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1. INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) muestran una 
especial relevancia en la ciencia y la investigación. Son muy diversas y abarcan una 
gran amplitud de campos a la hora de ayudar a los investigadores en los procesos a 
desarrollar, como las aplicaciones para realizar encuestas (e-NQUEST Survey y para 
Android: e-NQUEST Survey Mobile, IdSurvey, RotatorSurvey, SurveyMonkey o 
Survio), formularios (Google Forms), gestores bibliográficos (EndNote, Mendeley, 
Citavi, RefWorks o Zotero), paquetes estadísticos [GNU PSPP, R (The R Project 
for Statistical Computing), SAS (Statistical Analysis System) o SPSS Statistics Base 
(Statistical Package for the Social Sciences)], ayuda en la transcripción (Express 
Scribe, Transcribe) y los programas cualitativos para el análisis de datos cualitativos 
(AQUAD, ATLAS.ti, MAXQDA, WebQDA, NVivo o GOLUCA entre otros).

El uso de paquetes informáticos para el análisis de datos, en investigaciones tanto 
cuantitativas, como cualitativas, ha tenido un amplio crecimiento exponencial en los 
últimos años, tomando una gran relevancia a la hora de decidir el tipo de publica-
ción o para tener un mayor impacto en la difusión. Además, los avances en el campo 
de la metodología, el desarrollo de software estadístico con el manejo de la informá-
tica, es determinante para la publicación y socialización en eventos científicos.

Los procesos de investigación en Ciencias Sociales, conllevan a la obtención de 
una gran cantidad y volumen de información que necesita ser procesada y analizada 
por el investigador. Información que puede ser de carácter cuantitativo como cuali-
tativo. Esto hace necesario el uso de herramientas que faciliten y agilicen el proceso 
de análisis de esta información. Estas herramientas son conocidas como paquetes 
tecnológicos para el tratamiento de datos (software de análisis de datos).

Estos paquetes tecnológicos están claramente diferenciados en términos de su 
función y del tipo de información a procesar, los paquetes tecnológicos de datos 
cuantitativos y los paquetes tecnológicos de datos cualitativos. Cada uno con sus 
características y particularidades para el procesamiento y análisis de información.
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En la mayoría de las investigaciones en Ciencias Sociales se emplean técnicas de 
recogida de datos, tales como: encuesta, entrevista y observación entre otras, que 
permiten obtener una gran cantidad de información a cuyo análisis debe procederse 
posteriormente. Debido al gran volumen de información así como por la variedad y 
complejidad de los análisis que frecuentemente se realizan en cada estudio, se dificul-
ta su procesamiento manual. De aquí se destaca que para el procesamiento de datos, 
los paquetes tecnológicos podrían ser de gran utilidad ya que facilitan y agilizan su 
interpretación por parte de los investigadores. Esto se traduce en una economía de 
tiempo y esfuerzo.

En ese sentido, los paquetes tecnológicos para el tratamiento de datos son de gran 
ayuda en la realización de las tareas de organización, reducción y análisis haciendo 
que éstas sean más efectivas, precisas y exhaustivas, puesto que permiten el manejo 
de un gran volumen de información en menor tiempo. Además, el uso adecuado 
del paquete tecnológico ayudaría a profundizar en el análisis de datos lo cual incre-
mentaría la calidad de la investigación realizada. Cuando se habla de tratamiento de 
datos en una investigación, se puede estar haciendo referencia a información dispo-
nible como consecuencia de la aplicación de instrumentos como cuestionarios, listas 
de cotejo, guiones de entrevistas o grupos focales, cuadernos de campo, fotografías 
u otros documentos. Esto sugiere que la información sea abordada y analizada de 
manera diferente y de acuerdo con esto se clasifican los paquetes tecnológicos en 
paquetes estadísticos y paquetes de análisis cualitativo.

No obstante, los programas no deben remplazar en ningún momento la capaci-
dad de análisis y reflexión de los investigadores, ni ser excusas para un mal diseño 
metodológico, donde una falta de entrenamiento en el manejo de los paquetes puede 
llegar a confundir al investigador en relación a la interpretación de los resultados 
finales.

Este trabajo fue cofinanciado por la Unión Europea bajo el programa Erasmus+, 
como parte de la “Generación para la Innovación, la Resiliencia, el Liderazgo y 
la Sostenibilidad. ¡Qué empece el juego!” proyecto (ref. 2022-1-ES01-KA220-
HED-000089166).



2. LOS CAQDAS (COMPUTER AIDED QUALITATIVE DATA 
ANALYSIS)

En este epígrafe se realizará una introducción acerca de los CAQDAS, describien-
do los comienzos de su creación, su concepto, la forma de clasificarlos, sus ventajas 
y desventajas y los más destacados que existen actualmente.

2.1. Conceptualización y evolución

De acuerdo Carvajal (2001) los primeros programas de análisis de datos cua-
litativos fueron creados en los años 60. Ya en 1966 había hecho su aparición The 
General Inquirer, un programa de computador para el análisis de contenido que 
puede considerarse, a pesar de su enfoque cuantitativo, como el primero de los pro-
gramas para el análisis de textos. Este programa asignaba palabras de un documento 
a categorías específicas predeterminadas en un lexicón y calculaba las frecuencias de 
ocurrencia o co-ocurrencia de las palabras en cada categoría; también podía ayudar 
a la construcción del lexicón descomponiendo los textos en palabras, las cuales el 
investigador agrupaba sobre la base de su similitud semántica (Stone et al., 1966). 
Con la aparición de The General Inquirer se expandió rápidamente el interés por el 
desarrollo de programas similares.

Trejo (2009) destaca que a fines de los 70, se comenzaron a desarrollar diferentes 
paquetes de programas de análisis cualitativo, donde lo más notable es que es más 
notable es que los fueron investigadores en ciencias sociales, no científicos de la in-
formática, en la medida que las necesidades se referían a proyectos específicos solo 
abordables por investigadores inmersos en la disciplina. Los programas diseñados 
debían cumplir varios requisitos propios del área de estudio: soportar y archivar 
grandes documentos de texto, unidades de texto y direcciones concebidas como “va-
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riables”, capacidad de navegación de los investigadores en estos documentos, aportar 
concordancias sobre listas organizadas de palabras y frases y acceder rápidamente a 
un segmento de texto determinado. En tal sentido, la codificación es una parte fun-
damental del análisis: los códigos deben capturar elementos clave de los segmentos 
y aplicarlos a otros segmentos, sin perder la posibilidad además de revisarlos si así se 
entendiera necesario. Los investigadores, además, logran con los CAQDAS escribir 
memos analíticos, explicando las razones de la codificación asignada o algún punto 
de vista que se quiere recordar (Scarone et al., 2005).

Pujol (2015) menciona que en los 80 y principios de los 90 fue cuando empe-
zaron a ser ampliamente reconocidos en el campo del análisis cualitativo (Carvajal, 
2002; Richards, 2002). En la actualidad, existe una gran diversidad de CAQDAS, 
que incluyen herramientas específicas que pueden ser de gran ayuda para almacenar, 
integrar y estructurar los datos, utilizar herramientas de búsqueda de texto, organi-
zar, categorizar la información y también facilitar la escritura de anotaciones y co-
mentarios, por lo que su uso durante el proceso de análisis es cada vez más popular. 
Algunos programas manejan únicamente datos textuales, otros manejan gráficos, 
sonido y vídeo; algunos permiten la auto-codificación, el sistema de hipertexto, la 
confección de mapas visuales, dan soporte a la elaboración de teoría y permiten el 
trabajo en equipo. La mayoría son útiles en la elaboración de informes, de acuerdo 
con las necesidades del analista y los resultados pueden exportarse a otros programas. 
Por otra parte, los CAQDAS se actualizan frecuentemente con nuevas funciones y 
características, en muchos casos, sugeridas por los propios investigadores que los 
utilizan (Chernobilsky, 2006).

Los CAQDAS han nacido para ayudar a los investigadores para trabajar con 
datos textuales, comenzando por sencillas aplicaciones similares a bases de datos 
que han ido evolucionando en los últimos años, y donde actualmente aumenta el 
interés en incorporar herramientas para el tratamiento del material audiovisual (De 
las Heras et al., 2019) y hace referencia al uso de los ordenadores como apoyo en el 
análisis de datos cualitativos. Es decir, engloba a cualquier uso que un investigador 
cualitativo hace del ordenador, independientemente de que utilice un software es-
pecífico o no (Caro y Díez, 2005). Crespo (2013) en general, engloba a cualquier 
uso que un investigador cualitativo hace del ordenador, independientemente de que 
utilice un software específico o no.

Actualmente, los CAQDAS están completamente implantados en los grupos de 
investigación y en las Universidades, siendo una herramienta efectiva tanto para in-
vestigadores veteranos como para noveles (Martín-García et al., 2019). No obstante, 
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la posibilidad de reducir el tiempo de análisis al usar un programa es también una de 
las expectativas que tienen los usuarios noveles de CAQDAS. El tiempo de análisis 
no solo depende de si se usa un programa o no, sino también de la cantidad de in-
formación que será analizada, el tipo de análisis que el investigador planee hacer y la 
pericia del investigador en el uso del programa. Los usuarios novatos, especialmente 
aquellos que no tienen conocimiento previo de la investigación cualitativa y sus mé-
todos, deben darse cuenta de que el análisis cualitativo implica mucho más tiempo 
que el necesario para el análisis cuantitativo (González y Cano, 2010). Además, este 
tipo de programas informáticos, nos ayudan a la integración de los diseños mixtos de 
investigación (García-Peñalvo et al., 2018; Sánchez-Gómez y Martín-García, 2018) 
para lograr una complementariedad entre los modelos cuantitativos y cualitativos 
(Sánchez-Gómez, 2015) ya que es necesario analizar el modo en que enfocamos 
los problemas y buscamos las respuestas. Conlleva la reflexión sobre cómo obtener 
conocimiento, qué se debe hacer y cómo realizarlo. Los propósitos, supuestos e in-
tereses determinan la metodología a seguir en una investigación. Sin embargo, no 
siempre existe el necesario consenso sobre cómo realizar el acercamiento metodoló-
gico a la realidad (Sánchez et al., 2018).

Tal y como refleja Álvarez et al. (2017) los CAQDAS se ajustan a las nuevas ten-
dencias, dentro de la investigación científica:

– Incremento del uso de datos visuales: aquí se hace referencia a investigaciones 
que se basan en datos visuales que tradicionalmente se han obtenido mediante 
registro fotográfico, pero que hoy implican otro tipo de procesamiento que 
puede estar vinculado al propio trabajo de campo y del análisis de redes sociales.

– Consolidación de nuevas prácticas metodológicas: esto se refiere a lo que 
se denomina como métodos online de investigación o e-researh, en donde se 
pueden encontrar métodos tradicionales pero renovados, tales como la etno-
grafía virtual que hace uso de diferentes técnicas mediadas por la tecnología, 
pero además, tiene como objeto de estudio lo que acontece en las comunida-
des virtuales desde el punto de vista sociocultural. También se pueden mencio-
nar el hyperlinksresearch (web link analysis) o el hiperlink network analysis, en 
donde se combina todo lo que corresponde desde el ámbito cuantitativo a la 
minería de datos (data mining) y, en general, los estudios de vínculos en redes 
conocidos como análisis de redes sociales (ARS), en los cuales se estudian los 
enlaces o rutas de navegación de los usuarios en Internet (Liu et al., 2011; De 
Bakker & Hellsten, 2013; Lang et al., 2013).
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– Auge de la cultura de la abierta para la distribución de los datos: las prác-
ticas de la cultura digital devienen cada vez en el Open Access, Open Source, 
Open data, Open Science, Open University. Significa el paso de la cultura de 
la concentración a la cultura distribuida, de la individualidad a la colaboración 
ampliada e híbrida, esto es, no necesariamente circunscrita a lo académico. En 
otras palabras, es lo que Tapscott y Williams (2007) llamaron wikificación, 
que, aplicado al ámbito de la investigación, se convierte para Kosik (2008) 
en wikificación del conocimiento, redes de colaboración a gran escala, sobre 
todos de novatos anónimos, a los cuales llama Fielding (2012) “investigadores 
ciudadanos”, es decir, personas sin formación académica tradicional, pero a 
los cuales la práctica social con fines no académicos los ha llevado a la in-
vestigación como alternativa de comprensión y conocimiento de su realidad 
particular, para fines concretos, propios de su comunidad, y a quienes poco 
les interesa una legitimación en los términos de los estándares de la ciencia, 
concentrándose en procesos de innovación abierta.

2.2. Clasificación

Son diversas las formas de establecer una clasificación de los CAQDAS. A conti-
nuación se abordarán algunas de las más destacadas. Caro y Díez (2005) mencionan 
a Fielding (1991) quién hace referencia a tres tipos básicos de software para el análisis 
de datos cualitativos:

1. Los recuperadores de texto. Buscan todos los casos de palabras, frases y com-
binaciones de éstas que se quieran localizar en uno o más archivos. También 
pueden llevar a cabo funciones propias del análisis de contenido, como elabo-
rar listas de palabras, contar palabras, etc.

2. Los paquetes de codificación y recuperación. Son mucho más útiles para el 
investigador cualitativo. Dividen el texto en segmentos y permiten que se les 
asigne un código (o varios) a los mismos. Facilitan las tareas de recuperación, 
agrupación y ordenación de segmentos y códigos. En este tipo de programas, 
el investigador inicia el proceso de análisis preparando los documentos para 
que puedan ser tratados con el software; posteriormente, frente a la pantalla 
del ordenador, va leyendo los documentos y asignando códigos, que corres-
ponden a palabras o ideas, a los fragmentos de texto.
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3. Programas que surgen en el marco de la Grounded Theory (Teoría Fun-
damentada o Enraizada) propuesta por Glaser y Strauss (1967). Este tipo 
de programas, permiten que el investigador realice de forma más eficiente e 
incluso con nuevos recursos, todas las tareas que hasta hace poco realizaba de 
forma manual (fotocopias, tijeras y pegamento en mano). Estos programas, 
realizan todas las actividades que se pueden desempeñar con los dos grupos 
anteriores pero, además, desarrollan funciones especializadas que los hacen 
muy útiles para el investigador, pudiendo comparar visualmente la teoría con 
los datos.

En cambio, Campos (2011) destaca que generalmente la literatura agrupa el soft-
ware tipo CAQDAS en categorías o tipologías relacionadas con las funcionalidades 
que ofrece la aplicación (Rodríguez et al., 1996; Kelle, 2007; Lewins & Silver, 2009; 
Flick, 2009) como pueden ser el procesado y recuperación de texto, gestión de ba-
ses de datos, codificación, creación de teorías y construcción de redes conceptuales 
(Weitzman & Miles, 1995). Más recientemente estas categorías han comenzado a 
agruparse, ya que los CAQDAS han evolucionado considerablemente, sobre todo 
aquellos clasificados como constructores de teorías basados   en código y están incor-
porando nuevas funcionalidades. De este modo, Lewins & Silver (2009), a pesar de 
citar la tipología de Weitzman & Miles (1995), optaron por utilizar solo dos cate-
gorías: “Teoría basada en código y creación de software” y “Recuperadores de texto, 
administradores de bases de datos”.

2.3. Principales ventajas y desventajas de su uso

En líneas generales, hay que destacar que los CAQDAS tienen un mayor número 
de ventajas que desventajas. No obstante, es conveniente conocer tanto sus puntos 
positivos como negativos, para ayudar a los investigadores a seleccionar y adaptar el 
uso de los recursos informáticos al contexto de su investigación. Caro y Díez (2005) 
destacan las principales ventajas en el uso de los CAQDAS a partir del desarrollo de 
Vallés (2001) que se describen a continuación:

11. Ahorro de tiempo. Los investigadores cualitativos trabajan con mucha in-
formación, los nuevos programas nos permiten almacenar y acceder a la 
información de forma casi inmediata. Es particularmente interesante en 
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estudios longitudinales, ya que podemos contar con una cantidad de in-
formación elevada y perfectamente comparable a lo largo del tiempo. El 
acceso a la información es infinitamente más rápido y selectivo que cuando 
utilizamos papel y lápiz.

12. Organización. Se reduce la cantidad de papel que consume el investigador 
y llena su mesa. Toda la información, documentos primarios, citas, descrip-
ciones de códigos, anotaciones están almacenadas en el programa y pode-
mos acceder a ella de forma hipertextual e inmediata.

13. Inclusividad (Valles, 2001). Facilita la realización de estudios basados en la 
triangulación de fuentes de evidencia. Podemos importar ficheros de texto 
de cualquier formato y, algunos programas admiten trabajar con audio, ví-
deo e imágenes escaneadas.

14. Exploración de los datos. El análisis asistido por ordenador permite la bús-
queda de relaciones entre los códigos establecidos. Para ello, la mayoría de 
los programas presentan una serie de herramientas que permiten realizar 
búsquedas booleanas, tratando de encontrar códigos que estén solapados, 
que aparezcan en una determinada secuencia, que estén próximos, que sean 
excluyentes, etc. Aparte del ahorro de tiempo, una ventaja de estas herra-
mientas es que permiten al investigador de forma muy rápida explorar rela-
ciones y jugar de forma intuitiva con los datos buscando posibles vínculos 
entre ellos.

15. Hipertextualidad. En el análisis cualitativo se produce una interacción 
continua en todo el proceso de investigación. No existe una separación clara 
entre la obtención de datos, el análisis y la obtención de resultados, ya que 
todas las fases interaccionan entre sí. Una de las características del análisis 
de datos cualitativos es que es necesario estar revisando continuamente los 
datos que se disponen. El analista tiene que acudir constantemente a los 
documentos para contextualizar o refrendar la información. La mayoría de 
los programas establecen enlaces entre los códigos, los fragmentos de texto 
y el documento original, evitándose la descontextualización y, por tanto, la 
pérdida de riqueza que ofrece el análisis cualitativo. Ésta es una de las for-
talezas más importante de estos programas: la proximidad de los datos a los 
textos originales.

16. Intersubjetividad interna. Los nuevos programas permiten que varios in-
vestigadores trabajen sobre un mismo proyecto al mismo tiempo, y que 
podamos identificar en todo momento quién aporta qué en el proceso de 
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análisis. Esto es lo que Vallés (2001) denomina intersubjetividad interna. Se 
pueden transferir archivos entre analistas y observar las aportaciones de cada 
uno. Esta característica es particularmente interesante en el caso de grupos 
de trabajo multidisciplinares y cuando los investigadores se encuentran en 
distintos centros de trabajo e incluso en diferentes países.

17. Intersubjetividad externa. También acuñada por Vallés (2001) ligada a 
la posibilidad de falseabilidad de una investigación. Una de las principales 
críticas que se le hace a la investigación cualitativa es la escasa informa-
ción acerca de cómo los analistas han obtenido las conclusiones, la falta 
de transparencia y el tratamiento “anecdótico” de los datos. El uso de los 
ordenadores favorece la sistematización de este proceso y deja rastros de los 
pasos seguidos por los investigadores. Esto supone que hasta cierto punto se 
puede hacer una réplica del análisis por investigadores independientes. Esta 
posibilidad de falseabilidad no puede ser completa, en tanto que existe un 
elevado grado de subjetividad en los estudios cualitativos, en todas y cada 
una de sus fases. Los nuevos programas permiten incluir notas o memos de 
todo el desarrollo metodológico y observaciones realizadas en el trabajo de 
campo, que permite fortalecer calidad de la investigación.

18. Trabajar con datos secundarios. Procedentes de otras investigaciones cua-
litativas, tanto para facilitar estudios longitudinales y comparativos, como el 
aprendizaje de los métodos cualitativos.

19. Modelización y visualización analítica. Otra de las ventajas que aportan 
los programas de análisis de datos cualitativos es la de elaborar redes y dia-
gramas. Estas herramientas ayudan al investigador la tarea de integrar las 
categorías y generar modelos teóricos. También sirven para visualizar gráfi-
camente las relaciones que van apareciendo entre los códigos. Seale (2001) 
se muestra crítico en este aspecto, ya que considera que las redes o gráficos 
que se pueden realizar con el ordenador también se pueden hacer de forma 
manual y normalmente con mayor facilidad y flexibilidad que la que brin-
dan los programas de análisis de datos cualitativos. Aunque entendemos 
esta crítica hay que resaltar que el disponer de esta herramienta en el mis-
mo software en el que se realizan todas las operaciones tiene importantes 
ventajas, ya que los gráficos creados están accesibles de forma inmediata en 
el mismo entorno en el que se analizan los datos y se pueden ir añadiendo 
o modificando las relaciones de forma gráfica durante todo el periodo de 
análisis. Muchos investigadores utilizan otros programas informáticos más 
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específicos para la elaboración de redes o gráficos como pueden ser Decision 
Explorer, Power Point o Ucinet.

10. Los archivos son fácilmente exportables a otros programas. Las tablas 
de frecuencia, los informes que se elaboran pueden ser exportados a otros 
programas como Excel, SPSS, Word o Power Point con facilidad.

Por su parte, De las Heras et al. (2019) especifican que Lewins & Silver (2007) 
concretan las posibilidades que nos permiten desarrollar las aplicaciones destinadas 
a apoyar el análisis de datos de forma cualitativa de acuerdo a las necesidades del 
investigador. Las autoras han creado una estructura donde señalan las principales 
tareas para el análisis cualitativo que han sido programadas en los CAQDAS actuales 
que se sintetizan en la figura 1.

Figura 1. Posibilidades del trabajo de análisis de datos con CAQDAS.

Nota: tomado de De las Heras et al. (2019 p. 593) adaptado de Lewins & Silver (2007).

Pujol (2015) destaca que los CAQDAS pueden ser útiles para agilizar diversas 
tareas del análisis que se destacan a continuación:

– Organizar los documentos. Almacenar, integrar y estructurar la información 
de manera que el investigador pueda acceder a las distintas partes de su pro-
yecto, constituido como una sola unidad.

