuestionari~s, las escalas estimativas, las entrevis

tas, etc. De tal manera, la obtención de los datos deberá es

tar basada en ellos y especificada en forma exacta, para poder 

conocer la forma en que se obtuvo la información cuando sea re 

querido por otros investigadores. 

El dltimo punto,que consiste en describir, analizar

e interpretar los datos obtenidos en términos claros y preci-

sos, podemos decir que constituye la interpretación de los re

sultados, en ella se especifican las posibilidades de generali 

zaci6n de los descubrimientos a otras poblaciones. 

1,4.- Investigación Causal 

Esta alternativa de investigación es de gran impor-

tancia en todas las disciplinas, debido a que está destinada -

a la comprobación de hipótesis que pueden inferir si Y va-

riable estA determinando X variable. 

Diversos autores consideran a menudo que este tipo -

de investigación implica necesariamente la experimentación, p~ 

ro no es así. Existen también los diseños causales no experi

mentales, o estudios de comprobación de hipótesis causales, co 
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molos llama Selltiz, debido a que intentan contrastar hip6te

sis que implican relaciones causales, pero no generan el fen6-

meno para su comprobaci6n.( 20) 

Para comprender una relaci6n causal es necesario re

visar algunos conceptos sobre causalidad. 

El concepto causa, tiene sus origenes en Arist6teles, 

quien recopil6 las ideas elaboradas por Plat6n al respecto, y

clasific6 la causa en cuatro tipos: 

a) Causa Materialis.- Que brinda el receptáculo pas! 

vo sobre el cual actuaban dichas fuerzas. 

b) Causa Formailis.- Que proviene de la esencia o 

idea de algo. 

c) Causa efficiens.- Que se refiere a la compulsi6n-

externa a la cual deben obedecer los cuerpos, y 

d) Causa Finalis.- Que es la meta a la cual tod,o 

tiende y sirve CZ l) 

Las definiciones Aristotélicas de la causa,persisti! 

ron en occidente hasta el Renacimiento, pero de tales causas -

s6lo la eficiente se mantuvo como merecedora de investigaci6n

cient!fica, puesto que era la mis claramente concebida; podia

expresarse en forma matem4tica, demos~rarse empíricamente, y 

20,- SELLTIZ, CLAIRE, et al. op. c·it, 111 
21 . - BUNGE, MARIO. Caus·a;Itda:d. ·El ·principio de la causalidad 

en la ciencia moderna, 44. 
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era factible de ser regulada.(22 ) 

La mayorta de los autores están de acuerdo en definir 

la causa como un acontecimiento singular -E-, vinculado con 

otro acontecimiento -R-, en el cual el primero será considerado 

la causa cuando aparece antes que el efecto.(23} 

Galileo Galilei defini6 la causa como una condici6n -

necesaria y suficiente para la aparici6n de algo, es decir, 

"aquella y no otra debe llamarse causa, a cuya presencia sigue

el efecto y a cuya eliminaci6n el efecto desaparece"c24) 

as Hobbe~ disctpulo de Galileo quien distingue la cau 

sa como condici6n necesaria de la de condición suficiente. Aun 

que no fue fácil asumir el concepto de causa, requiri6 un proc!_ 

so evolut~vo, que en stntesis podemos explicar de la siguiente

manera: (25) 

En un principio se estableció así: 

e, luego E 

Pero esta forma desapareci6 debido a que no implicaba 

un vinculo causal, sino una razón. Así fue cambiando después -

de un largo proceso y finalmente se estableció asi: 

Si C, entonces siempre E 

22.- Idem. 
23.- SELLTIZ, CLAtRE. op· C"it, 101 
24.- GALILEI, GALILEO. En VAN DALEN, DEOBOLD. op cit, 223. 
25.- HOBBES. En vm DALEN, DEOBOLD, op cit, 225 
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La cual ya illlplicaba un cuant~ficador r distinguía· 

entre correlaci6n r causaci6n. 

La causa es considerada como una condici6n necesaria 

para que se produzca un acontecimiento deteminado, como una -

circunstancia en cuya ausencia no puede producirse dicho fen6-

meno(26); por ejemplo, el bajo nivel socioecon6mico es una po• 

sible causa como condici6n necesaria para un bajo rendimiento• 

escolar; o bien, el oxígeno es una condici6n necesaria para 

que se produzca el fuego. 

La causa como condici6n suficiente es aquella en cu· 

ya presencia debe producirse el fen6meno( 27); por ejemplo, la· 

uni6n de un espermatozoide con un 6vulo es una condici6n sufi

ciente para la producci6n de un.ci,.ote, debido a que mediante· 

la aparici6n de la primera circunstancia debe producirse la S! 

gunda. 

Ahora bien, las causas como condiciones necesarias· 

traenconsigo la doctrina de pluralidad de causas, es decir, un 

hecho puede ser causado por innumerables factores, y en tal C§. 

so no habr!a posibilidad de hacer inferencias que vayan de 

efectos a sus causas. Pero un análisis del fen6meno demostra· 

r!a que tal hecho fue producido por una (inica causa, o bien 

por la uni6n de conjunto de causas como condiciones necesarias; 

por ejemplo, son condiciones necesarias el que un encendedor -

26.- COPI, .IRVING. Introducci6n a la 16gica, 319 
27.· Ibidem, 318. 
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tenga piedra, gasolina r h.aya oxtgeno en el ambiente para que-
. . '· 

se produzca el fuego, as~ este conjunto de condiciones necesa

rias conforman la condici6n suficiente para la producci6n del

fen611eno. 

Al afirmar ·por 11edio ~e ·un conjunto de premisas, que 

un fen6meno est4 relacionado causalmente con cierta condici6n

suficiente r por medio de observaci,,:;i de lo que sucede en di- -

cho fen6meno, pofemos concluir que t" todos íos casos en los -

que aparezca E ;fen6meno, aparecer,~ ::ausa, estamos realizando 

una generalizaci6n inductiva por enumeraci6n simple.(ZB) 

La enumeraci6n simple se usa frecuentemente para es

t11,blecer conexiones causales., sin embargo no son confiables 

sus. conclusiones. Lo anterior puede ejemplificarse mediante -

el trillado ejemplo del espejo roto -e causa-, que produce ma

la suerte -E efecto-, debido a que aunque se enumeren infini-

dad de casos en los que sucedan accidentes o desgracias apare!!_ 

temente causadas por el espejo roto, no podemos confiar en tal 

razon&11iento, en virtud de que no es susceptible de corrobora!_ 

se. En este caso es obvio que no es posible, pero hay casos -

en los cuales seri muy dif!cil reconocer una inadecuada rela-

ci6n causal.(zg) 

--------------------------------~---------
28.-
29.-

¡9id , 319 
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De tal maner~ que la principal debilidad de la gene-
• 

ralizaci6n inductiva por enumeraci6n simple, reside en la imp~ 

sibilidad de distinguir entre ejemplos confirmatorios genuinos 

o meras coincidencias. 

Las crtticas al respecto llevaron a Sir Francis Ba-

,on, fil6sofo brit4nico, a recomendar otros tipos de procedi-

mientos inductivos. Jolm Stuart Mill di6 a ellos su formula--· 

~i6n cl4sica, y por ello recibieron el nombre de Cánones de 

Mill de inferencia inductiva, que son los siguientes:(30) 

a) Concordancia 

b) Diferencia 

c) Concordancia y diferencia 

d) Residuos 

e) Variaci6n concomitante 

Dichos m6todos son especificados en la mayoría de 

los textos relativos a investigaci6n, debido a ello s6lo trat! 

rE algunos aspectos relacionados con su critica y reivindica-

d6n. 

Mill atribuy6, principalment~ dos funciones a sus mé

todos, la de descubrir y la de probar o demostrar relaciones -

causales. 

30. - Ibídem, 321 
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Dichas funciones son so~etidas a severas criticas: 

La primera, por la aparente falta de un anllisis 

exhaustivo de los antecedentes del fen6meno en el mftodo de la 

concordancia, para poder agrupar todas las condiciones en las

que concuerdan los fen6menos. Ejemplificaremos Esto con la 

historia de un bebedor cientffico que bebla consuetudinariame~ 

te, hasta que,motivado por sus amigos llev6 al cabo un cuidad~ 

so experinlento, reuniendo ast los casos del fen6meno, cuyas 

circunstancias fueron: Whisky y soda, cognac y soda, aguardie~ 

te y soda, ron y soda y .gin y soda. Usando el mftodo de la 

concordancia· ¡Jur6 no volver a tomar soda! 

La otra critica a la primera funci6n es deb.ida a la

posibilidad de olvidar factores de importancii para la realiz! 

ci6n del método de la diferencia, debido a la carencia de un -

antlisis adecuado del fen6meno para poder reducirlo a un con-

junto adecuado de circunstancias diferentes para su an4lisis.

Para lo cual debe resolverse el problema de la atingencia de -

las circunstancias del fen6meno. Asl las cosas, los mftodos -

de Mill parecer{an poco adecuados para descubrir leyes causa-

les. 

La segunda funci6n, la de comprobar o deJ11ostrar rel! 

ciones causales, es taJllhi6n doblqente criticada sobre la hase, 

por un lado, de ~ue los métodos de Mill proceden mediante hip~ 

tesis previas acerca de las circunstancias que creemos son 
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atingentes al fen6J11en0 de estudi.o, r el hecho de atender s61o

a las posibles causas harta ~ue la conclusi6n se viera afect! 

da; y por otro lado, en el método ~e la variaci6n concomitante 

la demostraci6n implica correlaci6n entre las variables y no -

necesariamente una relaci6n de causa efecto, por ejemplo, el -

que la velocidad del viento var!e en relaci6n con la tasa den! 

cimiento en cierta localidad, s6lo implica una correlaci6n y -

no causalidad. 

No obstante las cr1ticas anteriores, los métodos de

Mill son reivindicados a la luz de los siguientes criterios: 

Por el método de la concordancia podemos inferir una 

conclusi6n comprobada deductivamente, esto es, junto con una -

hip6tesis como· premisa adicional, en la que se especifica que

dichas circunstancias son la posible causa del fen6meno (A o B 

o C o D, es la causa del fen6meno), se contrasta cada circuns

tancia y si en su ausencia aparece el fen6meno, podemos infe-

rir que no es la causa de él, y seguimos as! hasta encontrar -

la que lo es, obteniendo un razonamiento v4lido. 

En el mEtodo de la diferencia puede hacerse algo si

milar, aftadiendo dos hip6tesis que expliquen como posible cau

sa una de las dos circunstancias, es decir, A o B, y al con- -

trastar una y encontrar que no es la causa, s61o nos queda la

otra como posible causa del fen6meno. 



26 

Casi todos los métedos de Mill son elblinatorios, es 

decir, s6lo muestran que determinada circunstancia no es la 

causa del fen6meno, y si las hip6tesis son planteadas como al

ternativas, es posible someterlas· a prueba, lo cual describe -

el experimento propiamente dicho. 

Cada uno de los métodos contribuye en mayor o menor 

grado a la investigaci6n causal. Los métodos de la concordan

cia y la diferencia son el modelo de cualquier experimento con 

grupo control y experimental, en el que, en el primer caso, la -

circunstancia en la que concuerdan es la posible causa y en el 

segundo lo es en la que difieren. 

El método de la variaci6n concomitante conformarla -

un diseno multigrupos, en el cual se puede investigar c6mo los 

diversos valores de la variable independiente modifican los de 

la variable dependiente. 

Por el método de los residuos podemos realizar un di 

seflo cuasi experimental, aunque carezca de la validez necesa-

ria. Utilizamos un solo grupo, al que aplicamos un.pretest ª!!. 

tes de ser expuesto a la variable independiente, posteriormen

te aplicamos un postes~ de tal manera el residuo que resulta -

es la causa del fen6meno. 

1.3.1.- ·tn:vestipci6n: i;xperiiliental 

El experimento es concebido,de acuerdo con Greenwood, 



27 

como la prueba .de una htp6tesis ~ue se propone enlazjr dos faf 

tores e.n una relaci6n causal estudiando. situaciones contrasta!!_ 

tes que han sido controladas en todos los factores salvo en el 

que nos interesa, siendo este ~ltimo la causa hipotEtica o el

efecto hipotEtico del fen6meno en cuesti6n.(3l) 

Reafirmando lo anterior, en la experimentaci6n se 

producen o varlan de manera deliberada las condiciones para es 

tudiar el efecto de esa variaci6n, asegurándose que los gru~

pos estudiados,s6lo difieran en la variable experimental. 

El experimento es considerado por muchos autores co

mo la Gnica posibilidad cientlfica de comprobar hip6tesis. Sin 

embargo, su uso es restringido a situaciones especificas en 

las cuales es posible la manipulaci6n y control absoluto de 

las variables involucradas. 

Los pasos de la investigaci6n experimental son· consi 

derados por diversos autores de manera muy similar, la más COI_!!, 

pleta a mi juicio es: 

1.- Denominaci6n inicial del problema 

z.- Revisi6n de los antecedentes 

3.- Planteamiento del problema 

4.- Planteamiento de las hip6tesis 

5.- Definici6n ·de las variables 

31. - GREENWOOD, ERNEST. S0d·o1o·gta: 1:X:periin:ental, 50. 



6.- Defintci6n de téminos 

7.- Aparatos e instrumentos 

8.- Control de las variables 

9.- Selecci6n del diseno 

10.- Selecci6n de los sujetos 
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11.- Selecci6n y asignaci6n de los sujetos a los gru-

pos. 

12.- Selecci6n de los grupos 

13.- Procedimiento del diseño 

14.- Anllisis descriptivo de los datos 

15.- Tratamiento estad!stico de los datos 

16.- Conclusiones estad!sticas 

17,- Derivaci6n de los resultados a las hip6tesis 

18.- Probabilidad de generalizaci6n de los resultados 
(32) 

De manera breve explicaremos las etapas antes cita-

das para.posteriormente, hacer una comparaci6n entre este pro

cedimiento r el no experimental. 

1.- Denominaci6n inicial del problema.-

En este primer paso se especifica claramente el pro

blema de investigaci6n, con un titulo que lo determine en for

ma provisional, debido a que puede sufrir modificaciones post~ 

riores en el transcurso de los siguientes pasos. 

32. - MENENDEZ, LIBERTAD. Semin:arl·o· de Pedagogta .Experimental. -
Divisi6n de Estudios de Posgrado. Fac. de Filoso
fía y Letras, 1981. 



29 

2.- RevisUn de los antecedentes.-

Este apartado fue tratado con anterioridad en los e! 

tudios exploratorios o formulativos. 

3.- Planteamiento del problema.-

Este apartado. est4 constituído.por los siguientes as 

pectos: 

a) Justificaci6n de motivos. 

b) Marco te6rico 

c) Delimitaci6n espacio-temporal 

d) Delimitaci6n de la poblaci6n.(331 

4.- Planteamiento de las hip6tesis.-

La hip6tesis es una respuesta tentativa en forma de

proposici6n, en la que se relacionan dos o m4s variables.(341 

Las hip6tesis pueden ser de tres clases: 

a) Hip6tesis.de investigaci6n. (Hi) es la predicci6n 

~ue se deriva de la teoría que se est4 probando, y su natural~ 

za determina la hip6tesis alterna. 

b) Hip6tesis altel'na.- (H1) es la aseveraci6n opera

cional de la hip6tesis de investigaci6n del experimentador. 

c) Hip6tesis nula.- (Ho) es la hip6tesis de difel'en-

33. - MBNENDEZ, LIBERTAD • Seininari:o de· lrivesU-gaci6n Peda~6gi';a. 
Divisi6n de Estudios de Posgrado. J;lacultad e Pt
loso{ia y Letras. 

34.- KERUNGER, PRED. op cit, 
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cias nulas. Está con la expresa intenci6n de ser rechazada, -

si se rechaza puede aceptarse entonces la alterna. 

En otras palabras, al tomar una decisi6n acerca de -

las inferencias, sometemos a prueba Ho frente a H1• H1 consti 

tuye la afirmaci6n aceptada cuando Ho es rechazada. 

Las hipótesis alternas pueden ser planteadas indican 

do una diferencia de medias: 

Cuando indican la direcci6n pueden ser así: 

Hl ª<lli >~ 

Hl •. > 1Ai < llz 

Hl "'> 'lli >~ 

ª1 ª< 'lli <~ (35) 

Las hipótesis deben reunir, de acuerdo con Copi, las 

siguientes características: 

a) Atinencia.- La hip6tesis debe ser propuesta h.,:ia 

la explicación de algwt hecho, el cual debe ser deducible de -

la hipótesis. 

b) Posibilidad de set sometida a prueba.- Debe ser -

susceptible de observaciones que la confirmen o refuten. 

