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Objetivo de la 

presentación



OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN

1. ¿Qué es la investigación cualitativa y para qué es útil?

2. ¿Cómo se puede aplicar la investigación cualitativa en el diseño de

la política social?

3. Presentar un ejemplo del uso de la investigación cualitativa en

el diseño de la política social.



Análisis cualitativo



ANÁLISIS CUALITATIVO

Introducción

1. Conjunto de técnicas normalmente no sujetas a análisis estadístico.

Konecki, Krzysztof T. (2008). “Triangulation and dealing with the realness of qualitative research”. En Qualitative Sociology Review. Vol. IV, núm. 3. Diciembre.

Goldthorpe, John H. (2000). “Sociological ethnography today: problems and possibilities”. En On Sociology. Oxford: Oxford University Press. 



1. Conjunto de técnicas normalmente no sujetas a análisis estadístico.

2. Se basan principalmente en técnicas de observación directa en situaciones “naturales” (de

la vida cotidiana) y en entrevistas “como conversaciones”. El enfoque es etnográfico.

Konecki, Krzysztof T. (2008). “Triangulation and dealing with the realness of qualitative research”. En Qualitative Sociology Review. Vol. IV, núm. 3. Diciembre.

Goldthorpe, John H. (2000). “Sociological ethnography today: problems and possibilities”. En On Sociology. Oxford: Oxford University Press. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

Introducción



1. Conjunto de técnicas normalmente no sujetas a análisis estadístico.

2. Se basan principalmente en técnicas de observación directa en situaciones “naturales” (de la

vida cotidiana) y en entrevistas “como conversaciones”. El enfoque es etnográfico.

3. El aspecto crucial es el acceso a la vida de un grupo y la aceptación del investigador a fin de

i) “Compartir” su realidad.

ii) Establecer “intersubjetividad” con ellos.

iii) Basar la investigación en la llamada “familiaridad íntima”.

Konecki, Krzysztof T. (2008). “Triangulation and dealing with the realness of qualitative research”. En Qualitative Sociology Review. Vol. IV, núm. 3. Diciembre.

Goldthorpe, John H. (2000). “Sociological ethnography today: problems and possibilities”. En On Sociology. Oxford: Oxford University Press. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

Introducción



4. Garantizan calidad y confiabilidad del dato.

La confianza que el evaluador cualitativo va ganando a lo largo de numerosas sesiones formales e

informales, además del periodo dedicado a la construcción del rapport, así como la verificación que el

investigador puede hacer valiéndose de información cruzada y preguntas reformuladas en distintos

momentos de las entrevistas contribuyen a garantizar la calidad y confiabilidad del dato.

Cortés, Fernando, Agustín Escobar y Mercedes González de la Rocha. (2008). Método científico y política social. A propósito de las evaluaciones cualitativas de programas sociales. México: El Colegio de México.

Goldthorpe, John H. (2000). “Sociological ethnography today: problems and possibilities”. En On Sociology. Oxford: Oxford University Press.
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Introducción



4. Garantizan calidad y confiabilidad del dato.

La confianza que el evaluador cualitativo va ganando a lo largo de numerosas sesiones formales e

informales, además del periodo dedicado a la construcción del rapport, así como la verificación que el

investigador puede hacer valiéndose de información cruzada y preguntas reformuladas en distintos

momentos de las entrevistas contribuyen a garantizar la calidad y confiabilidad del dato.

5. Identificar procesos que vinculan causas con efectos.

Los efectos de un programa pueden expresarse estadísticamente en coeficientes de correlación,

regresión o pesos factoriales. La evaluación cualitativa construye información que permite identificar los

procesos sociales generativos que conducen a dichos efectos: unen causas con efectos.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Introducción

Cortés, Fernando, Agustín Escobar y Mercedes González de la Rocha. (2008). Método científico y política social. A propósito de las evaluaciones cualitativas de programas sociales. México: El Colegio de México.

Goldthorpe, John H. (2000). “Sociological ethnography today: problems and possibilities”. En On Sociology. Oxford: Oxford University Press.