– Segmentar y marcar textos, sonidos o imágenes relevantes para el investigador.
– Facilitar la codificación y categorización y para teorizar y abstraer el significado 

de los códigos y su reordenamiento según niveles, si procede. La ventaja es la 
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velocidad y la flexibilidad en la codificación, que deja más tiempo para otras 
tareas de análisis.

– Aportar herramientas para facilitar el proceso de búsqueda de texto en los do-
cumentos.

– Recuperar segmentos codificados.
– Estudiar los aspectos temporales, ya que permiten analizar los datos siguiendo 

una secuencia narrativa integral.
– Consultar la base de datos buscando relaciones, similitudes y diferencias entre 

los códigos.
– Proporcionar una forma gráfica de ver las relaciones entre distintos códigos y 

fragmentos de texto, mediante diagramas y tablas, al estilo de análisis de datos 
propuesto por Miles & Huberman (1994).

– Ayudar a la reflexión conceptual y teórica sobre los datos (explorar las reflexio-
nes y pensamientos y también cristalizar las ideas sobre el análisis final).

– Aportar una estructura formal para facilitar la escritura y el almacenamiento 
de memos, comentarios y anotaciones relevantes para desarrollar el análisis.

– Ayudar a escribir informes finales como resultado de la investigación.

La evolución en la rigurosidad y especificidad del análisis de datos cualitativo, 
obliga a los investigadores a utilizar los CAQDAS. Tal y como reflejan Álvarez et al. 
(2017) Las TIC han ampliado, modificado, potenciado y creado nuevos procesos y 
escenarios para la investigación vinculados a los CAQDAS:

– Potenciación de los procesos de validación: en este sentido, se encontraron 
diferentes prácticas que se han visto mejoradas por las facilidades que aportan 
las TIC:
• Los resultados preliminares de una investigación se publican (un borrador) 

y se dan a conocer en grupos o redes académicas especializadas en distintos 
lugares, con el fin de recibir una retroalimentación y mejorar los primeros 
análisis.

• Los datos empíricos digitalizados se comparten con otros investigadores 
(del mismo equipo del proyecto) para que cada uno haga un análisis, que 
luego se contrasta desde las coincidencias y diferencias.

• Los análisis realizados por un investigador o grupo se comparten con pares 
(investigadores de otros grupos) para que puedan validarlos.
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• Datos empíricos que se comparten y son re-utilizados, ya sea para ampliar 
el estudio a partir de análisis secundarios o para realizar réplicas del estudio 
en otros escenarios.

– Ampliación de escenarios: este ámbito ha tomado forma de la mano del creci-
miento de Internet, es decir, de la dinámica misma de la red. Un ejemplo de ello 
lo configuran los estudios sobre las redes sociales y las diversas formas de sociali-
zación, comunicación interpersonal, configuración de ciudadanía en el ciberes-
pacio, entre otros. De manera concreta, por ejemplo, Facebook y Twitter se han 
convertido en uno los escenarios más nombrados y estudiados en los últimos 
cinco años (Aparaschivei, 2011; Giglietto et al., 2012; Pérez et al., 2013).

– Incremento de diseños metodológicos mixtos: las posibilidades tecnológicas 
de los software han facilitado el trabajo con datos cuantitativos y cualitativos, 
con lo cual se pueden manipular datos textuales y estadísticos haciendo cada 
vez menor la brecha entre ambos paradigmas y, por el contrario, beneficiándo-
se de su complementariedad (Crowley et al., 2002).

– Facilitación de la identificación de relaciones entre segmentos de datos: 
funciones presentes en software como NVivo permiten lo que se conoce como 
la hipervinculación de segmentos, es decir, la construcción de relaciones con-
textuales. Esto se puede entender mejor en el caso en el que una codificación 
de datos se dificulta porque, por ejemplo, hace parte de una narración y al 
segmentarla se pierden las relaciones con el contexto. Esta posibilidad ha sido 
destacada desde hace varios años por Weaver & Atkinson (1994) citados en 
Lee & Esterhuizen, 2000). En ella resaltan su similitud con análisis heurísti-
cos, aspecto muy congruente con la investigación cualitativa.

– Trabajo simultáneo con varios tipos de formatos de datos: hay software que 
permite hoy segmentar, por ejemplo, los archivos de sonido o texto por tiem-
pos o por hablantes, y visualizar a la vez audio y texto en una misma pantalla. 
Autores como Alcock e Iphofen (2007) señalan que esta posibilidad le permite 
a un investigador tener a mano el audio original, por si requiere ver otra infor-
mación de contexto.

– Optimización de los procesos de transcripción: en relación con el ítem ante-
rior, las TIC permiten hacer de dicho proceso una actividad más ágil, tal como 
lo reportan también Alcock e Iphofen (2007), quienes hablan de las posibili-
dades de un software como el Transcriber, que es compatible con Nvivo, que 
permiten hacer varias actividades al tiempo, como por ejemplo transcripciones 
selectivas sin perder el contexto de lo que se selecciona. Además, un investiga-
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dor puede tener a mano el audio original, dado el caso de que la transcripción 
no sea muy confiable o, como ya se dijo, de que quiera ver otra información 
de contexto.

Tal y como destacan Caro y Díez (2005) a pesar de todos los puntos a favor 
de los CAQDAS mencionados anteriormente, se pueden plantear razones para no 
utilizar estos recursos, estableciendo dos grandes grupos de inconvenientes/razones, 
los epistemológicos y los puramente operativos. Con respecto a los epistemológicos:

– Los programas específicos para el análisis de datos cualitativos son relativa-
mente recientes y su uso es muy restringido en determinadas parcelas de la So-
ciología, Antropología y la Pedagogía. Además, si los investigadores no realizan 
estudios cualitativos no necesitan emplear ninguna herramienta que facilite su 
desarrollo.

– El uso de un software específico representa una sistematización que no todos 
los investigadores asumen en el proceso de análisis (Tesch, 1990; Rodríguez 
et al., 1996). El componente creativo, artístico que está presente en menor 
o mayor grado, en el proceso de análisis cualitativo, parece poco compatible 
con la utilización de métodos de procesamiento ordenado de los datos. Esta 
sistematización puede suponer un riesgo para los investigadores noveles que 
simplifiquen el proceso de análisis cualitativo siguiendo de forma lineal el pro-
cedimiento que marca el software específico (Tesch, 1990).

– Algunos autores (Coffey et al., 1996; Bong, 2002) previenen del proceso de 
homogenización de los procedimientos cualitativos que se pueden producir a 
raíz del empleo mecánico de los programas informáticos.

– Respecto a la exploración de relaciones entre categorías, hay que recalcar que 
los programas no disponen de criterios de decisión para determinar si real-
mente existe una relación entre dos códigos que aparecen secuenciados, próxi-
mos o solapados. El ordenador es solo una herramienta y no un experto. El 
conocimiento reside en el investigador, y el éxito de una investigación vendrá 
determinado por el planteamiento adecuado, la competencia y capacidad de 
raciocinio del investigador.

– Los investigadores que han utilizado los ordenadores pueden verse tentados de 
utilizarlos para realizar actividades inapropiadas para el objetivo de la investi-
gación, que no aportan nada o la confunden, pudiendo el propio software in-
ducir al camino o utilizar el camino que ha sido eficiente en una investigación, 
de forma inadecuada en otra.
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– Las posibilidades de realizar cálculos numéricos con datos cualitativos que ofre-
cen estos programas pueden suponer para algunos investigadores una invita-
ción para cuantificar los datos, alejándolos de la riqueza del estudio cualitativo.

– Otro riesgo se deriva de la mitificación de la informática. La aplicación de la 
informática a los datos cualitativos puede ser vista por algunos como una ga-
rantía de objetividad y rigor. La subjetividad del analista no desaparece con el 
recurso a la informática, y utilizando programas de análisis se pueden cometer 
los mismos errores que si no contáramos con ellos (Rodríguez et al., 1996; 
Carvajal, 2002).

En segundo lugar, se encuentran los inconvenientes/razones para no utilizar estos 
recursos puramente operativos:

– Necesidad de un aprendizaje. Se requiere un esfuerzo de aprendizaje del ana-
lista, tanto del uso de los ordenadores (supuestamente extendido en la comu-
nidad universitaria) como del software en cuestión.

– Coste y difusión. Es necesario adquirir el software, y aunque el precio no es 
elevado para las prestaciones que ofrece es preciso pagar un precio por él. A 
este factor hay que añadir problemas de comercialización, ya que la mayoría 
de estos programas han sido diseñados por investigadores y son distribuidos 
por ellos mismos. Esto dificulta su difusión, la mejor forma de adquirirlos es a 
través de Internet.

– Los programas y los manuales que explican su funcionamiento, por regla ge-
neral, no están traducidos al español, lo que dificulta su uso generalizado.

– Es necesario preparar los documentos en un formato determinado para su 
tratamiento, lo que implica que resulta difícil modificar esos documentos una 
vez incluidos en el proceso de análisis. Aunque las últimas versiones de los 
CAQDAS se adecuan a añadir archivos en múltiples formatos y extensiones, 
incluso directamente de Internet.

– Otro problema es el intercambio de datos de un software especializado a otro, 
o de una versión de un programa a otra. Este aspecto es muy interesante para 
estudios longitudinales o para el caso de estudios que emplean software dis-
tinto. Esa posibilidad de traslación de archivos facilita la comparación de pro-
gramas y obtención de resultados más fiables al poder utilizar diferentes he-
rramientas y combinar las ventajas de cada uno de ellos. Las nuevas versiones 
de los CAQDAS incluyen extensiones que pueden ser compartidas entre ellos, 
como el caso de NVivo, que será descrito en el epígrafe 4.3.8.



3. EL SOFTWARE INFORMÁTICO NVIVO

3.1. Descripción del software

NVivo es un paquete de software informático de análisis de datos cualitativos 
(QDA) producido por QSR International. QSR International es un desarrollador 
de software de investigación cualitativa con sede en Melbourne, Australia, y oficinas 
en el Reino Unido y los Estados Unidos. QSR International es el desarrollador de 
productos de software de análisis cualitativo de datos: NVivo, NVivo Server, Inter-
pris y XSight. Estos están diseñados para ayudar a los investigadores cualitativos a 
organizar y analizar datos no numéricos o no estructurados.

NVivo permite a los usuarios importar, clasificar y analizar datos como pági-
nas web y redes sociales, archivos de audio, hojas de cálculo, bases de datos, fotos 
digitales, documentos, archivos PDF, datos bibliográficos, texto enriquecido y do-
cumentos de texto plano. Los usuarios pueden intercambiar datos con aplicacio-
nes como Microsoft Excel, Microsoft Word, SPSS, EndNote, Microsoft OneNo-
te, SurveyMonkey y Evernote. NVivo es multilingüe y se puede utilizar en inglés, 
francés, alemán, japonés, chino, portugués y español. Los usuarios pueden solicitar 
transcripciones de archivos multimedia. Es compatible tanto con sistemas operativos 
Microsoft Windows y macOS.

3.2. Principales productos de QSR International vinculados 
con NVivo

Los principales productos de QSR International vinculados con el propio NVivo 
son los siguientes:
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– NVivo for Teams (NVivo Server): diseñado para permitir que los usuarios 
analicen y administren los proyectos de NVivo de forma centralizada para que 
los equipos puedan trabajar juntos en el mismo proyecto al mismo tiempo.

– El software XSight: se lanzó en 2006 y recibió soporte hasta enero de 2014. 
Era un software para investigadores de mercado comerciales o para aquellos 
que realizaban proyectos de investigación cualitativa a corto plazo. El soft-
ware NVivo 12 (Windows) ofrece una funcionalidad equivalente, con mayor 
flexibilidad y permite a los investigadores trabajar con más tipos de datos, 
incluidos archivos PDF, encuestas, imágenes, vídeo, audio, web y contenido 
de redes sociales, permitiendo la realización de análisis de datos multimedia 
(Orellana-López y Sánchez-Gómez, 2006).

– Interpris: es un software diseñado para ayudar a los usuarios a importar, or-
denar y analizar datos de encuestas de Survey Monkey, un libro de Microsoft 
Excel o cargados desde un archivo .CSV.

– NVivo Transcription: es un servicio automatizado para transcribir archivos 
multimedia (audio y vídeo) desde NVivo. Los archivos de audio también se 
pueden cargar directamente en un portal en línea para su transcripción. Las 
transcripciones ordenadas desde NVivo se descargan automáticamente a un 
proyecto de NVivo una vez que se han revisado, mientras que las transcripcio-
nes del portal en línea deben descargarse e importarse manualmente.

3.3. Historial de versiones de NVivo

NVivo parte del software denominado NUD*IST de 1981 a 1997. Bausela 
(2005) indica que es un programa dirigido al alumnado que cursa asignaturas vincu-
ladas con la investigación educativa, en titulaciones como educación especial, audi-
ción y lenguaje y psicopedagogía, a la vez que doctorandos en proceso de desarrollo 
de su tesis.

De acuerdo con Martínez (2002) citado en Bausela (2005) se muestran a conti-
nuación las principales herramientas de las que consta el programa:

– Documentos (documents): son el conjunto de documentos, textos, como 
pueden ser transcripciones de entrevistas objeto de análisis.

– Códigos (nodes): son los contendores donde se almacena información. Me-
diante ellos se pueden crear ideas, conceptos, categorías parar analizar los datos.
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– Atributos (attributes): son las descripciones de los documentos y de los códigos.
– Agrupamientos (sets): son grupos o enlaces que permite acceder a los docu-

mentos y los códigos con cierta facilidad.
– Memorandos (memos): Los memorandos son un tipo de documento que le 

permite registrar las ideas, los puntos de vista, las interpretaciones o la com-
prensión creciente del material de su proyecto. Proporcionan una forma de 
mantener su análisis separado (pero vinculado) del material que está analizan-
do. Los memorandos pueden convertirse en una parte importante de la etapa 
de “redacción” de su proyecto; por ejemplo, pueden conducir a los capítulos 
de un libro o al esquema de una presentación.

En la figura 2 se puede observar la interfaz de NUD*IST.

Figura 2. Interfaz de NUD*IST.

Nota: tomado de Martínez (2002) citado en Bausela (2005 p. 55).
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A partir del camino iniciado por NUD*IST, surgen las primeras versiones de 
NVivo:

– N4 – 1997.
– N5 – 2000.
– N6 – 2002.
– NVivo 2 – 2002.
– NVivo 7 – 2006 (consolidación de NVivo y N6 (NUD*IST).
– NVivo 8 – 2008.
– NVivo 9 y NVivo para equipos – 2010.
– NVivo 10 – 2012.
– NVivo para Mac Beta – 2014.
– Lanzamiento comercial de NVivo para Mac – 2014.
– NVivo 11 para Windows en tres ediciones: NVivo Starter, NVivo Pro y NVi-

vo Plus.
– NVivo 12 (Pro, Plus, Mac y Temas) – 2018.
– NVivo (versión 1.0)/NVivo 1.0 - 18 de marzo de 2020 (Windows y Mac). 

Como anteriormente, la versión para Mac tiene menos funciones. QSR tam-
bién lanzó Collaboration Cloud para compartir proyectos (solo dentro del 
sistema operativo). Se han combinado las versiones Plus y Pro de NVivo 12.



4. EL ANÁLISIS DE DATOS CON EL USO DEL PROGRAMA 
NVIVO

En este epígrafe, se van a describir todos los pasos necesarios para desarrollar 
un análisis de datos de forma eficiente, utilizando el CAQDAS NVivo. Para ello, 
se realizarán y explicarán todas las fases, de acuerdo a un ejemplo de investigación 
planteado. NVivo maneja una serie de conceptos clave, que son necesarios conocer 
para entender como poder desenvolvernos dentro del programa:

– Los recursos son sus materiales de investigación: documentos y PDF.
– La codificación es el proceso de reunir material por tema o caso. Por ejemplo, 

puede seleccionar un párrafo sobre calidad del agua y codificarlo en el código 
de tema “calidad del agua”.

– Los códigos son contenedores para su codificación que representan temas, 
tópicos u otros conceptos y le permiten recopilar material relacionado en un 
lugar, de modo que puede buscar patrones e ideas emergentes.

– Los casos son contenedores para su codificación que representan sus ‘unidades 
de observación”, por ejemplo, personas, lugares, organizaciones o artefactos.

– Las clasificaciones de casos le permiten registrar información acerca de casos, 
por ejemplo, datos demográficos acerca de personas.

En la figura 3, se muestra de forma visual el conjunto de procesos que se pueden 
llevar a cabo en NVivo y que se van a ir describiendo a continuación.
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Figura 3. Representación visual del análisis de datos con el uso del programa NVivo.

Nota: elaboración propia.

4.1. Creación del proyecto

Al iniciar el programa, aparece la imagen representada en la figura 4 con los ele-
mentos que se describen a continuación:

– En la parte izquierda de la pantalla, tenemos un acceso rápido a los antiguos 
proyectos con los que hemos trabajado recientemente en NVivo. Encontra-
mos también el icono que nos permite abrir un proyecto ya creado, debajo la 
pestaña de nube de colaboración (collaboration cloud) que nos dará acceso 
colaborativo al espacio donde se encuentran diferentes proyectos compartidos. 
Justo debajo, se encuentra la pantalla de opciones de aplicación, donde se pue-
den realizar ajustes de los siguientes apartados:
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• Generales: se realizan ajustes generales como el perfil de usuario.
• Conexiones: se pueden modificar las conexiones en el servidor de NVivo 

collaboration cloud.
• Notificaciones: se realizan ajustes sobre las notificaciones que publica NVi-

vo.
• Visualizar: modifica diferentes apartados visuales a la hora de realizar las 

consultas.
• Etiquetas: permite cambiar apartados de los atributos y de las relaciones, 

como los operadores booleanos.
• Estilos de párrafo: se realizan ajustes en la edición de textos dentro del 

programa.
• Audio/vídeo: permite realizar cambios en los ajustes de los archivos de 

audio y vídeo utilizados como fuentes de información.
• Conjunto de datos: ajustes realizados en el formato de los resultados tex-

tuales que aporta NVivo.
• Texto: donde se pueden realizar ajustes en el idioma de los nuevos proyec-

tos y en algunas palabras.
Finalmente, debajo de la pantalla de opciones se encuentra la información 
acerca de NVivo, que indica la versión, número de licencia y días restantes de 
uso hasta la finalización de la licencia.

– En la parte derecha de la pantalla, se encuentra el centro de recursos, que nos 
da acceso a diferentes herramientas de ayuda que ofrece el programa, permi-
tiendo acceder a formación y conectar a los diferentes usuarios de NVivo:
• Centro de clientes: es un espacio con diferentes herramientas de ayuda y 

de formación sobre el programa, permitiendo al usuario a introducirse al 
programa, a poder actualizarlo a la última versión disponible, tutoriales bá-
sicos para versiones de Windows y macOS, como prepararte para realizar 
tu investigación, jornadas de aprendizaje, la academia de NVivo, el centro 
de preguntas frecuentes y el centro de ayuda y soporte.

• Comunidad NVivo: un espacio que permite conectar a toda la comunidad 
de usuarios de NVivo.

• La academia de NVivo: donde se pueden realizar cursos de formación on-
line, ofreciendo el contacto con diferentes formadores especializados en el 
uso del programa, logrando certificaciones con su cumplimiento.
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• Transcripción gratuita: ofrece créditos para el uso de la extensión del pro-
grama (NVivo transcription) al realizar una nueva suscripción del progra-
ma y da el acceso directo a la extensión.

• Solicitar una función: permite a los usuarios votar o pedir nuevas funcio-
nes o aplicaciones del programa.

– Al lado izquierdo del centro de recursos, se encuentra el tutorial de los prime-
ros pasos al iniciar el programa. Se incluyen vídeos en diferentes idiomas para 
poder comenzar a utilizar el programa.

– Entre el acceso a anteriores proyectos y el tutorial de primeros pasos, se en-
cuentra el login a la cuenta personal del usuario. Permite vincular la cuenta 
creada en NVivo con el programa.

– En la parte superior, se encuentra la pestaña para la creación de un nuevo 
proyecto. Con ella podemos iniciar la creación de un nuevo trabajo en NVivo, 
para poder iniciar todo el trabajo de análisis de datos. A su derecha, hay una 
pestaña que permite el uso de una plantilla de muestra, para poder iniciarse en 
el programa sin la necesidad de crear un nuevo proyecto.

Figura 4. Interfaz para la creación de un nuevo proyecto.

Nota: elaboración propia.
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A continuación, se muestra la secuencia de pasos a realizar para proceder a la 
creación de un nuevo proyecto. En la figura 5, se muestra la primera interfaz, que 
nos enseña las primeras opciones y pasos para la creación del nuevo proyecto:

1. Título del proyecto. Nombre que asignaremos al proyecto.
2. Nombre del proyecto y ruta. Nombre con el que aparecerá el archivo del 

proyecto y ruta en la que se guardará. Clicando en la pestaña de examinar se 
podrá cambiar la ruta que aparece inicialmente por defecto.

3. Descripción. En esta sección se podrá incluir una descripción que resuma la 
temática del proyecto, para en el futuro, no confundir con otros archivos o 
para que las personas que visualicen el proyecto tengan una referencia sobre 
su temática.

4. dioma. En esta pestaña se podrá modificar el idioma del contenido de los 
textos.

Es muy importante para trabajar varios investigadores, clicar en la pestaña “man-
tenga un registro de las acciones del usuario”, para guardar las acciones que realiza 
cada usuario en el archivo. Una vez cumplimentadas todas las pestañas, clicamos en 
la etiqueta siguiente para proceder a la segunda pantalla en la fase de creación del 
proyecto.

Figura 5. Inicio de la creación de un nuevo proyecto (I).

Nota: elaboración propia.
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En la figura 6, se puede observar la siguiente pantalla en el proceso de creación 
de nuevo proyecto, en la que tenemos dos bloques con las siguientes opciones de 
configuración:

1. Almacenamiento del proyecto. En este apartado se podrá configurar el poder 
o no guardar el proyecto automáticamente y los recordatorios de guardado al 
usuario.

2. Recuperación del proyecto. NVivo presenta la opción de crear copia de se-
guridad de los archivos creados. Nos permite configurar el tiempo en el que 
queremos que se creen las copias de seguridad, el número de archivos de recu-
peración y la ruta en la que se creará el archivo de recuperación.