35.- SIEGEL, SIDNEY. Estad!sticas no parametrícas aplicadas
ª las ciencias de la conducta, 6 
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c) Compatibilidad con hip6tesis previas bien confir

madas.- Debe incorporarse al sistema de hip6tesis explicativas 

existentes, para que dicho sistema sea consistente y verdadero. 

Sin. embargo, hay posibilidad de que las nuevas teor!as extraí

das de estudios posteriores rat.ifiquen las teor!as anteriores. 

d) Poder predictivo o explicativo.- Se le llama así

al conjunto de hechos observables que pueden deducirse de ella, 

y si una hip6tesis tiene mayor nwnero de hechos observables 

que otra, se dice que tiene un mayor poder predictivo. 

e) Simplicidad.- Esta a1tima característica se refi! 

re a la sencillez de la hip6tesis, para mayor accesibilidad, 
(36) 

5.- Definici6n de Variables.-

Las variables son las propiedades o construcciones -

hipotEticas, y la defintci6n de las involucradas en nuestro 

problema debe realizarse detalladamente y si es posible en for 

ma operacional. Tal defintci6n operacional está construida 

por dos .aspectos: 

a) La explicaci6n en forma clara de las manipulacio

nes que efectfia el experimentador de una variable, y 

b) La descripci6n de la forma en que se medirá la v~ 

riable. (37) 

36.-
37.-

COPI, IRVING. ºi dt, 488 
ICBRLINGER, op c t, 12 
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Las variables pueden ser de dos tipos: 

a) Independiente.- Es la supuesta causa del fen6me

no en estudio, es aquella a partir de la cual se predice. 

b) Dependiente.- Es el efecto del fen6meno de estu

dio,es aquella que se predice. 

La variable independiente puede asumir, a la vez, 

cualquiera de las siguientes características: 

a) Activa.- Es aquella factible de ser manipulada. 

b) Atributiva.- Es constitutiva del sujeto y no pu! 

de ser manipulada. 

c) Dicot6mica.- Es aquella que pr~senta dos valo-D 

res. 

d] Polit6mica.- Es aquella que presenta más de dos-

valores. 

e) Continua.- No está restringida a tomar solamente 

valores aislados, puede influir en un conjunto de valores den

tro de cierto intervalo. 

f) Categ6rica.- Pertenece a una clase de medici6n -

llama~a nominal. Los sujetos son clasificados en flDlci6n de· 

una determinada característica. 

g) Discreta.- Es a\uella que puede tomar solamente-
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un nflmero finito de valores,(381 

6.- Definici~n de términos.-

Además de las variables, hay otros términos que son -

utilizados en la investigaci6n y que deben defini.rse. Esto pe!. 

mite la comprensi6n de la misma, puesto que suelen existir 

ciertos términos ambiguos o que son considerados de manera pe

culiar por el experimentador, en tal caso se definen operacio

nalmente. 

7.- Aparatos e instrumentos.-

Los aparatos son de gran utilidad para evitar distor 

siones en las mediciones de las variables, como para hacerlo -

más rápidamente. Por lo tanto, deben especificarse de manera

detallada. 

Los instrumentos ser4n_elegidos entre los ya existe~ 

tes, y en caso de no existir, se elaborarán y validar4n para -

que puedan obtenerse mediciones de las variables que sean pre

cisas. 

8.- Control de variables.-

Las variables experimentales se controlan en funci6n 

del propio experimento, es decir, por medio de la manipulaci6n 

directa. 

38.- StEGEL, StDNEf. op dt, 30 



34 

Tambi!n, es necesario controlar las vari~bles extra

ñas, para que su acci6n no afecte los resultados del experimen

to, es decir, para que todos los grupos s6lo difieran en la va

riable o variables experimentales. 

Para controlar las variables extrañas existen mecanismos id6-~ 

neos. Los más utilizados son los siguientes: 

a) Selecci6n al azar. 

b) Eliminaci6n de la variable extraña como variable 

c) Introducci6n de la variable como variable inde-

pendiente. 

9.- Selecci6n del diseño.-

El diseño adecuado se elige en funci6n del fenómeno

de estudio, de las variables involucradas en nuestras hip6tesis 

y del número de variables implicadas. 

10.-Selecci6n de los sujetos.-

La muestra debe ser representativa de la poblaci6n,

es decir, debe incluir las diversas variables de la poblaci6n y 

que son importantes para la investigaci6n que se plantea. Para 

poder extraer de ella las generalizaciones esperadas debemos 

utilizar la selecci6n al azar, en la que todos los sujetos o 

unidades de la poblaci6n tienen las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. Dicha selecci6n aleatoria permite, en gran medi

da, garantizar la equivalencia de los grupos, para que así: 



35 

a} Las diferencias encontradas en la variable depen

diente no resulten. diferencias iniciales entre los grupos, y 

b) Para aumentar la sensibilidad del experimento, e! 

to es, aumentar su capacidad para registrar pequefios efectos -

del tratamiento experimental(391 

El tamafio de la muestra para que sea representativo, 

serl obtenido en funci6n del tipo de datos que se manejan. 

Existen tratamientos estadísticos para el manejo de datos cua

litativos y cuantitativos, en funci6n de los cuales,se obtiene 

el tamafio de la muestra mfnimo requerido de acuerdo con las va 

riables. 

11.- Selecci6n y asignaci6n de los sujetos a los 

grupos.-

Posterior a la selecci6n de los sujetos que constit~ 

yen la muestra, se procede a asignar a los sujetos para la co~ 

formaci6n de los gr~pos necesarios en nuestro diseño especffi 

co. 

12.- Selecci6n de los grupos.-

Se pretende que la selecci6n de los grupos sea al 

azar, con el prop6sito de que no intervenga el investigador en 

esa asignaci6n. 

39.- SELLTIZ, CLJ\tRE •. ·o·p ·cit, 1.21 
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13.- Procedimiento del diseño.-

Este aspecto es confomado por la exposici6n de las

variables al tratamiento experiJllental espec!fico seleccionado. 

Y se describe con detalle la foma en que son tratados los -

grupos, administrados los est!mulos y observadas y registradas 

las respuestas. 

14.- An4lisis descriptivo de los datos. 

Con el objeto de presentar la conducta de las varia

bles de una manera demostrativa, .itay necesidad de resumir o 

agrupar los datos. Con ese fin se calculan las medias, las -

sumas de cuadrados, etc. 

La realizaci6n de dicha etapa permite observar la 

conducta o di.recci6n de la o las variables involucradas en 

nuestro fen6meno de estudio, antes de proceder al tratamiento

estad!stico id6neo. 

15.- Trata.miento estadístico de los datos.-

En este momento, lo~·datos obtenidos son sometidos a 

procedimientos estad!sticos con el objeto de aceptar o refutar 

las inferencias que se hacen a partir de ellos, es decir, la -

confianza que puede adjudicarse a determinadas inferencias. 

La verificaci6n de las hip6tesis requie~e de la utilizaci6n de 

pruebas de significación estadf.sticas, que permi.ten estimar el 

grado de probabilidad en que las diferencias obtenidas son si~ 

nificativas. (401 

40.- TRAVERS, ROBERT. op cit, 70 

\ 
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16.- Conclusiones estad1sticas.-

Ahora se especifican los resultados del tratamiento

estad1stico. 

17.- Derivaci6n de los resultados a las hip6tesis.

Los resultados del an4lisis estad!stico nos propor-

cionan una respuesta numérica, que debe ser interpretada, para 

saber si se aceptan o rechazan nuestras hip6tesis. 

18.- Probabilidad de generalizaci6n de los resulta

dos.-

La generalizaci6n de los resultados obtenidos por el 

experimento está en funci6n de la muestra, esto es, si es lo -

suficientemente representativa de la población de la que fue -

extraída, podr'1generalizaise1os resultados. En ocasiones la -

muestra fue seleccionada al azar s6lo en su etapa final, por -

lo tanto las conclusiones serán restringidas a nuestra propia

muestra. 

Para poder saber si debe generalizarse, debemos to-

mar en cuenta si fueron controlados ciertos fact~res que aten

tan contra la validez externa. 

La validez de un experimento est4 confomada por dos 

aspectos:(4l) 

41.-
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a) Validez Interna. -

Se refiere al control imprescindible de algunas va-

riahles o factores ajenos, sin el cual es imposible interpre-

tar el modelo (4Z) 

Puede verse afectada por siete factores: 

Historia.- Está constituida por ciertos estímulos 

que son capaces de afectar las puntuaciones de la variable de 

pendiente, ocurridos entre la primera y segunda medicione·s ad~ 

más de la variable experimental, y mientras mayor es el tiempo 

transcurrido entre una y otra mediciones, aumenta la probahili 

.dad de que ese factor afecte. 

- Maduraci6n.- Son procesos internos del sujeto 

que ocurren en el transcurso del experimento, lo cual afecta -

los resultados, pudiendo confundir la interpretaci6n del efec

to de la variable independiente. 

- Administraci6n de test.- Se refiere a la reac- -

ci6n que una prueba puede producir en los resultados de una 

aplicaci6n. La primera sirve como experiencia de aprendizaje, 

la cual modifica los resultados de la segunda aplicaci6n, se -

aplique o no la variable independiente. 

tnstrwnentaci6n.- Se refiere a los cambios en 

42.- Idem. -
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los instrumentos de medici~n, en los observadores o en los ca

lificadores, que introduzcan variaciones en las mediciones, 

que las hagan poco confiables. Esto puede suceder, si por 

ejemplo, hay observadores más h!biles que otros, que estén ag~ 

tados, etc., lo cual introduce una diferencia en la medicidn -

de la variable dependiente. 

Regresidn estad!stica.- Actüa cuando se han se-

leccionado los grupos de contraste con puntuaciones extremas; -

éstos tienden a regresar a la media como fen6meno general, 

producido por imperfecciones debidas al azar en los instrumen

tos de medicidn, y aumenta cuanto mayor es la correlacidn. 

Sesgos de seleccidn diferencial.- Ocurre cuando

los grupos de comparacidn han sido seleccionados arbitrariamen 

te, en la que algunos de los grupos pueden haber tenido cierta 

habilidad, por ejemplo, para la solucidn de una prueba, etc. 

- Mortalidad experimental.- Sucede al haber pérdi

da de los participantes en los grupos de contraste, la cual 

produce diferencias en las mediciones. 

Interaccidn entre seleccidn y maduracidn.- Cuan

do los grupos se autoeligen, quid pueden diferir en cuanto a

la variable independiente antes del tratamiento, lo cual prod~ 

ce efectos en las mediciones, que pueden ser confundidos con la 

accidn de la variable independiente. 
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hl Validez- ·Externa. -

Se refiere a la posthilidad de generalizar los resu~ 

tados a la poblaci6n de la que fue extraída la muestra.(43) 

La validez externa puede ser afectada, entre otros,

por los siguientes factores: 

Efecto reactivo en la interacci6n de las pruebas.

La aplicaci6n de un pretest puede afectar la suscept~hilidad -

de los sujetos hacia la variable independiente, en consecuen-

cia,los sujetos pueden dejar de ser representativos de lapo-

blaci6n de la cual provienen y esto afecta la posibilidad de -
\ 

generalizaci6n de las conclusiones del experimento. 

Efectos de Interacci6n entre los errores de selef 

ci6n y la variable experimental.- Ese factor est4 conformaclo

por una deficiente obtenci6n de la muestra, puesto que si no -

se realiza aleatoriamente, pueden existir ciertas condiciones

de los· sujetos que difieren de toda la poblaci6u y al aplicar

la variable experimental se verían afectados,limitando la posi 

bilidad de generalizaci6n. 

Efectos reactivos de los procedimientos experime!_ 

tales.- El hecho de ser sujeto de un experimento puede modif! 

car la conducta de los sujetos y si esto influye,en la condu~ 

ta ~ue se pretende medir,no pueden generalizarse los resulta--

43. - Ibidem, 17 
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dos de los sujetos a la variable independiente en situaciones

no experimentales, 

Interferencia de tratamientos maltiples.- Cuando 

los sujetos son sometidos a la acci6n de varias variables inde 

pendientes, dichos tratamientos actOan entres!, y la general! 

zaci6n s6lo puede realizarse a personas que hayan tenido la 

misma secuencia de los tratamientos. 

Después de haber descrito brevemente las diferentes

alternativas de investigaci6n pedag6gica, a continuaci6n, in-

tentaremos enfocar nuestra atenci6n al tema de nuestro interé~ 

el diseño ex post facto. 
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CAPtTULO Z 

ANTECEDENTES D~ LA tNVESTIGACION EX POST FACTO ,,. 

Z • 1 . - Origen: y e·vol\ici6n: ·del ·disefio 

Al introducirnos en el estudio de esta alternativa -

de investigaci6n nos encontramos con la falta de bibliograf!a

existente. Son pocos, en efecto, los autores que han escrito

en torno al diseño ex post facto. Entre quienes se refieren a 

él, manifiestan una gran diferencia de opini6n en relaci6n con 

el término que utilizan para denominarlo. Algunos lo designan 

como experimento natural; otros,como experimento ex post facto; 

unos más, como estudios causales comparativos; y los restantes, 

como diseño después del hecho. Lo anterior se traduce en un -

problema -además del de denominaci6n- de concepci6n, lo cual -

da la pauta para observar el desarrollo hist6rico que ha teni

do el diseño de interés. 

Las ciencias sociales se han visto tenazmente ataca

das por quienes no las consideran científicas. El acercamien

to al fenómeno sociai se supon~ implica la necesidad de buscar 

procedimientos diferentes a los de las ciencias naturales. 

A principios de siglo este interés llev6 a considera 

ciones interesantes: 

John Stuart Mill, consider6 que la posibilidad de es 
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tudiar un fen6meno no susceptible de manipulaci6n era a través 

de lo que El denomind experimentos de la naturaleza. Tal exp~ 

rimento natural era planteado por Mill como la contrapartida -

del experimento artificial, en el cual se reproducía "artifi-

cialmente" el fen6meno de estudio. 

Posteriormente F. Stuart Chapin, siguiendo la misma

línea de Mill, estudi6 durante varios decenios las posibilida

des de aplicaci6n del experimento en la sociología, y así, re! 

liz6 v~rios estudios enfocados a la medici6n de los datos invo 

lucrados en los fen6menos sociales. 

Aunque con grandes dudas, consider6 que la única po

sibilidad de darle a las ciencias sociales ese carácter, era -

mediante la experimentaci6n. Tal suposici6n le trajo grandes

críticas: la primera de ellas, se basaba en que el "control" -

del que se valía para realizar el experimento no era suficien

te, según los críticos. El defendía su punto de vista aclara~ 

do su concepci6n en torno al término (441 . La segunda, estaba 

relacionada con lo que los criticos llamaban "falta de ética", 
~ 

debido a que supusieron que el experimento, por si mismo, in--

terfería con la conducta humana al intentar estudiar sus mani-

44.- Para Chapin, el término control podía tomar dos formas:-
1) Control directo, el cual está constituido por la mani 
pulaci6n de objetos o personas fresentes a los sentidos~ 
de la percepci6n, r Z) Control indirecto de los factores 
de la situaci6n, por medio.de la manipulaci6n o direc- -
ci6n de símbolos de objetos o personas que no están pre
sentes a nuestra percepci6n. 
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festaciones. A ello, Cñ.apin respondi6 que tales estudios "no

ponen en peligro la vida, una parte del cuerpo o el carácter -

moral, sino que el trabajo experimental significa la posibili

dad de describir, en .téminos de unidades estandarizadas· de 

una escala de medici6n".,451 

A pesar de las fuertes críticas, Chapin continu6 in

vestigando diversos temas en los imbitos psicol6gico, sociol6-

gico r pedag6gico; su experiencia cotidiana, su interés irre-

frenable y su formaci6n como observador, lo condujeron a enco!!. 

trar diferencias de procedimiento en varias investigaciones, -

Como ejemplo de ello nos describe tres estudios e intenta, lo

grándolo, destacar puntos claves que permiten presuponer proc! 

dimientos distintos. 

a) Stuart C, Dood, en 1931 se interes6 por estudiar

la relaci6n existente entre la instrucci6n sobre prácticas hi

giénicas r las prácticas higiénicas posteriores de las fami- -

lias beneficiadas por dicho programa. 