4. Garantizan calidad y confiabilidad del dato.

La confianza que el evaluador cualitativo va ganando a lo largo de numerosas sesiones formales e

informales, además del periodo dedicado a la construcción del rapport, así como la verificación que el

investigador puede hacer valiéndose de información cruzada y preguntas reformuladas en distintos

momentos de las entrevistas contribuyen a garantizar la calidad y confiabilidad del dato.

5. Identificar procesos que vinculan causas con efectos.

Los efectos de un programa pueden expresarse estadísticamente en coeficientes de correlación,

regresión o pesos factoriales. La evaluación cualitativa construye información que permite identificar los

procesos sociales generativos que conducen a dichos efectos: unen causas con efectos.

Narración de la historia paso a paso de 

cómo un fenómeno social (la actividad de 

un programa) llega a ser de la manera en 

que es (sus resultados).

ANÁLISIS CUALITATIVO

Introducción

Cortés, Fernando, Agustín Escobar y Mercedes González de la Rocha. (2008). Método científico y política social. A propósito de las evaluaciones cualitativas de programas sociales. México: El Colegio de México.

Goldthorpe, John H. (2000). “Sociological ethnography today: problems and possibilities”. En On Sociology. Oxford: Oxford University Press.



✓ La etnografía puede jugar un papel crucial en el estudio de la causación

social ya que consiste en explicar en términos de procesos sociales por

qué ocurren las asociaciones encontradas en términos estadísticos.

✓ La etnografía puede mostrar cómo una distribución o asociación es

generada por los individuos “desde abajo”.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Etnografía



Prueba empírica de hipótesis sobre 

procesos sociales generativos

Evaluación

cualitativa

ANÁLISIS CUALITATIVO
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ANÁLISIS CUALITATIVO
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Evaluación cualitativa de impacto

Evaluación de procesos

ANÁLISIS CUALITATIVO

Introducción



ANÁLISIS CUALITATIVO

En síntesis

Dos cosas importantes a recordar es que las evaluaciones

cualitativas pueden apoyar a los servidores públicos para

1. Entender los procesos sociales generativos que contribuyen 

a lograr el impacto de un programa. 

2. Identificar factores clave que contribuyen u obstaculizan el 

logro de los resultados de un programa.



Muestreo analítico

Etnografía

Técnicas

Trabajo de campo

Validez, saturación y triangulación

Estudio de caso

Generalización

Análisis 

cualitativo

ANÁLISIS CUALITATIVO

En un vistazo



Ejemplo de aplicación del 

análisis cualitativo



ANTECEDENTES

PROMAJOVEN

• El Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y

Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN) era parte del Programa Nacional de

Becas (clave presupuestal S243 en 2018) de la SEP.

• Era operado por la Dirección General de Educación Indígena desde 2010.

• Su objetivo era otorgar becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de

vulnerabilidad, agravada por el embarazo o maternidad.

• Fue creado en el 2004 como programa presupuestario y con cobertura en 18

entidades federativas.

• A partir de 2016 se fusionó con otros programas para dar pie al PNB.



ANTECEDENTES

Dificultades para evaluación de impacto 

• “Tomando en cuenta las características del PROMAJOVEN se considera evaluar el impacto del apoyo

mediante la promoción aleatoria; el cual se caracteriza por la definición de una variable instrumental

que permite crear la variación en el tratamiento entre unidades; aprovechando dichas variaciones

para crear un grupo de comparación válido”.

• “Para la evaluación de impacto de la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y

Jóvenes Embarazadas se utilizará la metodología conocida como Variable Instrumental, tomando la

Difusión para la selección de los grupos de comparación”.

• “Previo a realizar una evaluación de impacto potencialmente factible (ver Nota Conceptual), la

facilitadora sugiere realizar un par de estudios que contribuyan por un lado, a identificar posibles

problemas en la operación que puedan dar luz sobre las causales del subejercicio que se presenta

en el Programa (mediante un estudio de gabinete con información administrativa), y por otro, a

identificar las causas y motivos que influyen en la población objetivo para la no inscripción

al programa (mediante una evaluación de tipo cualitativa)”.

Fuente: Rodríguez, Mariana. (2016). Nota conceptual PROMAJOVEN. México: CONEVAL.