Una vez hayamos configurado todo lo necesario dentro de este bagaje de op-
ciones, clicaremos en “crear proyecto” para hacer definitiva la creación de nuestro 
archivo de nuevo proyecto.

Figura 6. Inicio de creación de nuevo proyecto (II).

Nota: elaboración propia.
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4.2. La interfaz general de trabajo

Ya con nuestro proyecto creado y configurado, el programa nos re-direccionará 
a la pantalla inicial del programa, donde estarán disponibles todas las opciones para 
trabajar (figura 7). Se observan tres áreas generales que se describen de forma general 
a continuación:

1. La zona de acceso rápido. Es un área en la que tenemos un rápido acceso 
a todas las fuentes de información y de datos recogidos, que hemos debido 
importar con anterioridad. De igual modo, se tiene acceso al libro de códigos, 
que nos ayudará a realizar la codificación de los datos. Además, se incluye el 
acceso a las clasificaciones de los datos.

2. La zona de importación y creación. En esta zona, se encuentran las pestañas 
para poder importar archivos en una gran variedad de formatos, para poder 
realizar su posterior análisis. Además, están las pestañas que nos permiten 
realizar diferentes búsquedas y consultas de palabras, a la vez que se pueden 
crear las diferentes gráficas, diagramas y mapas conceptuales que nos ayudan a 
la visualización gráfica de los resultados. Se incluyen también las pestañas para 
poder compartir informes y resultados con otros investigadores y poder agre-
gar otros módulos de QSR International, como son el Collaboration cloud y 
el NVivo Transcription.

3. Zona de trabajo. La zona central de la interfaz, corresponde a la zona de 
trabajo, donde aparecerá reflejada la información o los archivos que hayamos 
clicado anteriormente. En esta zona se podrán realizar la mayor parte de las 
acciones vinculadas con el propio análisis de datos.
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Figura 7. Interfaz general de NVivo.

Nota: elaboración propia.

4.3. Añadir archivos a NVivo

El primer paso para comenzar nuestro trabajo, será añadir todos los archivos 
y fuentes de datos recolectadas para crear nuestra biblioteca de archivos interna. 
NVivo permite la inclusión de una gran diversidad de archivos en diversos formatos 
y extensiones. La pestaña “importar” nos ofrece las opciones que se detallan a con-
tinuación (figura 8):

Figura 8. Opciones de la pestaña “importar”.

Nota: elaboración propia.
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4.3.1. Proyecto

Con esta opción, podemos importar anteriores proyectos y trabajos para poder 
seguir utilizándolos. Como se muestra en la figura 9, clicando en la pestaña “impor-
tar” y posteriormente en “proyecto” (1) para que emerja la pantalla de importación 
de proyecto. En ella, debemos seleccionar el archivo ciclando en “examinar” (2). 
Elegiremos la ruta de acceso al archivo y debemos tener en cuenta que para selec-
cionarlo en local en nuestro dispositivo, debemos seleccionarlo en extensión *nvp o 
*nvpx. No obstante, sí queremos seleccionarlo desde el servidor de NVivo, debemos 
seleccionar la opción “proyectos de NVivo collaboration server” que nos dará acceso 
directo al servidor colaborativo de NVivo para importarlo.

A continuación, debemos seleccionar sí consideramos incluir todos los conteni-
dos del proyecto o seleccionar solo aquellos que nos interesen importar (3). Clicando 
en “opciones”, emergerá la pantalla inferior que permitirá seleccionar los elementos. 
Posteriormente, seleccionaremos entre “fusionar con elemento actual” o “crear ele-
mento nuevo” en función de sí pretendemos incorporar los elementos del archivo 
importado en el que estamos actualmente trabajando (4). Finalmente, clicaremos en 
“importar” para su incorporación.

Figura 9. Importar proyectos.

Nota: elaboración propia.
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4.3.2. NCapture

Esta es una de las opciones más potentes de importación de NVivo. NCapture 
es una extensión de navegador web gratuito que le permite capturar de forma rápida 
y sencilla contenido como páginas web, archivos PDF en línea, tweets de Twitter y 
publicaciones de Facebook para importar en sus diferentes versiones:

– El último lanzamiento de NVivo – Windows y NVivo – macOS (lanzado en 
marzo de 2020).

– NVivo 12 para Windows (Pro y Plus) y NVivo 12 para macOS.
– NVivo 11 para Windows (Pro y Plus) y NVivo 11 macOS.
– NVivo 10 para Windows y NVivo 10.1 (y posteriores) para macOS.

No obstante, presenta las siguientes limitaciones:
– Los vídeos o comentarios de YouTube no se pueden importar como conjuntos 

de datos, estos deben capturarse como archivos PDF.
– NVivo 10.1 (y en adelante) para Mac no es compatible con el contenido de 

Facebook o Twitter capturado como conjuntos de datos; en su lugar, estos 
pueden capturarse como archivos PDF.

NCapture permite capturar:
– Páginas web y archivos PDF en línea.
– Publicaciones y comentarios en el muro de Facebook.
– Tweets de Twitter que incluyen palabras, frases o hashtags particulares, o tweets 

de un usuario en particular.
Vídeos y comentarios de YouTube.

En el caso de nuestra investigación, vamos a proceder a incluir los archivos vin-
culados a nuestros objetivos y preguntas de investigación.

4.3.2.1. Importar páginas web a NVivo

En primer lugar, vamos a descargar varías páginas web con una estrecha vincula-
ción con el e-learning (1). Seleccionaremos y descargaremos 37 elementos que nos 
arroja el buscador de Google, que cumplen como criterios de inclusión que sean 
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blogs o páginas web de información, excluyendo las páginas de anuncios o artículos 
científicos, utilizando la palabra clave: “e-learning”. Una vez obtenidos los resulta-
dos, como puede observarse en la figura 10, se deben incorporar aquellos que nos 
interesan, clicando en la pestaña del icono de NCapture (2).

Figura 10. Búsqueda web (1) e inclusión con NCapture (2).

Nota: elaboración propia.

Emergerá una pantalla (figura 11) para configurar la descarga de la página. Debe-
mos seleccionar “Web Page as PDF” si queremos descargar directamente una página 
web o “Article as PDF” si queremos descargar un artículo. La más utilizada y eficien-
te, es la primera opción. Debajo, debe incluirse el nombre del archivo. El programa 
nos sugiere un nombre vinculado con los títulos indexados en la página web.

Debajo, aparece un espacio para poder incluir una descripción sobre la página 
web y a continuación, se pueden incluir palabras clave que ayudará a su posterior 
identificación y codificación.

Este proceso será realizado con cada una de las diferentes páginas web que se 
quieren descargar para incluir en el corpus documental de la investigación. La herra-
mienta nos ofrece una pantalla, en la que se puede ver el estado de las descargas. Se 
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incluirá un icono del tipo de página, el estado de la descarga, en progreso o finalizada 
y un apartado en el que aquellos documentos que ya se han descargado por comple-
to, aparecerán con un icono de un tick en verde (figura 12).

Figura 11. Interfaz para confirmar la descarga de la página web.

Nota: elaboración propia.
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Figura 12. Pantalla de descarga.

Nota: elaboración propia.

Una vez descargadas todas las páginas web que queremos incluir en nuestro cor-
pus documental, volvemos a NVivo para clicar en la pestaña importar y en NCap-
ture (figura 13). Entonces nos aparecerá la pantalla que se muestra en la figura 11. 
Podemos configurar la ruta de importación, clicando en examinar (1). Más abajo, 
tenemos tres opciones clave (2), podemos seleccionar entre todas las capturas no im-
portadas anteriormente (opción muy importante a clicar cuando hemos descargado 
diversas fuentes de datos a través de NCapture para que no se solapen), todas las cap-
turas o importar las capturas seleccionadas. A continuación, podemos clicar en todas 
las fuentes (clicando en la primera pestaña) o seleccionando aquellas que queremos 
incluir (3). En la parte inferior, hay una pestaña que permite fusionar los conjuntos 
de archivos coincidentes con redes sociales para no solapar datos. Finalmente, con 
todo lo que necesitamos seleccionado, debemos clicar en importar (4).
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Figura 13. Pantalla de importación de recursos obtenidos a partir de NCapture (I).

Nota: elaboración propia.

4.3.3.2. Importar información desde twitter

Twitter es un servicio de microblog que permite enviar mensajes de texto plano 
de corta longitud, con un máximo de 280 caracteres (originalmente 140), llamados 
tuits o tweets (aunque esta última acepción no está recogida en la RAE), que se 
muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los 
tweets de otros usuarios –a esto se le llama seguir y a los usuarios abonados se les 
llama seguidores, y a veces tuips (Twitter + peeps, seguidores novatos que aún no 
han hecho muchos tuits).

Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente mos-
trándose únicamente a unos seguidores determinados. Los usuarios pueden tuitear 
desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales externas (como para teléfonos 
inteligentes), o mediante el servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos 
países. Si bien el servicio es gratis, acceder a él vía SMS comporta soportar tarifas fijas 
por el proveedor de telefonía móvil.
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Se procederá a realizar una búsqueda con aquellos tweets que contengan “e-lear-
ning” filtrando solo aquellos que están en castellano y sin link (ya que aquellos 
tweets que incluyen un enlace a una página web, su contenido solo indica el título 
y redirigen a visualizar la página web, por lo que se perderá mucha información de 
contenido. Se obtuvieron 127 tweets.

El proceso de importación es semejante al anteriormente realizado. En la interfaz 
de twitter que podemos observar en la figura 14, realizamos la búsqueda que desee-
mos, acorde a los objetivos y preguntas planteadas en nuestra investigación. Nos 
aparecerá en la parte inferior el conjunto de tweets que se adaptan a los criterios. 
Debemos posteriormente clicar en el icono de NCapture para su descarga.

Figura 14. Búsqueda en twitter (1) e inclusión con NCapture (2).

Nota: elaboración propia.

A partir de ahí, emerge la pantalla que se muestra en la figura 15, donde debemos 
seleccionar “tweets as database” si queremos que los tweets se descarguen en formato 
de base de datos o Excel, o “Webpage as PDF” si queremos que se descarguen como 
un archivo de PDF. La más utilizada y eficiente, es la primera opción, ya que puede 
ser más cómodo para su posterior clasificación y codificación. Debajo, debe incluirse 
el nombre del archivo. El programa nos sugiere un nombre vinculado con los títulos 
indexados en la página web.

Debajo, aparece un espacio para poder incluir una descripción sobre la página 
web y a continuación, se pueden incluir palabras clave que ayudará a su posterior 
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identificación y codificación. Este proceso deberá ser realizado con cada una de las 
búsquedas de información que queramos realizar en twitter.

Figura 15. Interfaz para confirmar la descarga de twitter.

Nota: elaboración propia.
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Una vez descargadas todas las búsquedas de tweets que queremos incluir en nues-
tro corpus documental, volvemos a NVivo para clicar en la pestaña importar y en 
NCapture (figura 7).

Entonces nos aparecerá la pantalla que se muestra en la figura 16. Podemos con-
figurar la ruta de importación, clicando en examinar (1). Más abajo, es fundamental 
que cliquemos en la primera opción “todas las capturas no importadas anteriormen-
te” para no solapar archivos (2). A continuación, podemos clicar en todas las fuentes 
(clicando en la primera pestaña) o seleccionando aquellas que queremos incluir (3). 
En la parte inferior, hay una pestaña que permite fusionar los conjuntos de archivos 
coincidentes con redes sociales para no solapar datos. Finalmente, con todo lo que 
necesitamos seleccionado, debemos clicar en importar (4).

Figura 16. Pantalla de importación de recursos obtenidos a partir de NCapture (II).

Nota: elaboración propia.

Los archivos importados desde Twitter tienen un gran potencial, ya que sin rea-
lizar ningún proceso de codificación ni análisis, ya nos ofrecerán datos interesantes 
solo con su inclusión en NVivo (figura 17). La interfaz resultante, es igual que la 
de un Excel, teniendo columnas cerradas, como la identidad del tweet, el nombre 
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de usuario, etc. y columnas abiertas que podemos editar y codificar, como el propio 
contenido de los tweets.

A la derecha tenemos unas columnas que podemos clicar, entre la que destacamos 
las gráficas que nos aportan datos muy interesantes como el número de tweets por 
usuario. Podemos clicar en selección de datos, para variar los datos que queremos 
obtener de los ejes Z, X e Y entre nombre de usuario, etiquetas, @menciones, tipos 
de tweets, línea de tiempo por día, semana, mes, trimestre, año, casos y códigos 
seleccionables.

Por otra parte, tenemos también la opción de mapa, que nos coloca geográfica-
mente donde se sitúan cada uno de los tweets encontrados. Podemos acercar y alejar 
el mapa clicando en la sección colocada en la parte inferior derecha. Esta informa-
ción es muy importante, para conocer las regiones del mundo en las que se está 
mencionando la temática objeto de estudio que hemos buscado en Twitter, sabiendo 
en que zonas se habla más o menos y donde no se habla.
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Figura 17. Resultados que aportan los archivos de Twitter.

Nota: elaboración propia.

4.3.2.3. Importar información desde YouTube

YouTube es una red social que permite alojar y compartir vídeos que han sido 
creados por los usuarios. El término proviene del inglés “you”, que significa tú y 
“tube”, que significa tubo, canal, pero se utiliza en argot como “televisión”. Por lo 
tanto, el significado del término YouTube podría ser “tú transmites” o “canal hecho 
por ti”.

La idea es idéntica a la televisión, donde hay varios canales disponibles. La di-
ferencia es que los canales son creados por los usuarios, donde pueden compartir 
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vídeos sobre diversos temas de manera sencilla. En YouTube, los vídeos están dispo-
nibles para cualquier persona que quiera verlos. También se pueden añadir comen-
tarios sobre cada vídeo.

YouTube aloja una gran cantidad de películas, documentales, vídeos musicales y 
vídeos caseros, además de transmisiones en vivo de eventos. La popularidad alcan-
zada por algunos vídeos caseros llevan a las personas desconocidas a convertirse en 
famosas, que se consideran “celebridades instantáneas”. A diferencia de otros sitios 
web similares, Tiene un amplio número de participantes y una muy extensa infor-
mación y visitas diarias.

Se procederá a realizar una búsqueda con aquellos vídeos que vinculados al “e-
learning”. Seleccionaremos aquellos que tengan una clara vinculación con los objeti-
vos y las preguntas de investigación y tengan una duración menor a 10 minutos. Se 
descargarán un total de cinco vídeos que se incorporarán a NVivo.

El proceso de importación es parecido al anteriormente realizado. En la interfaz 
de YouTube de uno de los vídeos seleccionados que podemos observar en la figura 
18, se debe incluir los términos de búsqueda en la barra (1). Posteriormente selec-
cionaremos los vídeos que queremos, en nuestro caso, hemos seleccionado este que 
se titula: “Qué es el Elearning?” con una duración de 3,54 minutos. Posteriormente, 
clicamos en el icono de NCapture para proceder a su descarga (2).

Figura 18. Búsqueda en YouTube (1) e inclusión con NCapture (2).

Nota: elaboración propia.
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A partir de ahí, emerge la pantalla que se muestra en la figura 19, donde podemos 
seleccionar “vídeo only” si queremos solamente descargar el vídeo, o “Vídeo and 
Comments” si queremos que se descargue el vídeo y los comentarios vinculados, o 
finalmente “web page as PDF” si queremos descargar la página web resultante como 
PDF. En nuestro caso, vamos a seleccionar la primera opción para descargar el archi-
vo como vídeo. Debajo, aparece un espacio para poder incluir una descripción sobre 
la página web y a continuación, se pueden incluir palabras clave que ayudará a su 
posterior identificación y codificación. Se deberá repetir esta operación con cada uno 
de los vídeos que estimamos descargar para nuestra investigación.
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Figura 19. Interfaz para confirmar la descarga de YouTube.

Nota: elaboración propia.

Una vez descargados todos los vídeos de YouTube que queremos incluir en nues-
tro corpus documental, volvemos a NVivo para clicar en la pestaña importar y en 
NCapture (figura 20).
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Entonces, se nos mostrará nuevamente la pantalla que se muestra en la figura 17. 
Podemos configurar la ruta de importación, clicando en examinar (1). Recordamos 
que más abajo, es fundamental que cliquemos en la primera opción “todas las cap-
turas no importadas anteriormente” para no solapar archivos (2). A continuación, 
podemos clicar en todas las fuentes (clicando en la primera pestaña) o seleccionando 
aquellas que queremos incluir (3). En la parte inferior, hay una pestaña que permite 
fusionar los conjuntos de archivos coincidentes con redes sociales para no solapar 
datos. Finalmente, con todo lo que necesitamos seleccionado, debemos clicar en 
importar (4).

Figura 20. Pantalla de importación de recursos obtenidos a partir de NCapture (III).

Nota: elaboración propia.

4.3.2.4. Importar información desde Facebook

Facebook es una red social cuyo objetivo es diseñar un espacio en el que las perso-
nas puedan intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de forma 
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sencilla a través de Internet. Puede ser usada, tanto por usuarios particulares, que lo 
utilizan para estar en contacto con sus amistades, publicar textos, fotos, vídeos, etc., 
como por empresas, marcas o celebridades, que potencian a través de esta red social 
su comunicación publicitaria.

Los usuarios pueden registrarse a través de su correo electrónico y crear perfiles 
que contengan fotos, listas de intereses personales e información pública y privada. 
Facebook, además, permite el intercambio de mensajes privados y públicos entre sus 
usuarios, siendo una comunicación a dos bandas, de ida y vuelta. La visualización de 
los datos detallados de los miembros está restringida a los miembros de la misma red, 
a los amigos confirmados, o puede ser libre para cualquier persona. Así, los perfiles 
en Facebook, así como los contenidos publicados en la red social, son visibles para 
cualquier persona que tenga permiso de acceso por parte del usuario.

NVivo captura la interfaz de Facebook del mismo modo que una página web, 
por lo que debemos seguir las mismas directrices que las mencionadas en el epígrafe 
4.3.2.1.

4.3.3. Importar archivos multiformato del disco local

Una vez se han importado los archivos desde NCapture, procederemos a impor-
tar archivos que tenemos en nuestro ordenador. Se pueden importar los siguientes 
tipos de archivos y sus extensiones:

– Archivos de texto (*.doc, *.docx, *rtf, *.txt).
– Archivos PDF (*.pdf ).
– Archivos de audio (*.mp3, *.wma, *.wav, *.m4a).
– Archivos de vídeo (*.mpg, *.mpeg, *.mpe, *.wmv, *.avi, *.mov, *.qt, *.mp4, 

*.3gp, *.mts).
– Archivos de imagen (*.bmp, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff).
– Archivos de mensaje de Outlook (*.msg).

En la figura 21 se puede observar el proceso completo para importar archivos. 
Al clicar en la pestaña de importar, debemos clicar en archivo (1) se nos abrirá la 
pestaña para poder seleccionar los archivos que queramos incluir en nuestro corpus 
documental de NVivo. Seleccionamos “archivos compatibles, para que nos aparez-
can todas las extensiones de archivos que queremos subir, las seleccionamos y pul-
samos “abrir” (2). Se nos abrirá una última pestaña sobre la que debemos clicar en 
importar (3).
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Figura 21. Procesos a realizar para importar archivos.

Nota: elaboración propia.

4.3.4. Importar encuesta

NVivo permite realizar una importación directa de encuestas que ya tengamos 
creadas en diferentes servidores externos. De acuerdo con Tafur (2020) la encues-
ta, como técnica de recolección de datos en investigaciones cualitativas, analiza las 
interacciones y comunicaciones entre las personas o entre las instituciones que con-
forman una población, independientemente de la cantidad de sujetos que presenten 
características similares; es decir, estudia la diversidad y no la frecuencia (Fink, 2003 
citado en Jansen, 2012). Wester (1995) citado en Jansen (2012) la denomina “en-
cuesta cualitativa”. Se utiliza en distintos campos de la investigación empírica, como 
por ejemplo en estudios biológicos, antropológicos, educativos y psicológicos, entre 
otros. Comprende, a su vez, indagaciones que emplean la entrevista o el cuestionario 
como técnica e instrumento, respectivamente, de recojo de información (Bisquerra 
2004 citado en Díaz et al., 2016). Además, este modelo de encuestas, tratan de to-
mar datos con el objetivo de definir y describir el objeto de estudio, consiguiendo 
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recopilar puntos de vista, opiniones y percepciones más que validaciones numéricas. 
De acuerdo con López (1998), las principales características de la encuesta son las 
que se muestran a continuación:

– Se emplea en distintos ámbitos, tanto en la empresa como en organizaciones 
educativas.

– Es flexible en su aplicación. Puede servir para recoger información de diferen-
tes campos disciplinares.

– Permite hacer comparaciones entre resultados en forma objetiva.
– En los estudios cuantitativos emplea la tecnología para realizar la codificación, 

validación y presentación de la información de los datos obtenidos en su apli-
cación.

– La técnica de aplicación y de obtención de resultados es de rápida comprensión.

NVivo permite importar de forma directa las siguientes extensiones de archivos 
de encuesta que se describen a continuación.

4.3.4.1. Importar encuesta en Excel

Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. 
Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a 
sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas 
de cálculo. Dentro de cada hoja de cálculo, hay una serie de filas y columnas. Las filas 
están numeradas y las columnas están delimitadas por letras. Es decir, las filas están 
numeradas: 1, 2, 3, etc., mientras que las columnas están numeradas por letras: A, 
B, C, etc. La forma más común de utilizar esta opción de importación en NVvivo, 
es para incluir encuestas que se han diseñado y realizado en Google Forms.

Google Forms es una herramienta que permite crear evaluaciones, formularios, 
realizar votaciones u obtener retroalimentación por parte del alumnado. Fomenta 
la participación de los/las estudiantes y entrega los resultados en tiempo real. Para 
mayor información sobre su uso, pueden consultar el manual diseñado por el Centro 
de Desarrollo de la Docencia, de la Universidad del Desarrollo1.

