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ABSTRACT

Although the scientifi c problem can be redefi ned, it is the most complex methodological structure to pose, since the correct 
identifi cation of the variables must guarantee the delimitation of the research object, possible spent time, conceptual 
clarity about the area of research involved, immediacy of questions as guides to elucidate and the objective availability of 
resources involved. Likewise, it harbors the curiosity to transform some undesired eff ects that justify, unresolved causes. 
Th e approach of the scientifi c problem of investigation requires for its justifi cation, originality, transcendence, level of 
update and relevance; in addition, the use of available intellectual tools. Th e present work has the purpose of describing 
a practical algorithm for the correct approach of the scientifi c research problem.

Keywords: investigative approaches – observation – potential research values – scientifi c problematization 

RESUMEN

El problema científi co aunque puede redefi nirse, es la estructura metodológica más compleja de plantear, ya que la correcta 
identifi cación de las variables debe garantizar la delimitación del objeto de investigación, posible tiempo empleado, 
claridad conceptual sobre área de investigación involucrada, inmediatez de interrogantes como guías a dilucidar y 
la disponibilidad objetiva de recursos involucrados. Asimismo, alberga la curiosidad de transformar algunos efectos 
indeseados que justifi can, causas no resueltas. El planteamiento del problema científi co de investigación requiere para su 
justifi cación, originalidad, trascendencia, nivel de actualización y relevancia; además, el uso de herramientas intelectuales 
disponibles. El presente trabajo tiene el propósito de describir un algoritmo práctico para el correcto planteamiento del 
problema científi co de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

El planteamiento del problema científico de investigación, 
resulta una cuestión compleja. En múltiples ocasiones, ni 
siquiera se trata de observar determinado comportamiento 
sobre un fenómeno, suceso, evento o proceso. Quizás, la 
principal dificultad radica en la expresión aislada con 
relación a los órganos de los sentidos.

Para comprender esta situación se ilustrará con un 
ejemplo:

a) Un profesor le muestra a cuatro estudiantes durante 1 
minuto la siguiente figura 1:

Figura 1. Ilustración mostrada a cuatro estudiantes.

b) Transcurrido ese tiempo, le orienta a cada uno de 
los estudiantes que reproduzcan lo observado y los 
resultados fueron los siguientes:

Dado los resultados obtenidos, probablemente 2 
preguntas puedan surgir: 

- 1ra) ¿Si los estudiantes observaron la misma figura, por 
qué existió variación significativa sobre lo representado?

- 2ra) ¿Qué razón lógica, pudo existir en el estudiante 
número 4 para representar con mayor aproximación, 
los detalles de la figura original, si todos los estudiantes 
tuvieron el mismo tiempo para observar; y luego, describir 
el objeto mostrado? 

Otro ejemplo, podría continuar dilucidando la 
observación. 

a) El profesor en otro momento comunica a cuatro 
estudiantes que deberán graficar, el objeto que tiene 
oculto en su escritorio. Inicialmente, indicó que tenía 
cierta inclinación que asemeja un cuerpo en perspectiva 
caballera, presenta tres espigas redondeadas colocadas 
en forma de triángulo. Asimismo, mencionó que 
la parte posterior del objeto puede desacoplarse, 
además, en uno de sus planos laterales a nivel superior 
y en posición delantera presenta un rectángulo, cuyo 
vértice superior coincide con el vértice de todo el 
objeto. Finalmente, el profesor indicó que las espigas 
se proyectan en sentido derecho y que es un enchufe 
eléctrico (figura 2).

Figura 2. Enchufe eléctrico oculto por el profesor.

b) Las figuras que graficaron los estudiantes fueron las 
siguientes: 

Aunque se intentó aproximar las figuras al objeto original 
puede compararse que, los resultados obtenidos fueron 
menos precisos que en el ejemplo anterior. ¿Por qué, este 
tipo de respuesta?

•	 Por lo general, la representación sobre cualquier 
objeto de investigación resultará más precisa cuando 
es definida por el estilo de aprendizaje visual en 
comparación con el estilo de aprendizaje auditivo

Un tercer ejemplo, contribuye a mostrar la necesidad de 
representar lo observado 

a) El profesor luego informa a cuatro estudiantes que 
observaran tres veces determinado video musical. 
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Una vez finalizado, indicó que debían bailar como lo 
expuesto e incluso, dejó en pantalla el video musical 
pero informó que recibirían la calificación entre 0 y 5 
puntos. Los resultados alcanzados por los estudiantes 
se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Calificación de los estudiantes.
Estudiantes I II III IV
Calificación 3 2 1 2

Puede derivarse como respuesta de análisis las siguientes:

 - 1ra) Con el resultado alcanzado por los cuatro estudiantes 
se deduce que, el hacer como aprendizaje kinestésico 
tampoco resultó tarea fácil, pues si los estudiantes al 
observar de forma permanente tan solo debían imitar, por 
qué recibieron calificaciones bajas. 