ANTECEDENTES

Retos 

• ¿Cómo elaborar un diseño de evaluación en el que los hallazgos no

se refieran sólo a los casos estudiados?

• ¿Cómo construir conocimiento sólido, riguroso y útil para la toma de

decisiones de política pública?

• ¿Cómo construir grupos comparables para el análisis cualitativo

orientado al impacto?

• ¿Cómo seleccionar los casos?



Objetivo de la 

evaluación



OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Llevar a cabo un análisis exploratorio del componente “Beca

de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes

Embarazadas” del Programa Nacional de Becas, que aporte

evidencia sobre sus resultados y permita identificar factores

asociados a los efectos potenciales de la intervención.



Propuesta de 

análisis



Embarazo 
adolescente

Deserción 
escolar

Vulnerabilidad

PROPUESTA DE ANÁLISIS

Enfoque analítico



Embarazo 
adolescente

Deserción 
escolar

Vulnerabi-
lidad Trayectoria no 

normativa de 

transición a la 

vida adulta

Intervalos inter 

genésicos cortos

Descendencia 

numerosa

Dificultades de 

salud en madre e 

hijos

Transmisión de la 

pobreza entre 

generaciones

Estigma

Inmadurez emocional

Recursos insuficientes

PROPUESTA DE ANÁLISIS

Enfoque analítico

Véase CEPAL y UNICEF, 2007; Manyard, 1996; Miller y Moore, 1990; Climent, 2001; Hoffman, 1998; Fustenberg, 1991 y 1998; Billari y Philipov, 2004;

CRIM, 2010; Alatorre y Atkin, 1998; Menkes y Suárez, 2003; Welti, 2000; Geronimus, 1991 y 1992; Geronimys y Korenman, 1993; Lawlor y Shaw, 2002;

González, 2000; Manyard, 1996; Hoffman, 1998; Lawlor y Shaw, 2002; Cunningon, 2001; Stern, 1997; Stern y Menkes, 2008.



Exclusión 
social

Embarazo 
adole-
scente

Deserción 
escolar

Vulnera-
bilidad

PROPUESTA DE ANÁLISIS

Enfoque analítico

Véase CEPAL 2000; Climent, 2002, 2003; Evans, 2007; Furstenberg, 1991, 1998, 2007; Geonimus, 1991 y 1992; Geronimus y Korenman, 1993; Hoffman, 1998; Singh et al., 2001; Stern, 1997, 2004; Stern y

Menkes, 2008; Upchurch y McCarthy, 1990; UNPFA, 2007; Welti, 2006; Le Van, 1998; Becker, 2009; Salazar et al., 2008; Llanes, 2010; Breton, 2011; Muñoz, Silva y Álvarez, 2001; Molina, 2003; Traverso, 2007;

Marcus, 2006; Llanes, 2014; Ehrenfeld, 2001; Pawlowicz y Zaldúa, 2003; Nóblega, 2009; Hunt et al., 2011; Durand, 2005; McDermott, Graham y Hamilton, 2005; Mottrie, De Coster y Duret, 2006; Mottrie et al.,

2007; Portier, 2007; Barrewaertz y Noirhomme, 2006.



PROPUESTA DE ANÁLISIS

Enfoque analítico

Exclusión 
social

Embarazo 
adole-
scente

Deserción 
escolar

Vulnera-
bilidad

✓ Ocurre en la unión conyugal

✓ Es posterior a la deserción 

escolar



Exclusión 
social

Embarazo 
adole-
scente

Deserción 
escolar

Vulnera-
bilidad

PROPUESTA DE ANÁLISIS

Enfoque analítico
a Experiencia de vida 

a Construcción identitaria

✓ Ocurre en la unión conyugal

✓ Es posterior a la deserción 

escolar



PROPUESTA DE ANÁLISIS

Panorama del embarazo adolescente en México

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial. Base de datos disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT?end=2016&locations=MX&start=1960

Tasa específica de fecundidad por grupo de edad, México, 1960-2016

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT?end=2016&locations=MX&start=1960