1 Manual sobre el uso de Google Forms, diseñado por el Centro de Desarrollo de la 
Docencia, de la Universidad del Desarrollo. https://cdd.udd.cl/files/2018/10/Manual_Goo-
gleForm.pdf

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php%3Fid%3DANU-F-1957-10025900322
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php%3Fid%3DANU-F-1957-10025900322
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En nuestro caso, nos centraremos en la función que permite exportar de forma 
directa los resultados de la encuesta realizada en formato Excel. En la figura 22, se 
puede observar se debe tener presionada la pestaña de respuestas (1) y posteriormen-
te, clicar en el icono de exportación de Excel (2).

Figura 22. Interfaz para exportar los resultados de la encuesta 
de Google Forms en formato Excel.

Nota: elaboración propia.

De este modo, obtendremos un Excel en el que las filas corresponderán a cada 
uno de los participantes de la encuesta, y las columnas a cada una de las preguntas 
del cuestionario (figura 23).

Figura 23. Matriz Excel con las respuestas del cuestionario exportado 
de Google Forms.

Nota: elaboración propia.
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Tal y como se muestra en la figura 24, para su importación a NVivo, debemos 
clicar en la pestaña de encuesta y posteriormente clicar en el desplegable de Excel 
(1). Emergerá una ventana en la que debemos tener presionado el archivo de Excel y 
posteriormente, clicar en abrir (2).

A continuación, emergerá una pestaña, que es el asistente de importación de en-
cuestas (paso 1) que se muestra en la figura 25, donde se describirá la configuración 
de diversas opciones:

1. Nos indica que cada uno de los participantes encuestados, serán almacenados 
como casos (los casos son recipientes virtuales que tienen todas las respuestas 
de cada participante en un solo lugar).

2. Nos señala que las preguntas cerradas (son las que piden al encuestado que 
elija entre un conjunto de respuestas, como “sí/no” o entre una lista de opcio-
nes múltiples, etc. Las preguntas cerradas son fundamentales para recopilar las 
respuestas de nuestros encuestados dentro de un marco limitado de opciones) 
serán creadas como atributos (que describen cada caso, siendo útiles para 
formular preguntas de sus datos abiertos en consultas gráficas) permitiendo 
que se puedan analizar los datos en función de las características sociodemo-
gráficas de los participantes.

3. Nos muestra que las preguntas abiertas, que de acuerdo con Rincón (2014), 
son aquellas que proporcionan información de carácter textual; opiniones, 
explicaciones, justificaciones. La pregunta abierta no obliga a escoger entre un 
conjunto fijo de alternativas, es de respuesta libre, por eso, según la naturaleza 
de la pregunta y el interés de la persona, las repuestas varían mucho en cuanto 
a su extensión y profundidad; la utilización de este tipo de preguntas, aún a 
pesar de la dificultad en la codificación y en el análisis de sus respuestas, está 
justificada en muchas ocasiones gracias a las ventajas que ofrecen, serán crea-
das como códigos (que recopilan todas las respuestas a la misma pregunta en 
un solo lugar para que se pueda explorar los temas y patrones). Las respuestas 
a las preguntas estarán agrupadas en códigos.

Este asistente, permitirá identificar las preguntas cerradas y abiertas de la encues-
ta. Para proseguir, debemos clicar en la pestaña “siguiente”.
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Figura 24. Importación de encuesta Excel.

Nota: elaboración propia.

Figura 25. Interfaz del asistente de importación de encuestas en Excel (paso 1).

Nota: elaboración propia.



64 J. L. CABANILLAS GARCÍA; M. C. SÁNCHEZ GÓMEZ; I. DEL BRÍO ALONSO

Emergerá el paso 2 del asistente (figura 26), en el que se podrá configurar el nú-
mero de filas que se utilizarán para los encabezados de las preguntas, que por defecto 
pondremos 1 y le orden de las fechas, que por defecto será día, mes y año. Para con-
tinuar, debemos clicar en la pestaña “siguiente”.

Figura 26. Interfaz del asistente de importación de encuestas en Excel (paso 2).

Nota: elaboración propia.

A continuación, emergerá el paso 3 (figura 27), donde se podrá definir el lugar 
en el que el proyecto guardará los casos, la pestaña de identidad exclusiva para cada 
uno de los casos, la cual debe estar previamente definida en el Excel que queremos 
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importar y que hará que cada uno de los casos sea completamente independiente al 
resto y pueda ser identificado. En nuestro caso, hemos creado la columna “código”, 
donde cada uno de los casos tiene su propio código. Finalmente, se le dará el nom-
bre a la clasificación, siendo creada si no había una anteriormente o se agrupan los 
nuevos casos en una clasificación previa. Una vez definamos las opciones del paso 3, 
clicaremos en la pestaña “siguiente”.

Figura 27. Interfaz del asistente de importación de encuestas en Excel (paso 3).

Nota: elaboración propia.
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En último lugar, emergerá el desplegable del paso 4 (figura 28), donde se podrán 
identificar las preguntas cerradas (1) y abiertas (2). Nos dará la opción de seleccionar 
el tipo de preguntas a la que corresponde cada uno de los atributos, de la primera 
selección que realiza NVivo de forma automática. Podemos clicar también en “no 
importar” sí no queremos incluir alguno de los atributos. Para finalizar la importa-
ción del cuestionario de Excel, debemos clicar en “finalizar” (3).

Figura 28. Interfaz del asistente de importación de encuestas en Excel (paso 4).

Nota: elaboración propia.



 ANÁLISIS MULTIMEDIA DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA E-LEARNING CON EL USO DE CAQDAS NVIVO 67

Se procederá al proceso final de carga de la encuesta en formato Excel (figura 29) 
mostrando sí se han cargado de forma correcta todas las opciones. Finalizaremos le 
proceso clicando en la pestaña “cerrar”, donde de forma automática el programa 
revisa los criterios de importación de la encuesta, creación de los casos para los en-
cuestados, creación de los atributos de casos para las respuestas cerradas y creación 
de códigos para preguntas abiertas.

Figura 29. Finalización de la carga de importación de encuestas en Excel.

Nota: elaboración propia.
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Finalmente, se van a describir una serie de recomendaciones a tener en cuenta, 
dada la experiencia de los autores en la importación de este tipo de archivos, ya que 
sí el proceso no se realiza de forma adecuada, pueden generarse problemas de com-
patibilidad:

1. Es necesario preparar de forma adecuada la matriz de datos de Excel y no im-
portarla directamente. Hay que tener en cuenta que las preguntas formuladas 
a los participantes, son las que van en las columnas iniciales. NVivo nos pone 
un límite de 256 caracteres, pero es conveniente que las preguntas sean cortas 
y no se acerquen a este límite de caracteres, ya que puede crear problemas de 
compatibilidad y que no se creen los casos de forma adecuada. Sí las preguntas 
formuladas son demasiado largas, es conveniente asignar un código a cada una 
de ellas, para reducir su número de caracteres, como se destaca en la figura 30.

2. Hay que tener en cuenta que con variables que presentan una elevada varia-
bilidad en los resultados (como puede ser la edad, como variable sociodemo-
gráfica en estudios de ciencias sociales, como se refleja en la figura 30) sí que-
remos importar un número elevado de casos, es conveniente asignar rangos, 
para que a la hora de exportar datos y se realicen matrices, no sean demasiado 
amplias.

3. A la hora de configurar el asistente de importación, en su paso 4, hay prestar 
especial atención a aquellas preguntas que sean cerradas y abiertas, ya que no 
se podrá volver a configurar en el futuro y las preguntas que configuremos 
como cerradas, no podrán ser editadas.

Figura 30. Encuesta de preguntas abiertas en formato bloc de notas.

Nota: elaboración propia.
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4.3.4.2. Importar encuesta en archivos de texto

NVivo permite importar archivos de texto (en formato *.txt; *.csv). En nuestro 
caso, vamos a importar una encuesta de preguntas abiertas, en formato *.txt. Uti-
lizaremos la aplicación bloc de notas2 de Windows. Con este método, se pueden 
importar también transcripciones de entrevistas. En la figura 31, se puede observar 
el cuestionario de respuesta abierta en formato bloc de notas.

Debemos iniciar el procedimiento para su importación, del mismo modo que 
realizamos para la encuesta en Excel, clicando dentro de la opción de importar en-
cuestas y en el desplegable, clicar en archivo de texto (1) y posteriormente, seleccio-
nar la ruta en la que tenemos el archivo para seleccionarlo y clicar en abrir (2) tal y 
como se muestra en la figura 32.

2 Bloc de notas: es un editor de texto incluido en los sistemas operativos de Microsoft 
desde 1985. Su funcionalidad es muy simple. Algunas características propias son: inserción 
de hora y fecha actual pulsando F5, en formato “HH:MM DD/MM/AA”, inserción de hora 
y fecha actual si el documento comienza por “.LOG”, ajuste de línea, posibilidad de exportar 
a cualquier formato de texto no formateado. Es el equivalente en Windows del editor de 
MS-DOS. La extensión predeterminada de este editor es *.txt.
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Figura 31. Encuesta de preguntas abiertas en formato bloc de notas.

Nota: elaboración propia.

Figura 32. Importación de encuesta de texto.

Nota: elaboración propia.
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A continuación, tendremos que realizar el paso 1, que no tiene ninguna diferen-
cia con el realizado para las encuestas en Excel (figura 33) y debemos clicar en si-
guiente. En el paso 2, si comenzarán a haber cambios en la interfaz. Se nos plantean 
varias opciones que debemos tener en cuenta a la hora de importar la encuesta de 
texto como son (1):

– Definir como se codifica el archivo: NVivo nos da la opción para definir el 
sistema de codificación de caracteres. La codificación de caracteres es el mé-
todo que permite convertir un carácter de un lenguaje natural (como el de un 
alfabeto o silabario) en un símbolo de otro sistema de representación, como 
un número o una secuencia de pulsos electrónicos en un sistema electrónico 
aplicando normas o reglas de codificación. Dentro de la gran variedad existen-
te, utilizaremos el denominado: “Europeo Occidental Windows – Página de 
códigos 1252” que es una codificación de caracteres del alfabeto latino, usada 
por defecto cuando unicode no se usa en los componentes oficiales de Micro-
soft Windows en inglés y en algunos lenguajes occidentales. Es una versión en 
la que el código de páginas de Windows está en los paquetes de LaTeX, el cual 
se refiere como ansinew.

– Definir como están separadas las columnas. Que en nuestro caso selecciona-
remos “ficha” por defecto.

– Definir como están encerrados los valores. Que en nuestro caso indicaremos 
ninguno por defecto, pudiendo en ocasiones estar cerrados por ´´ o “”.

– Definir el número de filas por encabezado. En nuestro caso, por defecto 
seleccionaremos uno.

– Definir el orden de las fechas. En nuestro caso, dentro de las opciones que se 
presentan seleccionaremos “día-mes-año”.

Se nos muestra la resultante de las filas de codificación (2) y finalmente, tendre-
mos que clicar en siguiente para pasar al siguiente paso (3) tal y como se muestra en 
la figura 33.

Posteriormente, emergerá el paso 3 (figura 34), donde se podrá definir el lugar en 
el que el proyecto guardará los casos, la pestaña de identidad exclusiva para cada uno 
de los casos. En nuestra investigación, al incluir un único caso, lo etiquetaremos con 
el nombre: “POS-ENCUESTA-ALUMN04”. Finalmente, se le dará el nombre a la 
clasificación, siendo creada si no había una anteriormente o se agrupan los nuevos 
casos en una clasificación previa. En nuestro caso seleccionaremos la primera opción. 
Una vez definamos las opciones del paso 3, clicaremos en la pestaña “siguiente”.
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Figura 33. Interfaz del asistente de importación de encuestas de texto (paso 2).

Nota: elaboración propia.
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Figura 34. Interfaz del asistente de importación de encuestas de texto (paso 3).

Nota: elaboración propia.

Finalmente, en el paso 4, tendremos las diferentes respuestas preguntas, que NVi-
vo asigna como encuestados (1) pudiendo posteriormente asignar si son cerradas o 
abiertas o eliminarla si no queremos que finalmente aparezca alguna de las respuestas 
(2). Clicaremos en finalizar para acabar con el proceso de importación de cuestio-
narios de texto (3). Como en el caso anterior de la importación de cuestionarios de 
Excel, saldrá la pantalla de confirmación que indicará los procesos que se han llevado 
a cabo y se han realizado de forma satisfactoria (figura 35). Una vez finalice, debemos 
clicar en cerrar para confirmar y acabar el proceso.
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Figura 35. Interfaz del asistente de importación de encuestas de texto (paso 4).

Nota: elaboración propia.

4.3.4.3. Importar encuesta en archivo Qualtrics

Qualtrics es una herramienta versátil y de manejo sencillo que permite elaborar 
cuestionarios online, para ser utilizados en estudios por encuesta y experimentos. 
Qualtrics se ha convertido en los últimos años en la referencia de la investigación on-
line en campos tan diversos como la Comunicación, Psicología, Sociología, Ciencia 
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Política, Educación, Economía y otras disciplinas de las Ciencias Sociales y Ciencias 
de la Salud. Digamos que Qualtrics es a la investigación online lo que Google es a 
los buscadores en Internet o SPSS en el software de análisis de datos. Qualtrics es 
“userfriendly”, por lo que no necesita de conocimientos de programación. Una de 
las principales ventajas es que permite descargar los datos de la encuesta online en 
formato SPSS (y CSV, por ejemplo).

Para poder importar los resultados de una encuesta de Qualtrics, es necesario es-
tar registrado con anterioridad en su página web. Para iniciar el procedimiento para 
su importación (figura 36), debemos clicar dentro de la opción de importar encues-
tas y en el desplegable, clicar en “Qualtrics” (1). Emergerá una pantalla de acceso 
directo a Qualtrics, donde tendremos que introducir nuestro nombre de usuario y el 
password para acceder (2). Finalmente, clicaremos en “permitir acceso” para acceder. 
Desde la interfaz interna de Qualtrics se podrán incorporar a NVivo las diferentes 
encuestas incluidas.

Figura 36. Importación de encuesta de Qualtrics.

Nota: elaboración propia.

Al ser un programa de pago, no se podrá hacer el login con una cuenta gratui-
ta de prueba. No obstante, como se muestra en la figura 37 se podrá descargar la 
encuesta con extensión *csv. Para ello, en la interfaz principal de Qualtrics, se debe 
clicar en la pestaña de “resultados” y en el desplegable de “compartir informe” para 
seleccionar la opción que más no convenga. En esta caso, seleccionaremos la opción 
*csv (1). A continuación, seleccionaremos las preguntas que queremos incorporar 



76 J. L. CABANILLAS GARCÍA; M. C. SÁNCHEZ GÓMEZ; I. DEL BRÍO ALONSO

(2) y finalmente, se debe clicar en “páginas de exportación”. Una vez descargado, lo 
importaremos como una encuesta en archivo de texto.

Figura 37. Interfaz de Qualtrics para la exportación de la encuesta.

Nota: elaboración propia.

4.3.4.4. Importar encuesta en archivo Survey Monkey

Survey Monkey es una plataforma online que permite crear encuestas con distin-
tos formatos de preguntas, para luego enviarla a un público determinado. Una vez 
enviada la encuesta, permite tabular y graficar los resultados. Todo el manejo de esta 
plataforma es intuitivo y fácil.

Esta aplicación tiene un modo básico el cual es gratuito, donde se pueden crear 
encuestas rápidamente pero con algunas limitaciones, por ejemplo, solo se pueden 
hacer 10 preguntas, enviar a un máximo de 1000 personas, obtener 10 respuestas y 
hacer un análisis de respuestas básico. También existen planes de pago, que ofrecen 
facilidades de creación, diseño de la encuesta y análisis de resultado.

Para poder importar los resultados de una encuesta de Survey Monkey, es nece-
sario estar previamente registrado en su página web. Para iniciar el procedimiento 
para su importación (figura 38), debemos clicar dentro de la opción de importar en-
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cuestas y en el desplegable, clicar en “Survey Monkey” (1). Emergerá una pantalla de 
acceso directo a Survey Monkey, donde tendremos que introducir nuestro nombre 
de usuario y el password para acceder (2). Finalmente, clicaremos en “log in” para 
acceder.

Figura 38. Importación de encuesta de Survey Monkey.

Nota: elaboración propia.

Si tenemos creada una cuenta gratuita en Survey Monkey, no podremos tener ac-
ceso directo desde NVivo, ya que esta opción está solamente abierta para las cuentas 
de pago del gestor de encuestas online. Además, tal y como se puede observar en la 
figura 39, no se pueden descargar los datos en formatos que pudiéramos importar 
posteriormente a NVivo. No obstante, se puede utilizar la opción de NCapture en 
la pantalla de resultados de Survey Monkey para importar de forma directa la pági-
na web y poder trabajar con ellos de forma gratuita, como hemos visto en el punto 
4.3.2.1.
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Figura 39. Interfaz de resultados de Survey Monkey en su versión gratuita.

Nota: elaboración propia.

4.3.5. Importar clasificaciones

NVivo nos permite importar clasificaciones de forma directa. Recordamos que 
las clasificaciones de casos le permiten registrar información acerca de casos, por 
ejemplo, datos sociodemográficos acerca de personas. Se pueden importar en forma-
to de (SPSS) y hojas de clasificaciones en diferentes formatos.

4.3.5.1. Importar clasificación de SPSS.

SPSS es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta 
su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la 
mayoría de los análisis.

Este software incluye cuatro programas que ayudan a los investigadores en sus 
investigaciones: programa de estadística, programa de modelador, programa de aná-
lisis de texto para encuestas y diseñador de visualización. A continuación, vamos a 
explicar qué funciones se pueden realizar con cada uno de estos programas:

– Programa de estadística. El programa de estadística engloba una gran canti-
dad de funciones estadísticas básicas. Asimismo, en algunas de sus funciones, 
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incluye frecuencias, tabulación cruzada y estadísticas bivariadas, entre otros 
aspectos. En este sentido, hay varios métodos estadísticos que se pueden reali-
zar en SPSS, como es la estadística descriptiva, que incluyen las metodologías 
mencionadas anteriormente. También se encuentra la estadística bivariada, 
que incluyen metodologías como análisis de varianza, medias, correlación y 
pruebas no paramétricas. Asimismo, se pueden realizar predicciones de resul-
tados numéricos como regresión lineal y predicciones para identificar grupos, 
con análisis de conglomerados y factoriales.

– Por su parte, el programa modelador tiene el principal objetivo de construir y 
validad modelos productivos, utilizando para ello procedimientos estadísticos 
avanzados.

– Diseñador de visualización. Con el programa de análisis de texto para en-
cuestas, los administradores de encuestas pueden descubrir información valio-
sa a partir de las respuestas de los usuarios a las preguntas. De esta forma, pro-
porciona un análisis de retroalimentación, que permite a estos administradores 
obtener una visión real.

– Diseñador de visualización. Permite a los investigadores utilizar sus datos 
para crear, con facilidad, una amplia variedad de elementos visuales, como 
gráficos de densidad y diagramas de cajas radiales.

Hay que destacar, que en la última versión actual de NVivo en la que estamos 
trabajando solo se pueden importar clasificaciones de NVivo y no datos con los 
que podamos trabajar y codificar.

Tal y como se muestra en la figura 40, para importar una clasificación de SPSS 
a NVivo, se debe clicar en la pestaña de clasificaciones y en el desplegable, clicar en 
SPSS (1). Emergerá una ventana en la que debemos tener presionado el archivo de 
SPSS (en extensión *.sav) y posteriormente, clicar en abrir (2).
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Figura 40. Importación de clasificación de SPSS.

Nota: elaboración propia.

Tras abrir el archivo, emergerá el paso 1 (figura 41), donde se debe seleccionar 
la pestaña de clasificación de casos (1). Tenemos diversos apartados que son conve-
nientes de clicar para actualizar los atributos y elementos existentes y a continuación, 
decidir si queremos crear una nueva clasificación o importar los casos a una clasifica-
ción ya existente (2), en nuestro caso, crearemos una nueva clasificación. Finalmen-
te, debemos clicar en “siguiente” para continuar al siguiente paso (3).
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Figura 41. Interfaz de asistente de importación de clasificación de SPSS (paso 1).

Nota: elaboración propia.

A continuación, emergerá el paso 2 (figura 42), donde debemos seleccionar la 
ubicación de los casos (de forma predeterminada en la carpeta de casos), mantenien-
do activo el icono para crear nuevos casos si no existen y elegir la identidad exclusiva 
para cada caso, en nuestro caso, corresponderá con la cantidad de filas importadas, 
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pero podríamos tener una columna exclusiva de identificación que deberíamos seña-
lar aquí (1). Finalmente, clicaremos en “siguiente” para avanzar al siguiente paso (2).

Figura 42. Interfaz de asistente de importación de clasificación de SPSS (paso 2).

Nota: elaboración propia.

Finalmente, emergerá el paso 3 (figura 43), debemos mantener activa la pestaña 
“crear atributos de valor mediante etiquetas de valor” para poder dar un atributo a 
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codificaciones numéricas incluidas en SPSS y en las otras opciones, no asignar valor 
(1). Finalmente, clicaremos en terminar y la clasificación obtenida de SPSS estará 
incorporada a NVivo.

Figura 43. Interfaz de asistente de importación de clasificación de SPSS (paso 3).

Nota: elaboración propia.
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4.3.5.2. Importar hojas de clasificación.

Se podrán importar directamente hojas de clasificación en diversos formatos 
(*.xlsx, *.xls, *.txt). De acuerdo con la figura 44, tendremos que seleccionar la pesta-
ña de “clasificaciones” y clicar dentro del desplegable en “hoja de clasificación” (1). 
Emergerá la pantalla de la izquierda, donde clicaremos en examinar para establecer 
la ruta del archivo. Seleccionamos el archivo y clicamos en “abrir” (2), Finalizaremos 
el paso 1 clicando en “siguiente” en el desplegable de definición de ruta (3).

Figura 44. Interfaz del asistente de importación de hoja de clasificación (paso 1).

Nota: elaboración propia.