- 2do) La integración de los tipos de aprendizaje, es una de 
las razones con mayor dificultad ante cualquier solución. 
Es decir, no solo basta observar y escuchar, también se 
requiere crear novedad con valor y garantía.

- 3ro) Tres aspectos adicionales y necesarios tendrían que 
considerarse: qué se desea crear, cómo se desea crear y 

para qué se desea crear pero la(s) respuesta(s) será(s) 
dependiente(s) de lo que se tiene o presenta y la manera 
de interpretarse.

- 4to) En múltiples ocasiones, el tiempo disponible 
es insuficiente por cuanto, resultará significativa la 
experiencia del observador involucrado en el fenómeno, 
suceso, evento o proceso a solucionar. 

Ante los ejemplos mostrados debe recordarse que, 
plantear el problema científico es, cumplir una trilogía 
ordena de preguntas como se observa en la figura 3.

Figura 3. Preguntas condicionadas a investigar.

Cuando se desconoce, por qué se manifiesta el fenómeno, 
suceso, evento o proceso, es ahí donde comienza la 
investigación científica y donde tendrá que considerarse, 
la dimensión sobre el estado actual del conocimiento y lo 
deseado a comunicar. De igual modo, debe comprenderse 
el significado de los objetivos de la investigación científica 
según el tipo de enfoque (tabla 2).

Tabla 2. Objetivos y significados de la investigación científica.
Objetivos Significados

enfoque cuantitativo
Extender o ampliar la investigación 
científica

Buscar de forma ampliada la información científica, a 
partir de conocimientos existentes

Profundizar la investigación científica Trata de conocer ciertos detalles de la información 
científica

Explicar la investigación científica Demuestra una razón a la actividad científica que se 
realiza y ofrece importancia a las observaciones

Aplicar la investigación científica Conduce la investigación científica a la práctica y valora 
cualquier utilidad sobre lo indagado

enfoque cualitativo
Explicitar las experiencias de los actores Búsqueda sobre el significado de la descripción, 

comprensión e interpretación que los actores le dan a 
sus experiencias

Describir las interpretaciones 
relacionadas con los valores, ideas y las 
prácticas de los actores

Interpretación analítica sobre el significado de los 
actores

Describir las teorías, conceptos y 
suposiciones mediante la existencia de 
datos

El investigador desarrolla el cómo y el por qué sobre los 
fenómenos

Continúa Tabla 2
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Para reconocer el objetivo sobre cualquier estudio o 
investigación científica, a la cual se tiene acceso debe 

Objetivos Significados
enfoque cualitativo

Describir los fenómenos mediante las 
acciones humanas

Indagación sobre los métodos y estrategias empleadas 
por los actores para construir y dar significación a sus 

prácticas cotidianas
Optimizar el cambio social Transformación social de los actores ante sus prácticas 

cotidianas
Descubrir acontecimientos mediante 
testimonios e informaciones adicionales

Comprensión de un relato de vida y construcción 
exhaustiva, a partir de hallazgos objetivos

Continúa Tabla 2

comprenderse la acción del tipo de verbo (figura 4).

Figura 4. Tipos de verbos según la investigación científica.

Conjuntamente, resulta necesario comprender la 
productividad de los resultados que se desean obtener y 
para ello, deberá reconocerse el criterio o valor potencial 
(justificación) del estudio o investigación científica siendo 
los siguientes:

1. Conveniencia social

•	 Para qué sirve, vale o interesa lo que se pretende 
realizar.

2. Relevancia social, económica, ambiental, normativa, 
científica o tecnológica

•	 De qué modo la sociedad se beneficiará con el resultado.

3. Implicaciones prácticas

•	 Contribuirá a resolver algún problema en el orden 
práctico y/o se solucionará otros problemas, a partir 
de la ejecución práctica.
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4. Valor teórico

•	 Se podrá contribuir a la generalización de los resultados 
o se explicará sobre algún desconocimiento.