Para ello eligi6 4 aldeas lrabes con características 

geográficas, econ6micas, educativas y sanitarias relativamente 

similares, Dichas aldeas fueron medidas en relaci6n con sus -

prácticas higiénicas mediante una escala de medici6n previame!!_ 

te estandarizada. Posteriormente seleccion6 una de las aldeas, 

45.- CHAPIN, F. STUART, "The Problem of Controls in Experi-
mental Sociology" Journal of Bduéatiónal Socio-
1º..&Y., 542. 
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la de Jib Rambli, la cual recibi6 un progrilJlla movil de instru~ 

ci6n sistemática sobre prácticas higiénicas generada por la 

Fundación Near East, durante un periodo de dos anos, de 1931 a 

1933. 

Al concluir dicho programa se midieron nuevamente en 

las cuatro aldeas las prácticas higiénicas con el prop6sito de 

establecer las difeiencias. 

Dood, a la luz de los resultados consideró que este

experimento sobre higiene rural no anunciaba nada nuevo, ya 

que el estudio implicaba preparar grupos bastante similares y

someter uno de ellos a una variable experimental y observar 

los resultados; estos obviamente estuvieron relacionados dire~ 

tamente con el aumento de las prácticas higiénicas en las al-

deas sometidas al programa de instrucci6n.(46) 

b) Un segundo estudio analizado por Chapin fue el de 

Helen F. Christiansen, quien investig6 la relaci6n existente en 

tre el progreso escolar y el acomodo econ6mico posterior. La

autora realiz6 la investigaci6n en 1935 seleccionando a las mu 

chachas y muchachos seg6n el nwnero de años cursados en la se

cundaria de St. Paul Minnesota. Analiz6 la trayectoria labo-

ral de los estudiantes entre 1926 y 1935, años durante los cua 

46.- DOOD, STUART C. En CHAP!N, F, STUART. "Design for Social 
Experiment" En American Sociological Review, 782. 
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les se presupon!a el alcance de acomodos económicos. Su hip6-

tesis era que un mayor grado de progreso en la escuela secunda

ria conduce a un grado correspondiente más alto de acomodo ec~ 

nómico en la comunidad. La variable independiente, progreso -

escolar, se midi6 por el número de años de la escuela secunda

ria completados cuando el alumno abandon6 la escuela en 1926. 

"De un total de 2127 muchachos y muchachas, 1130 se

graduaron en la escuela secundaria en. 1926, después de comple

tar cuatro afios y 977 la abandonaron ese mismo afio después de

haber asistido a la escuela secundaria durante uno, dos o tres 

años del plan de estudios.(47) 

Por su lado, la variable dependient~, acomodo econ6-

mido, fue tomada como el porcentaje de cambios de trabajo en-

tre 1926 y 1935, que desde luego, no implicaron ning11n cambio

en el salario o un aW11ento en el mismo en comparaci6n con el -

porcentaje de cambios que implicaron una disminuci6n en el sa

lario. Sin embargo, la posibilidad de conseguir trabajo, ret! 

nerlo, lograr ascensos en categoría o salario, etc., podd'.a 

verse afectado por muchas variables como la edad, sexo, nacio

n¡i.Hdad de los padres, ni\rel socioecon6mico, ocupaci6n del pa

dre, vecindad y capacidad mental entre otras, lo que oblig6 a

Christiansen a establecer ciertos controles. 

47.- GP.EENWOOD, ERNE.ST, op cit, 17 
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El estudio conllev6 el trabajo sistemático durante -

un afio, en el que se realizaron visitas a los hogares y entre

vistas para el seguimiento de los. 1130 graduados y de los 977-

alumnos que abandonaron la escuela en ese afio, e investigar la 

situaci6n en 1935, Del total de 2127 sujetos iniciales hubo -

una pérdida de 933, de los cuales 21 habían fallecido, 42 se -

habían marchado de la ciudad, 575 no se localizaron y 295 ofre 

cían datos tan incompletos que era imposible su utilizaci6n. -

En consecuencia, de los graduados se localizaron a 671 y de 

los que abandonaron la escuela, a 523. 

En consecuencia, Christinasen intentó controlar los

factores perturbadores a través de la selecci6n de un sujeto -

perteneciente a los que abandonaron la escuela, comparándolo -

con otro que no lo hizo; ambos sujetos eran similares, eran 

del mismo· sexo y con padres de la misma nacionalidad. Esto ne 

cesariamente redujo a los grupos de sujetos a grupos más pequ~ 

fios, con proporciones idénticas en cuanto al sexo y a la nacio 

nalidad de los padres. Cada factor fue controlado de manera -

similar, lo que redujo la muestra final a un total de 290 ca-

sos, o sea una disminuci6n del 86.4\ con respecto al grupo ini 

cial de 2127 estudiantes. Cuando Christiansen examin6 la mue! 

tra final encontr6 que el 11.3\ de los graduados sufrieron di! 

minuciones de salario durante el período analizado, en tanto -

que en el grupo de los que abandonaron la escuela.un 16,6\ su

frieron descensos o disminuciones salariales. Por consiguien-
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te, Christiansen concluy6 que cuanto más largo era el período

de educaci6n secundaria, tanto mayor era el porcentaje de aco

modo en las condiciones económicas adoptadas como norma. 

Chapin, después de analizar detenidamente la invest!_ 

gaci6n descrita, la explica como un experimento ex post facto. 

Lo anterior lo fundamenta en el hecho de que Christiansen emp~ 

zó con las condiciones de acomodo tal y como existían en 1935-

y después por el método de control sigui6 la relaci6n hacia 

atrás hasta llegar a las condiciones que existían en 1926.(48) 

c) El tercer estudio corresponde al realizado por -

Nathan Mande! en 1938, quien analiza la relaci6n entre la dura 

ción de la permanencia como miembro explorador en el área de -

Minneapolis y la subsecuente injerencia en las actividades pr~ 

pias de esa organización cuatro años después de abandonar la -

misma. 

El procedimiento fue el siguiente: De 2,050 tarje-

tas de las listas de quienes abandonaron la organización en 

1934 en la Divisi6n Metropolitana del área de Minneapolis, se

tomaron al azar uno de cada diez casos, lo que produjo una 

muestra de 205 sujetos. Posteriormente, hubo un seguimiento -

de todos estos sujetos, localizándose solamente a 102, quienes-

48. - CHRI_STIANSEN, HELEN F. En CHAPIN F. STUART. Design for 
Social Experiments" En American Sociological 
Review, 788. 
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fueron entrevistados personalmente en 1938. Tal muestra fue -

homogeneizada por distribuci6n de frecuencias con las siguien

tes variables: lugar de nacimiento, (rural o urbana), ocupa-

ci6n del padre, edad e inteligencia. Los sujetos de dicha 

muestra fueron registrados para su medici6n en varias escalas. 

La técnica de control utilizada, es decir, la de distribuci6n

de frecuencias es equivalente a la del apareamiento por indivi 

duos, usando medidas de ajuste, esto es, escalas que han sido

estandarizadas.(49) 

Ahora bien, mediante el análisis de dichos estudios, 

Chapin observa diferencias en sus procedimientos metodol6gicos. 

Considera que el experimento de Dood es diferente al de Chris

tiansen e indica que el primero establecía los controles en 

1931, y luego después que la clínica, variable independiente,

había funcionado dos años, se media nuevamente la situaci6n en 

cada grupo en 1933 y se comparaban los resultados. Esto es, -

se trataea de un experimento proyectado. Por su lado, el de -

Christiansen empez6, como ya dijimos, con las condiciones de -

acomodo que existían en 1935 y después por el método de con- -

trol sigui6 la relaci6n hacia atrfs hasta llegar a las condi-

ciones que existían en 1926. Es decir, el estudio implica, de 

acuerdo con Chapin, un experimento ex post facto. Por tlltimo, 

el experimento de Mandel, también considerado por Chapin como-

49.- CHAPIN, F. STUART. op cit. 795 
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experimento ex post facto, utiliza las mismas técnicas de con

trol que el de Christiansen y produce resultados igualmente i~ 

teresantes.(SO) 

En otras palabras, el experimento de Dood manipula -

la variable independiente, esto es, conlleva ciertas caracte-

rísticas de los diseños experimentales propiamente dichos, 

mientras que los experimentos de Christiansen y Mandel investi 

gan después que el fen6meno ha ocurrido, esto es, después que

la variable independiente ha hecho su efecto. 

Así, mediante ese análisis, Chapín emite su primer -

juicio diciendo, "En nuestra opini6n, el procedimiento de este 

diseño proporciona las líneas generales de un esquema hace mu

cho tiempo deseado para ·experimentos sociales"(sl)' De talma 

nera, considera que a partir de ese momento surge el d.iseño 

id6neo buscado durante tanto tiempo. 

Chapin, es entonces el primer autor que utiliza el -

término ex post facto para denominar un diseño utilizado en el 

estudio de los fen6menos sociales a posteriori de su aparici6n. 

Después, en 1945, Ernest Greenwood continu6 con la -

misma concepci6n y denominaci6n de Chapin y organiz6 los aspef 

tos importantes que el creador del término ex post facto hab!a 

50,- Ibídem, 796. 
51.- Ibídem, 786. 
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observado sobre las técnicas de control. Greenwood considera

dos técnicas en el procedimiento de control de los experimen-

tos sociales, como él los llama -incluyendo los proyectados y

los ex post facto : 

La igualaci6n de los factores y la casualizaci6n. 

La primera de ellas, la igualaci6n de los factores, a su vez -

puede ser considera~a de dos formas: control de precisi6n y 

control por distribuci6n de frecuencias. La segunda, la casua 

lización, no puede ser utilizada por los experimentos ex post

facto, como él los denominaba. 

Greenwood también enfatiza el hecho, de que el dise

ño ex post facto, estudia una relaci6n causal en un fen6meno -

de_l que ya acontecieron sus manifestaciones. Aunque, a la vez, 

continúa suponiendo que dicho diseño se realiza mediante la ob 

servaci6n controlada de las diferencias que se obtengan al co~ 

trastar dos grupos, esto es, un grupo en el cual aparece el fe 

n6meno, variable independiente, y un grupo en el cual no apar~ 

ce el fen6meno. Tal concepción es la causa de que consideren

nuestro diseño de interés como experimental. 

Con el transcurso del tiempo, se conservan los aspe~ 

tos principales de las diferencias entre los diseños experime~ 

tal y ex post facto, hasta que en 1957 Humbert Blalock lo den~ 

mina acertadamente investigaci6n no experimental. Tal hecho -

implicó un desprendimiento de la cadena a la que nuestro dise-
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ño estaba atado desde su concepci6n inicial. Sin embargo, es

te avance no sirvi6 para que tal concepci6n permaneciera así

hasta nosotros, como veremos posteriormente. 

Hacia 1959, Claire Selltiz al hablar de la experime~ 

tación engloba el estudio ex post facto dentro de una investi

gación no experimental. Su opini6n al respecto es, a nuestro -

juicio, muy ac~rtada, debido a que señala que el diseño implica 

na relación causai entre variables que ya han ocurrido. 

No obstante su concepción no ha dejado gran huella, 

la validez y la confiabilidad del diseño fueron ampliamente -

cuestionadas, debido a que no tiene, a juicio de los críticos, 

el mismo tipo de control que un experimento. Tal hecho repre

sentc5 un nuevo giro en la concepci6n; Van Dalen en 1962, da --

muestra de ello al considerarla como una modalidad de la inves 

tigaci6n descriptiva, la cual se utiliza cuando el fen6meno de 

estudio no es susceptible de experimentaci6n. Por tanto, para 

Van Dalen, nuestro diseño, denominado por El como estudios ca~ 

sales comparativos, solo brinda indicios sobre la naturaleza -

del fen6meno, esto es, no investiga una relaci6n causal, sino

que s6lo describe el fen6meno de estudio. 

· Posteriormente Morris Frieilich en 1963, lo denomina 

experimento natural, y lo concibe como un experimento cuyo ob-
1 

jeto de estudio es un cambio natural,variable independiente. 

Contemporáneamente Fred N. Kerlinger en 1963, lo con 
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cibe como una b6squeda sistemática y empírica de una relaci6n 

causal, con.base en fen6menos que ya acontecieron e intrinse-· 

camente no son manipulables. Aqui aparece una direrencia con• 

la concepci6n de Frieilich, debido a que el objeto de estudió 

no solamente puede ser un cambio natural, sino que puede ser.

un cambio social, psicol6gico, etc., 'el cuai por ser intríns! 

.camente no .manipulable requiere ser estudiado cuaddo ya ocu-

rrieron sus manifestaciones. Para Kerlinger nuestro diseño-e~ 

rece de control sobre las variables independientes y no t~ene 

la posibilidad de seleccionar aleatoriamente los sujetos a -

los grupos~ aspecto que retomaremos en nuestro siguiente.cap! 

tulo. 

Mb adelante, en 1966, Stanley y Campbell, lo conci 

ben como una modalidad de'Ios experimentos, es decir, un pre

experimento~ en donde existe, la comparaci6n con un grupo estáti

co, intentando lograr una situaci6n preX, mediante el uso .de-

la equiparaci6n de atributos pre X. Este diseño, desde su_pU!!_ 

to de vista, intenta constituirse como un diseño cuasiexperi

mental en la medida en que la equiparaci6n de atributos supe-

ra la deficiencia de los preexperimentos. No obstante, de --

acuerdo con estos autores, nuestro diseño carece de la aleato 

rizaci6n de la muestra, lo que implica un cuasiexnerimento. 

La concenci6n de Stanlev v Camnbell influve en otros 

autores. Por ejemplo G. J. Mouly. quien caracteriza nuestro -

diseño de inter6s. como un diseño cuasiexperimental. en el -

cual se investiga una característica de determinado fen6meno 
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para intentar identificar sus antecedentes, y el cual procede

ª la inversa de la experimentación. 

Ya en 1970, Pertti Pelton, regresa a la posición inicial, deno 

minando al diseño ex post facto como experimento natural, el -

cual es concebido como una comparación sistemática dentro de -

contextos geográficos determinados con claridad. Pelton intro 

duce un elemento importante en su definción: el control; este

requiere de una comparación entre dos casos, lo que nos lleva

nuevamente a un experimento o cuasiexperimento. 

En 1972, B. W. Tuckman lo denomina estudio ex post -

~y lo concibe como un cuasiexperimento en el cual se est~ 

dia un tratamiento de ocurrencia natural despu6s de que Este -

ha ocurrido. 

Un año despu6s, en 1973, Harold Lord publica un art! 

culo al respecto. Lo denomina estudio ex post facto, y lo defi 

ne como el estudio de problemas no susceptibles de experiment! 

ción; para 61, sólo produce indicios sobre la naturaleza del -

fenómeno y no puede por tanto, permitir la elaboración de infe 

rencias de las re1aciones causales con certeza. 

A finales de los setentas, Ronald Farrant se refiere 

a 61, denominindolo diseño despu6s del hecho. Explica que ta1-

diseño sólo puede ser utilizado en el campo psicológico donde

no es posible la aplicación del experimento. Lo establece como 

un cuasiexperimento en el cual se aplica una supuesta causa o-
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variable independiente sin establecer ninguna equivalencia ante 

rior en los grupos de comparaci6n. 

Los autores mis recientes que se refieren al disefio · 

ex post facto son Donald Ary y colaboradores. Publican un libro, 

en 1979, en el que dedican un amplio apartado a este disefio. Lo 

denominan investigación ex post facto y lo definen como el estu 

dio efectuado a posteriori de la aparici6n de la supuesta varia 

ble independiente, para determinar sus alteraciones en el curso 

normal de los hechos. 

En la concepción de Ary y colaboradores, se incluye -

un aspecto importante, especifican que en un primer momento se

describe la situaci6n presente. Esta concepción debe acabar con 

la idea de que el disefio s61o se queda en ese momento del estu

dio, sino que permite realizar inferencias sobre las relaciones 

causales, aunque sin muchas garantías, según los autores cita-

dos. 

2.2.· Comparaci6n de definiciones y conceptos. 

Como podemos observar, las grandes diferencias de opi 

nión en torno a la denominaci6n, definición y concepción del di 

seño ex post facto han producido, desde nuestro punto de vista, 

el limitado avance, utilización y valoraci6n del mismo. Para i~ 

tentar hacer más esquemático el desarrollo descrito en los pá-

rrafos anteriores se anexa, a continuaci6n, un cuadro comparati 

vo de las definiciones y conceptos dados por los diferentes au

tores, al diseño de nuestro interEs. 