A continuación, emergerá el paso 2 (figura 45) donde se debe seleccionar el tipo 
de clasificación (archivos o casos), en este caso seleccionaremos archivos (1). Tene-
mos diversos apartados que son convenientes de clicar para crear nuevos atributos 
si no existen, actualizar la clasificación de los elementos asistentes y reemplazar los 
valores de los atributos de los archivos o de los casos existentes. (2) Finalmente, de-
bemos clicar en “siguiente” para continuar al siguiente paso (3).
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Figura 45. Interfaz del asistente de importación de hoja de clasificación (paso 2).

Nota: elaboración propia.

Posteriormente, emergerá la interfaz del paso 3 (figura 46), donde tenemos la 
opción de especificar la forma en la que se representarán los diferentes archivos, den-
tro de esta clasificación. En nuestro caso seleccionaremos la opción “como nombres 
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jerárquicos”. Es conveniente mantener clicada la pestaña “crear archivos nuevos si no 
existen” (1). Clicaremos en “siguiente” para continuar al paso 4.

Figura 46. Interfaz del asistente de importación de hoja de clasificación (paso 3).

Nota: elaboración propia.
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Finalmente, en el paso 4 (figura 47) tendremos las opciones para importar las 
fechas, las horas y los números, en el caso que nuestra clasificación los casos se di-
ferencien por este atributo. En nuestro caso y de forma general, mantendremos las 
opciones por defecto (1) y finalizaremos la importación clicando en “terminar” (2).

Figura 47. Interfaz del asistente de importación de hoja de clasificación (paso 4).

Nota: elaboración propia.
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4.3.6. Bibliografía

NVivo permite importar referencias bibliográficas desde los principales gestores 
de referencias del mercado de forma colaborativa, entre los que destacan: Citavi, 
Mendeley, Endnote, Zotero y Refworks.

4.3.6.1. Importar bibliografía de Citavi

Citavi es un gestor de referencias bibliográficas y del conocimiento para Micro-
soft Windows. Citavi se usa en universidades para escribir tesis, textos académicos y 
publicaciones científicas, y en empresas para organizar el conocimiento en equipos 
y para escribir reportes. Ha sido desarrollado por Swiss Academic Software con sede 
en Wädenswil en Zúrich. Se basa en *.NET.

Con Citavi, se puede buscar en más de 4000 catálogos de bibliotecas y bases de 
datos especializadas. Después, solo tiene que importar los resultados de su búsqueda 
en su proyecto de Citavi. Registrar en su proyecto los libros que tiene apilados sobre 
su escritorio no es mucho más complicado: solo tiene que insertar el número ISBN 
de los títulos que le interesen y Citavi agregará a su proyecto la información biblio-
gráfica pertinente: autor, título, editor, año de publicación... y, en algunos casos, 
incluso la portada y un resumen breve del contenido. Lo mismo se puede hacer con 
artículos de periódicos o revistas que tengan una dirección DOI o PMID.

Es un recurso profesional que sirve de apoyo en todas las fases del trabajo aca-
démico, desde la investigación, adquisición y gestión de las fuentes y su contenido 
hasta la preparación de una publicación científica.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran las siguientes:
– Gestión de referencias bibliográficas.
– Organización del conocimiento.
– Búsquedas en bases de datos especializadas.
– Búsquedas en catálogos de biblioteca.
– Anotar tareas.
– Analizar textos.
– Grabar citas e ideas.
– Crear un esquema de sus borradores.
– Escribir artículos o libros con rapidez y eficacia.
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Para poder importar las referencias bibliográficas desde Citavi, una vez las tene-
mos creadas, las tenemos que seleccionar (1) para posteriormente clicar en el icono 
con tres puntos (2) y mantener el ratón dentro del desplegable que se abre en la 
opción “exportar” para que se abra un nuevo desplegable donde debemos clicar en la 
opción “a un archivo (RIS, BibTex, etc.) (3). Finalmente, tenemos una interfaz que 
nos permite decidir sobre las referencias a exportar, si se quieren incluir los archivos y 
el formato del archivo que importaremos en NVivo. En nuestro caso, exportaremos 
con extensión *.ris. (4) clicando en la pestaña “guardar” (figura 48).

Figura 48. Interfaz de citas de Citavi en versión web.

Nota: elaboración propia.

Ya en NVIVO, para su importación tal y como se refleja en la figura 49, se debe 
clicar en “bibliografía” y en “Citavi”, dentro del desplegable que aparece (1). Poste-
riormente, seleccionaremos el archivo *.ris que hemos descargado anteriormente y 
clicaremos en la pestaña abrir (2).
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Figura 49. Importar citas de Citavi.

Nota: elaboración propia.

A continuación, emergerá la pantalla final de opciones para importar las referen-
cias de Citavi, donde podemos configurar en primer lugar el tipo de codificación a 
utilizar (en nuestro caso utilizaremos la Unicode UFT-8 – Página de códigos 65001), 
el nombre a asignarle, entre las opciones de “título” o “autor y año” y en que clasi-
ficación ubicarla (en nuestro caso a una clasificación individual de referencias) (1). 
En el siguiente bloque de opciones, podremos configurar la ruta de ubicación (en 
nuestro caso en el conjunto de archivos y elementos externos) y clicaremos en todas 
las pestañas de forma automática (2). Finalmente, clicaremos en “importar” (3) para 
finalizar el proceso.
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Figura 50. Interfaz final de importación de referencias Citavi.

Nota: elaboración propia.
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4.3.6.2. Importar bibliografía de Mendeley

Mendeley nos permite descargar una extensión de archivo (*.ris) que puede im-
portarse de forma directa a NVivo. Para ello, tal y como se puede observar en la 
figura 51, hay que seleccionar la pestaña de todas las referencias que tenemos agre-
gadas (1), para posteriormente seleccionar aquellas referencias que queramos incluir, 
o como en nuestro caso, todas las referencias clicando en la pestaña “AUTHORS” 
(2) para que se seleccionen todas y clicar en el desplegable “export” y en la pestaña 
“RIS – Research Information System”.

Figura 51. Interfaz de citas de Mendeley.

Nota: elaboración propia.

Para su importación, tal y como se refleja en la figura 52, se debe clicar en “bi-
bliografía” y en “Mendeley”, dentro del desplegable que aparece (1). Posteriormente, 
seleccionaremos el archivo *.ris que hemos descargado anteriormente y clicaremos 
en la pestaña abrir (2) y clicar en “importar” en la ventana que aparece con la ruta 
ya seleccionada.
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Figura 52. Importar citas de Mendeley.

Nota: elaboración propia.

4.3.6.3. Importar bibliografía de Endnote

EndNote es un paquete informático de gestión de referencias, usado para mane-
jar listados bibliográficos y citas al escribir ensayos y artículos. Es desarrollado por 
Clarivate Analytics que fue comprado por Thomson Reuters en 2016. El programa 
agrupa los datos bibliográficos en «bibliotecas» con extensión de archivo *.enl y una 
carpeta correspondiente de *.data. Hay varias maneras de agregar una referencia a 
una biblioteca: manualmente, exportando, importando, etc. El programa presenta 
al usuario una ventana que contiene un menú drop-down para seleccionar el tipo de 
referencia que se requiera (libro, artículo periodístico, película, etc.), y los campos 
asociados con ese registro, tanto en general (autor, título, año, etc.) como los relacio-
nados con un tipo de referencia en particular (número de ISBN, para publicaciones, 
duración, para películas, etc.).

Es posible exportar e importar referencias entre el EndNote y otros programas. 
Esto permite al usuario manejar listados con múltiples referencias, ahorrando la ta-
rea de la carga manual. En algunos servicios de indexación de bases de datos, como 
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PubMed, o determinados buscadores, como Google Académico, es posible importar 
directamente las referencias de un artículo consultado.

En la figura 53 se muestra el proceso de descarga del archivo de citas para ex-
portar a NVivo. Teniendo nuestra base de datos creada, debemos clicar en “aplicar 
formato” y posteriormente, en “exportar referencias” (1). A continuación, emergerá 
una interfaz (2), donde debemos seleccionar la carpeta donde tenemos las referencias 
y el estilo de importación (en nuestro caso, estilo RIS) y clicar en “guardar”.

Figura 53. Descargar citas desde EndNote.

Nota: elaboración propia.

Para su importación, tal y como se refleja en la figura 54, se debe clicar en “biblio-
grafía” y en “EndNote”, dentro del desplegable que aparece (1). Previamente, ten-
dremos que cambiar la extensión *txt que nos exporta EndNote a la extensión *xml 
que es la que soporta NVivo para referencias bibliográficas de EndNote. Entonces, 
seleccionamos el archivo ya convertido y clicaremos en la pestaña “abrir” (2) y clicar 
en “importar” en la ventana que aparece con la ruta ya seleccionada.
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Figura 54. Importar citas de EndNote.

Nota: elaboración propia.

4.3.6.4. Importar bibliografía de Zotero

Zotero es un programa de software libre para la gestión de referencias bibliográfi-
cas y tiene una extensión libre para los navegadores, que permite a los usuarios reco-
lectar, administrar y citar investigaciones de todo tipo. Importa datos directamente 
desde las páginas web visualizadas en el momento.

Al navegar con Zotero detecta automáticamente cuándo estamos consultando 
una fuente de información: libros, artículos, revistas, bases de datos, catálogos de bi-
bliotecas, e incluso otros recursos como Google Scholar, Amazon, Flickr o Youtube. 
En este momento, mediante un clic del ratón, guarda en un fichero local la informa-
ción completa (la referencia) de aquello que estemos consultando. Si el origen es un 
artículo en línea o una página web, Zotero puede guardar una copia local.

Para importar referencias desde cualquier base de datos, como Google Scholar, 
debemos tener instalada la extensión web. Como se muestra en la figura 55, estando 
en el perfil de un investigador, podemos importar todas sus referencias. Para ello, 
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debemos clicar en el icono de Zotero en nuestro navegador (1) y seleccionar las citas 
que queremos importar y clicar en “ok” (2).

Figura 55. Importar citas desde la web a Zotero.

Nota: elaboración propia.

Una vez tengamos creada nuestra biblioteca de referencias en el programa, las 
podremos exportar de acuerdo a los procesos de la figura 56. Debemos clicar en 
“archivo” y dentro del desplegable, en “exportar biblioteca” (1). A continuación, 
seleccionamos el formato, que para NVivo, lo más adecuado es la extensión *ris y 
dejamos activas todas las opciones y clicamos en “ok” (2). Finalmente, seleccionamos 
la ruta para guardar el archivo y clicamos en “guardar”.
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Figura 56. Exportar el archivo de referencias RIS de Zotero.

Nota: elaboración propia.

Para su importación, tal y como se refleja en la figura 57, se debe clicar en “bi-
bliografía” y en “Zotero”, dentro del desplegable que aparece (1). Lo tenemos ya 
exportado en extensión *ris, lo seleccionamos y clicaremos en la pestaña “abrir” (2) y 
clicar en “importar” en la ventana que aparece con la ruta ya seleccionada.

Figura 57. Importar citas de Zotero.

Nota: elaboración propia.



98 J. L. CABANILLAS GARCÍA; M. C. SÁNCHEZ GÓMEZ; I. DEL BRÍO ALONSO

4.3.6.5. Importar bibliografía de Refworks

RefWorks es un paquete de software de gestión de referencias comerciales basado 
en la web. Es producido por Ex Libris, una empresa de ProQuest. RefWorks LLC 
se fundó en 2001 y Cambridge Scientific Abstracts comercializó el software desde 
2002 hasta que ProQuest lo adquirió en 2008. En la figura 58 se muestra el proceso 
de descarga del archivo de citas para exportar a NVivo. Teniendo nuestra base de 
datos creada, debemos clicar en “compartir” y posteriormente, en “exportar referen-
cias” (1). A continuación, emergerá una interfaz (2), donde debemos seleccionar la 
opción para exportar todas las citas y el formato (en nuestro caso, estilo RIS) y clicar 
en “exportar”.

Figura 58. Descargar citas desde Refworks.

Nota: elaboración propia.

Para su importación, tal y como se refleja en la figura 59, se debe clicar en “bi-
bliografía” y en “Refworks”, dentro del desplegable que aparece (1). Lo tenemos ya 
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exportado en extensión *ris, lo seleccionamos y clicaremos en la pestaña “abrir” (2) y 
clicar en “importar” en la ventana que aparece con la ruta ya seleccionada.

Figura 59. Importar citas de Refworks.

Nota: elaboración propia.

4.3.7. Notas y correo electrónico

En esta sección, NVivo nos permitirá importar por un lado “memos” en formato 
de texto o contenido vinculado a nuestras cuentas de correo electrónico. Se muestra 
a continuación las opciones que nos ofrece NVivo para importar estos elementos.

4.3.7.1. Memos

Para su importación, tal y como se refleja en la figura 60, se debe clicar en “notas 
y correo” y en “memos”, dentro del desplegable que aparece (1). Seleccionamos el 
archivo de texto (en nuestro caso lo tenemos en extensión *txt) y clicaremos en la 
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pestaña “abrir” (2) y clicar en “importar” en la ventana que aparece con la ruta ya 
seleccionada.

Figura 60. Importar memos.

Nota: elaboración propia.

4.3.7.2. Evernote

Evernote es una herramienta web 2.0 que te permite almacenar información, 
para poder acceder a ella y utilizarla desde cualquier ordenador, lugar y/o dispositivo 
móvil con acceso a Internet. Permite realizar anotaciones y recordatorios de todo 
tipo, compartiendo tus notas en tu ordenador, teléfono y tablet de forma sincroni-
zada. Es posible incluir capturas de pantallas, archivos e imágenes, para completar 
la información.

Puedes guardar fotos, audios, links a tus webs favoritas, incluso crear temas para 
organizar la información de manera más eficiente. Permite trabajar en grupo con 
amigos y amigas y compañeros y compañeras, por lo que es una aplicación muy 
interesante para incluirla en ámbitos colaborativos.

Para importar sus archivos, tal y como se refleja en la figura 61, se debe clicar en 
“notas y correo” y en “Evernote”, dentro del desplegable que aparece (1). A conti-
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nuación, tendremos que elegir entre utilizar una cuenta de Evernote que tenemos 
ya creada o un archivo de exportación de Evernote con extensión *enex, que es 
propia del software. En nuestro caso, vamos a vincular nuestra cuenta de Evernote 
y clicamos en “aceptar” (2). Ahora emergerá una interfaz propia de Evernote, donde 
debemos seguir los pasos introduciendo las credenciales de nuestra cuenta (3) hasta 
que emerja la interfaz en la que debemos seleccionar que memo queremos importar 
a NVivo y la seleccionamos, para finalmente clicar en “importar” (4).

Figura 61. Importar memos de Evernote.

Nota: elaboración propia.

4.3.7.3. OneNote

OneNote es un programa con licencia freeware desarrollado por Microsoft para 
tomar notas, la recopilación de información, y la colaboración multiusuario. One-
Note permite colocar notas (introducidas a mano o con teclado) y ofrece la posibili-
dad de agregar dibujos, diagramas, fotografías, elementos multimedia, audio, vídeo, 
e imágenes escaneadas.

Esta herramienta es muy fácil de usar. No se trata de escribir grandes documentos 
de texto como es el caso de Microsoft Word, sino de organizar tus apuntes en una 



102 J. L. CABANILLAS GARCÍA; M. C. SÁNCHEZ GÓMEZ; I. DEL BRÍO ALONSO

aplicación que los sincroniza con la nube automáticamente. Con ella puedes tomar 
apuntes de una conferencia interesante o tomar una foto al tablero y guardarla al 
instante desde tu teléfono móvil. Lo interesante es que estos datos puedes verlos 
en tiempo real desde la aplicación Web de OneNote, o puedes sincronizarlos en tu 
ordenador Windows o Mac instalando la aplicación de escritorio.

Para importar sus archivos, tal y como se refleja en la figura 62, se debe clicar 
en “notas y correo” y en “OneNote”, dentro del desplegable que aparece (1). A 
continuación, tendremos que elegir entre utilizar una cuenta personal o una cuenta 
laboral o escolar y proceder a identificarnos introduciendo email y contraseña, hasta 
que emerja el desplegable (3), donde seleccionaremos la nota o página que queramos 
incorporar y seleccionamos que lo convierta a PDF o lo importe en formato edita-
ble. Finalmente, se debe clicar en importar (4).

Figura 62. Importar memos de OneNote.

Nota: elaboración propia.

4.3.7.4. Outlook

Microsoft Outlook es un programa informático gestor de correo electrónico de-
sarrollado por Microsoft, disponible como parte de la suite Microsoft Office. Puede 
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ser utilizado como aplicación independiente para trabajar día y noche o con Micro-
soft Exchange Server para dar servicios a múltiples usuarios dentro de una organiza-
ción tales como buzones compartidos, calendarios comunes, etc.

Es una aplicación que se utiliza principalmente para enviar y recibir correos elec-
trónicos. Sin embargo, con Microsoft Outlook también podemos administrar va-
rios tipos de datos personales. Microsoft Outlook no es gratuito y para usarlo debe 
comprarlo o pagar una suscripción. Tiene las características habituales asociadas con 
las aplicaciones de correo electrónico como Bandeja de entrada, Bandeja de salida, 
Borradores y Elementos eliminados.

Pero es más que un servicio de correo electrónico, ya que las opciones que nos da 
Microsoft Outlook, nos permite que, aunque usualmente sea visto como un servicio 
de correos electrónicos profesionales, también nos facilite otras tareas, con el uso del 
calendario, el gestor de tareas, contactos, notas y diario. Además, puedes sincroni-
zar tus dispositivos para una total comodidad. El elemento Calendario de Outlook 
se puede utilizar para mantener citas y planificar reuniones y se puede sincronizar 
con los calendarios de otros usuarios de Outlook. El calendario puede ser útil para 
rastrear eventos y fechas importantes, particularmente cuando se usa con alertas 
sonoras y alarmas.

La opción de tareas también es útil para recordar cosas que debe hacer, con la 
capacidad de configurar una alarma. El elemento de Contactos de Outlook puede 
almacenar la dirección, el correo electrónico y los datos de contacto de sus amigos, 
compañeros de trabajo y familiares. Los mensajes también se pueden enviar directa-
mente desde la lista de contactos.

Para su importación, tal y como se refleja en la figura 63, se debe clicar en “Notas 
y correo” y en “Outlook”, dentro del desplegable que aparece (1). Clicaremos en el 
desplegable de “archivos de mensajes de Outlook” que nos muestra una variedad de 
posibilidades de importación como texto, pdf, archivos de audio y vídeo, etc. En 
nuestro caso, seleccionaremos la extensión *msg que es un archivo de mensajes de 
correo de Outlook se almacena en un formato que fue desarrollado por Microsoft 
Corporation. A continuación, clicaremos en la pestaña “abrir” (2) y clicar en “im-
portar” en la ventana que aparece con la ruta ya seleccionada.
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Figura 63. Importar contenidos de correo electrónico de Outlook.

Nota: elaboración propia.

4.3.8. Libro de códigos

El libro de códigos o sistema categorial es el eje fundamental a la hora de analizar 
datos cualitativos. El libro de códigos nos permite establecer un orden jerárquico 
o categorial entre cada una de las categorías, subcategorías y contenidos de análisis 
de forma precisa para la investigación. Su construcción, debe ser un proceso de 
elaboración reflexiva y colectiva, caracterizada por la apertura, flexibilidad y emer-
gencia. Su propósito es compartir, con quienes han participado en la investigación 
y con la comunidad académica los tránsitos entre el diseño de la investigación y su 
implementación, los dilemas metodológicos, teóricos, éticos e instrumentales que se 
han enfrentado y las formas como han sido asumidos, las decisiones tomadas y los 
argumentos que las avalan (Aristizábal y Salazar, 2008).

NVivo nos permite importar un libro de códigos utilizado en otro CAQDAS. 
Como ejemplo a la hora de importar un libro de códigos externo a NVivo, se va 
a utilizar uno creado en Atlas.ti. El programa Atlas.ti es una herramienta de uso 
tecnológico y técnico creada con el objetivo de apoyar la organización, el análisis e 
interpretación de información en investigaciones cualitativas. El programa permite 
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trabajar y organizar grandes cantidades de información en una amplia variedad de 
formatos digitales. Además de realizar su contraste y comparación, optimizando los 
tiempos en la investigación y aprovechando al máximo la información, los elementos 
de análisis y el trabajo en equipo.

En la figura 64 se muestra la interfaz de Atlas.ti para poder exportar el archivo 
del libro de códigos con extensión *QDC. Dentro del desplegable “importar & ex-
portar” se debe clicar en “exportar a QDC” (1) y en la ventana que emerge, clicar en 
“guardar” (2) seleccionando previamente el nombre y la ruta del archivo.

Figura 64. Exportar libro de códigos de Atlas.ti.

Nota: elaboración propia.

Una vez descargado el libro de códigos de Atlas.ti, procederemos a importarlo a 
NVivo. Para ello, debemos clicar en la pestaña de importar “libro de códigos” (1) 
y seleccionar el archivo en la ruta de acceso y clicar en “abrir” (2) y finalmente en 
importar en la última ventana emergente (figura 65).
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Figura 65. Importar libro de códigos de Atlas.ti en NVivo.

Nota: elaboración propia.

4.3.9. Reportes

Con esta opción se pueden importar los criterios para la elaboración de informes 
desde otros proyectos. Para ello, como se muestra en la figura 66, se debe clicar en 
“reportes” (1) pudiendo seleccionar entre para un informe formateado o para un 
informe de texto. En nuestro caso, seleccionaremos la primera opción. Dentro de la 
pantalla emergente, se puede observar que el archivo a importar debe estar en exten-
sión *nvp. Para finalizar la importación, se clicará en “abrir”
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Figura 66. Importar reporte.

Nota: elaboración propia.

4.3.10. Importar archivos externos

Los archivos externos, son documentos proxy creados en NVivo para representar 
fuentes de datos que no se pueden importar. Se pueden crear elementos externos 
para libros o películas a los que no se puede acceder en forma digital. Los elementos 
externos se pueden utilizar para resumir los materiales de fuentes; para transcribir 
o copiar secciones. El contenido de los elementos externos, se codifica del mismo 
modo que el contenido de los archivos de datos importados.