5. Utilidad metodológica

•	 Beneficiará a la definición de conceptos, variables 
o relación entre variables. Sugiere cómo estudiar 
adecuadamente un campo de acción dentro del objeto 
de investigación.

6. Generación de datos sobre situaciones y experiencias 
de actores

•	 Se expresa un porqué de los acontecimientos, a partir de la 
observación y explicación de datos observados con referencia 
sobre el estado de opinión y métodos desarrollados por los 
actores, además, de la participación de investigadores en el 
propio proceso de estudio o investigación.

A continuación se muestra, los criterios o valores 
potenciales con relación al tipo de estudio o investigación 
científica (figura 5).

       

Figura 5. Valores potenciales de la investigación científica.
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Al redactar el problema científico debe reflejarse la 
situación problemática exponiendo, cuál fue la solución 
incorrecta o incompleta que ha sido aplicada pero tendrá 
que indicarse de forma cronológica dichas aplicaciones. 
El nivel de información que se considerará tiene que 
construirse atendiendo a lo que se requerirá analizar, 
cómo variables de medición. Una vez terminada la 
redacción sobre la situación problemática deberá quedar 
estructurado formalmente lo siguiente:

1. Importancia del problema práctico
2. Problema práctico concreto
3. Problema general
4. Problema específico

El planteamiento del problema científico puede hacerse 
en forma de interrogante o hipótesis y no, necesariamente 
debe existir una relación entre variables. Del mismo 
modo, resultará conveniente indicar la(s) pregunta(s) 
de investigación general(es) y específica(s) para auxiliar 
a la guía de estudio o investigación científica pudiendo 
recordar que, las preguntas se expresarán en tiempo 
futuro.

Para brindar claridad sobre lo indicado puede mostrarse 
un ejemplo, aunque resultará necesario que todo 
profesional dedicado a la investigación científica considere 
lo siguiente (ejemplo):

a) Área de investigación
b) Línea de investigación
c) Tema de investigación (según la línea de investigación)

•	 Área de investigación

Ecotoxicología: rama que se encarga en estudiar las 
perturbaciones estructurales y funcionales a corto, 
mediano y largo plazo ocasionadas por la contaminación 
sobre los sistemas ecológicos y donde funcionan sobre la 
base de las acciones e interacciones entre factores abióticos 
y bióticos.

•	 ¿Qué es una línea de investigación?

Orientación prospectiva mediante carácter multidisci-
plinario e interdisciplinario sobre determinada área del 
conocimiento con la finalidad de intentar solucionar en 
forma permanente, estados actuales del conocimiento 
científico y aplicación de resultados con innovación tec-
nológica.

•	 Líneas de investigación 

1. Predicción ecotoxicológica de riesgo ambiental 
ante contaminantes prioritarios mediante uso de 
tecnologías informatizadas y ensayos in sílicos.

2. Gestión de biomarcadores moleculares en 
biomonitores acuáticos ante la exposición a 
contaminantes de interés y prioritarios para la salud 
pública.

3. Estimación mediante indicadores de costo por 
parámetros abióticos y bióticos sobre la sostenibilidad 
ambiental de los recursos acuáticos ante la carga 
contaminante dispuesta.

Una razón práctica inicial podría estar sobre desarrollar 
la línea de investigación, además, del propio tema de 
investigación. Ello significará, auxiliarse para la búsqueda 
posterior de la información científica. Por ejemplo:

•	 Comentario sobre la línea de investigación 

Generar pronósticos más precisos y exactos sobre 
posibles daños ocasionados por metales biodisponibles 
en cualquier ecosistema acuático debe integrar, uso 
de biomarcadores, parametrización programada 
sobre determinado modelo computacional para la 
predicción de riesgo ecotoxicológico (incluye: análisis 
de fuentes contaminantes, parámetros físico-químico 
y microbiológicos de calidad, contaminantes de interés 
por matrices, bioensayos y tratamientos ambientales) 
pudiendo dirigirse a la interpretación de un indicador 
sostenible en término de costo ambiental para asegurar la 
salud de las cuencas hidrográficas.