PROPUESTA DE ANÁLISIS

Panorama del embarazo adolescente en México

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial. Base de datos disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT?end=2016&locations=MX&start=1960

Tasa específica de fecundidad por grupo de edad, México, 1960-2016

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT?end=2016&locations=MX&start=1960


Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2018. Fuente: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico

Tasa específica de fecundidad por grupo de edad, México, 1990-2030

PROPUESTA DE ANÁLISIS

Panorama del embarazo adolescente en México

https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico


Fuente: elaboración propia con base en INEGI. (2018). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Base de datos SNIEG. Información de interés nacional. México: INEGI. Documento disponible en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf. Nota: 2009 corresponde al trienio 2006-2008, 2014 al 2011-2013 y 2018 al 2015-207.

Tasa específica de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años 

(trienios)

PROPUESTA DE ANÁLISIS

Panorama del embarazo adolescente en México

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf


Fuente: estimaciones de CONAPO con base en INEGI. Registros administrativos de natalidad, 2000-2016 y CONAPO. Proyecciones de la población de Méxcio, 2010-2016. Tomado de ENAPEA. (2017). 

Indicadores para evaluación y monitoreo de la ENAPEA. México: CONAPO. Pp. 22.

Tasa de fecundidad de niñas de 10 a 14 años

PROPUESTA DE ANÁLISIS

Panorama del embarazo adolescente en México



Tasa de fecundidad de niñas de 10 a 14 años

PROPUESTA DE ANÁLISIS

Panorama del embarazo adolescente en México

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en INEGI. Registros administrativos de natalidad, 2000-2016 y CONAPO. Proyecciones de la población de Méxcio, 2010-2016. Tomado de ENAPEA. (2017). 

Indicadores para evaluación y monitoreo de la ENAPEA. México: CONAPO. Pp. 23. 



PROPUESTA DE ANÁLISIS

PROMAJOVEN

2015 2016 2017 2018*

Escolarizado 14.0 6.3 14.0 13.4

No escolarizado 85.9 93.7 85.9 0.0

No especificado 0.1 0.0 0.1 86.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Sistema escolar
Ejercicio fiscal



PROPUESTA DE ANÁLISIS

Conclusiones

1. La manera en que puede entenderse el embarazo y la maternidad adolescente no

es unívoca.

2. Las tasas específicas de fecundidad de los grupos de edad 10-14 y 15-19 parecen

seguir tendencias distintas.

Además, hay una suerte de umbral biológico que propicia que el riesgo de tener un

hijo antes de los 15-16 años sea más riesgoso que tenerlo después de esa edad. Esto

se debe a que es posible que el cuerpo de las niñas aún no haya terminado de

experimentar los procesos de maduración biológicas inherentes a la adolescencia.

3. Hay comportamientos diferenciados en por ámbito de residencia.



PROPUESTA DE ANÁLISIS

Conclusiones

4. Una variación de esto se expresa en la pertenencia a población indígena

5. Características socioeconómicas. Sin importar la dirección ni los mecanismos causales

involucrados, parece ineludible la existencia de una asociación entre vulnerabilidad (o

pobreza) y embarazo adolescente que puede provocar la sensación de una suerte de

espiral de desventajas donde la vulnerabilidad es el contexto donde ocurre el embarazo

y éste, a su vez, es un factor que contribuye a reproducir la situación de pobreza.

6. Hay que distinguir a un grupo amplio de beneficiarias que cursan su educación básica

en sistemas no escolarizados de un conjunto menor que lo hacen en el sistema

escolarizado



Pregunta de 

evaluación



PREGUNTA DE EVALUACIÓN

La pregunta general de investigación que buscamos

responder con este análisis exploratorio es cuál es el efecto

de PROMAJOVEN en el acceso, permanencia y culminación

de la educación básica en las adolescentes embarazadas

o que son madres que son beneficiarias del Programa.