Para su importación, como se muestra en la figura 67, se debe clicar en la parte 
izquierda de la interfaz en “elementos externos” y posteriormente, con el botón de-
recho del ratón en la pantalla de elementos externos, para dentro del desplegable, 
clicar en “elemento externo nuevo”. Aparecerá una pantalla con tres pestañas de 
configuración para la importación que se describen a continuación:

1. General. Podemos incluir el nombre, la descripción, la ubicación, el tamaño 
(sí es un archivo que importamos desde el ordenador) y el color que le pode-
mos asignar.
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2. Elemento externo. Permite configurar de forma directa la importación del 
elemento externo, con una pestaña donde podemos elegir el tipo de elemento 
entre página web, el vínculo al archivo u otro tipo. En nuestro caso, vamos 
a importar una página web que contiene una película que no puede ser des-
cargada ni importada de forma normal. Estableceremos la ruta de acceso, su 
descripción y en la siguiente pestaña, el tipo de contenido (audio, vídeo, do-
cumento impreso o imagen), en nuestro caso vídeo y la elección de la unidad 
(contador, minuto o segundo). Las unidades son diferentes en función el tipo 
de contenido elegido. En nuestro caso, elegiremos contador para poder des-
cribir las diferentes partes del vídeo para su posterior codificación, con una 
numeración de 1 a 200.

3. Valores del atributo. En esta sección, seleccionaremos la clasificación a utili-
zar con los elementos externos y le asignaremos los atributos y valores, tenien-
do la opción sí es necesario crear nuevos atributos.

4. Finalmente, clicaremos en “aceptar” para finalizar la importación del elemen-
to externo.

Figura 67. Configuración de la importación de elementos externos.

Nota: elaboración propia.



 ANÁLISIS MULTIMEDIA DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA E-LEARNING CON EL USO DE CAQDAS NVIVO 109

4.3.11. Ordenar los archivos en carpetas

Una vez hayamos importado todos los archivos a analizar, NVivo nos ofrece la 
opción para poder crear carpetas donde añadir los diferentes archivos de forma or-
denada. Para ello, como se muestra en la figura 68, teniendo seleccionada la pestaña 
de archivos, se debe clicar en “crear” y posteriormente en “carpeta”. Introduciremos 
el nombre y la descripción de la carpeta en la pantalla emergente y se clicará en 
“aceptar”.

Figura 68. Creación de carpetas para la ordenación de los archivos.

Nota: elaboración propia.

Como se puede observar en la figura 69, al crear las diferentes carpetas, se podrá 
tener de una forma más accesible y ordenada todos los archivos de la investigación, 
sobre todo para investigaciones cualitativas de este tipo, en las que hay una elevada 
cantidad de archivos con diferentes formatos.
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Figura 69. Creación de carpetas para la ordenación de los archivos.

Nota: elaboración propia.

4.4. Crear clasificaciones de archivos

Para crear clasificaciones de archivos (figura 70), debemos clicar en la parte iz-
quierda de la pantalla en “clasificaciones de archivo”. Posteriormente, clicaremos con 
el botón derecho del ratón en la zona de las clasificaciones y seleccionaremos “nueva 
clasificación”. En la nueva interfaz que aparece, podremos seleccionar una nueva 
clasificación o agregar clasificaciones predefinidas. En nuestro caso, crearemos una 
nueva cumplimentando el nombre y la descripción, para posteriormente clicar en 
“aceptar”.
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Figura 70. Creación de clasificaciones de archivos.

Nota: elaboración propia.

A continuación, como se representa en la figura 71, una vez creada la clasificación, 
debemos clicar en ella con el botón derecho del ratón y clicar en “atributo nuevo”. 
Emergerá una interfaz con dos pestañas. En la pestaña “general”, se podrá incluir el 
nombre del nuevo atributo y su descripción. También podremos seleccionar el tipo 
de atributo (texto, entero, decimal, fecha/hora, fecha, hora y boleano). En la pestaña 
de valores, clicando en “agregar” podremos agregar y escribir nuevos valores para el 
atributo. Finalmente, en cualquiera de las dos pestañas, podremos clicar en “aceptar” 
para finalizar la creación del atributo.
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Figura 71. Creación de clasificaciones de archivos.

Nota: elaboración propia.

Con la clasificación y atributos creados, procederemos a la asignación de los atri-
butos. Para ello, seleccionaremos uno de los archivos y clicaremos en “clasificación” 
y en el desplegable, clicaremos en la pestaña “clasificación de los archivos” (1). Re-
petimos el procedimiento, pero esta vez clicamos en “abrir hoja de clasificación” (2) 
que abrirá una hoja con todos nuestros archivos en las filas y los elementos de la 
clasificación en las columnas. Iremos seleccionando en cada pestaña de archivo, el 
atributo al que corresponden dentro del tipo de archivo (figura 72).
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Figura 72. Realizar la clasificación de cada uno de los archivos.

Nota: elaboración propia.

4.5. Creación de notas

De acuerdo con McKernan (1999) las notas son observaciones puntuales, recogi-
das la mayoría de las veces de forma inmediata, “sobre el terreno”, por su relevancia 
y que no pueden abandonarse a la memoria. Así pues, son apuntes realizados en el 
momento de la actuación, soportes para refrescar la memoria acerca de lo que se ha 
visto y/o vivido, para, posteriormente, registrar mediante notas o informes más ex-
tensos, como por ejemplo el Diario, cuando se disponga de más tiempo para hacerlo. 
Se debe advertir que cuanto mayor sea el lapso de tiempo entre el acontecimiento 
observado y la redacción de las notas de campo, mayor es la probabilidad de distor-
sión y de que le resulte imposible reconstruir la secuencia de acción y de conducta 
con total precisión.

Son notas que tienen que ver con los acontecimientos experimentados mediante 
la escucha y la observación directa en el entorno. Son una forma de interpretación 
no interactiva que describe la acción. Se centran en la descripción más que en la 
interpretación y se deben realizar con la mayor precisión posible. Cada nota viene a 
representar un suceso o acontecimiento, se aproxima al quién, qué, cuándo y cómo 
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de la acción observada, describiendo entornos, procesos... pudiendo figurar como 
unidades discretas por sí mismas.

A la hora del registro es importante la identificación y la contextualización espa-
cio- temporal de aquello que se quiere observar/investigar. Para ello, pueden utili-
zarse categorías cualitativas de observación, cuya misión es orientar la atención hacia 
determinados aspectos del hecho que se desea observar. Ahora bien, es necesario 
diferenciar con claridad el registro fiel de lo observado (descripción) y las observa-
ciones y comentarios que van surgiendo en el curso de la redacción (valoración). En 
la figura 73 se muestran los diferentes tipos de notas y sus ventajas y desventajas.

Figura 73. Tipos de notas y ventajas y desventajas.

Nota: adaptado de McKernan (1999) p.117.

En NVivo se pueden realizar memos, matrices de marcos de trabajo y anotacio-
nes, los cuales se describirán a continuación.
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4.5.1. Memos

Aplicados a NVivo, los memos son documentos creados para guardar notas sobre 
cualquier aspecto del proyecto. Los memos se mantienen separados de los archivos 
de datos de fuentes, pero se pueden vincular a esos archivos o a otros elementos del 
proyecto con los que se relacionan (en relaciones uno a uno). Los memos pueden 
contener texto, imágenes y tablas y pueden codificarse y recibir atributos (bajo clasi-
ficaciones de archivos) como los archivos de datos. De manera opcional, se pueden 
crear subcarpetas para organizar sus memos.

De acuerdo con QSR Internacional (2014) el realizar un seguimiento del pro-
ceso analítico con memos puede ayudar al usuario a aumentar la transparencia y la 
confiabilidad de sus conclusiones. Con el proceso registrado en memos, se puede 
demostrar fácilmente la evolución de una teoría o recuperar rápidamente datos que 
respondan las preguntas del cliente. La comunidad de NVivo ha asignado excepcio-
nales usos para los memos que se describen a continuación:

– Memo del proyecto. Para registrar los objetivos, conjeturas y decisiones clave. 
Como un diario, se debe actualizar con regularidad e incluir vínculos a nodos 
de temas importantes y recursos. Muestre su diario en un modelo para que 
cobre vida.

– Memo de entrevista o de participante. Para resumir los puntos clave de una 
entrevista. Realizar notas sobre contradicciones, sorpresas o primeras intui-
ciones. Incluir ideas acerca de los nodos que se podrían crear e incluir fotos o 
información descriptiva acerca del contexto de entrevista.

– Memo de código. Permite explicar por qué cree que un tema es importan-
te (especialmente útil en proyectos de equipo). Se puede agregar el memo a 
medida un pensamiento que evoluciona e incluir vínculos a las publicaciones 
relacionadas. Al escribir a medida que avanza, no tendrá que tener la presión 
de sentarse frente a un documento en blanco cuando tenga que redactar el 
proyecto.

– Memo de resultados de consulta. ¿Qué dicen los resultados de estas consul-
tas? Se puede crear un memo para organizar sus ideas y para planificar pasos 
futuros. Si muestra los resultados de las consultas en una gráfica o en otra 
visualización, puede copiarla y pegarla en el memo.

– Memos analíticos y de procedimientos. Puede registrar sus conclusiones en 
memos analíticos y utilizar memos de procedimientos para documentar los 
pasos metodológicos que lleva a cabo.
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– Memo de NVivo. Puede registrar lo que mejor funciona en el software, inclui-
dos consejos y accesos directos que desea recordar. También incluir vínculos a 
material de asistencia que ha encontrado en Internet relacionado con NVivo.

En la figura 74 se detalla el proceso de creación de los memos. Seleccionando 
“notas” y posteriormente “memos” en la interfaz, debemos clicar con el botón dere-
cho del ratón y seleccionar dentro del desplegable “memo nuevo”. Emergerá la pan-
talla de configuración de creación, donde tenemos dos pestañas “general” y valores 
del atributo”. En la primera escribiremos el nombre y la descripción del memo y le 
asignamos color. En este caso, no asignaremos valores de atributo al memo. Clicare-
mos en “aceptar” para finalizar la creación del memo. En nuestro caso, hemos creado 
un memo para describir y detallar todos los procesos desarrollados en la codificación.

Figura 74. Creación y configuración de los memos.

Nota: elaboración propia.

Una vez creado el memo, podremos proceder a su cumplimentación de forma 
escrita, como se muestra en la figura 75 o importarlo en archivo de texto, clicando 
con el botón derecho del ratón y seleccionando “importar memos” y el archivo a 
importar.



 ANÁLISIS MULTIMEDIA DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA E-LEARNING CON EL USO DE CAQDAS NVIVO 117

Figura 75. Construcción de los memos.

Nota: elaboración propia.

4.5.2. Matrices de marcos de trabajo

Este tipo de matrices, ayuda a resumir y establecer en forma de tabla, la relación 
entre los casos y los códigos que el investigador estime. Antes de poder comenzar a 
trabajar con las matrices de marco de trabajo, debe importar el material de recursos, 
codificar el contenido de los recursos en nodos de caso y configurar jerarquías temá-
ticas de nodos. Para su construcción, se debe clicar en “crear” y posteriormente en 
“matriz de marcos de trabajo”. Se abrirá una ventana con tres opciones de configura-
ción que se detallan a continuación (figura 76):

1. General. En ella se debe configurar el nombre, la descripción y la ubicación 
del trabajo.

2. Filas. En ella se incluirán los casos (parte izquierda de la imagen) y/o los atri-
butos. En el ejemplo, vamos a incluir los participantes de las dos entrevistas 
realizadas. Para ello, se debe clicar en “seleccionar” y clicar en cada uno de los 
elementos que queremos incluir.

3. Columnas. En ella se incluirán los códigos que pretendemos incluir en la 
matriz. En el ejemplo, se seleccionarán las categorías de análisis. Para ello, se 
debe clicar en “seleccionar” y clicar en cada uno de los códigos que queremos 
incluir.
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Finalmente, una vez realizadas todas las configuraciones, se debe clicar en “acep-
tar” para que se genere la matriz.

Figura 76. Creación de matrices de marcos de trabajo.

Nota: elaboración propia.

En la figura 77 se muestra la matriz de marcos de trabajo creada. NVivo nos 
permite en cada una de las celdas de la matriz, poder escribir el resumen observado 
en los archivos importados. A la derecha se ubica el archivo, para que lo podamos 
consultar para configurar la matriz.

Figura 77. Matriz de marcos de trabajo.

Nota: elaboración propia.
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Trabajar con material de recursos condensados en la matriz de marco de trabajo 
puede hacer que sean más sencillos los siguientes procesos:

Ver todo sobre un tema si observa una columna.
Ver la forma en que los diferentes temas se relacionan entre sí para una persona 

individual si observa una fila.
Comparar las experiencias de diferentes personas al comparar una fila con otra

Una vez que condensó el material de recursos en una matriz de marco de 
trabajo, puede compartir los datos fácilmente con otras personas al imprimir 
la matriz o exportarla a una hoja de cálculo.

4.5.3. Anotaciones

Las anotaciones son notas para el contenido seleccionado en archivos o memos. 
Se pueden crear anotaciones para selecciones de texto, regiones dentro de las imáge-
nes y PDF y para periodos de tiempo en archivos de vídeo y audio. En la figura 78 se 
muestra el proceso para la creación y configuración de las anotaciones.

Con el archivo abierto donde queremos introducir la anotación, se debe señalar la 
parte del texto sobre la que queremos realizar la anotación (1) y clicar en la parte su-
perior en el icono de anotaciones y dentro del desplegable en “añadir anotación” (2). 
En el espacio de la zona inferior, se habilita el espacio para incluir las anotaciones (3).



120 J. L. CABANILLAS GARCÍA; M. C. SÁNCHEZ GÓMEZ; I. DEL BRÍO ALONSO

Figura 78. Creación y configuración de las anotaciones.

Nota: elaboración propia.

4.6. La codificación en NVivo

Previamente al inicio de la codificación, hay que definir la construcción y valida-
ción del sistema categorial. Aristizábal y Salazar (2008) detallan en su investigación, 
el proceso de construcción y validación de un sistema categorial, que es uno de los 
requisitos indiscutibles a la hora de dar calidad metodológica a nuestra investigación 
cualitativa. Se describe a continuación el proceso:

En primer lugar, se deben contextualizar las categorías de análisis en función de 
las preguntas de investigación y/o preguntas a realizar a los participantes, junto 
a los objetivos de investigación para establecer sus relaciones (tabla 1).
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Tabla 1. Tabla de categorías de exploración inicial.

Pregunta Objetivo Categoría

¿Qué diferencias sociode-
mográficas hay en torno 
al e-learning?

Determinar las diferencias 
sociodemográficas vincu-
ladas con el e-learning

 – Sexo
 – Edad
 – Experiencia
 – Ciudad

¿Cuál es la percepción en 
la red de la conceptualiza-
ción del e-learning?

Valorar la percepción del 
concepto del e-learning

 – TIC para aprender
 – Internet para aprender
 – Mediado por un tutor
 – Separación física tu-

tor-estudiante
¿Cuáles son las ventajas 
del e-learning más desta-
cadas encontradas en la 
red?

Detectar las principales 
ventajas del e-learning

 – Rompe barreras tiem-
po/distancias

 – Flexibilidad y adapta-
ción

 – Uso de archivos multi-
media

 – Reducción en los cos-
tes

¿Cuáles son las desventa-
jas del e-learning más des-
tacadas encontradas en la 
red?

Detectar las principales 
desventajas del e-learning

 – Mayor dedicación del 
alumnado

 – Mayor implicación 
docente

 – Escasa interacción so-
cial

 – Elevadas tasas de aban-
dono

¿Qué cambios se produ-
cen en la educación actual 
con el e-learning?

Identificar los cambios 
más destacados en la edu-
cación actual que ocasio-
nen el e-learning

 – Aumento del volumen 
de estudiantes

 – El alumno, es el centro 
del aprendizaje

 – Mayor trabajo en 
equipo/colaborativo

 – Autoaprendizaje
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¿Qué cambios se produ-
cirán en la educación del 
futuro por el e-learning?

Identificar los cambios 
más destacados en la edu-
cación del futuro ocasio-
nados por el e-learning

 – Gamificación
 – Realidad aumentada
 – Big data
 – Inteligencia artificial

¿Qué emociones surgen 
con la formación online?

Detectar el tipo de emo-
ciones que surgen con el 
e-learning

 – Emociones positivas
 – Emociones negativas

Nota: elaboración propia.

En segundo lugar, se deben delimitar las categorías que son centrales y aquellas 
que son transversales, pudiendo establecer de primer orden, de segundo or-
den, de tercer orden y de cuarto orden. Este proceso, ayudará a conformar 
los niveles de significación de contenidos de cada una de las bases de análisis 
(Strauss & Corbin, 2002). Se muestra la delimitación de las categorías cen-
trales y transversales, con el ejemplo de la categoría “emociones frente a la 
capacitación online” en la tabla 2.
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Tabla 2. Tabla para la delimitación de la ordenación de las categorías.

Categorías de 
primer orden. 
Metacategorías

(centrales)

Categorías de 
segundo orden. 

Categorías
(transversales)

Categorías de 
tercer orden. 
Subcategorías
(transversales)

Categorías de 
cuarto orden. 
Contenidos

(transversales)

Emociones frente 
a la capacitación 

online

Emociones posi-
tivas

Factores que mejo-
ran las emociones 

positivas

Contenido
Diseño

Tecnología
Retroalimentación

Comunicación
Memoria

Orgullo
Entusiasmo

Automotivación
Perseverancia

Confianza

Emociones nega-
tivas

Factores que dis-
minuyen las emo-
ciones negativas

Fechas de entrega 
claros

Plazos adecuados
Actividades moti-

vantes
Retroalimentación

Frustración
Ansiedad

Aburrimiento
Vergüenza
Soledad

Incertidumbre
Estrés

Nota: elaboración propia.



124 J. L. CABANILLAS GARCÍA; M. C. SÁNCHEZ GÓMEZ; I. DEL BRÍO ALONSO

– En tercer lugar, se debe crear un espacio de discusión con expertos, para argu-
mentar la pertinencia y adecuación de las categorías y para tomar decisiones 
sobre los ajustes a realizar. Las visiones sobre el sistema categorial son diversas y 
heterogéneas. Mientras unos expertos validan completamente el sistema cate-
gorial otros hacen sugerencias y observaciones que el grupo discute para lograr 
consensos. La validación del sistema categorial por expertos permite al equipo 
de investigación afinar las categorías y las relaciones entre ellas, plantear la 
necesidad de continuar con el trabajo colectivo y por grupos para dotarlas de 
sentido, contar con una bitácora evaluada por expertos externos que permite 
orientar el trabajo teórico y metodológico y “controlar” la incertidumbre pro-
pia de los enfoques cualitativos de investigación social. El sistema categorial 
validado por expertos se asume como el propio de la investigación (Aristizábal 
y Salazar, 2008). Este epígrafe se vincula con la construcción de los mapas en 
NVivo, que es la herramienta visual de construcción del libro de códigos que 
nos ofrece NVivo (epígrafe 4.7.6).

Una vez importados a NVivo todos los archivos y documentos que van a ser 
analizados, ya podemos comenzar la creación de nuestro libro de códigos o sistema 
categorial. Para ello, se deben establecer las categorías de análisis de la información. 
A continuación, se detallan en primer lugar, los principales conceptos clave que se 
dejen manejar, dentro del lenguaje de la codificación y posteriormente se describen 
los procedimientos a seguir para la codificación en NVivo.

4.6.1. Definición de los principales conceptos en la codificación

De acuerdo con Andréu (2002) nos encontramos con una serie de conceptos que 
debemos conocer, antes de comenzar a codificar, como son los fenómenos, que son 
las ideas centrales en los datos, representadas como conceptos. Los conceptos, que 
es aquello en lo que nos basamos fundamentalmente de la teoría. Las categorías, 
que como indica Romero (2005) son los diferentes valores, alternativas es la forma 
de clasificar conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara que no 
se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. En dichas alter-
nativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos sujetos a estudio (las 
unidades de análisis). Esto nos indica, que son los conceptos que representan los fe-
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nómenos a investigar. Las propiedades, que son las características de una categoría, 
cuya delineación la define y le da significado. Las dimensiones, siendo la escala en 
la cual varían las propiedades generales de una categoría, y que le da especificaciones 
a la categoría y variaciones a la teoría. Y finalmente, las subcategorías, que com-
prenden conceptos que pertenecen a una categoría, que le dan claridad adicional y 
especificidad.

Por otra parte, hay que definir las unidades de muestreo, que son aquellas por-
ciones del universo observado que serán analizadas pudiéndose utilizar, muestreos 
probabilísticos o no probabilísticos, opináticos, estratégicos y teóricos o combinacio-
nes de varios de ellos. La unidad de registro puede considerarse como la parte de la 
unidad de muestreo que es posible analizar de forma aislada, correspondiendo con 
las unidades de registro en un texto, que pueden ser palabras, temas (frases, conjunto 
de palabras), caracteres (personas o personajes), párrafos, conceptos (ideas o conjun-
to de ideas), símbolos semánticos (metáforas, figuras literarias), etc. La unidad de 
contexto, que es la porción de la unidad de muestreo que tiene que ser examinada 
para poder caracterizar una unidad de registro. Así, si se trata de una comunicación 
escrita, es el pasaje donde se encuentra la unidad de registro. La unidad de contexto 
suele ser una porción de la comunicación más extensa que la unidad de registro, pero 
no siempre es así, a veces, la unidad de contexto y la de registro pueden coincidir. Lo 
que no ocurre nunca es que la unidad de contexto sea una porción de material más 
corta que la unidad de registro.