•	 Comentario sobre el tema de investigación

Para evaluar las magnitudes de daños temporales por 
exposición a metales biodisponibles en el ecosistema 
acuático San Juan de Santiago de Cuba–Cuba se ha 
requerido, la dimensión con enfoque ecotoxicológico 
sobre el costo ambiental sostenible mediante el uso 
de biomarcadores químicos de exposición y efecto en 
determinado biomonitor donde sus similitudes de 
daños son comparadas con la predicción del modelo 
computacional Gecotoxic 3,0 y finalmente, establecer 
cierta fórmula referida al costo ambiental sostenible 
relativo para el ecosistema mediante un cociente entre el 
costo de evaluación y el costo normativo. 
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Seguidamente, tendrá que considerarse cinco pasos 
durante el planteamiento del problema científico y en 
cada uno habrá que construir determinadas premisas, 

•	 Valoración sobre el planteamiento del problema 
científico

El agua, es un recurso necesario en cualquier parte 
del mundo (Elgallal et al., 2016); y actualmente, está 
en desequilibrio como matriz ambiental dentro de 
los ecosistemas, ya que las plantas de tratamientos 
convencionales, no están diseñadas para la remoción 
de los contaminantes emergentes (Pal et al., 2014) y 
donde se conoce sus efectos endocrinos sobre la salud 
humana (Rodríguez et al., 2017), así como, numerosos 
procedimientos tecnológicos implementados en las 
plantas de tratamiento por lo general, tampoco eliminan 
la toxicidad de los metales pesados (MP) (Lee & Dhar, 
2012; Dixit et al., 2015), lo cual hace que los efluentes 
sean vertidos con elevada peligrosidad, resultando que su 
seguridad por valor de uso posterior, sea poco eficiente. 

Particularmente, la disminuida biodegradabilidad de los 
MP (Qadir & Malik, 2011; Raval et al., 2016), hace que 
puedan bioacumularse en organismos inferiores y luego, 
biomagnificarse (Molina et al., 2012) causando riesgos 
irreparables en la salud humana (Han et al., 2016). Para 

a partir de un enfoque sobre la problematización de 
información pudiendo ser de la siguiente manera (figura 
6).

predecir cualquier riesgo por exposición a MP en los 
ecosistemas acuáticos se han utilizado algunos organismos 
naturales como los peces, ya que estuvieron entre los 
primeros en ser empleados por protocolos de evaluación 
ecotoxicológica (Heidary et al., 2012; Hamza, 2014; 
Çiftçi et al., 2015), unido a su condición de organismos 
centinelas para cualquier estudio ambiental (Argota et al., 
2013; AbdAllah, 2017). 

Cada nivel o diversos cambios biológicos que expresan 
los peces son señales de posible alteración antropogénica 
y de esta forma, auxilia como indicador del riesgo 
ecotoxicológico a que una población natural puede estar 
expuesta, pues todo ente biológico tiene la capacidad 
potencial de ofrecer respuesta ante cualquier estímulo 
que se presenta en el medio pero cualquiera de la(s) 
respuesta(s) puede variar en forma correlacionada, si el 
organismo es considerado bioindicador o biomonitor. 

Jebali et al. (2013) y Cassanego et al. (2015), destacan 
que la condición como biomonitor, es más reflexiva para 
¨explicar¨ la calidad ambiental de los ecosistemas debido 
a que, poseen mejores ventajas interpretativas. 

Figura 6. Problematización de la información científica.
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De igual modo, no solo podrá resultar significativo, 
utilizar biomonitores como herramientas predictivas, pues 
las nuevas tendencias en ecotoxicología acuática están 
relacionadas con, uso de biomarcadores como expresión 
de síntesis sobre determinada información cualitativa y/o 
cuantitativa en el tiempo indicando finalmente, posibles 
efectos e impactos que generan los contaminantes (Lock 
& Bonventre, 2008; Argota & Iannacone, 2017). 

Por otra parte, la predicción del riesgo ecotoxicológico 
por exposición a MP, ha sido medida mediante modelos 
informatizados (Chapman & Riddle, 2003; Patlewicz 
& Fitzpatrick, 2016), uso de índices (López et al., 
2016) y por bioensayos (Pereyra et al., 2012; Fahd et al., 
2014; Sadeghi & Hedayati, 2014). Sin embargo, estas 
mediciones de forma independientes, quizás limiten 
algunas interpretaciones sobre la calidad ambiental 
económica y sostenible de los recursos acuáticos. 