CUADRO COMPARATIVO DE LAS DEFINICIONES Y CONCEPTOS SOBRE BX POST FACTO 

AUTOR Y 
AAO 

John Stuart 
Mill 

(1925) 

F. Stuart 

Chapin 

(1931) 

DENOMINACION 

Experimento 
natural 

Experimento 

Ex post facto 

DEFINICION 

"Es un experimento 
natural, es decir, 

ofrecido expontá-

neamente por lá na 

turaleza, con el -

CONCEPTO 

Es el experimento de 
un fenómeno propor-

cionado por la natu

raleza, en el cual -

la situación se dis-

control de una in- pone de· modo que peL 

vestigaci6n artifi mita la aplicación -

cial"·cs2) correcta de las re-: 

"Es la observación 

de una relación 

cambiante, en un -

intervalo de tiem

po, entre dos va-

riables, mantenieª 

do constantes o 

controlando las 

glas experimentales, 

con la misma validez. 

Es un procedimiento

científico en el 

cual se sigue hacia

atrás una relación -

causal, controlando

despu6s que el estí

mulo ha operado ya.

reconstruyendo una -

52.- MILL, JOHN S. A System of Logic, 229, 

BREVE CONCLUSION 

Ex un experimento 
que difiere en 

sus procedimien-

tos de control. 

Es un experimento 

que sigue una re

lación causal 

cuando el fenóme

no ha acontecido

ya. 

IJ1 
C\ 



AUTOR Y 
ARO 

Ernest 
Greenwood 
(1945) 

DENOMINACION DEFINICION 

otras variables, 
que incontrola-
das podrían ex-
plicar o causar

los efectos"(53) 

Experimento "Es la prueba de 
Ex post facto una hipótesis 

que se propone -
enlazar dos fac
tores· de una re -
lación causal, -
estudiando situa 
ciones contras-
tantes que han -
sido controladas 
en todos los fac 
tores salvo en -
el que nos inte
resa. siendo es-

CONCEPTO 

situación experimen
tal. 

BREVE CONCLUSION 

Es una investigaci6n Es planteada como 
que utiliza los ca-- una investigaci6n 
sos proporcionados - causal con dife-
por la naturaleza, - rentes técnicas -
para estudiar una r~ de contro1. 
lación causal, en si 
tuaciones de control 
diferentes de las ex 
perimentales, con la 
misma validez. 

S~-.-_---'tlfÁPlff,--i,:--g,r-a.3.R"f.--n'l'lie-f>rcil5Iéiñ--órco-ñiróYs-lñ--Experimental Sociology". En Journal 
of Educational Sociology, 554. 

c.n ....., 



AUTOR Y 
ANO 

Humbert M. 
Blalock 
(1957) 

DENOM I NAC ION 

Investigación 
No experimen
tal. 

DEFINICION 

te último la causa
o el efecto hipoté

ticos11.(54) 

CONCEPTO 

"Es un estudio en - Es un estudio con d! 
el que la naturale- ferentes manipulaci~ 
za de las manipula- nes de las variables, 
ciones es diferente con cierto grado de
usualmente involu-- flexibilidad a las -
era, al igual que - del experimento. 
el experimento, una 
selección inicial -
de casos o ciertas-
operaciones estadi!_ 
ticas con los datos 
después que las va-
riables han sido 
realmente medidas". 

(SS) 

54.- GREENWOOD, ERNEST. op cit, 57 

BREVE CONCLUSION 

Establece la dife 
rencia del tipo -
de manipulación -
de las variables, 
y la expone como
contrapartida de
la otra. 

SS.- BLALOCK, HUMBERT. Causal lnferences in non Experimental Research. 95 
V, 

~ 



AUTOR Y 
ARO 

Claire 
Selltiz 
(1959) 

Deobold 
Van Dalen 
(1962) 

DENOMI NAC ION 

Investigaci6n 
no experimen
tal. 
Ex post facto 

Investigaci6n 
descriptiva 
(estudios ca!!_ 
sales compar!_ 
tivos). 

DEFINICION CONCEPTO 

No tiene definici6n Es el estudio de -
expresa. unarelaci6n causal, 

cuando la presunta 
variable ha ocurri 
do ya en el fen6m~ 
no de estudio, en
la que no es posi
ble la manipula- -
ci6n directa ni la 
asignaci6n de los
sujetos a los gru
pos. 

"Es la investiga- -
ci6n que se utiliza 
cuando el fen6meno
de estudio no es s!!_ 
ceptible de experi
mentaci6n, a causa
de la complejidad y 

Es una investiga-
ci6n descriptiva -
que nos brinda in
dicios sobre la na 
turaleza del fen6-
meno que no es SU! 

ceptible de some--
naturaleza de los - ter a experimenta
fen6menos sociales". ci6n. 
. (56) 
-----------

56.- VAN DALEN, DEOBOLD. op cit 1 245 

BREVE CONCLUSION 

En el concepto -
que se maneja es 
planeada como 
contraria a la -
experimentaci6n, 
pero con grandes 
carencias de con 
trol. 

Es una investig!_ 
ci6n descriptiva 
que se utiliza -
cuando el fen6m~ 
no no es suscep
tible de experi
mentaci6n. 

u, 
\O 



AUTOR Y 
ARO 

Morris 
Frieilich 

(1963) 

Fred N. 

Kerlinger 

e 1964) 

DENOMINACION 

Experimento 

natural 

Investigaci6n 

Ex post facto 

(no experime!!_ 

tal) 

DEFINICION CONCEPTO 

"Es un experimento- Es un experimento 

en el cual el inve~ que permite 

tigador selecciona- al investigador ha

una situaci6n para- cer un fuerte c~so

estudio, donde ha - de supuestos, del -

ocurrido un cambio- particular cambio -

natural claro y dr~ dramático que puede 
. o" mát1c .. (S 7) ser considerado co

mo una variable in

dependiente en un -

disefto experimental 

estándar 
"Es una bfisqueda - Es un estudio con -

sistemática empíri- cierta rigurosidad

ca, en la cual el - con finalidad idén

científico no tiene tica a la de la ex-

control directo so- perimentaci6n, es -

bre las variables - decir, probar la v~ 

independientes, po~ lidez empírica de -

que ya acontecieron las· llamadas afirma 

BREVE CONCLUSION 

Es un experimen

to en el cual se 

estudia un cambio 

natural y dramáti 

co. 

Es planteada como 

contra partida de 

la·investigaci6n

experimental. 

S 7. - FRIEILICH, MORRIS. En PELTON, PERTTI J. Antropological Research: The Structure of 
Inquiry, 305. ~ 

O\ 
e:, 



AUTOR Y 
AfJO 

Stanley 
Campbell 
(1966) 

DENOMINACION DEFINICION CONCEPTO BREVE CONCLUSION 

sus manifestaciones ciones, las cuales se Es planteada co

o por ser intrínse- realizan sobre fen6m~ mo contrapartida 
camente no rnanipul~ nos que ya ocurrieron.de la investiga-
bles. Se hacen in- ci6n experimen~-

ferencias sobre las tal. 

relaciones de ellas, 
sin intervenci6n di 

recta, a partir de-

la variaci6n conco-
mitante de las va--

riables independie~ 
tes y dependientes". 

(58) 

Análisis "Designa los esfue~ Constituye uno de los Es planteada como 
ex post facto zos para simular - esfuerzos preexperi-- preesperimento y

la experimentaci6n- mentales más amplios- con diferencias -

por medio de un prQ con miras a alcanzar- en el control de

ceso en el que se - un diseño cuasiexper! las variables. 
intenta una situa-- mental. 
ci6n de diseño 3 

58.- KERLINGER, FREO N. op cit, 268. 

a, 



AUTOR Y 
ARO 

G J. 
Mouly 

(1910) 

DENOMINAC ION 

Estudios ll 
post facto 

DEFINICION 

con miras a lograr una

situaci6n pre X, emple

ando un proceso de equ! 

paraci6n de atributos -

pre X".( 59 ) 

"Es un disef\o cuasiexp~ 

rimental cuestionable,

en el cual.una caracte

rística particular de -

un grupo dado es inves

tigada con vistas a 

identificar sus antece

dentes, procediendo a -

la inversa de la exper! 

mentaci6n".{60) 

59.- CAMPBBLL, et al. op cit, 135 

CONCEPTO 

Es un disefio cua

siexperimental, -

en el que se pro

cede a la inversa, 

BREVE CONCLUSION 

Es planteada como 

preexperimento y

con diferencias -

en el control de

las variables. 

Es un cuasiexper! 

mento que procede 

a la inversa de -

la experimenta- -

ci6n. 

60,- MOULY, G, J. En LORD, HAROLD G. "Ex post facto Studies as a Research Method". En 
· Syracuse City District. N. Y., 12 °' N 



AUTOR Y 
AlilO 

Pertti J. 
Pelton 
(1970) 

B. W. 

Tuckman 

(1972) 

DENOMINACION DEFINICION 

F.xperimento "Los experimentos natu-

natural rales son usualmente 

comparaciones sistemáti 

cas dentro de contextos 

geográficos precisos". 

Extudio ex 

post facto 

(61) 

"Es un experimento en -
el cual el experimenta

dor mina los efectos de 

un tratamiento de ocu-

rrencia natural, des- -

pués que el tratamiento 

61.- PELTON, PERTTI J. op cit, 306. 

CONCEPTO 

Los experimentos -

naturales alcan-

zan la estructura

de la investiga- -

BREVE CONCLUSION 

Es una comparaci6n 
sistemática dentro 

de contextos geo-~ 

gráficos determin~ 
ci6n experimental- dos. 

estándar, a menos-

que se encuentre -

una segunda comuni 

dad o sociedad com 

parable, en la 

cual no ha ocurri-

do un cambio dramá 

tico". 

El tratamiento ex

perimental es in-

clufdo por selec-

ci6n, más que por-

Es planteado como
una investigaci6n

experimental de un 

fen6meno aposte - -
manipulaci6n, con- ¡iori de su apari

un fen6meno natu-- ci6n. 

°' CA 



AUTOR Y 
ARO 

Harold G. 
Lord 
(1973) 

Ronald 
Farrant 
(1979) 

DENOMINACION 

Estudio ex 
post facto 

Disefíos de,!_ 
pub del he 
cho. 

DEFINICION 

ha ocurrido, más bien
que creándolo"·e,621 

"Son los estudios que
proveen de intentos 
por abordar problemas
que no pueden ser pro~ 
hados en situaciones -
de laboratorio, y pro
ducen válidos indicios 
concernientes a la na
turaleza del fen6meno" 

(63) 

"Son los disefi.os que -
pueden ser utilizados
en el campo psicol6gi
co, donde el experime~ 

CONCEPTO 

ral que ha ocurri 
do ya. 

BREVE CONCLUSION 

Es un estudio de- Bs planteado impli 
problemas no sus- citamente como co~ 
ceptibles de exp~ trapartida de la -
rimentaci6n rigu
rosa, que s6i.o 
producen indicios 

experimentaci6n, -
pero no descubre -
relaciones causa--

sobre la natural~_ les, 
za del fen6meno,-
sin llegar a inf~ 
rir relaciones 
causales. 

Es un disefio que-
se utiliza cuando 
no es posible la-
experimentaci6n,-

Es planteado como-
contraria a la ex-
perimentaci6n, pe-
ro con grandes ca-

62. -
63. -

TUCICMAN, B. W. Bn LORD, HAROLD G. op cit, 13. 
LORD, HAROLD G. op cit, 12 °'" ~ 



AUTOR Y 
ARO 

Donald 

Ary et al 

(1979) 

DENOMINACION 

Investiga-

ci6n ex post 

~ 

DEFINICION 

to es impracticable. -

Tales disefios especif! 
can que el tratamiento, 

supuesta causa o vari~ 

ble independiente, es

aplicado a un grupo de 

sujetos sin ser esta-

blecida una equivalen

cia anterior o prese-

lecci6n de sujetos, en 

la comparaci6n con el

grupo control".(64 ) 

"Es la investigaci6n -

que se efectúa después 

de determinar las alte 

raciones de la varia-

ble independiente en -

el curso natural de 

los hechos. Los inves 

CONCEPTO BREVE CONCLUSION 

con la diferencia rencias de con-

de que el grupo - trol. 

control no tiene-

equivalencia con-

el grupo experi--

mental. 

El estudio ex post Es una investiga-

facto es un proce- ci6n que realiza -

dimiento contrario una búsqueda re- -

a la experimenta-- trospectiva en el

ci6n. Principia - descubrimiento de

con grupos difere~ ciertos hechos en

tes e intenta ave- fen6menos que ya -

------------------------------------------------------------------------------
64.- FARRANT, RONALD. "Can After the Fact Designs Test Funcional Hyl)otheses_, and are 

they Needed in Psichology?". En Canadian Psichological Review, .)60' 

°' V1 



AUTOR Y 
ARO DENOM INAC ION DEFINICION 

tigadores logran la v~ 

riaci6n que desean, no 

por manipulaci6n dire~ 

ta de la variable, si

no seleccionando a los 

individuos en que la -

variable está presente 

o ausente, es fuerte o 

d6bil, etc. ''c65 ) 

CONCEPTO BREVE CONCLUSION 

riguar los antec~ acontecieron los -

dentes de tales - efectos resultados. 
desigualdades, 

Comienza con la -

descripci6n de la 

situaci6n presen-

te, supuesto efe~ 

to de factores 

que actuaron a 

priori, y empren-

de una búsqueda -

retrospectiva pa-

ra descubrirlos.-

Aunque tal proce-

dimiento no pro--

porciona las ga--

rantías, que si -

proporciona el e~ 

perimento, para -

hacer inferencias 

sobre las relaci~ 

nes causales. 

65. - ARY. DONALD, et al. Introducci6n a la investigaci6n pedag6gica, 285. 

O\ 
O\ 
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2.3 - Hacia una definición del disefio Ex Post Facto, 

Después de observar, en los párrafos anteriores, la -

diferencia de opinión, entre los- diferentes autores que se re-

fieren a nuestra alternativa de investigación, se hace necesa-

rio intentar exponer una definición que guíe el desarrollo pos

terior del presente trabajo. 

Definir tal alternativa de investigación no ha sido -

ficil, en virtud de sus constantes modificaciones. Para 

una posición fue necesario tomar en cuenta aspectos teóricos 

que serán tratados en el siguiente capítulo. 

Podemos resumir que, el diseño ex post facto difiere 

del experimental en varios aspectos: 

a) La experimentación reproduce el fenómeno para su

estudio, introduce el estímulo u aplica el tratamiento. La in

vestigación ex post facto, por su parte, procede a la inversa,

esto es, estudia la relación hacia atris hasta llegar a las con 

diciones que presuponen la causa del fenómeno, en virtud de que 

este ha ocurrido ya. 

b) En el experimento es necesaria la comparación de

dos o más grupos, debido a la manipulación directa de las -

variables y a la aplicación directa del tratamiento; en tanto -

que en el diseño ex post facto no es requisito si"n:e guanon, en-
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virtud .de que en míiltiplies ocasiones nos basta una muestra de

la poblaci6n en la cual el fen6meno de interés ha ocurrido, pa

ra estudiar la o las posibles causas que lo originaron. 

e) La expe~imentaci6n cuenta con la gran ventaja de

manipular de manera directa las variables, lo que proporciona -

una confiabilidad aceptable y, en muchos casos, hasta precisa. -
• Por su lado, el diseño ex post facto no permite, dado su proce-

dimiento, esa manipulaci6n directa, sino tan s6lo una simbóli~-

·ca, al trav6s de otros recursos que se explicarán, con mayor d~ 

talle, en el capítulo siguiente. 

Con base en las diferencias antes expuestas, me permi 

to sugerir la siguiente definici6n: 

El diseño ex post facto puede ser definido como el es 

tudio de problemas que- no son susceptibles de experimentaci6n;

utiliza el m6todo científico con la finalidad de probar la vali 

dez empírica de afirmaciones que incluyen relaciones causales -

sobre fen6menos que ya ocurrieron. (6~) Permite, mediante la 

manipulaci6n simb6lica o control indirecto, atenuar las varia-

bles atingentes y probar la relaci6n causal propuesta. 

------------------------- .----------------66,- MENENDEZ MENENDEZ, LIBERTAD. El diseño ex post facto en
la in"vestl"ga:d6n: seda:g6!ica. Conferencia dictada 
en la Escuela de radua os de la Normal Superior
del Estado de Nuevo Le6n. Mayo de 1982. 
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CAPITULO 3 

DES'CRIPCION 'GENERAL DEt· DISEROEX POST FACTO 

3.1.- Catacterísticas. 