Diseño de la matriz y

muestra analítica



Edad del nacimiento 
del primer hijo

Ámbito de residencia

Etnicidad 

Situación 
socioeconómica

Sistema escolar

Embarazo 
adolescente

CRITERIOS ANALÍTICOS

Matriz analítica



CRITERIOS ANALÍTICOS

Matriz analítica

Escenario de concentración de mayores 
desventajas “A”

Son becarias que 

1. Tenían menos de 16 años de edad al 
embarazo/nacimiento de su hijo.

2. Residen en el ámbito rural.

3. Pertenencia a población indígena.

4. Son de estratos socioeconómico bajo.

5. Cursan la educación básica en una 
modalidad no escolarizada. 

Escenario de concentración de menores 
desventajas “B”

Son becarias que 

1. Tenían 16 o más años de edad al 
embarazo/nacimiento de su hijo.

2. Residen en áreas urbanas.

3. No pertenencia a población indígena.

4. Son de estrato socioeconómico menos 
vulnerable.

5. Cursan la EB en sistema escolarizado.



CRITERIOS ANALÍTICOS

Matriz analítica

Escenario de concentración de mayores 
desventajas “A”

Son becarias que 

1. Tenían menos de 16 años de edad al 
embarazo/nacimiento de su hijo.

2. Residen en el ámbito rural.

3. Pertenencia a población indígena.

4. Son de estratos socioeconómico bajo.

5. Cursan la educación básica en una 
modalidad no escolarizada. 

Escenario de concentración de menores 
desventajas “B”

Son becarias que 

1. Tenían 16 o más años de edad al 
embarazo/nacimiento de su hijo.

2. Residen en áreas urbanas.

3. No pertenencia a población indígena.

4. Son de estrato socioeconómico menos 
vulnerable.

5. Cursan la EB en sistema escolarizado.

Tipo de domicilio: urbano, rural, vías de comunicación.

Tipo de asentamiento: barrio, cantón, ejido, 

fraccionamiento, pueblo, colonia.



CRITERIOS ANALÍTICOS

Matriz analítica

Escenario de concentración de mayores 
desventajas “A”

Son becarias que 

1. Tenían menos de 16 años de edad al 
embarazo/nacimiento de su hijo.

2. Residen en el ámbito rural.

3. Pertenencia a población indígena.

4. Son de estratos socioeconómico bajo.

5. Cursan la educación básica en una 
modalidad no escolarizada. 

Escenario de concentración de menores 
desventajas “B”

Son becarias que 

1. Tenían 16 o más años de edad al 
embarazo/nacimiento de su hijo.

2. Residen en áreas urbanas.

3. No pertenencia a población indígena.

4. Son de estrato socioeconómico menos 
vulnerable.

5. Cursan la EB en sistema escolarizado.

Lengua materna y 

segunda lengua



CRITERIOS ANALÍTICOS

Matriz analítica

Escenario de concentración de mayores 
desventajas “A”

Son becarias que 

1. Tenían menos de 16 años de edad al 
embarazo/nacimiento de su hijo.

2. Residen en el ámbito rural.

3. Pertenencia a población indígena.

4. Son de estratos socioeconómico bajo.

5. Cursan la educación básica en una 
modalidad no escolarizada. 

Escenario de concentración de menores 
desventajas “B”

Son becarias que 

1. Tenían 16 o más años de edad al 
embarazo/nacimiento de su hijo.

2. Residen en áreas urbanas.

3. No pertenencia a población indígena.

4. Son de estrato socioeconómico menos 
vulnerable.

5. Cursan la EB en sistema escolarizado.

# hijos beneficiarios en Prospera

Servicios de salud: SP / IMSS-ISSSTE / otros



Distribución de las beneficiarias de PROMAJOVEN por escenarios 

analíticos, 2015 

Escenario analítico Casos 

Mayores desventajas 45 

Menores desventajas 75 

Total 120 

Fuente: elaboración propia con base en el padrón de PROMAJOVEN 2015. 

CRITERIOS ANALÍTICOS

Muestra analítica



Escenario de concentración de mayores 
desventajas “A1”

Son becarias que tenían menos de 16 años de 
edad al nacimiento de su hijo, residen en el 

ámbito rural, pertenece a población indígena, 
son de estratos socioeconómico bajo y cursan la 

educación básica en una modalidad no 
escolarizada. Es decir, este escenario es el mismo 

de “A”.