4.6.2. Selección del sistema de codificación

De acuerdo con Andréu (2002) trabajar con el material es codificarlo. La codifi-
cación consiste en una transformación mediante reglas precisas de los datos brutos 
del texto. Esta transformación o descomposición del texto permite su representación 
en índices numéricos o alfabéticos. Como dice Hostil (1969) la codificación es el 
proceso por el que los datos brutos se transforman sistemáticamente en unidades que 
permiten una descripción precisa de las características de su contenido. La codifica-
ción no es más que la operación concreta, el proceso físico o manipulativo, por la 
que se asigna a cada unidad un indicativo o código, propio de la categoría en la que 
consideramos incluida. Estas marcas pueden ser números o, más usualmente, pala-
bras o abreviaturas con las que se van etiquetando las categorías (Revuelta-Domín-
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guez y Sánchez-Gómez, 2003). Como principales modelos para diseñar y desarrollar 
las categorías, destacan el inductivo, el deductivo y el mixto.

4.6.2.1. Modelos de desarrollo de categorías inductivas

Al realizar un análisis de contenido, en ocasiones se trata de desarrollar las cate-
gorías de una forma muy cercana al material a interpretar. Normalmente se tratan de 
procedimientos reductivos a través de preguntas tras preguntas sobre las categorías 
que corresponden a los distintos segmentos del texto.

La idea fundamental del procedimiento es formular criterios de definición, de-
rivado en último término del fondo de la investigación a través del material textual 
analizado. Siguiendo este criterio el material se trabaja continuamente hasta el fin y 
las categorías se van deduciendo tentativamente paso a paso. Dentro de un proceso 
de “feedback” estas categorías se van revisando continuamente hasta obtener la ca-
tegoría principal. Si la investigación requiere análisis cuantitativo se podría trabajar 
CAQDAS a partir de los códigos, categorías y frecuencias obtenidas.

Este tipo de codificación es también denominada “a priori” o “in vivo” ya que los 
códigos surgen directamente del lenguaje empleado por los informantes. Estos códi-
gos se caracterizan porque se les asigna un significado muy preciso y parecido, con 
una alta significación interpretativa en el área sustantiva de la investigación (Cuñat, 
2007). En la figura 79 se refleja el esquema del modelo de desarrollo de categorías 
inductivas.
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Figura 79. Modelo de desarrollo de categorías inductivas.

Nota: adoptado por Andréu (2002, p.33) de Mayring (2000).

4.6.2.2. Modelos de desarrollo de categorías deductivas

Los modelos de desarrollo de categorías deductivas se formulan a partir de la 
teoría, después se construye paso a paso todo un libro de códigos y categorías que se 
va aplicando en el texto.

La principal idea aquí es llevar la definición explícita basada en ejemplos y reglas 
de códigos para cada categoría deductiva, determinando exactamente bajo qué cir-
cunstancias un texto puede ser codificado con una categoría. En la figura 80 se refleja 
el esquema del modelo de desarrollo de categorías deductivas.
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Figura 80. Modelo de desarrollo de categorías deductivas.

Nota: adoptado por Andréu (2002, p.34) de Mayring (2000).

4.6.2.3. Modelos mixtos de desarrollo de categorías

El procedimiento mixto inductivo-deductivo, conjuga las dos vertientes para 
ofrecer una mayor profundidad a la categorización. Por un lado, un proceso de-
ductivo donde se establecen previamente las ideas y conceptos que aparecen en la 
literatura científica, para un posterior trabajo inductivo, donde se categoriza a me-
dida que se examinan los datos, aflorando diferentes categorías a medida que se iba 
profundizando en los mismos (Cabanillas-García et al., 2019; Cabanillas-García et 
al., 2020a; 2020b; Cabanillas-García, 2021; Cabanillas-García, Luengo-González 
et al., 2022; Cabanillas-García, Martín-Sevillano et al., 2022; Guillén-Vázquez et 
al., 2022; Lorenzo-Sánchez et al., 2022a; Lorenzo-Sánchez et al., 2022b; Marques-
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Sule et al; 2022; Rodríguez-Jiménez et al., 2022a; Rodríguez-Jiménez et al., 2022b; 
Serrano et al., 2022).

4.6.3. Tipos de codificación

De acuerdo con la Teoría Fundamentada de Glaser & Strauss (1967) que estable-
ce un método de investigación, utilizable con cualquier tipo de dato y desde las pers-
pectivas de diversos paradigmas, se pueden generar marcos conceptuales o teorías 
por medio de análisis y conceptualizaciones que parten directamente de los datos.

Estos autores, establecen cuatro formas de codificar: abierta, teórica, axial y se-
lectiva. A continuación se describirán cada una de estos cuatro formatos de codifica-
ción, de acuerdo a las aportaciones de Cuñat (2007).

4.6.3.1. Codificación abierta

Es un proceso para separar los datos en distintas unidades de significado. Es con-
veniente realizar una transcripción a texto, del material documental que tengamos 
(audio, vídeo, etc.) para comenzar con un análisis línea a línea, que nos permita 
identificar palabras clave e ideas principales, que conectan el relato con los objetivos 
y preguntas de investigación. Este proceso, es asociado al concepto de identificar “un 
trozo o unidades de datos” (una parte de texto independientemente de su longitud) 
que pertenece o representa a un fenómeno más general (Spiggle, 1994 citado en 
Cuñat, 2007).

Al realizar la codificación abierta de forma adecuada, aparecen multitud de ideas 
teóricas sobre los códigos, hasta que las categorías se van saturando. Se debe profun-
dizar en los datos y descubrir como incluirlos a diferentes categorías. Con las con-
tinuas lecturas, comparaciones análisis y codificaciones, se produce una saturación 
total y todos los datos se ajustan a todas las categorías emergentes.

4.6.3.2. Codificación teórica

Con ella se pueden establecer vinculaciones entre los códigos principales, que 
pueden ayudar a definir posteriormente hipótesis que puedan integrarse en la teoría. 
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Los códigos teóricos, pueden ayudar a reconducir los códigos hacia un mayor nivel 
conceptual, haciendo que no solo se describa la realidad, sino que también ayuden 
a generar teoría formal.

4.6.3.3. Codificación axial

Es el proceso de relacional los códigos unos con otros con el uso de un pensa-
miento inductivo y deductivo. Se enfatiza en las relaciones causales: por ejemplo el 
código 1 causa el código 2, al producirse el código 3 se inhibe el código 4, etc. Una 
vez se ha identificado el concepto, se deben explorar sus propiedades en profundi-
dad, identificándose sus características en términos de intensidad o debilidad.

Con este tipo de codificación, el investigador desarrolla una categoría al especi-
ficar que condiciones llevan a obtenerla, el contexto en el que se incrusta, las estra-
tegias de interacción/acción por las que se gestiona y lleva a cabo. Estas especifica-
ciones deben ser jerarquizadas o graduadas de una forma lineal o recursiva (Spiggle, 
1994 citado en Cuñat, 2007).

4.6.3.4. Codificación selectiva

Es el proceso por el que se selecciona la categoría central (meta-categoría) como 
el núcleo sobre el que se relacionan todas las demás categorías. La idea esencial es de-
sarrollar una única línea narrativa para que todos los demás factores estén cubiertos. 
En esta fase, el investigador debe delimitar la codificación a aquellas variables que se 
relacionan con la categoría central de forma significativa, como para ser utilizadas en 
una teoría parsimoniosa.

4.6.4. Calidad en la codificación y en la investigación cualitativa

De acuerdo con Palacios-Vicario et al. (2013) la calidad y el rigor, son conceptua-
lizaciones indispensables en el proceso de investigación. No obstante, en la investi-
gación cualitativa existe una gran heterogeneidad de enfoques y teorías de referencia, 
como las filosóficas, sociológicas y antropológicas, siendo la elección de los criterios 
de evaluación una complicada tarea. Diferentes autores (Murphy et al., 1998; Ryan 
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et al., 2001; Cornejo y Salas, 2012) recogen a partir de los planteamientos teóricos 
actuales, tres posibles propuestas de criterios de evaluación de la calidad en la inves-
tigación cualitativa.

4.6.4.1. Enfoque radical próximo a corrientes filosóficas, sociales, cons-
tructivistas y postmodernistas

Cada proyecto de investigación obedece a una perspectiva teórico-metodológica 
única y por ello, no es posible establecer ningún criterio de evaluación. Este plantea-
miento radica en su anti-realismo y se encuentra próximo a las corrientes filosóficas 
sociales constructivistas y postmodernistas que difícilmente encajaría con la mayor 
parte de las investigaciones del campo de las ciencias sociales. Este enfoque plantea 
elaborar criterios propios y nuevos coherentes con los principios de la metodología 
cualitativa.

4.6.4.2. Propuesta de Lincoln & Guba (1985) donde se posicionan la 
mayor parte de los investigadores

Esta propuesta es la más utilizada para evaluar la calidad en la investigación cua-
litativa y se basa en los criterios de credibilidad, transferibilidad, dependencia o con-
sistencia y confirmabilidad (tabla 3).
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Tabla 3. Criterios de calidad de la investigación cualitativa.

Credibilidad-Validez interna

1. Observación participante
2. Triangulación: de datos (fuentes de datos), del investigador (varios investigado-

res), teóricas (diferentes perspectivas para identificar los datos), metodológica 
(múltiples métodos), disciplinar (disciplinas complementarias)

3. Juicio crítico de colegas
4. Recogida de material referencial
5. Comprobaciones con los participantes

Transferibilidad-Validez externa

1. Muestreo teórico
2. Descripción exhaustiva
3. Recogida abundante de datos

Dependencia-Fiabilidad

1. Identificación del estatus y el rol del investigador
2. Descripciones minuciosas de los informantes
3. Identificación y descripción de las técnicas de análisis y recogida de datos
4. Descripción del contexto físico, social e interpersonal
5. Replica paso a paso
6. Métodos solapados

Confirmabilidad-Objetividad

1. Comprobaciones con los participantes
2. Recogida mecánica de datos
3. Triangulación
4. Explicar posicionamiento del investigador

Nota: tomado de Palacios-Vicario et al. (2013) (p. 583) adaptado de Arnal et al. (1997).

El criterio de credibilidad está orientado al valor de verdad de la investigación: se 
trata de contrastar las creencias y preocupaciones del investigador con las diferentes 
fuentes de las que se han obtenido los datos.

El segundo criterio de transferencia, se corresponde con la validez externa en 
la investigación cuantitativa. Se refiere al grado en que los sujetos investigados son 
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representantes del universo al cual pueden extenderse los resultados obtenidos (Ruiz, 
2003). Se pretende determinar en qué medida es posible alguna transferencia entre 
dos contextos, como consecuencia de la similitud entre ellos. No se debe olvidar, 
como indica Ruiz (2003), que la transferibilidad no es una función del número de 
sujetos estudiados (muestreo probabilístico), sino de los tipos de sujetos analizados 
(muestreo opinático) Para ello durante la investigación es conveniente realizar.

El criterio de dependencia es equivalente a la fiabilidad en los estudios cuantita-
tivos. Hace referencia a la estabilidad de los datos.

Y el cuarto criterio de confirmabilidad, se corresponde a la objetividad. Es esen-
cial en la investigación y equivale a captar la realidad de la misma forma que lo haría 
alguien sin prejuicios ni llevado por intereses particulares. Se basa en la neutralidad 
de los datos producidos, no en la neutralidad del investigador.

4.6.4.3. Énfasis en la coincidencia de inquietudes entre los paradigmas

En todos los casos es posible evaluar la labor de investigación conforme a los mis-
mos o muy similares criterios (principalmente fiabilidad y validez interna y externa) 
aunque adaptados a las peculiaridades de cada enfoque.

4.6.5. El desarrollo de la codificación en NVivo

Tras describir los diferentes tipos de codificación en el anterior epígrafe, a con-
tinuación se explicará cómo poder llevar la fundamentación teórica, a la realidad 
de nuestra investigación. En este caso, se utilizará un sistema de codificación mixta 
deductivo-inductiva y durante esta primera fase de la codificación, se realizará una 
codificación abierta.

4.6.5.1. Creación del primer nivel del libro de códigos en NVivo

De forma progresiva, crearemos en primer lugar las categorías deductivas proce-
dentes de los objetivos, preguntas de investigación y de la fundamentación teórica. 
En el caso de nuestra investigación, se incluirán estas categorías sobre el e-learning:
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1. Concepto del e-learning.
2. Ventajas del e-learning.
3. Desventajas del e-learning.
4. Cambios en la educación actual con el e-learning.
5. Cambios en la educación del futuro por el e-learning.
6. Emociones frente a la capacitación online.

Para su inclusión, debemos mantenernos en la interfaz de códigos (figura 81) la 
cual se encuentra vacía y clicar en el segundo botón del ratón y entre las opciones 
que aparecen en la ventana emergente, clicar en “nuevo código” (1). Emergerá una 
nueva interfaz (2) donde tendremos que ubicar el nombre del código, la descripción, 
que nos ayudará a identificar y diferenciar de forma clara sus características propias, 
el apodo, que nos ayudará a identificar de forma más reducida que el nombre a la 
categoría.

De forma automática, nos indica el nombre jerárquico que aparecerá en el libro 
de códigos. Además, es importante clicar en la opción “agregar codificación de des-
cendientes” que hará que las frecuencias de cada código de menor nivel, se sumen 
a su total. Es recomendable también, seleccionar un color que caracterice al códi-
go, para que sea reconocido a la hora de que tengamos ya codificado una elevada 
cantidad de texto. Finalmente, clicaremos en “aceptar” para finalizar la creación del 
código. 

Figura 81. Interfaz y proceso de creación de códigos.

Nota: elaboración propia.
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4.6.5.2. Creación del segundo nivel del libro de códigos en NVivo

En esta fase, hay una doble vertiente deductiva-inductiva, ya que algunas de las 
subcategorías que vayamos a incluir, ya se habrán observado previamente en la li-
teratura científica, dando una aproximación a la categoría. No obstante, a partir de 
la realización de la codificación, pueden surgir nuevas subcategorías que deberemos 
incluir a nuestro libro de códigos.

Para le creación de subcategorías, se debe clicar en la categoría a partir de la cual, 
queremos crear una de sus subcategorías y posteriormente clicar en la opción “nuevo 
código” (1). Como en el anterior caso, emergerá una ventana con las mismas opcio-
nes (2), donde debemos incluir el nombre, descripción y apodo (figura 82).

Figura 82. Interfaz y proceso de creación de subcategorías.

Nota: elaboración propia.

Una vez hayamos terminado de incluir todas las categorías y subcategorías de-
ductivas, obtendremos una interfaz semejante a la de la figura 83 en la que se podrá 
observar el rango y orden de las categorías, dentro de nuestro libro de códigos. Se 
deben tener todos los archivos y referencias a 0, ya que aún no hemos comenzado la 
codificación.
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Figura 83. Interfaz una vez creado el libro de códigos 
con las categorías y subcategorías deductivas.

Nota: elaboración propia.

Para continuar construyendo los siguientes niveles del libro de códigos, se debe 
seguir este procedimiento.

4.6.5.3. Comienzo del proceso de codificación de archivos de texto en 
NVivo.

Una vez importados todos nuestros documentos que forman el corpus textual a 
analizar, seleccionaremos el primer documento a codificar, en nuestro caso, es una 
de las páginas web seleccionadas. Como se puede observar en la figura 84 debemos 
seleccionar el fragmento de texto para vincularlo a una de nuestras categorías del 
libro de códigos. Una vez seleccionado, vemos como aparece una sombra en el texto 
(1) y debemos clicar en el segundo botón del ratón y clicar en la opción “selección 
de codificación”. Emergerá el desplegable (2) donde aparecen las categorías que tene-
mos creadas y debemos clicar en la que interpretamos que corresponde al fragmento 
de texto. Finalmente, clicaremos en el recuadro de abajo “selección de código para 
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la categoría X” y automáticamente se añadirá ese fragmento de texto a la categoría, 
incrementando su contador de referencias.

Aquí podemos observar la importancia de lo anteriormente comentado de clicar 
en la opción de “agregar codificación de descendientes”, para que las categorizacio-
nes realizadas a menos nivel del sistema categorial, se reflejen en las categorías de 
mayor nivel.

Figura 84. Codificación de fragmento de texto.

Nota: elaboración propia.

Al encontrarnos codificando de forma inductiva, es probable que interpretemos 
que un fragmento de texto no corresponde con ninguna de las categorías y subca-
tegorías que hemos creado de forma deductiva. NVivo nos permite crear de forma 
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automática un nuevo código, debiendo como refleja la figura 85 seleccionar el frag-
mento de texto y debemos clicar en el segundo botón del ratón y clicar en la opción 
“selección de codificación”. Ya en el desplegable que incluye las categorías creadas, 
debemos seleccionar aquella categoría donde queramos que vaya incluida en menor 
nivel la nueva categoría a crear (1) y clicar en “crear nuevo código”. A continuación, 
nos permitirá ponerle nombre al código en su lugar correspondiente (2). Para fina-
lizar, clicaremos en “selección de código para Vergüenza” (3) y tendremos la nueva 
categoría creada y codificada.

Figura 85. Creación de un nuevo código en el proceso de codificación.

Nota: elaboración propia.
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Una vez avanzamos en el proceso de codificación, NVivo nos ofrece algunas he-
rramientas para conocer que fragmentos de textos hemos ya codificado. Por un lado, 
tenemos la opción “resaltar” (1) que nos coloreará de amarillo todo el cuerpo textual 
que tengamos codificado. Para ello, como se muestra en la figura 86 que al clicar en 
“resaltar” emerge un desplegable donde podemos clicar en “codificación para ele-
mentos seleccionados”. No clicamos en “toda la codificación”, ya que en el caso de 
algunos archivos, puede suceder que se señalen fragmentos de textos que no han sido 
codificados por nosotros, ya que NVivo crea codificaciones automáticas en algunos 
casos. Dentro de la ventaja que emerge (2), seleccionamos la carpeta de códigos y 
los seleccionamos todos, para clicar finalmente en “aceptar”. Se puede observar el 
contraste al realizar esta acción, donde vemos señalado lo que llevamos codificado. 
Este proceso habrá que irlo realizando de forma paulatina, a medida que creamos 
nuevos códigos.

Figura 86. Instrucciones para resaltar el texto codificado.

Nota: elaboración propia.

Puede suceder que nos hayamos equivocado al asignar alguna codificación y ne-
cesitamos borrarla o eliminarla (figura 87). Para ello, debemos seleccionar aquel 
fragmento donde queremos eliminar la codificación (1) y clicar en el botón derecho 
del ratón y clicar en la opción “borrar la codificación”. Dentro de la ventana que 
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emerge, debemos activar “seleccionar automáticamente los códigos descendientes” y 
la carpeta de códigos, haciendo que se señale inmediatamente el código que quere-
mos borrar. Finalmente, clicamos en clicamos en “ok” (2) para finalizar el borrado 
del código.

Ahora ya podemos volver a codificar del mismo modo que hemos señalado an-
teriormente.

Figura 87. Instrucciones para borrar codificaciones.

Nota: elaboración propia.

Otra opción que nos ofrece información, es la pestaña de “bandas de codifica-
ción”, donde clicando es las opciones “todo” y podemos elegir entre “colores auto-
máticos” y “colores del elemento” si hemos ido seleccionando color para cada cate-
goría. El resultado es la ventana que podemos observar a la derecha que nos dice que 
codificación hay en cada fragmento de texto (figura 88).
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Figura 88. Instrucciones para incorporar las bandas de codificación.

Nota: elaboración propia.

4.6.5.4. Codificación automática

La codificación automática es una forma rápida de codificar sus datos con base 
en estilos de texto. NVivo proporciona las siguientes opciones para los recursos de 
documentos:

1. Nombre del orador: Define la codificación en función de los nombres del 
entrevistador y el entrevistado.

2. Estilo de párrafo. Define la codificación en función de los estilos tipográficos 
con que estén asignados los encabezados de los párrafos.

3. Párrafo. Codifica de forma independiente cada párrafo.

Para recursos de audio y vídeo, es posible hacer codificación automática por co-
lumnas de transcripción. Cuando se codifica automáticamente un documento con 
base en sus niveles de encabezado, se crea un código nuevo por cada encabezado y 
el contenido bajo el encabezado se codifica en el código. Si se codifica automática-
mente por párrafo, NVivo crea un código para cada párrafo y utiliza el número de 
párrafo como el nombre del código. La codificación automática por los campos de la 
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transcripción creará un código nuevo por cada campo seleccionado. La codificación 
automática no es aplicable a recursos de imágenes.

4.6.5.4.1. Codificación automática en función del nombre del orador

Con este tipo de codificación automática, se podrá diferenciar y codificar las res-
puestas de cada uno de los participantes en la transcripción, para poder diferenciar 
las búsquedas de palabras y de texto en función de los participantes. Como se refleja 
en la figura 89, para iniciar el proceso de codificación automática, se debe clicar en la 
pestaña de “inicio” y seleccionaremos todo el texto a codificar (1). Después, clicamos 
en la opción de “codificación automática” (2). Para un mejor reconocimiento de las 
personas por parte de NVivo, es recomendable seguir la estructura que se muestra 
en la figura 89. Nombre de la persona y su transcripción debajo, y así sucesivamente.

A continuación, como se refleja en la figura 90, se deben realizar tres pasos para 
realizar la codificación automática. Se debe seleccionar la codificación por nombre 
del orador y clicar en “siguiente” (1). Posteriormente, debemos incluir el nombre de 
los participantes en las filas (si es correcto el reconocimiento, aparece una marca de 
reconocimiento verde confirmatorio. Se puede observar, como se resaltan los frag-
mentos de texto de cada participante con diferente color. Es conveniente comprobar 
que el proceso se ha realizado de forma eficiente en todo el documento y clicar en 
“siguiente” (2). En el último paso, podemos decidir entre “crear una nueva clasifi-
cación” o “utilizar una clasificación existente”. En nuestro caso, vamos a crear una 
nueva clasificación, con nuevos casos y clicamos en “terminar” para acabar con el 
proceso (3). Una vez finalizado, se puede observar que se han creado los casos de 
forma automática, codificándose cada una de sus respuestas.
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Figura 89. Iniciar la transcripción automática en función del nombre del orador.

Nota: elaboración propia.
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Figura 90. Pasos para la codificación automática en función del nombre del orador.