El disefto ex post facto se concibe, recordando lo es

tablecido en el primer capítulo, ·como una investigaci6n causal, 

debido a que intenta explicar un fen6meno que conlleva una rel! 

ci6n de causa-efecto entre las variables y que por su naturale-, 
za no puede ser reproducido para su estudio. En esta alternati 

va de investigaci,n podemos abordar el problema desde dos pers

pectivas: 

a) de causa a efecto. 

b) De efecto a causa(~ 7) 

a) Para abordar un problema desde la primera perspef 

tiva, es decir; de causa a efecto, hay necesidad de contar con

la alternativa de observar la posible causa o variable indepen

diente con el prop6sito de intentar analizar el efecto. 

b) Por el contrario, si deseamos investigar una si-

tuaci6n en la cual conocemos el o los efectos, es decir, la V! 

riable dependiente y necesitamos saber~ por tanto, cual es la o 

---------------------------.--------------67.- Greenwood, Ernest, op cit, 79 



las posibles causas o variables independientes de tal hecho, de 
~ 

bemos abordar el problema desde una perspectiva efecto-causa. 

Ahora bien, a continuaci6n intentamos esquematizar 

las características de un disefio ex post·facto: 

1.- Su objeto de estudio es una variable intrínseca

mente no manipulable, puesto que es atributiva del sujeto y no

podemos asignar los diversos valores de ella a distintos grupos. 

Por el contrario, debemos buscar a los individuos que 

ya presentan el e(ecto esperado. 

2.- No requiere necesariamente de situaciones compa

rables; le puede bastar con el estudio de un solo grupo que pr~ 

sente la característica que se desea investigar. 

3.- Su estudio es retrospectivo, es decir, se proce

de a·la inversa que en la experimentaci6n, reconstruyendo los -

hechos para encontrar establecer las posibles causas o efectos

del fen6meno de estudio. 

4.- Su procedimiento de control es simb6lico -usando 

la terminología de Greenwood- e indirecto -usando la de Chapin-, 

debido a que no hay una manipulaci6n de las variables, sino que 

existe una atenuaci6n de ellas, para que no afecten significatf 

vamente el resultado. El investigador puede, por así decirlo,

elegir determinados factores hist6ricos, representa1los por sím 

bolos y abocarse a una manipulaci6n simb6lica. 
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3.2. - Control. 

La técnica de control que se emplea en un diseño ex -

post facto ha ido variando a lo largo del tiempo y ha sido, des 

de su inicio,objeto de muchas críticas. 

A principios de siglo, en 1925, John Stuart Mill ded! 

ca gran parte de su libro "A System of Logic" a probar que el -

método experimental no es posible de usar en sociología, debido 

a que no es factible-el apareamiento por atributos de una mane

ra precisa. 

Para realizar el método de la diferencia debemos te-

ner parejas que sean relativamente similares en todos los facto 

res salvo en el que es objeto de nuestro estudio; cada pareja -

puede ser producida por el hombre o por la naturaleza. La pri

mera opci6n aparece ante los ojo~ de Mill como absurda, debido

a que no es posible en la sociología, desde su punto de vista,

la situaci6n creada, por tanto es evidente que no puede utili-

zarse el método experimental propiamente dicho en sociologífGS) 

Para probar tal afirmaci6n Mill ofrece un ejemplo. 

Para investigar la hip6tesis de que los aranceles proteccionis

tas benefician más a una Naci6n que el libre cambio, debemos t! 

ner a mano dos naciones "iguales" en todos los factores, salvo-

68. - MILL, JOHN STUART. o)>" dt, 573. 
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en el que nos interesa estudiar, y as{ tendrlaaos un exper:ian

·tpa crucis de la hip6tesis. (691 

De tal aanera, para Mill el experiaento propiamente -

dicho no es factible en el caabio sociol6gico y por tanto, deh!_ 

IIOS abocarnos. en el '-bito social. al estudio ele situacines -

coaparahles proporcionadas por la naturaleza, debido a que "el

Yalor del ejeaplo depende ele lo que es en si ai.sao. no de la 11!. 

nera coao se obtUYo" (JO) • Su eapleo para los fines de induc--

. ci6n se basa en los mi.saos principios que en los casos contras

tantes creados. "No existe en resUlleJl ninguna diferencia de 

clase. ninguna distinci6n 16gica real entre los dos procesos de 

innstigaci6n"(n)· Sin eabargo adai.te que existen algunas dis

tinciones prfcticas 1111J illportantes entre los dos proced:im.ea-

tos. La situaci6n creada es. la aayor parte de las Teces, Slip!_ 

rior a la natural. nos. pe'J'lli.te -~ce- producir una mayor Yarie

dad de circunstancias ~trastantes. que la que nos ofrece ex-

pontineaaente la naturaleza, y nos proporciona un aa.yor control 

sobre el fenóaeno.(JZ) 

En res1111en, 16.11 adai.te la superioridad de los e::q,eri_ 

aentos creados, pero.explica la iaposibilidad de su utilizacidn 

en el campo socioI6gico y por tanto, enfatiza la importancia 

69.- D!idea, 575. 
70. - lbide•. 249. 
7'1 .- Idea. 
72.- GiiEEDool>. ERREST. op dt .. 1l2 
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del uso de situaciones. contrastantes proporcionadas por la na:t!! 

raleza para el estudio de las ciencias sociales. 

Hacia 1931, Chapin concibe los aecanisaos de control

de dos fonas: 1) Control directo, el cual est4 constituido 

por la JlaJÚpulaci6n de objetos o personas presentes a los senti 

dos de la percepcidn, y Z) Control indirecto de los factores de 

la situaci6n por aeclio de la aanipulaci6n o direcci6n de sillbo

los de objetos o personas que no est4n presentes a nuestra per-

cepci6n.(7~)-

El autor considera que el control directo introduce -

un eleaento de artificiosidad dentro de la natural situaci6n so 

cial. Sin ellbargo, estiaa_ que el eleaento de control puede ser 

introducido sin el trastorno artificial de la situaci6n por ae

dio de la técnica de coaparaci6n del grupo control con el expe

rimental. La tfcnica a la que se refiere Chapines parte de el 

control directo e indirecto y consiste en la igualaci6n de los

símbolos de los atributos seleccionadosús importantes de a11bos 

gTupos que van a ser co-.parados.(74) 

El control de precisi6n aantiene constantes los posi

bles factores causales detectados. Esta técnica consiste en la 

73.-

74> 

<llAPIH, F. STUAllT. "Advantages of experiaental Sociology
in the Stady of Faily Group Patterns". En Proccedins 
A•rican Sociological Society, 180. 
Idea. 
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igualaci6n de parejas de casos en funci6n de la posici6n que -

tienen con respecto a una determinada variable; de di.chos casos 

uno presenta la causa o el efecto hipotEticos y el otro no(?S) 

Por ejemplo, seleccionamos el individuo A del grupo 1 

que está constituido por delinc~entes (supuesto efecto) y. lo 

apareamos en edad, con el individuo A del grupo 2 constituido -

por gente que no ha cometido delito alguno. Y así sucesivamen

te hasta concluir con los grupos y empezar a igualar por los de 

-más factores. 

Chapín admite que la casualizacidn -como él llama a -

la aleatorizacidn- no es un método de control que pueda utili-

zarse en los disefios ex post facto, debido a que las condicio-

nes ya están dadas en los grupos y nosotros no podemos seleccio 

nar al azar para aplicar el tratamiento. 

Regresando al control de precisi6n, Chapín observa ~ 

que es un método muy riguroso, que produce una merma considera

blemente grande en la muestra. Ante tal hecho los estadígrafos 

podrían objetar la representatividad de una muestra tan pequeña. 

A lo cual responde Chapin de la siguiente manera, un experimen

to es dis~ñado para obtener homogeneidad y una muestra "pura",

En efecto, nuestra muestra-refiriéndose a la de Christiansen- -

------------------------------------------75.- CHAPlN, F. STUAR.T ."The Problem of Controls in Sociology". 
En Jo·urnal of Educatio·nal Sociology, 541 
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ha sido depurada de los ·factores que producían heterogeneidad -

en el grupo original y cuya presencia obscurecería la relaci6n

real entre los factores establecidos para estudio. Ejemplifica 

lo anterior, mediante el estudio de la relaci6n real entre el -

imán y el hierro. Para ello -especifica Chapín- debemos tener

hierro "puro" y no hierro que est6 complicado por la pr.esencia

de otros minerales y metales, el cual puede ser representativo

del mineral original. "Homogeneidad no representatividad es la 

condici6n esencial para descubrir, por medio de un experimento, 

una relaci6n real entre dos factores".( 76) 

De tal manera, la merma es un precio que vale la pena 

pagar con el objeto de conseguir un control riguroso. (77) 

No obstante, la reducci6n de la muestra es un aspecto 

importante que debe ser tomado en cuenta, Chapin así lo consi

dera e introduce una técnica que·consigue reducir la merma que

acompaña al control de precisi6n, lo denomina empárejamiento 

por subcategorías. 

Dicho autor hizo uso de él en su experimento sobre 

los efectos sociales de la buen vivienda, publicado en "An Exp,! 

riment on the Social Effects of Good Housing". Dicha técnica -

consiste en el establecimiento de categorías que incluyan va- -

76 - GREENWOOD, ERNEST •· ·o·p dt,. 126 
77. - CHAPIN, ·p. STUART. En GREENWOOD. o·p d t, 171 
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rios valores de la variable, es decir, si por ejemp~o deseamos~ 

controla~ la variable nacionalidad, podemos determinar dos sub

categorías: A mexicanos y A' extranjeros, en lugar de utilizar-

6 u 8 categorías que serían necesarias si especificaramos la na 

cionalidad de los extranjeros.(7S) 

Chapin considera este tipo de control como un proced! 

miento menos riguroso que el emparejamiento individual idéntico 

o control de precisión. Sin embargo lo recomienda, debido a 

-que significa una mayor libertad en el proceso de emparejamien

to, evita una eliminación exorbitante de casos y por tanto pro

duce grupos terminales mayores. 

Alrededor de los años 40's Greenwood reconsidera las

técnicas de control expuestas por Chapín y sugiere a su vez dos 

formas: 1) La igualación de los factores y 2) la casualización, 

como denomina él a la aleatorizaci6n. 

La primera de ellas se realiza, a su vez, de tres ma

neras: por medio del control de precisión, del emparejamiento -

por subcategorías y por medio del control por distribuci6n de -

frecuencias.( 79) 

·con objeto de intentar explicar más claramente loan

terior presentamos el siguiente esquema: 

78.- Ibídem, 101. 
79. - Ibidem, 124. 



77 

CONTROL DE LOS EXPERIMENTOS SOCIALES 

l).Contro¡ de precisi6n 

1. Igualaci6n de Factores ) Emparejamiento por subcategorías 

) Control por distribuci6n de fre

cuencias. 

2. Casualizaci6n (aleatorizaci6n). 

1.- La igualaci6n de los factores implica, en térmi

nos generales, equilibrar o contrapesar las diversas variables

en cada grupo.(SO) 

a) El control de precisi6n consiste en formar dos 

grupos de personas semejantes en cuanto a los factores que que

remos controlar. Van Voorhis lo denomina emparejamiento simul

t4neo y eL procedimiento es como_sigue:(Sl) 

Tomamos una persona 1, observamos su posici6n con re! 

pecto al primer factor que hay que controlar -edad por ejemplo

Y encontramos su pareja 1' que tiene la misma posici6n en lo 

que respecta a ese factor -17 afios por ejemp~·o-. . Repetimos el

proceso para 2 2', 3 3' y así sucesivamente hasta cubrir todas

las posibles variables independientes co~sideradas. Como puede 

suponerse, los grupos disminuyen considerabl.em~~te·y mis aGn -

80.- ldD 
81.- Ibídem, 127. 
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cuando son Jauchos. facto.res. Es dificil lograr dos grupos nume..; 

rosos emparejados por m1i~tiples facto.res •021 

b) El control por medio del emparejamiento por sube! 

tegodas es el mismo concebido por Chapin. En el confrol de 

precisi6n se exige que cada persona del grupo control encuentre 

su contrapartida en el grupo experimental, de modo que haya nd

meros iguales en ambos grupos, en tanto que en el método del em 

parejamiento por subcategorías no es necesario seguir tal res-

tricci6n. La tlnica posibilidad de perder personal es cuando 

una categoría no posee, por lo menos, un individuo en cada gru-

po· (83) 

La reducci6n del ntlmero de subcategorías de cada fac

tor se consigue ampliando su esfera y conforme las subcatego- -

rías son más amplias se reduce autom4ticam.ente el ntlmero de co~ 

binaciones posibles de los factores. La merma se reduce en el

grado en el que se disminuye el nOmero de categorías posibles. 

c) El control por distribuci6n de frecuencias es una 

forma menos exigente de control y por tanto evita en cierto gra 

do la merma de la muestra. 

Cuando no es posible el emparejamiento, es posible .., 

consegui~ la igualdad en lasdistribuciones, manipulando el per-

82. - Ibidem,. 130. 
83.- Ibídem, 180. 
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sonal de los grupos hasta .que .sean semejantes. en la distribu- -

ci6n de sus factores. 

"Cuando se equiparan los grupos por el método de la -

formacidn de parejas, sus medidas de tendencia central y de di! 

persidn ser4n autom4ticamente las mismas para cualquier varia-

ble. Sus distribuciones para un atributo ser4n también semeJ~ 

tes. Hasta la mb tosca igualacidn de los factores garantiza -

la fonu de las distribuciones de los grupos en lo que respecta 

a un factor que ser! más o menos seaejante"·cs4) 

Para ejemplificar este tipo de control, es 6til remi

timos a un estudio al que hace referencia Greenwood; éste fue

realizado por Hall en relacidn al efecto que produce la desocu

pacidn sobre las actitudes de los ingenieros. El autor iguald

sus grupos en siete factores: edad, lugar de nacimiento, educa

cidn, religidn, licencia del estado y estado civil, etc. Seco 

locaron en clave en una tarjeta la informacidn de cada uno de• 

los sujetos por medio de orejas de colores. Las hileras repre

sentaban las variables y los colores representaban los divers9s 

valores de las variables. Se barajaron las tarjetas hasta que

las distribuciones de las variables eran las mismas en ambos 

grupos. Esto redujo la muestra de o_cupados a un cincuenta por

ciento de la poblaci6n.(IS) 

84. - Ihi.dp,. 13Z. 
85. - Ibide•,.· 13Z. 
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Si bien, este tipo de control no reduce la mema tan.; 

dramática de la muestra, sigue produciendo una merma· consider!_ 

ble. A ella nos tenemos que enfrentar ante la necesidad de es

tablecer un adecuado control que permita la aceptaci6n confia-

ble de conclusiones. 

2.- La casualizaci6n.- Dicha técnica consiste en la 

selección aleatoria de los sujetos. De acuerdo con Greenwood -

la aleatorizaci6n o casualizaci6n·no es posible en el diseño U 

.post facto, puesto que -según su punto de vista- tal diseño ca

rece de la posibilidad de seleccionar al azar los sujetos, deb! 

do a que se autoseleccionaron al encontrarse en un grupo que -

pres~nta la causa o el efecto hipotéticos. 

Según Greenwood, descartada de tal manera la aleatori 

zaci6n, el recurso para un control riguroso, es el control de -

precisi6n; aunque es cierto que este tipo de control causa una 

merma importante en la muestra. Así las cosas, cabe aquí pre-

guntarnos ¿Qué tan importante es esa disminución para evaluar. -

los resultados? Ante tal cuestión Greenwood explica que es he

cho admitido en estadística, que cuando más rigurosa es la mue! 

tra, tanto más probable es que refleje las características de -

la poblac1ón( 86 ), y si la muestra es rigurosa, aunque sea po;· -

medio del control de precisión debe ser representativa de 11 p~ 

86.- Ib1dem, 176. 
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blacidn y por ende producir resultados confiables. 

En la década siguiente, es decir, en 1957, Humbert M. 

Blalock se refiere al control de las investigaciones no experi

mentales, y señala que éste puede realizarse de dos formas: 
(87) 

1.- Seleccionando aleatoriamente a un individuo de -

la poblaci6n y, midiendo su posición en X y Z variables estima

mos su registro en Y de esos valores, para obtener una estima-

ci6n ideal. Otro procedimiento podría ser el siguiente: toma-

mos todos los individuos con la misma posición en las variables 

X y Z y usamos como nuestra estimaci6n la posición media de Y -

en el grupo. 