La medición económica y sostenible sobre la calidad 
ambiental, ha sido abordada desde diferentes perspectivas, 
externalidades, contingencias, derecho de propiedad, 
eficiencia económica y desde la razón sobre la pérdida del 
bienestar (Butler et al., 2005). Algunos enfoques intentan, 
además, establecer conexiones teóricas entre los sistemas 
ecológicos y económicos (Osorio & Correa, 2004; Volk 
et al., 2007; Jiajun et al., 2014), pero estas conexiones 
resultan muy complejas; posiblemente por la inexistencia 
valorativa en muchas legislaciones internacionales con 
razón a lo económico (Pérez et al., 2011).

La interpretación ambiental en ecotoxicología acuática 
deberá estar sustentada sobre uso de biomarcadores 
en organismos biomonitores conjuntamente con, 
análisis integrado de los parámetros físico-químicos y 
microbiológicos de selección registrados en modelos 
computacionales multifuncionales de carácter predictivo 
los cuales estén respaldados por descriptores con medición 
de datos reales, lo que haría del monitoreo biológico 
ambiental, excelente herramienta en la toma de decisiones.

Problema científico

•	 ¿Cómo puede indicarse la sostenibilidad ambiental y 
predicción ecotoxicológica por exposición a metales 
pesados en el ecosistema San Juan de Santiago de 
Cuba, Cuba?

Pregunta general de investigación 

•	 ¿Cuáles serían los indicadores de calidad interpretativos 
para evaluar la sostenibilidad ambiental, además, de la 
predicción ecotoxicológica por exposición a metales 

pesados en el ecosistema San Juan de Santiago de 
Cuba, Cuba?

Preguntas específicas de investigación 

1. ¿De qué indicadores sobre parámetros de calidad 
interpretativos podría depender el costo ambiental del 
ecosistema San Juan?

2. ¿Cómo podría medirse la predicción ecotoxicológica 
por exposición a metales pesados en el ecosistema San 
Juan?

3. ¿Cuál podría ser la similitud de daños ecotoxicológicos 
entre matrices bióticas naturales y herramientas 
informáticas funcionales de predicción de riesgo?

Valores potenciales de investigación (desde el enfoque 
de perfil)

•	 Conveniencia: estimar el costo ambiental sostenible 
relativo según las variaciones limnológicas de 
parámetros físico-químicos y biodisponibilidad de 
Cu, Zn, Pb y Cd en las matrices agua y sedimentos 
del ecosistema San Juan en Santiago de Cuba–Cuba

•	 Relevancia social: indicar, cuáles serán los daños 
generados por la variabilidad físico-química y 
exposición ecotoxicológica a metales en el agua y 
sedimentos refiriendo, el valor de uso como matriz 
receptora del ecosistema San Juan de Santiago de 
Cuba–Cuba

•	 Implicaciones metodológicas: utilizar la especie 
biomonitor Gambusia punctata (Poey, 1854), además, 
del modelo computacional Gecotoxic 3,0 como 
herramientas para las predicciones de riesgo ambiental

Objetivo general

•	 Evaluar el costo ambiental sostenible relativo y predecir 
la ecotoxicología a metales utilizando biomarcadores 
en la especie G. punctata y modelo computacional 
Gecotoxic 3.0 sobre el ecosistema San Juan, Santiago 
de Cuba-Cuba.

Objetivos específicos

1. Evaluar el costo ambiental sostenible relativo 
ante concentraciones de oxígeno disuelto, pH, 
conductividad eléctrica, alcalinidad total, dureza total, 
sólidos totales, demanda bioquímica de oxígeno, Cu, 
Zn, Pb y Cd en agua y sedimentos.
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2. Correlacionar la bioacumulación de Cu, Zn, Pb y Cd 
en las branquias, hígado y cerebro con el factor de 
condición biológico, reproducción, patrón trófico y 
actividad bioquímica en la especie G. punctata. 

3. Establecer la similitud de riesgo ecotoxicológico 
mediante biomarcadores de exposición y efecto 
en la especie G. punctata con variables codificadas 
arábigamente por descriptores del modelo 
computacional Gecotoxic 3,0.

Otro ejemplo podría estar relacionado con la exposición 
y toxicidad de compuestos orgánicos en los sedimentos 
de la bahía interior del Lago Titicaca (Puno, Perú) donde 
puede plantearse lo siguiente:

Importancia del problema práctico

•	 En la medida que se viertan contaminantes orgánicos 
hacia la bahía interior del lago Titicaca, más 
persistencia ambiental existirá en los sedimentos 
donde se perjudicaría la biodiversidad acuática y 
asociada, además, traer consigo efectos adversos sobre 
la salud humana por biomagnificación. 