Escenario de concentración de mayores 
desventajas “A2”

Son becarias que tenían menos de 16 años de 
edad al nacimiento de su hijo, residen en el 

ámbito rural, no pertenecen a población 
indígena, son de estratos socioeconómico bajo y 
cursan la educación básica en una modalidad 
no escolarizada. Esto es, a este escenario se le 

flexibiliza el criterio de lengua indígena.

Escenario de concentración de menores 
desventajas “B1”

Son becarias que tenían 16 o más años de edad 
al nacimiento de su hijo, residen en áreas 

urbanas, son de estrato socioeconómico menos 
vulnerable y cursan la educación básica en el 

sistema escolarizado. 

Es decir, este escenario es el mismo de “B”.

Escenario de concentración de menores 
desventajas “B2”

Son becarias que tenían 16 o más años de edad 
al nacimiento de su hijo, residen en áreas 

urbanas, son de estrato socioeconómico menos 
vulnerable y cursan la educación básica en el 

sistema no escolarizado. 

Es decir, a este escenario se le quita la restricción 
de estudiar en un sistema escolarizado.

Escenario de concentración de menores 
desventajas “B3”

Son becarias que tenían 16 o más años de edad 
al nacimiento de su hijo, residen en áreas 
urbanas, son de estrato socioeconómico 

vulnerable y cursan la educación básica en el 
sistema no escolarizado. Es decir, este escenario 

es el mismo de “B”. 

Es decir, a este escenario se le quita la restricción 
de estudiar en un sistema escolarizado y de tener 
acceso a servicios de salud a través de seguridad 

social (o particular).

CRITERIOS ANALÍTICOS

Matriz analítica



Distribución de las beneficiarias de PROMAJOVEN por escenarios 

analíticos, 2015 

Escenario analítico Casos Porcentaje 

Mayores desventajas A1 45 0.7 

Mayores desventajas A2 687 10.6 

Menores desventajas B1 175 2.7 

Menores desventajas B2 567 8.7 

Menores desventajas B3 5,026 77.3 

Total 6,500 100.0 

Fuente: elaboración propia con base en el padrón de PROMAJOVEN 2015. 

CRITERIOS ANALÍTICOS

Muestra analítica



Pesudo tratamiento
completo

Pseudo control por 
tiempo de exposición

Pseudo control
completo de 
estudiantes

Pesudo control
completo de no 

estudiantes

PROMAJOVEN

CRITERIOS PSEUDO EXPERIMENTALES

Matriz experimental



Consideramos que quienes forman parte de 
una suerte de grupo de pesudo tratamiento 
completo (Tc) son las adolescentes que de 
manera continua recibieron el apoyo del 

Programa entre 2015 y 2017 (hay un pequeño 
subconjunto que también aparecían en el 

padrón preliminar 2018). 

Conceptuamos un primer grupo de 
pseudocontrol por tiempo de exposición (Ct) 

conformado por las adolescentes que 
aparecían en el padrón de Promajoven en el 

2015, pero que dejaron de recibirlo en los 
siguientes años. 

Un segundo grupo de pseudo control 
completo (Cc) está conformado por las 

adolescentes embarazadas o madres que en 
el 2015 estaban inscritas en cualquier grado 

de educación básica, pero que nunca 
recibieron el beneficio entregado por el 

Programa, sin importar el motivo. 

CRITERIOS PSEUDO EXPERIMENTALES

Matriz experimental



Distribución de las beneficiarias de PROMAJOVEN por escenarios 

pesudoexperimentales, 2015 

Escenario experimental Años Casos Porcentaje 

Pseudo tratamiento completo 2015, 2016 y 2017 8 0.05 

2015, 2016, 2017 y 2018 2,527 15.20 

Pesudo control por tiempo de 

exposición 

2015 

 

9,238 55.55 

2015, 2016 4,857 29.21 

Pseudo control completo 2015, 2016, 2017, 2018 n.d. n.d. 