2.- Como no estamos en posibilidad de cambiar físic! 

mente algún registro de un individuo, sustituimos un individuo

por el prime!º· El segundo individuo tuvo el mismo registro en 

Z, pero diferente registro en X -podría estar 10 puntos arriba. 

Entonces comparamos el registro esperando ert Y en ambos indivi

duos y concluímo~ que un cambio en X de 10 unidades está asocia 

do con un cambio en Y de 5 unidades. 

El primer tipo de operaciones concluy6 una manipula-

ci6n de "papel y lápiz" y el segundo una manipulación matemáti

ca. La primera sería el control de precisión y la segunda se--

87 .- BLALOCK, HUMBERT M. ·op dt, 41 
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ría el control por distribuci6n de. frecuencias, usando la term! 

n~logfa de Greenwood. 

La primera operaci6n, es decir, la operaci6n papel y

lfpiz, podemos llevarla al cabo seleccionando los individuos 

con registros altos de X y de Y. Esto es, apareamos individuos 

cuya posici6n en las variables X y Z es la misma. (88) 

En la segunda operaci6n, ia del cambio matemftico, 

hay cierto tipo de simetría y puede no ser apropiado para un 

análisis causal. Blalock considera como una sugerencia denomi

nar a este tipo de operaci6n "sustituci6n" o "movimiento de re

gistros", reservando el término "cambio" para un tipo real de -

'· mecanismo productpr de operacidn, es decir, la manipulaci6n pr~ 

piamente dicha o directa.(89) 

Estamos inte~esados -dice- en saber que tan bien el -

conocimiento sobre alguna variable posibilita nuestra habilidad 

para predecir la otra. Por tanto, la variable dependiente po-

dda ser la media o mediana del resultado para todas las perso

nas que tienen esa particular variable dependiente.(QO) 

A fines de la misma déc~da, esto es, en 1959, Claire

Selltiz considera que la investigaci6n no experimental tiene la 

posibilidad de utilizar otros sistemas de estudios, que sustitu 

88.- Ibídem, 42, 
89.- Idem 
90.- Thidem, 43. 
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yan los controles de la experimentaci6n, para ll~gar a elaborar 

inferencias causales: 

I.- Sustitutos para la manipulaci6n directa de la ·su 

puesta variable causal. (gl) 

1.- Comparaci6n de grupos expuestos a evidencias de

contraste.- Debido a que en la investigaci6n no experim~ntal -

no tenemos la posibilidad de administrar un tratamiento dado a

un grupo y a otro no, una soluci6n es localizar grupos de pers~ 

nas qúe van a ser expuestas o ya lo han sido efectivamente a 

las experiencias de la presunta variable causal que es objeto 

de estudio. 

Como la mayor!a de las ocasiones no contamos con la -

posibilidad de conocer apriori qué personas serin expuestas a -

una variable determinada, podemos localizar a las que ya lo han 

sido, para establecer una comparaci6n con un grupo semejante 

que no ha estado expuesto a tal variable. 

Tal medida, segwi Selltiz, no asegura que ambos gru-

pos sean realmente semejantes con respecto a la variable depen

diente o en ciertas características relativas a la misma, debi

do a que no hay una medici6n previa. 

2.- Evidencia de la ordenacidn temporal de varia,,-

91.- SELLTIZ, CLAIRE. op· dt, 152 •. 
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bles,- En muchas ocasiones es muy difícil deteTminaT cúal es -

la variable causal de un fenómeno determinado. Para asegurarse 

de la ordenación temporal el investigador puede introducir va-

rios procedimientos: 

a) Interrogación a los grupos de estudio acerca de -

las relaciones temporales. 

b) Recogida de evidencia a través de estudios sobre -

un período de tiempo considerablemente largo, 

El prime,r procedimiento es claro, se pregunta a los -

sujetos acerca del tiempo en que sucedieron las cosas. Desde -

luego, por medio de él pueden obtenerse respuestas distorciona

das por el paso del tiempo, 

El segundo procedimiento es realizado mediante estu-'.· 

dios longitudinales que pueden estar constituídos por observa-

ciones repetidas, entrevistas o mediciones a los mismos sujetos 

en diferentes momentos. 

3.- Bdsqueda de modelos de relaciones inferidas de -

supuestos causales opuestos.- Este procedimiento se realiza 

con base ~n la posibilidad que los factores mostraran modelo 

distinto de asociación, es decir, si X fuera la presunta causa

serta una asociación diferente de si Y fuera la presunta causa. 

Para cerciorarnos de que la asociación considerada -X es la su

puesta causa de Y- es correcta, pueden utilizarse una serie de-
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comprobaciones mediante la re.petici6n del estudio en otro tiem

po o mediante el estudió de otros factores que podrían ser cau

sales. 

II.- Sustitutos de la asighaci6n aleatoria de los S!! 

jetos a los grupos experimental y de control.(gz) 

1.- Evidencia de la comparabilidad inicial de los -~ 

grupos.- En este procedimiento el investigador puede reunir da

tos a partir de los cuales puede inferir si las personas expue! 

tas a cierta experiencia y quienes no fueron expuestas a ella,

eran inicialmente semejantes, mediante la recolecéi6n de infor

maci6n sobre las características relacionadas. 

2.- Comparaci6n de subgrupos.- Cuando obtenemos la

evidencia de que los grupos contrastados no son equivalentes, -

pueden compararse subgrupos dentro de los grupos de contraste -

-experimental y de control. Consiste .en comparar los resulta-

dos en pequeños grupos que estén constituídos por las caracte-

rísticas en las que difieren.· 

3.- Restricci6n de la muestra.- El investigador pu~ 

de incluir en su muestra personas con ciertas características -

solamente, con objeto de atenuar las variables extrañas que ya

hicieron efecto. Este procedimiento tiene la desventaja de li

mitar la poblaci6n a la que va a generalizarse las conclusio- -

nes·, no obstante,. el estudio puede ser repetido con grupos de -

92. - --lDiclem, -f 61 . -------------------
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sujetos que posean diferentes caracter'sticas y así poder exten 

der las posibilidades de generalizaci6n. 

En la década de los 60's podemos considerar importan

te la opini6n de Fred F. Kerlinger con respecto al control del

diseño. El considera que el co~trol en los diseños ex post fac

tQ es escaso. No hay control entre X y las otras posibles X, -

por tanto no pued~ afirmarse con la certeza de la experimenta-

ci6n que X guarda una relaci6n verdadera con Y.(93) 

En la investigaci6n no experimental no hay un control 

dir~cto de las variables, es ~ecir, no hay una manipulaci6n de

ellas, por tanto hay falta de control sobre las variables inde

pendientes y no podemos afirmar con "la certeza de un experimen

to la afirmaci6n condicional si P entonces q.(94) 

Kerlinger estima las carencias de control en funci6n

de tres tipos de diseños ex post facto defectuosos, que son los 

siguientes: 

El primero est4 constitu!do por el estudio de un solo 

grupo que ha mostrado el efecto, en el cual se retrocede para -

encontrar sus causas, no teniendo control directo sobre la o 

las variables independientes. Dicho diseño lo simboliza así: 

(X) y 

93.- ICERLINGER, FRED N. op<:cit, 269. 
94.- lbidem, 225 
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El autor considera que tal diseño carece de un con- -

trol adecuado, debido a que Y, el supuesto efecto, puede haber

se producido sin X, la causa probable.(9S) 

El segundo esti constituido por una medición antes de 

la aplicación del tratamiento y una después. Las variables de

estudio son variables de estado, como él las llama, es decir, -

son variables atributivas, como la inteligencia, la creatividad, 

etc, Este diseño lo simboliza así: 

Yb (X) Ya 

Este autor considera que tal diseño puede verse afec

tado en su validez interna, debido a que, en primera instancia, 

la aplicación de la primera medición sensibiliza a los indivi-

duos para la segunda, Por otro lado, pueden ocurrir muchos su

cesos entre el lapso de tiempo de ambas mediciones, que afecten 

el resultado de la segunda medición, estos sucesos se llaman 

historia, Otro factor que puede afectar la validez es la madu

ración, la cual está conectada con los cambios de crecimiento -

que suceden entre ambas mediciones y pueden afectar el resulta

do. Por 6ltimo, en la medida en que nay dos mediciones se puede 

producir un efecto estadístico de regresión, es decir, los indi

viduos extremos tienden a incorporarse a la media en la segunda 

aplicación. (96 ) 

95,- ~' 226 
96.- Ibidem, 227 
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El tercer y 6ltimo diseño defectuoso considerado por~ 

Kerlinger, es un estudio en el cual se observa un efecto de la -

variable dependiente Y en un grupo pero no en otro, Se encuen

tra que el primer grupo ha sufrido la acción de X y el otro no. 

Es simbolizado de esta manera: 

(X) y 

(•X) .y 

Kerlinger considera difícil la suposición de equiva-

lencia de los grupos en función de las variables independientes 

que· sean X. Desde su punto de vista, la aleatorización no es -

utilizada, esto es, los sujetos no son asignados al azar a los

grupos y por tanto pueden diferir en las variables independien

tes no consideradas para la equivalencia, lo cual puede afectar 

de manera considerable. los resultados.(97) 

En este 6ltimo diseño defectuoso podemos observar la

concepción de Kerlinger en torno a la aleatorización. No com-

partimos su opinión, debido a que en el diseño ex post facto se 

puede seleccionar aleatoriamente la muestra representativa de -

una poblaci6n que presenta el efecto o la causa que es objeto -

de estudio. 

En la actualidad son Ary y colaboradores, los autores 

97. - !!!Y, 
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más recientes que se refieren a la investigaci6n ex post facto, 

considerando que mediante ciertas estrategias puede aumentar su 

confiabilidad, dichas estrategias son: (9S) 

1.- Puntuaciones de cambio.- Este procedimiento coª 

siste en comparar las puntuaciones previas a la variable depen

diente Y con las puntuaciones presentes. No obstante tal proc~ 

dimiento aparece ante los ojos de dichos autores como una solu

ci6n parcial. Considera que puede ser una soluci6n adecuada 

con grupos que comienzan en distintos momentos, pero no lo es 

cuando haY. diferencias preexistentes en los !ndices de creci- -

miento. En otras palabras, en los fen6menos ya acontecidos no

podemos obtener las puntuaciones previas a X de la variable de

pendiente; y por tanto puede haber diferencias preexistentes. -

Sin embargo, puede ser adecuado realizarlo cuando se aplica un

cuasi-experimento. 

2.- Apareamiento,- Este m6todo consiste en aparear

a los sujetos de los grupos de contraste en el mayor n<imero po· 

siole de variables que ?Ueden afectar el resultado de la varia· 

ble dependiente. Para su realizaci6n es necesario conocer los· 

factores atingentes al fen6meno de estudio, lo cual es muy difi 

cil en una investigaci6n de esta naturaleza. Dichos autores CO! 

sideran que la merma. que acompafia tal procedil!'iento constituye• 

~n problema serio, debido a que en el diseño de interés no pod, 

1nos agregar nuevos suje~os para compensar la pérdida, 

98.- ARY, DONALD, et al. Introducci6n a la Invest. Ped,, 292. 
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Sin embargo, desde nuestro punto de vist~, podemos ha 

cerlo, considerando un nwnero mayor de sujetos en la muestra mf 

nima necesaria. 

3.- Análisis de covarianza y correlaci6n parcial.- -

Estos procedimientos estadísticos ajustan parcialmente las dife 

rencias ·previas entre los grupos. 

La corrélaci6n parcial es utilizada con el intento de 

mantener constantes las variables atingentes. Se realiza obte

niendo el coeficiente de correlaci6n que hay entre cada par de

variables con objeto de determinar la acci6n de cada X conside

rada, en la variable dependiente. 

4.- Grupos homogéneos.- En ella el investigador pue

de controlar una variable incluyendo en su muestra dnicamente • 

sujetos que tengan la misma posi~i6n en esa variable. Esta téf 

nica-intenta controlar las variables extrafias al través de la -

eliminaci6n de la variable como tal. 

5.- Incorporaci6n de variables extrafias en el dise-

fio.- En este método se integran las posibles variables extra-

fiasen el disefio, como variables independientes. Se analizan -

las mediciones de ellas a través de un análisis factorial de V! 

rianza. Esta t!cnica, desde el punto de vista de Ary y colabo

radores, es considerada como una soluci6n parcial, debido a que 

nunca podemos estar seguros de haber seleccionado las variables 
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correctas ni todas las que son atingentes al fen6meno. A tal· 

procedimiento se le llama introducci6n de la variable como va-· 

riable independiente, 

3. 3 Procedimiento meto·doTOgico. 

Al revisar la literatura que se refiere a nuestro di

seño de interés, no encontramos señalados de manera específica, 

los diversos pasos que deben realizarse para llevar al cabo tal 

alternativa de investigaci6n. Si bien, Harold G. Lord enuncia

algunos de ellos, no entra en mayores especificaciones. 

Con objeto de cubrir tal laguna intentamos, a conti-

nuaci6n,señalar en términos generales, cuales seríanlos pasos

requeridos para nuestro diseño en una investigaci6n pedag6¡ica: 

1.- Denominaci6n inicial del problema 

2.- Revisi6n de los antecedentes. 

3.- Planteamiento del problema. 

4.- Planteamiento de las hip6tesis 

S.- Definici6n de variables. 

6.- An4lisis de las posibles causas como condiciones 

necesarias 

·7.- Indicadores 

8,- Definici6n de términos. 

9,- Muestra, tipo de muestreo y tamaño de la muestra. 

10.- Selecci6n o construcci6n de las técnicas de recg_ 

lecci6n de datos. 
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11.- Validaci6n de las técnicas de recolecci6n de da--

tos. 

12.- Control de las variables. 

13.- Procedimiento del diseño. 

14.- Recolecci6n de los datos. 

15.- Análisis de los datos. 

16.- Tratamiento estadístico de los datos 

17.- Conclusiones estadísticas 

18.- Derivaci6n de los resultados a lns hip6tesis. 

19.- Probabilidad de generalizaci6n de los resultados. 

20.- Reporte final;( 99) 

1.- Denomin"aci6n inicial del problema.- La denomina 

ci6n clara y precisa de la investigaci6n es de gran importancia, 

debido a que si un lector est4 interesado en el tema, puede me

diante su denominaci6~, saber si ese estudio responde a sus es

pect~tivas. Las variables involucradas en la denominaci6n dan 

la pauta para determinar el diseño de investigacion que es nece• 

sario utilizar. 

2. - Revisi6n de· antecedentes. - Como hemos expresado 

con anterioridad este apart~do esti constituido por los estu- -

dios exploratorios, los cuales se realizan como un acercamiento 

al problema y dan la pauta para el punto posterior, el plantea

miento del mismo. 

99.- MENENDEZ M. LIBERTAD. Seminario de Investigaci6n, Div. Est. 
de Posgrado. Fac. de Fil. y Letras, 1981. 
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La revisi!Sn de antecedentes· .permite .delimitar la esf!_ 

ra constitu!da por el fen6meno d~ estudio, ubicar el problema -

dentro de un marco de referencia más amplio y evitar las rept 

ticiones innecesarias de investigaci!Sn que ya han sido realiza

das y confirmadas. 

En él se especifican las referencias bibliográficas,

hemerográficas y do~umentales en los que se basará la revisi6n

de los antecedentes de nuestro.problema de estudio. 

3. - Planteamiento del ptoblema. - Esta etapa está 

constituída por varios aspectos:(lOO) 

a) Justificaci6n de Motivos.- Se especifica en él -

las razones que motivaron la elecci6n del fen6meno de estudio,

enfatizando la importancia de su estudio como una contribuci6n

a un conjunto determinado de conocimientos. 

b) Marco Te6rico.- Con objeto de ubicar el estudio

que se lleva al cabo hay necesidad de incluirlo dentro de un -.. 

marco de referencia más amplio, es decir, dentro de un cuerpo -

de conocimientos establecido, para que tal estudio contribuya a 

la a~pliaci6n o correcci6n del sistema te!Srico existente. 

c) Condiciones y características que rodean al fen6-

meno.- Para realizar una descripci6n detallada del problema de 

100.- ldem. 
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investigaci6n es necesario identificar las condiciones y carac

t~rísticás que lo constituyen. Todo ello con base en el aparta

do anterior. 

d) Delimitación espacio-temporal.- Con el objeto de

precisar las condiciones en las cuales se va a realizar la in-

vestigaci6n del fen6meno es necesario circunscribirlo tanto en

espacio como e~ tiempo. 

e) Delimitaci6n de la poblaci6n.- En ella se especi-

·fica la población que constituirá nuestro estudio. En los dise

ños ex post facto debemos tener una población específica que -

estará constituida por mostrar la causa o el efecto de interés. 