Problema práctico concreto

•	 Necesidad evaluativa sobre la acumulación y toxicidad 
de compuestos orgánicos en los sedimentos de la bahía 
interior del lago Titicaca. 

Problema general

•	 ¿Qué compuestos orgánicos están acumulados y cuál 
es su concentración en los sedimentos de la bahía 
interior del lago Titicaca?

Problema específico

•	 ¿Cuál será la toxicidad de compuestos orgánicos en 
los sedimentos de la bahía interior del lago Titicaca?

Objetivo general

•	 Evaluar la toxicidad de compuestos orgánicos en 
sedimentos de la bahía interior del lago Titicaca.

Objetivos específicos

1. Determinar las concentraciones de compuestos 
orgánicos persistentes e hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en los sedimentos.

2. Evaluar la toxicidad de los sedimentos mediante el 
modelo biológico terrestre de experimentación Eisenia 
andrei Bouché, 1972.

Por otro lado, entre las mayores dificultades para 
el planteamiento del problema científico está el 
reconocimiento sobre, cómo elaborar el basamento de 
investigación según las fuentes primarias consultadas 
de manera que, la construcción deberá mencionar lo 
referencial y teórico como se muestra a continuación 
(figura 7).

a) Referencial: hallazgo gnoseológico y epistemológico. 

b) Teórico: explicación del hallazgo gnoseológico, 
epistemológico y metodológico.

•	 Gnoseología: rama de la Filosofía que se encarga 
del origen y alcance del conocimiento científico en 
general (no particular).

•	 Epistemología: rama de la Filosofía que se encarga, 
cómo se genera y valida el conocimiento científico.

•	 Metodología: vocablo referido a determinado 
proceso que se encarga sobre, cómo se expande el 
conocimiento científico.
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Otra dificultad para dimensionar el planteamiento 
del problema científico radica en, reconocer el tipo 
de estudio o investigación científica según la fuente 
bibliográfica consultada. Por ejemplo, un determinado 
profesional su objeto de investigación, es conocer la 

exposición acumulativa de metales durante el tráfico en 
las carreteras y la calidad del aire mientras que, el campo 
de investigación es el biomonitoreo ambiental, a partir de 
la corteza de árboles. Para ello gestionó la siguiente fuente 
de información (figura 8abc):

Ejemplo:

.
Figura 7. Marco referencial y teórico de la información científica.

Figura 8a. Gestión de la información científica. https://doi.org/10.1016/j.apr.2017.03.010

Al leerse el resumen se entiende lo siguiente:
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Figura 8b. Gestión de la información científica. https://doi.org/10.1016/j.apr.2017.03.010

Análisis 1

•	 En el objetivo se menciona el verbo: inspeccionar. 

Análisis 2

•	 El verbo: inspeccionar, es sinónimo de indagar, 
describir, referir, evaluar, demostrar, etc. por lo que 
correspondería al escenario de estudio o investigación 
para verbos evaluativos, de síntesis y análisis o de 
comprensión y conocimiento.

Análisis 3

•	 Lógicamente, debe clasificarse a qué tipo de estudio 
o investigación corresponde y para ello, es necesario 
reconocer el tipo de análisis estadístico, los resultados y 
las conclusiones, pues estas estructuras metodológicas 
definen con claridad la clasificación del tipo de 
artículo.

Figura 8c. Gestión de la información científica. https://doi.org/10.1016/j.apr.2017.03.010
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Los resultados llevaron a la conclusión de que la corteza 
de los árboles es, buen bioindicador para la acumulación 
de contaminantes atmosféricos en esta área. Al leerse 
este resultado, muestra con claridad que se brinda una 
información demostrativa y relacionada entre variables 
por lo que, el estudio, es clasificado como de explicación.

Análisis 4

•	 Este tipo de información (artículo científico) el 
investigador puede considerarla como una referencia 
gnoseológica (si el interés es como antecedente), 
epistemológica (si el interés es fundamentar su 
objetivo) o referencia metodológica (si el interés es 
comparar sus resultados). 

Se concluye que, el planteamiento del problema científico 
de investigación requiere para su justificación originalidad, 
trascendencia, nivel de actualización y relevancia; 
además, el uso de herramientas intelectuales disponibles. 
El presente estudio tuvo como propósito describir un 
algoritmo práctico para el correcto planteamiento del 
problema científico de investigación. 

Aspectos éticos: el autor señala que se cumplieron todos 
los aspectos éticos nacionales e internacionales.
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