Total  16,630 100.00 

Fuente: elaboración propia con base en el padrón de PROMAJOVEN 2015. 
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Distribución de las beneficiarias de PROMAJOVEN por escenarios 

pesudoexperimentales, 2015 

Escenario analítico 

Escenario 

pseudoexperimental Total 

Tc Ct Cc 

A 6 3 3 12 

B 6 3 3 12 

Total 12 6 6 24 

Fuente: elaboración propia con base en el padrón de PROMAJOVEN 2015. 
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Distribución de las beneficiarias de PROMAJOVEN por escenarios 

analíticos y pesudoexperimentales, 2015 

Escenarios  
Pesudo experimentales 

Escenarios Analíticos 

A1 A2 B1 B2 B3 Total 

2015 0.26 6.51 3.83 8.67 80.73 100 

2015-2016 0.53 12.53 1.23 9.87 75.84 100 

2015-2016-2017 3.21 25.77 0.64 6.28 64.1 100 

2015-2016-2017-2018 0 25 0 0 75 100 

Total 0.69 10.57 2.69 8.72 77.32 100 

Fuente: elaboración propia con base en el padrón de PROMAJOVEN 2015. 

 

CRITERIOS ANALÍTICOS Y PSEUDO EXPERIMENTALES

Muestra analítico-experimental



Distribución de los estudios de caso por escenarios analíticos y 

pesudoexperimentales 

Escenario 
analítico 

Escenario pseudoexperimental 
Total 

Tc Ct Cc 

A1 2 FCP, Q.Roo 1 Guachochi, Chih 1 Chiapas 
1 Q Roo 

1 Guachochi 
12 

A2 
1 Guachochi, Chih 
3 Cadereyta, Qro 

2 Guachochi, Chih 

B1  1 BJ, Q.Roo 

1 Guachochi 
1 Querétaro 

1 Q. Roo 

12 
B2   

B3 
1 Guachochi, Chih 

5 Villaflores, Chis 

1 BJ, Q.Roo 

1 SJR, Qro 

Total 12 6 6 24/24 

Fuente: elaboración propia con base en el padrón de PROMAJOVEN 2015. 
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE CAMPO

VALIDEZ / 
SATURACIÓN / 

TRIANGULACIÓN

Entrevistas 
semiestructura-
das a ego, su 

familia nuclear.

Entrevistas 
estructuradas con 

servidores 
públicos federales 

y locales

Observación 
directa y 

participante

Mapas 
corporales

Historia de 
vida tipo 
“Austin”
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TRABAJO DE CAMPO





HALLAZGOS PRÁCTICOS DE LA VISITA A CAMPO

Búsqueda de 
casos que 
permitan 

comparaciones 
válidas

Casos de control
“puros”

Tiempo necesario 
para elaborar 

estudios de caso 
rigurosos

Riqueza de la 
información 
construida



Tc Ct Cc

A1 1 - QR: Merari 1 - Chih: Maribel 

A1 2 - QR: Ana Patricia 2 - QR: Ángeles

A1 3 - QR: Natividad 3 - Q: Jaqueline

A2 4 - QR: Edith 4 - Chih:  Yoselín 

A2 5 - Chih: Selene 5 - Chis: Guadalupe 

A2 6 - Q: Alejandra 6 - Chis: Yasmín 

B3 1 - Chis: Ana Cristina 1 - Chih: Alma 

B3 2 - Chis: María Cristina 2 - Q: Margarita 

B3 3 - Chis: Valeria  3 - Q: Juana 

B3 4 - Chis:Caludia 4 - Q: Yessica 

B3 5 - QR: María Rosaura 

B3 5 - Chih: Maribel 5 - QR: Francia Gabriela 5 - Chis: Alondra

Total 11/12 6/6 7/6 12/24

8/12

4/12

Escenario analítico
Escenario pseudoexperimental

Total

24/24

RESULTADOS PRÁCTICOS DE LA VISITA A CAMPO
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COMENTARIOS FINALES

1. ¿Qué es la investigación cualitativa y para qué es útil?

2. ¿Cómo se puede aplicar la investigación cualitativa en el diseño de

la política social?

3. Presentar un ejemplo del uso de la investigación cualitativa en

el diseño de la política social.



¡Gracias!

manuel.triano@ibero.mx

@manueltriano_

mailto:manuel.triano@ibero.mx