La delimitación de la población es de gran importancia, debido

que a partir de ella se desprenden nuestras posibilidades de ge 

neralización. La población que se utiliza depende de nuestro 

problema da estudio y de las posibilidades reales de acceso a -

ella; 

f) Interrogantes.- El objeto de la investigación es

encontrar respuestas a determinadas interrogantes, las cuales -

son de suma importancia como paso previo para el planteamiento

de las hipótesis. A partir de estas últimas estaremos en posib! 

lidad de determinar la informació~ que se va a recolectar. 
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4.- .Planteamiento de las hip6tesís,- Las hip6tesis

de este diseño son planteadas al igual que en la experimenta- -

ci6n. intentando encontrar una relaci6n causal entre una varia

ble independiente de la cual ya acontecieron sus manifestacio-

nes y una dependiente. Pueden tomar dos formas: 

a),- La primera indicando causalidad 

Si X variable aparece entonces apareced Y va-

riable. 

b).- La segunda añade a la causa una direcci6n. 

u,- < µ¡ > Pz 

u,- > 'IJ¡ < Pz 

u,- > µl > Pz 

H • < 1 µ, < Pz (101) 

5. - Definici6n de variables. - También en este dise

fto. como en los anteriores. la definici6n de la variable atin-

gente es de gran importancia. Las variables involucradas en el 

diseño ex post facto son atributivas o cuando menos una de 

ellas. Nuestras variables no pueden ser manipuladas. es decir. 

no podemos administrar tal o cual cantidad de la variable a los 

sujetos inclu!dos en nuestro grupo o grupos. Por ejemplo. las-

variables C. I. o lesi6n cerebral, son imposibles de adminis- -

101.- SIDNEY, SIEGEL. ·op· dt. 26 
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trar. 

6. - Análisis de las po·slb1es causas como condiciones 

necesarias.- En ella se identifican las causas en cuya ausen-

cia el fen6meno no puede producirse, con objeto de conformar un 

conjunto de condiciones necesarias que intenten constituir una

causa como condici6n suficiente. 

7 .- Inclicado·res.- En este apartado se establecen 

las sefiales a través de las cuales vamos a captar la informa- -

ci6n relacionada con las variables. Son establecidos los valo

res de las variables y especificados sus rangos o categorías 

con objeto de saber con precisi6n donde ubicar la informaci6n a 

recolectar 

8. - Definici6n: de tfrminos. - Al igual que en la ex

perimentaci6n es necesario. definir cuidadosamente todos los tér 

minos empleados, eon el objeto de que el desarrollo de la inve! 

tigaci6n sea claro. 

9. - Muestra, tipo de ·muestreo· y tamafl.o de la muestra. 

Como ya circunscribimos la poblaci6n que será objeto de nuestro 

estudio, ahora es necesario determinar la muestra con la que se 

trabajará. Como ya mencionamos, la poblaci6n está constitu!da

por sujetos que muestran el efecto o la causa-de interés. No -

obstante, podemos seleccionar aleatoriamente los sujetos que 

constituirfn la muestra. Por ejemplo, si deseamos investigar en 
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el Distrito Fderal, la Telaci6n que ·existe entre la senectud y 

la inteligencia, debemos seleccionar aleatoriamente a los suje

tos que constituyan una muestra representativa, debido a que 

trabajar con la poblaci6n completa requerir!a de mucho esfuer 

zo. 

El tipo de muestreo que se utiliza en la investiga- -

ci6n ex post facto es igual al que puede utilizarse en cUal

quier investigaci6n y estará dado en funci6n de las caracterís

ticas que rodean al fen6meno de estudio. Por ejemplo: 

En elejemplo que nos ocupa, el tamaño mínimo de la 

muestra ser4 obtenido con base en tratamientos estadísticos pa

ra el manejo de datos cualitativos, debido a que las variables

involucradas tienen ese car4cter. 

10.- Selecci6n o construcci6n de las teknicas emplea 

das para la recolecci6n de dat·os. - En el diseño ex post facto

es de gran importancia contar con registros adecuados que permi 

tan tanto la delimitaci6n de las variables como su medici6n,

es decir, si por ejemplo estamos estudiando la permanencia como 

miembro de determinada organizaci6n y la actitud política que -

manifiestan, es necesario contar con registros adecuados que d~ 

muestren verazmente la perman.encia como miembro de dicha organi 

zaci6n y el tiempo de permanencia, etc. La actitud política 

puede ser medida seleccionando o elaborando para ello una bate

ría de escalas actitudinales. 
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.H.- VaU.·dac16"n de las Ucn1cas para r.ecoTección de

datos. - Las técnicas empleadas para la recolecci6n de datos d~ 

ben ser validadas con el propósito tle evitar información erró-

nea que ocasione una disminución en la validez interna del diseño. 

1 Z. - Control de las· Variables. - Este punto ha sido

tratado en el apartado 3.Z de este mismo capítulo. 

13.- Proce·diin.iento del diseiio.- Este paso consiste

en llevar al cabo, con base en los pasos anteriores, el diseño -

descrito. 

14.- Recolección· de datos.- Este es el momento del

arduo trabajo de la recaudaci6n de la información que constitu

ye la medici6n de las variables. 

15. - An4lis is de los d·a tos • - En es te apartado se º! 

ganizan los datos dentro de un sistema ordenado, con objeto de

describir claramente el fenómeno de estudio y realizar poste-;_ 

riormente el análisis estadístico necesario que permita la ex-

plicaci6n de dicho fen6meno. 

16.- Tra·tamiento esta.dístico de los datos.- Con ob

jeto de probar o refutar la o las hipótesis de nuestro estudio, 

es necesario recurrir a las técnicas estadísticas. Las caracte 

rísticas del fen6meno de estudio en los diseño ex post facto i~ 

plican,por lo regular, la necesidad del uso de técnicas estadí! 

ticas no paramétricas. 
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17.- Conclusiones estadtsticas.- Posterior al trat! 

miento estadístico deben plantearse las conclusiones a las que

se lleg6 por medio de 61. Estas conclusiones son numéricas, es 

tableciendo el resultado de dicho análisis. 

18.- Derivaci6n de los resultados a la hi1?6tesi~,7 -

Una vez realizada la recolecci6n de los datos y concluido el 

anUisis estadtsticu se procede a derivar las conclusiones esta 

d!sticas obtenidas a las hip6tesis,con objeto de confirmarlas o 

refutarlas, Para ello debemos tener cuidado de no caer en el -

error tipo l, es decir rechazar la hip6tesis nula siendo verda

dera o en el error tipo It, esto es, aceptar la hip6tesis nula

siendo falsa, 

19.- Posibilidad de generalizaci6n de los resulta- -

W·· La generalizaci6n de los resultados de la investigaci6n

depende de la poblaci6n de la que se extrajo la muestra y de la 

muestra misma. En cuanto la JQuestra representa más efectivame~ 

te las· características de la poblaci6n podrá generalizarse el -

resultado de la investigaci6n a esa poblaci6n. Se asegura la -

representatividad de la JQuestra mediante la selecci6n aleatoria. 

En el diseno ex post facto contamos con la posibilidad de real! 

zarla r por tanto, sus posibilidades de generalizaci6n son con

side~ableniente altas. 

20.- Reporte tinal.- El trabajo no ha sido complet! 

do hasta t!f,Ue se rea,li.za, un lnferme de la investigaci6n. La co-
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municación de los resultados del estudio es una tarea importan

te que permite enterar a los demás de los logros alcanzados e -

integrar ese nuevo conocimiento al marco teórico correspondien

te, 
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CAPITULO 4 

APLICABILIDAD DEL DISERO EX POST FACTO 

La investigaci6n en el contexto pedag6gico nos enfren 

ta, en m11ltiples ocasiones, a la necesidad de buscar relaciones 

causales entre las variables involucradas en el fen6meno de es

tudio con el prop6sito de explicarlo. 

Ocurre con frecuencia, que dichas variables no pueden 

ser reproducidas para su estudio mediante un experimento, o si! 

plemente, que los·recursos disponibles no facilitan tal repro-

ducci6n. Es ahí cuando, .desde mi punto de vista, el diseño!,!

p0st facto puede ser de ~an utilidad, debido a que permite est!! 

diar una relaci6n causal una vez que el fen6meno ha acontecido

en un-marco natural. 

Intentar en estos capítulos, demostrar la aplicabili

dad de nuestro diseño de interés implicar!~ prácticament~ otro

trabajo de tesis; como esto no es posible, por el momento me -

limito a describir brevemente algunos ejemplos de investigacio

nes que al través del diseño ex post facto fueron realizadas. 

En la tercera década de nuestro siglo, aparecen un 

sinn11mero de estudios que utilizan el diseño ex post facto para 

intentar explicar fen6menos psicol6gicos y socio16gicos. Los -

primeros se orientan, bisicamente, como puede observarse en los 
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ejemplos posteriores, h.acia el estudio de aspectos que tienen -

repercusi6n en la personalidad de un individuo. 

Los segundos intentan estudiar prefe.rentemente las ca 

racter!sticas ideol6gicas en los sujetos y su .repercusi6n en la 

conducta social de los grupos. 

Es hasta bien entrada la década de los SO's cuando, -

la utilizaci6n del disefio ex post facto cobra cierto auge en el 

contexto pedagógico y empieza a ser utilizado con el propósito

de explicar fenómenos relacionados con el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

La amplia gama de referencias en torno a estas inves

tigaciones permite suponer que el diseño ha logrado sus prop6si 

tos explicativos y ha alcanzado los requerimientos mínimos de -

validez. Permitiendo, mediante la relevancia de los aspectos -

estudiados, la comprensión del fenómeno educativo que enriquece 

el marco teórico de la pedagogía. 

Una exploraci6n, en ese sentido, me permite sintetizar 

a continuación las investigaciones más representativas en cada

área del conocimiento en la que se ha utilizado el diseño!!_ 

post facto: 

4.1.- AMBITO PSICOLOGICO.

SLAWSON, JOHN (1927) 

Estudio sobre los antecedentes mentales, ambientales-
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y físicos que eventualmente conducen a la delincuen-

cia juveni.L, 

La investigaci6n se llev'6 al cabo con 1700 muchachos

que eran la muestra aleatoria de una poblaci6n de cua 

tro reformatorios de Nueva York, comparándolos con 

una muestra de muchachos no delincuentes, apareada a

la primera por diversos factores. Finalmente compar6 

los resultados de ciertos examenes,(lOZ) 

SLETTO, RAYMUND (1934) 

Papel causal del orden de nacimiento de j6venes sobre 

sus actos de delincue·ncia: posteriores. 

Tomando los datos de los archivos de colegios de Mi-

nneapolis sobre 1,045 escolares que habían sido delin 

cuentes, elimin6 los hijos tínicos y termin6 con 939 -
j6venes. Constituy6 dos grupos por su posici6n en el 

orden de nacimiento· y cont6 las frecuencias de delin-

cuentes en cada posici6n, lo que constituy6 su grupo-

experimental. El grupo control se form6 con una mues 

tra de j6venes no delincuentes sacada de una pobla- -

ci6n de 12,108 estudiantes de escuelas de Minneapo- -

lis· (103) 

102. - GREENWOOD, ERNEST, op dt, 108 
103,- ~. 106. 
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HOOKER, H. F, .(19.36) 

Re"lad·6n ·e·ntre la ·e·stabiUdad ·sentimental" y eT he·cho

de· s·e·r hffo· 11nlco, 

Se compararon 30 hijos 11nicos que vivían en hogares -

sin ning11n otro familiar además de sus padres, con 30 

niños que tenían hermanos, Se emparejaron los grupos 

por varios factores' se aplicaron escalas de persona

lidad y finalmente se compararon los resultados de am 

bos grupos. (l04) 

FRANCEL, EDWARD W, (1939) 

Comparad6n en:tre· ·nifios· ·delfocl1e·nte·s· y 110 delfncUen-

tes. 

·Los casos fueron seleccionados de los archivos de la

Clínica Infantil de Minneapolis. Se fomaron dos gru 

pos, uno de delincuentes y otro de niños que habían-. 

sido casos clínicos pero no delincuentes, los cuales

fueron seleccionados en funci6n de su semejanza en el 

grupo de delincuentes en varios factores, Se midie-

ron las variables y se compararon los resultados.(10S) 

ROGERSON ( 19 39) 

Relaci"6n entre la alimentacion en la infancia y las -

subsec·uentes dificultades pslco1"6gicas. 

------------------------------------------104.- Ibidem, 104. 
105.- Iliidei, 107 
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F.a1 este estudio se investig6 el efecto del amamant!_ 

miento de los niftos sobre el aprovechamiento acad6· 

mico posterior de ellos. Se compararon dos grupos

de nifios, uno con nifios que habían sido amamantados 

por su madre y otro por medio de nifios que habian -

sido alimentados por medio de biberones. Se obser

v6 su aprovechamiento y se compar6 el resultado. 
(106) 

BAKER, DECKER Y HILL (1940) 

Influencia del orden de nacimiento sobre la persona 

lidad, 

Compararon 42 muchachos de entre 10 y 16 años con-

victos por robo con 42 muchachos no delincuentes, -

siendo los factores de edad, grado escolar, vecin-

dad y nacionalidad semejantes. 

Como resultado se observaron diferencias importan.;. ... 

tes entre el orden de nacimiento de los dos grupos

y sus rasgos de personalidad.(1071 

GOLDFARB (1943) 

Efectos de la priyacHin. 

Investig6 si la vida institucional, la cual consid~ 

raba una forma de privaci6n, afectaba.el desempeño

intelectual. En este estudio se compar6 la inteli

gencia de adolescentes que habian pasado los tres -

106 .• - ARY, DO?,{ALD, .ll.....il, QP-,..S;.ll., 285 
107.- GREE~OD, ERNEST, op cit, 107 
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primeros años de su vida en instituciones con quie

nes no hab!an tenido esa experiencia. Tambien rea

liz6 comparaciones con otras variables.(lOS) 

LAZASFELD Y GAUDET (1944) 

Relaci6n entre los factores sociales y de personali 

dad y el exito o el fracaso en la b6sgueda de ocupa 

ci6n por personas j6venes. 

Se seleccionaron 80 personas ocupadas del registro

del N. Y. A. (Administración Nacional de J6venes),

a los cuales se busc6 su pareja por varias varia- -

bles, excepto en que estuvieran ocupados. Se les -

aplic6 una batería de pruebas de personalidad y se

compararon las diferencias.(109) 

ADORNO T. y colaboradores. (1950) 

108. -

109.-

Estudio de la personalidad autoritaria. 

Sus hipótesis-fueron qµe: 1) Las características de 

orden político, econ6mico y social dependen de las

características profundamente arraigadas de la per

sonalidad, y 2) La personalidad adulta deriva de 

las experiencias de la infancia. Se estudi6 median 

te el diseño ex post facto debido a que no podia 

KERLINGER, FREO N. Enfoque conceptual de la investiga
ción del comportamiento, 122. 

GREENWOOD, ERNEST. op cit;-,crs-
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' 
aplicarse el tratamiento.(llO) 

DEUTSCH Y COLLINS (19S1) 

Efecto del aumento de contacto con el objeto de una-

actitud y el cambio subsecuente en ella. 

Estudiaron los cambios de actitud de los inquilinos

de raza blanca hacia los negros durante su residen-

cia en un proyecto habitacional integrado. La varia 

ble independiente era considerada la forma de ocupa

ci6n del proyecto habitacional y la dependiente el -

cambio de las actitudes. 

Se eligieron aleatoriamente amas de casa blancas. 

Había dos grupos, el experimental que había pasado -

por la experiencia de vivir con vecinos de raza ne-

gra en sus viviendas integradas y el grupo control· 

que no tenia tal experiencia. Se aplic6 un cuestio· 

nario para recopilar las actitudes y se observaron -

los resultados.(1111 

BELMONT Y' MAR.OLLA (19 7 Z) 

Estudio sobre la relaci6n del orden de nacimiento I· 

la inteligencia. 

Estudiaron las punturaciones de la prueba de Matri-

ces Progresivas del Raven en 400 000 J6v~ries de 

110.- KERLINGER, FRED N. Investigaci6n del comportamiento. 
TEcnicas y metodologia, 211. 

111.- ARY, DONALD, ~. op cit, 290. 
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patses en desarrollo, compararon familias que tenían 

4 y S hijos y asl sucesivamente.(llZ) 

4.Z.- AMBITO SOCIOLOGICO. 

HALL, O. MILTON. (1934) 

Efecto de la crisis econ6mica de la d!cada de 1930--

1939 sobre las actitudes sociales de los ingenieros

en paro· forzoso. 

360 ingenieros sin empleo constituyeron el grupo ex

perimental y el grupo control 300 ingenieros emplea

dos en siete fábricas. Se igualaron los grupos en -

varios factores por medio de la distribuci6n de sus

frecuencias, se midieron sus actitudes y se compara

ron los resultados (ll 3) 

MANDEL A. (1938) 

Relaci6n entre la permanencia CODIO miembro explora-

dor y la posterior injerencia en las actividades de

la comunidad. 

Investig6 la relaci6n que existe entre el tiempo de

permanencia como miembro explorador en el Area de Mi 

nneapolis y su participaci6n subsecuente en las acti 

vidades de la comunidad, al mismo tiempo que la ada2, 

112.- Ibidem, 229. 
113.- CHAPIN, F. STUART. "Design for Social Experiments" En -

American so·ciologica:l Review, 790. 
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taci6n de ellos cuatro anos despu6s de abandonar la 

organizaci6n. 

Igual6 los grupos por distribuci6n de frecuencias -

en varias variables, despuEs registr6 los grupos en 

escalas de participaci6n social y observ6 las dife·."' 

rencias entre ambos.(114) 

JAHN, JULIUS A, (1939) 

Relaci6n entre el socorro y la moral elevada. 

Se realiz6 mediante lor archivos del W. P. A. (Admi 

nistraci6n de Obras P6blicas), seleccionando suje-

tos que daban socorro mediante el trabajo como un -

grupo experimental constituido por 340 casos aleat~ 

riamente. El grupo control fue seleccionado de pe_t 

sonas que habtan recibido socorro directo, pero que 

eran elegibles para trabajos del W. P. A. Se empar!_ 

jaron los grupos por siete variables, para poste- -

riormente.registrar los grupos en escalas de moral

y observar los resultados.(llS) 

PETTIGREW T. (1959) 

114.-

115.-

Diferencias regionales en el prejuicio. 

Estudi6 las diferencias regionales (Norte~Sur) de 

CHAPIN, F. STUART. "Design for Social Experiments" En -
American Sociological Review, 790. 

GREENWOOD, ERNBST. op d t, 101. 
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prejuicio hacia los negros. Aplic6 escalas de aut~ 

ritarismo, antisemisismo· y descriminaci6n racial 

contra los negros a muestras de adultos de raza 

blanca elegidos aleatoriamente de cuatro ciudades -

del norte y del sur y se observaron las diferencias 

entre ellos.(116) 

McCLOSICY, H. (1964) 

Estudio sobre la ideología. Diferencia entre afir

maciones generales y abstractas de convicciones de

mocdticas. 

El estudio se realiz6 con dos tipos de sujetos: Lí

deres o personas con influencia pol1tica y el elec

torado general estadounidense. Seleccion6 los suj! 

tos con los que iba a trabajar, les aplic6 una esca 

la de actitud y ohserv6 las diferencias en torno a

las afirmaci.ones gener~les y las abstractas de con

vicciones democrfticas.(117) 

R.OKEACH (1968) 

116.-

117.-

Libertad e igualdad. 

Se conformaron un conjunto de grupos de una muestra 

nacional ordenada por rangos constituidos por valo-

res terminales o inte1'111edios como libertad e igual

dad, los cuales eran considerados la clave de puntos 

KERLINGE\l, FREO N. Fnfoque ·conceptual de la investigaci6n del COJn-

~rtanliento, 3, 
KERLJN"; FRED N. lnvestipcithi del comportamiento. T&:nicas y~

todólogía, 272. 
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de vista de valores sociales y poltticos. Como es

típico de la investigaci6n ex post facto al selec-

cionar el problema en cuesti6n, organiza grupos que 

posean diferentes valores de la variable dependien-, 

te. (118) 

4.3.- AMBITO PEDAGOGICO 

a) AREA DE DIDACTICA •. 

DUNKELBERGER, GEORGE F. (193S) 

Relaci6n entre las actividades afenas al plan de es

tudio y el 6xito acad6mico. 

Se realiz6 con los estudiantes de la Universidad de 

Sus.quehanna,. los cuales eran estudiantes activos en 

los asuntos escolares, compar4ndolos con los de 

otras escuelas que no eran ·activos. Se empareja-

ron los grupos por varios factores y despuEs seco!!. 

pararon los resultados acadEmicos de ambos grupos. 
(119) 

DAVIS, A. (1948) 

Estudio sobre las influencias de la clase social en

el aprendizaje. 
• El investigador comienza con la variable dependien-

te (aprovechamiento escolar) y selecciona la clase

social entre las m1iltiples variables independientes 

118. - KERL INGER, FRED N. • Enfoque conceptual de la in.,. 
vestigaci6n del comportamiento, 121. 

í 19. - GREENWOOD, ERNEST ~ op ci t 1 102. 
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riables y observa el resultado.(iZO) 

COOK, S. W., et al. (1957) 

Estudio sobre los efectos de un curso de verano. 

Se seleccionaron estudiantes que comenzaban los cu!. 

sos de orientación de verano y los que comenzaban -

los cursos ordinarios sin orientaci6n alguna. Como 

se pudieron localizar a los grupos antes del curso, 

se pudo comprobar si los dos grupos eran semejantes 

respecto de la variable dependie'Jlte, por medio de -

la t6cnica de distribuci6n de frecuencias se apare! 

ron los grupos por muchas variables. Se registra-

ron los grupos en escalas de orientaci6n y se obser 

varon los resultados.(121 ) 

N.A, S. S. P. (Escuela Madison de Enseñanza Media de Rexbur& 

Idaho (19S9) 

Estudio sobre la brillantez acad!mica en secundaria 

y la posesi6n de autom6vil. 

Les interes6 saber si la posesi6n de un autom6vil -

afecta el aprovechamiento escolar de los alumnos de 

secundaria. Se realiz6, estudiando los promedios -

120.- KERLINGER, FRED N. Investigación del comportamiento. -
T!cnicas y metodologia, 271 

121.- SELLTIZ, CLAIRE. op cit, 153. 
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de calificaciones de los cursos completados de un -

grupo tipico del Gltimo año de la Escuela de Madi-

son que conducían un autom6vil y se compararon los

resultados con una muestra de alumnos que no condu

cian uno. (1221 

CICIRELLI, V. y otros. (1969) 

Impacto del programa Head Start. 

En 61 se compar6 el aprovechamiento acad6mico de ~ 

los estudiantes que habian participado con el de 

los que no habian participado en 61. Se aparearon

los niños en varias variables y se recurri6 al aná

lisis de varianza para ajustar las diferencias en -

ingresos~ cápita y en otras variables. (123) 

WIDEEN, MARVIN F. y RICHAR.D L. BUIT (1974) 

Evaluaci6n de un plan.de estudio de un programa de

Ciencias en la escuela preparatoria. 

Con objeto de evaluar el plan de estudio del progr~ 

ma planteado fueron observados dos grupos que cons

tituían la muestra, de los cuales uno había llevado 

tal programa y el otro no. Se comprob6 la efectiv! 

dad del programa mediante los resultados de ambos -

122.- ARY, DONALD, et al. op cit, 289 
123.- Ibidem, 296. --
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grupos.(124) 

ARCHER J., ANDREW (1978) 

Estudio sobre el desarrollo matemático de los estu

diantes y su relaci6n con el sexo. 

Estudio la relaci6n existente entre el sexo y el 

rendimiento académico·en matemiticas. Realiz6 el -

estudio con alumnos del Colegio de la Comunidad ael 

Oeste de Virginia.(125) 

b) AREA SOCIOPEDAGOGICA 

McGrath (1931) 

Efecto de la enseñanza proporcionada en las escue-

las parroquiales sobre el carácter. 

Utiliz6 dos grupos, uno con niños que habían asisti 

do a una escuela parroquial y otro compuesto por 

quienes habían asistido a escuelas públicas. Prob6 

sus reacciones con preguntas de índole moral para -

descubrir sus diferencias de carácter.(126) 

124.- WIDEEN, MARVIN. F. y RICHARD L. BUIT. "An Ex Post Facto 
Evoluation of The Implementation ans Use of a -
Provice Wide Junior High School Science Program" 
En Annual Meething of The American Educational
Research Asociation, 45. 

125.- ARCHER, J. A.NDREW. "Developmental Mathematics: An Ex 
Post Facto Study" en Comunity, 75. 

126. - GREENWOOD, ERNEST. ·op et t, 105. 
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CHRISTIANSEN, HELEN (193S) 

Relaci6n entre el progreso escolar y el subsecuente 

acomodo econ6mico. 

Su hip6tesis era que un grado alto de progreso esc2_ 

lar conduce a un grado correspondiente mf.s alto de

acomodo econ6mico en la comunidad. En 193S selec-

cion~ su muestra de los registros de la Escuela Se

cundaria de St. Paul. Midi6 las variables de la si

guiente manera: El progreso escolar, mediante los -

cursos completos o incompletos, lo que constituía -

su variable independiente, la variable dependiente

por el porcentaje de cambios que no implicaron nin

gún cambio en el salario o un aumento en el mismo -

en comparaci6n con el porcentaje de cambios que im

plicaron una disminuci6n en 61 

Contro16 las variables atingentes por medio del ªP!. 

reamiento individual, midi6 las variables y compar6 

los resultados. (127) 

COLEMAN, y colaboradores (1966) 

Igualdad de oportunidad educativa. 

Se trataron de resolver con dicho estudio preguntas 

como estas: ¿Existen diferencias en las facilidades 

y oportunidades educativas entre los grupos mayori

tarios y minoritarios? De ser as1 ¿Qu6 tan grandes-

----------------------------------------~-
127.- CHAPIN, F. STUART. "Design for Social Experiments" En 

American Sociological Review, 788. 
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son esas diterenciasT ¿~! relaci6n existe entre -

el logro del estudiante y el tipo y calidad de ia -

escuela a la que asisten? 

Existieron mis de 100 variables, tanto familiares -

como del proceso ··educativo. (lZB) 

CHALLER, J. (1976) 

Diferencias de desempefio acadEmico de muchachos que 

nunca se cambiaron de domicilio y muchachos que se

habtan cambiado una o varias ·veces. 

Los datos fueron tomados del archivo de las escue-

las de G~teborg, Sweden. Se seleccionaron alumnos

de varios grados·escolares. Los grupos se constit!!_ 

yeron en funci6n de su movilidad, se midieron las -

riables y se comparar~n los resultados.(129) 

c) AREA PSICOPEDAGOGICA. 

KELP, DANIEL y HELEN DAVIDSON (1933) 

128.-

129.-

Efectos del ambiente del hogar ·en 1a e·scuela sobre -

1as actitudes sociales. 

Bajo la direcct6n del College de Maestros de Colum-

bia se estudiaron 4000 alWIIJlos del último ano de se

cundaria de pennsylvania. Se emparejaron los estu-

diantes de la misma escuela al azar procurando que -

KERLtNGER, PRED N. Enfoque conceptual de la investiga
ci6n del com1ortamien:to, 119. 

SCHALLER, J. 11Geogra ic Movility as a Variable in an -
Ex Post Facto Research" En British Journal of
Educational Psicology, 341. 
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no fueran hJ.jos únt.cos. Se midieron sus actitudes -

en torno a problemas internacionales, pol1ticos y s~ 

ciales y se compararon los resultados.(1301 

JENNINGS, HELEN (1936) 

Relaci6n entre la aceptabilidad mutua de los miem- -

bros de un colegio y una moral elevada. 

Tal estudio se realizó en una Escuela para Señoritas 

Hudson, Nueva York. Se utilizaron 16 muchachas colo 

cadas arbitrariamente en las habitaciones del inter

nado como grupo control y 32 muchachas que habían si 

do distribuidas sociom~tricamente como grupo experi

mental. 

Se realizaron las pruebas de moral y se compararon -

los resultados.(1311 

SCHOOLER C. (1972) 

Efectos del orden de nacimiento. 

Se investigó la relación existente entre el orden de 

nacimiento y el logro intelectual y profesional pos

terior. Para realizar tal estudio se eligieron per

sonas con diferente logro profesional e intelectual

y se observ6 la relación con el orden de nacimiento. 

130.- GREENWOOD, ERNEST. op cit, 104 
131.- Ibidem, 103. 
132.- ARY, DONALD, et al. op cit, 298. 

(132) 



118 

Como ra mencionamos anteriormente, la apl!cación del 

disefio ex post facto en la disciplina pedagógica, se ha enfoc~ 

do principalmente al estudio de aspectos relacionados con la -

rama tScnica de la misma. Consideramos conveniente se promue

va su aplicaci6n hacia el estudio de aspectos tan variados co

mo la propia disciplina lo permita. 

En este sentido intentamos, a continuaci6n, proponer 

titulos de investigaciones que, desde mi punte de vista, po- -

drian ser abordados a la luz del disefio ex post facto: 

- Efectos de la educaci6n asistemática sobre la edu

caci6n.sistemática. 

- La influencia de la escolaridad en la conformaci6n 

de la concepci6n sociopolítica del mundo en los j~ 

venes 

- Efectos del fracaso escolar en la personalidad del 

adolescente. 

- Relaci6n del fracaso escolar en la personalidad 

del adolescente. 

Relaci6n entre el rendimiento acad~mico en el ni-

vel superior y el desempeño profesional posterior. 

- Efectos de la personalidad del maestro sobre la 

formaci6n de la personalidad del niño en edad esco 

lar. 

- Efecto del cambio de actitudes de la poblaci6n na

cional sobre los anuncios televisivos en torno a -
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la planeaciOn fam!liar. 

- Relaci6n entre el sistema econ6mico de un país y la 

determinaci6n de las pol1ticas educativas. 

- Relaci6n entre el bajo nivel socioecon6mico y el 

hecho de que los estudiantes no concluyan los estu

dios de nivel profesional. 

- Relaci6n entre la permanencia en una guardería los

primeros cuatro años de la vida del niño y los pro

blemas de aprendizaje en el proceso de la lecto-es

critura. 

- Efectos de la educaci6n asistemática sobre la pers~ 

nalidad del niño. 

- Efectos de los comics en la determinaci6n de los ro 

les sociales asimilados por los niños de edad esco

lar 

- Efectos de la relaci6n madre-hijo sobre la adapta-

ci6n del niño en el nivel educativo elemental. 

- Relaci6n entre la educaci6n en torno a la preven- -

ci6n de accidentes a obreros y su actitud en contra 

de tomar las medidas de seguridad necesarias. 

- Efectos que produce el bilingüismo de adultos de co 

munidades indigenas sobre el aprendizaje de la lec

to-escritura. 

- Relaci6n entre el nivel socioecon6mico y las pautas 

de educaci6n asistemática 
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- .Efecto de la ausencta del padre en la primera in-

fancia y la ortentaci6n de la educaci6n de un nifio 

en tales circunstancias. 
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e o N e L u s t o N E s 

1.- El diseño Ex Post Facto es una investigaci6n causal no ex

perimental. 

Z.- Existe una gran diversidad de opiniones en torno al diseño 

Ex Post Facto, pero parece haber concordancia en cuanto a

que implica el estudio de un fen6meno que ya aconteci6. 

3,- Existen claras diferencias entre un diseño Ex Post Facto -

y un diseño experimental. 

4.- Los mecanismos de control utilizados en un diseño Ex Post

Facto permiten, con restricciones, obtener generalizacio-

nex confiables. 

S.- Un diseño Ex Post Facto es susceptible de utilizarse en el 

amplio campo de las Ciencias Sociales. 

6.- La aplicabilidad del diseño.Ex Post Facto se encontr6, ini 

cialmente en los campos psicol6gico y sociol6gico. 

7.- La aplicabilidad del diseño Ex Post Facto en el ámbito pe

dag6gico se concentr6, en sus inicios, en la rama didácti

ca. 

8.- Existen en la actualidad un sinnumero de fen6menos pedag6-

gicos, de todo orden, que pueden estudiarse a la luz del -

diseño Ex Post Facto. 

9.- En consecuencia, el diseño Ex Post Facto sí constituye una 

alternativa vflida en el estudio de fen6menos causales en

el fmbito pedag6gico. 
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