Nota: elaboración propia.
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4.6.5.4.2. Codificación automática por estilo de párrafo

Esta estrategia, nos ayudará en la codificación de las transcripciones de entrevis-
tas, ya que estos archivos tienen incluidas las preguntas de los entrevistadores. Para 
ello, tal y como se refleja en la figura 91 debemos cambiar los encabezados de las 
preguntas, y mantener con el formato de texto normal a las respuestas (este proceso 
se puede realizar previamente en Word y en la propia interfaz de NVivo).

Para ello, debemos clicar en “editar” y seleccionaremos el fragmento de texto que 
queremos cambiar (1), clicando posteriormente en “heading 1” (2). El resultado (3) 
muestra una tipografía diferente para las preguntas y las respuestas se deben mante-
ner con la topografía normal. Realizaremos este proceso con todas las preguntas de 
la transcripción.

Figura 91. Cambiar encabezados de las preguntas en una transcripción.

Nota: elaboración propia.

Posteriormente, para iniciar el proceso de codificación automática (figura 92), se 
debe clicar en la pestaña de “inicio” y seleccionaremos todo el texto a codificar (1). 
Después, clicamos en la opción de “codificación automática” (2).



146 J. L. CABANILLAS GARCÍA; M. C. SÁNCHEZ GÓMEZ; I. DEL BRÍO ALONSO

Figura 92. Inicio de la codificación automática en función del estilo de párrafo.

Nota: elaboración propia.

A continuación, como se refleja en la figura 93, se deben realizar tres pasos para 
realizar la codificación automática. Se debe seleccionar la codificación por estilo de 
párrafo y clicar en “siguiente” (1). Posteriormente, debemos pasar el “heading 1” 
a fila de la derecha y mantener la tipografía “normal” a la izquierda, para que se 
diferencien los dos modelos de tipografía y clicar en “siguiente” (2). Finalmente, 
debemos clicar en el desplegable y seleccionar la opción de “nuevo código o caso” 
para codificar automáticamente, cada una de las preguntas y su correspondiente 
respuesta. Seleccionamos la ubicación en códigos y le damos nombre identificativo. 
Clicamos en “terminar” para acabar con el proceso (3).

Se creará un nuevo código, que incluye cada una de las preguntas y respuestas 
como subcategoría.
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Figura 93. Pasos para la codificación automática en función del estilo de párrafo.

Nota: elaboración propia.
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4.6.5.4.3. Codificación automática de párrafo

Los pasos a realizar en este modelo de codificación automática, son semejantes a 
los explicados anteriormente en la codificación automática por estilo de párrafo, pero 
ayuda al investigador a codificar cada párrafo de un texto de forma independiente. 
Para ello, como se observa en la figura 94 se debe seleccionar el texto a codificar, en 
este caso vamos a codificar un elemento externo (1) y se debe clicar en “inicio” y en 
“codificación automática” (2).

Figura 94. Inicio de la codificación automática en función de párrafo.

Nota: elaboración propia.

Como se muestra en la figura 95, para codificar de forma automática en función 
de los párrafos, en el primer paso se debe seleccionar esa opción y clicar en “siguien-
te” (1) y en segundo lugar, se elige la opción “nuevo código o caso”, la ruta donde se 
ubicará y el nombre y clicar en “terminar” (2). Al finalizar, aparecerá el nuevo código 
creado en el libro de códigos, correspondiendo cada párrafo con una subcategoría.
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Figura 95. Pasos para la codificación automática en función de párrafo.

Nota: elaboración propia.
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4.6.5.5. Codificación de imágenes

La codificación de imágenes, muestra muchas cosas en común con el de archi-
vos, aunque presenta algunas diferencias que vamos a presentar a continuación. En 
primer lugar, debemos seleccionar en archivos, la imagen que queremos codificar.

En la figura 96 se muestra la interfaz donde se abrirá la imagen. Para poder iniciar 
el proceso de codificación, es fundamental que cliquemos en la pestaña de “editar” 
(1) que nos permitirá poder editar la imagen. Tenemos que tener en cuenta, que la 
codificación se realiza sobre la interpretación de las secciones de la imagen que los 
investigadores realizan. En este caso, la imagen incluye texto, por lo que esa inter-
pretación puede resultar más sencilla, pero tenemos que incluir ese texto para poder 
codificar. Seleccionaremos la porción de espacio en la imagen con el ratón (2) y 
clicaremos con el segundo botón del ratón para que aparezca un desplegable, donde 
clicaremos en “insertar fila” (3). Se incluirá una fila a la derecha, con las coordenadas 
seleccionadas en la imagen y donde podemos escribir la interpretación que realiza-
mos sobre ese espacio (4).

Figura 96. Iniciación de la codificación de imágenes. Anexar descripciones interpreta-
tivas de los fragmentos de imagen.

Nota: elaboración propia.
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Una vez interpretada toda la imagen (figura 97) se realizará el proceso de codifi-
cación, de la misma forma que se ha descrito anteriormente. Seleccionamos el frag-
mento de texto a codificar (1) y clicamos en el segundo botón del ratón y clicar en 
“selección de codificación”, donde debemos seleccionar el código que consideramos 
de nuestro libro de códigos, para finalmente clicar en la opción “selección de código 
rompe barreras” (2). Este proceso se llevará a cabo con todas las filas a codificar.

Figura 97. Proceso de asignación de códigos de las imágenes.

Nota: elaboración propia.

4.6.5.6. Codificación de audio y vídeo

En NVivo, los archivos de audio y vídeo tienen la misma interfaz y proceso de 
codificación. Como se puede observar en la figura 98 en la interfaz se muestra el 
vídeo y la barra de tiempo que nos permitirá seleccionar los fragmentos de texto que 
consideramos para transcribirlos y codificar.

Recordar que debemos clicar en la pestaña “editar” para poder comenzar a tra-
bajar. Debemos seleccionar el fragmento de audio o de vídeo inicial (1) y clicar en 
el segundo botón del ratón, clicando dentro del desplegable que emerge en “iniciar 
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selección”, continuamos con la reproducción del audio o del vídeo y posteriormente, 
volver a clicar en el segundo botón del ratón en la parte final del fragmento de audio 
o vídeo que queremos seleccionar (2) y seleccionamos dentro del emergente “termi-
nar selección”. Una vez realizado esto, podemos observar que se queda remarcado el 
fragmento de audio o vídeo que hemos segmentado (3).

Figura 98. Iniciación de la codificación de audio y vídeo. 
Anexar descripciones interpretativas de los fragmentos de audio y vídeo.

Nota: elaboración propia.

A continuación, clicamos con el botón derecho del ratón en el fragmento de au-
dio o vídeo que hemos seleccionado (1) y clicamos en “insertar fila” en el emergente. 
Se incluirá una nueva fila en la parte derecha (2) con el espacio temporal que incluye 
el fragmento y tendremos que realizar la transcripción descriptiva de ese fragmento 
(figura 99).
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Figura 99. Proceso de transcripción de los fragmentos de audio o vídeo.

Nota: elaboración propia.

Una vez hayamos realizado la transcripción completa del audio o vídeo (figura 
100), comenzaremos a codificar cada una de las filas que hemos creado. Se realizará 
de la misma forma que se ha descrito anteriormente. Seleccionamos el fragmento de 
texto a codificar (1) y clicamos en el segundo botón del ratón y clicar en “selección 
de codificación”, donde debemos seleccionar el código que consideramos de nuestro 
libro de códigos, para finalmente clicar en la opción “selección de código vídeo lear-
ning” (2). Este proceso se llevará a cabo con todas las filas a codificar.
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Figura 100. Proceso de asignación de códigos de los audios o vídeos.

Nota: elaboración propia.

4.6.5.7. Codificación de los archivos en Excel

Este procedimiento nos va a servir tanto para codificar los archivos de Excel 
importados, como los archivos de twitter importados con el NCapture, ya que se 
implementan en NVivo como archivos de Excel. El proceso de codificación es seme-
jante al resto, salvo que la interfaz es distinta.

En la figura 101 se refleja la interfaz para la codificación de los archivos de Excel, 
donde solo podemos codificar aquellas columnas en las que al importar el archivo, 
seleccionamos como preguntas abiertas. Las preguntas cerradas a parecen con som-
breado gris y no pueden ser codificadas. Debemos seleccionar el fragmento de texto 
que queremos codificar y clicar con el segundo botón del ratón. Seleccionaremos la 
opción “selección de codificación” y en la pantalla que emerge, seleccionaremos el 
o los códigos a asignar al fragmento de texto y finalmente clicamos en “selección de 
código para uso de las TIC con el propósito del aprendizaje”.
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Figura 101. Proceso de codificación de Excel.

Nota: elaboración propia.

4.6.5.8. Codificación de elementos externos

Cuando seleccionamos el elemento externo que hemos importado anteriormen-
te, podemos observar en la figura 102 que aparece el listado de los contadores vacío. 
Es imprescindible tener activado el icono de editar para poder escribir. Debemos 
ir rellenando cada uno de los contadores con diferentes interpretaciones sobre el e-
learning observadas en la película. Una vez hallamos cumplimentado los contadores 
necesarios en función de la película, podemos comenzar el proceso de codificación.

Se debe seleccionar el fragmento de texto que queremos codificar y clicar con el 
segundo botón del ratón. Seleccionaremos la opción “selección de codificación” y 
en la pantalla que emerge, seleccionaremos el o los códigos a asignar al fragmento 
de texto y finalmente clicamos en “selección de código para mejora la Competencia 
Digital”.
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Figura 102. Proceso de codificación de elementos externos.

Nota: elaboración propia.

4.6.6. Establecer relaciones

De acuerdo con Palacios (2016) a partir del resultado de la codificación abier-
ta, se procede a explorar las relaciones posibles entre las categorías descriptivas. En 
última instancia, es el investigador quien decide en qué categorías profundizar y la 
codificación Axial, innovación metodológica de qué manera hacerlo. Se reconoce la 
subjetividad inherente a cualquier proceso de investigación cualitativa, en cuanto lo 
realiza un ser humano, con intereses, creencias y saberes particulares, sobre otros se-
res humanos también con intereses, creencias y saberes particulares (Ardila y Rueda, 
2013). A continuación, se muestran los principales tipos de relaciones que pueden 
establecerse entre los códigos (Bonilla-García y López-Suárez, 2016):

– Se asocia con…
– Es parte de…
– Es causa de…
– Contradice a…
– Es una…
– Sin nombre…
– Es propiedad de…
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En el caso de NVivo, las relaciones son un tipo de código que representa las rela-
ciones entre los elementos del proyecto (generalmente casos, códigos y archivos). En 
las relaciones creadas, se pueden establecer los siguientes tipos de relaciones:

– De ida. →
– Asociativa. 
– Simétrico. ↔

En la figura 103 se muestra el esquema de las relaciones existentes entre los códi-
gos, archivos y memos del proyecto. Hay que destacar que las ventajas y desventajas 
del e-learning, surgen a causa del análisis de su conceptualización, produciéndose en 
muchas ocasiones contradicciones entre ellas. Las ventajas desencadenan emociones 
positivas y las desventajas generan emociones negativas, pero ambas se asocian ya 
que tienen una clara influencia unas en otras y a su vez, el e-learning ocasiona emo-
ciones y sentimientos en los usuarios a la vez que ocasionan cambios en la educación 
actual que causan un crecimiento en su uso y en la del futuro, produciendo una 
elevada cantidad de cambios en esquemas educativos tradicionales.

Figura 103. Mapa de relaciones entre los códigos, archivos y memos.

Nota: elaboración propia.
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Una vez hemos elaborado nuestro esquema relacional de forma visual, se deben 
incluir esas relaciones en NVivo. Para ello, como se muestra en la figura 104 se debe 
clicar en la parte izquierda de la interfaz, en la sección de “codificación” y a conti-
nuación, clicar con el botón derecho del ratón en la sección en blanco y clicar en el 
desplegable en “relación nueva” (1). Posteriormente configuraremos los elementos a 
incluir en cada uno de los dos polos de la relación (2) e incluir el tipo de relación. Si 
el tipo de relación que se pretende incluir no aparece, se debe clicar en “nuevo” para 
que surja la interfaz (3) donde se incluirá el nombre, la descripción y la dirección 
de la relación y clicar en “aceptar”. Una vez hayamos realizado todos los pasos de la 
relación nueva (2) se debe clicar en “aceptar”.

Figura 104. Creación y configuración de relaciones.

Nota: elaboración propia.

Como se refleja en la figura 105 en la sección de “tipos de relaciones” aparecerán 
todas las relaciones que se han creado y que podremos editar, clicando en el botón 
derecho del ratón, con la relación seleccionada y clicando en la última opción del 
desplegable “propiedades del tipo de relación”.
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Figura 105. Interfaz de tipos de relaciones.

Nota: elaboración propia.

4.7. Exploración y análisis de los resultados

En este epígrafe, se describirán todas las herramientas visuales que posee NVivo 
para realizar el análisis de los datos y del contenido de los archivos importados. Las 
herramientas son: frecuencia de palabras, búsqueda de texto, consulta de la matriz de 
codificación, consultas, gráficas, mapa jerárquico, mapas y diagramas.

4.7.1. Búsqueda de texto

Este tipo de exploración, permite buscar palabras o conjunto de palabras, apor-
tándonos el contexto en el que se encuentran esas palabras. En la figura 106 se de-
tallan los pasos a seguir para realizar la búsqueda de texto. Para ello, debemos clicar 
en “explorar” y dentro del desplegable, en “búsqueda de texto”. Se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

1. Dentro de la interfaz para la búsqueda de texto, debemos en primer lugar 
insertar el texto que sobre el que queremos realizar la búsqueda, dentro del 
cuadro buscar.
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2. Posteriormente, clicando en “elementos seleccionados”, podremos elegir aque-
llos elementos en los que queremos realizar la búsqueda de palabras (archivos, 
códigos, casos, clasificaciones, etc.) y clicamos en “aceptar”.

3. En el desplegable “especial” podemos utilizar los operadores booleanos. Los 
operadores booleanos (AND, NOT, OR y XOR como los más utilizados) son 
capaces de encontrar de forma lógica diferentes conceptos en los que coinci-
den uno o todos los campos especificados. Se utilizan para conectar términos 
o frases entre más de un campo textual, o para unir conceptos o frases dentro 
de un mismo campo. Su origen se encuentra en los estudios realizados por 
George Boole, reconocido matemático del siglo XIX, que propuso la expre-
sión del pensamiento lógico de forma algebraica (Oller, 2003 citado en Gu-
tiérrez-Gómez, 2017). Debemos clicar en el que queremos utilizar y aparecerá 
entre las palabras que queremos buscar en los textos. NVivo nos ofrece los 
siguientes operadores booleanos más destacados:
 – Y (AND, &, +): Solamente accederemos a elementos que contengan am-

bos elementos.
 – O (OR): Accederemos a registros sobre Internet, elearning o ambos a la 

vez.
 – NO (NOT, ¡): Accederemos a aquellos registros que contengan la primera 

palabra (Internet) y que excluyan la segunda (elearning).
4. En este apartado, tenemos la opción extender, para delimitar la extensión o el 

alcance de la búsqueda de palabras que queremos realizar. Seleccionaremos la 
opción que más se adecue a nuestros intereses.

5. En esta opción, podemos configurar las opciones de búsqueda, seleccionando 
sí queremos realizar búsquedas exactas de la palabra, palabras derivadas, si-
nónimos, especificaciones o generalizaciones. Seleccionaremos la opción que 
más se adecue a nuestros intereses.

6. Una vez configuradas todas las opciones clicaremos en “ejecutar consulta” para 
realizar la búsqueda. Tenemos la opción de clicar en “guardar criterios” para 
que se guarden los criterios de búsqueda que hemos utilizado para futuras 
ocasiones.
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Figura 106. Proceso de consulta de búsqueda de texto.

Nota: elaboración propia.

Una vez hayamos realizado la consulta, obtendremos diferentes recursos visuales 
(figura 107) que se describen a continuación:

1. Resumen. Muestra de forma resumida en todos aquellos archivos en los que 
aparece la palabra.

2. Referencia. Muestra todas las referencias textuales en las que aparece la pala-
bra buscada.

3. PDF. Refleja aquellos archivos PDF en los que aparece la palabra buscada 
tenemos la opción de seleccionar los archivos para ver el contexto en el que se 
encuentra la palabra.

4. Conjunto de datos. Nos encuadra donde se encuentra la palabra de búsqueda 
dentro de los archivos de Excel y representa el contexto en el que se encuentra.

5. Árbol de palabras. Es uno de las imágenes más destacadas que nos aporta 
NVivo en la búsqueda de texto, ya que encuadra los diferentes contextos en 
los que aparece la palabra buscada y nos permite establecer relaciones. Sí cli-
camos en una de las palabras, nos señalará toda la frase que se forma.
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Figura 107. Resultados de la consulta de búsqueda de texto.

Nota: elaboración propia.

4.7.2. Frecuencia de palabras

Las consultas de frecuencia de palabras permiten resumir y visualizar las palabras 
o conceptos que más aparecen en los archivos, encontrar temas emergentes, ver va-
riaciones en las palabras utilizadas por los diferentes casos o grupos, o realizar una 
exploración inicial de la información textual del proyecto para identificar el lenguaje 
utilizado o las palabras clave.

En la figura 108 se detallan los pasos a seguir para realizar la frecuencia de pala-
bras. Para ello, debemos clicar en “explorar” y dentro del desplegable, en “frecuencia 
de palabras”. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Tenemos diferentes criterios en la frecuencia de búsqueda, como la configura-
ción de las palabras a buscar (recomendamos entre 100-150 palabras para que 
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las palabras en la imagen resultante sea visible) y la longitud mínima, que esta-
blece el número mínimo de caracteres de las palabras a buscar (recomendamos 
5 como configuración adecuada) que eliminará de la búsqueda palabras con 
poco valor como conjunciones o preposiciones. Debemos considerar bien este 
aspecto, sí estamos buscando palabras clave con menos de 5 caracteres.

2. Podremos seleccionar los elementos donde realizar la búsqueda, en este caso, 
vamos a seleccionar las codificaciones realizadas en tres categorías y clicamos 
en “aceptar”.

3. En esta opción, podemos configurar las opciones de búsqueda, seleccionando 
sí queremos realizar búsquedas exactas de la palabra, palabras derivadas, si-
nónimos, especificaciones o generalizaciones. Seleccionaremos la opción que 
más se adecue a nuestros intereses.

4. Finalmente, clicaremos en “ejecutar consulta” para obtener los resultados. Te-
nemos la opción de clicar en “guardar criterios” para que se guarden los crite-
rios de búsqueda que hemos utilizado para futuras ocasiones.

Figura 108. Proceso de consulta de frecuencia de palabras.

Nota: elaboración propia.
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Una vez ejecutada la consulta, se desplegará la interfaz con los diferentes resulta-
dos obtenidos, que explicamos a continuación (figura 9):

1. Resumen. Se reflejan las palabras más repetidas dentro de los textos analiza-
dos. Nos indica la longitud de las palabras, la frecuencia de aparición (conteo) 
y el porcentaje ponderado de aparición.

2. Marca de nube. Este tipo de representación, más conocida como “nube de 
palabras”, son representaciones visuales de términos en distintos tamaños, co-
rrespondiendo los más grandes a los que se repiten más veces.

3. Mapa ramificado. Este tipo de diagrama, categoriza con mayor tamaño aque-
llas palabras más repetidas dentro del texto analizado. En el epígrafe 4.7.6 
se hablará en mayor profundidad de este tipo de diagrama, vinculado a los 
mapas jerárquicos.

4. Análisis de conglomerados. Este tipo de diagrama conceptual, establece qué 
relación hay entre las palabras del texto analizado, compartiendo palabras si-
milares, valores de atributo o codificación. En el epígrafe 4.7.7.1 se hablará en 
mayor profundidad de este tipo de diagrama.
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Figura 109. Resultados de la consulta de frecuencia de palabras.

Nota: elaboración propia.

4.7.3. Consulta de la matriz de codificación

Este tipo de consulta, permite para comparar los comentarios de los entrevistados 
en base a atributos demográficos, en función de los diferentes atributos de las clasi-
ficaciones que tengamos creadas. Además, muestra las intersecciones de codificación 
entre dos secciones de elementos.

En la figura 110 se detallan los pasos a seguir para crear las matrices de codifica-
ción. Para ello, debemos clicar en “explorar” y dentro del desplegable, en “matriz de 
codificación”. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. En la sección de las filas, tenemos la opción de agregar (+) o eliminar elementos 
(-). Los seleccionaremos para que aparezcan en el desplegable. En nuestro caso, 
hemos agregado diferentes subcategorías para establecer una comparativa.
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2. En la sección de las columnas, disponemos de los mismos iconos para agregar 
(+) o eliminar elementos (-). En este caso, seleccionaremos la clasificación y 
dentro de ella, seleccionaremos a hombres y mujeres para incorporarlo.

3. Finalmente, tenemos la opción de cambiar el operador booleano que aparece 
por defecto y clicar en la pestaña “nombre jerárquico” si queremos que apa-
rezca el nombre jerárquico completo en las matrices. Posteriormente, clicamos 
en “ejecutar consulta” para crear la matriz. Tenemos la opción de clicar en 
“guardar criterios” para que se guarden los criterios de búsqueda que hemos 
utilizado para futuras ocasiones.

Figura 110. Proceso de consulta de matrices de codificación.

Nota: elaboración propia.

Una vez obtengamos el resultado de la matriz de codificación, clicando en el 
segundo botón del ratón dentro de la matriz, se nos ofrecen diversas opciones muy 
interesantes que describimos a continuación (figura 111):

– Exportar la matriz de codificación. Permitirá exportar en un documento de 
Excel la matriz de codificación.

– Contenido de la celda. Configurará el contenido de la celda, permitiendo 
obtener diferentes perspectiva del contraste:
• Archivos codificados.
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• Casos codificados.
• Palabras codificadas.
• Duración codificada (solo para archivos de audio y/o vídeo).
• Referencias de codificación. El más utilizado ya que nos ofrece la concu-

rrencia de codificación.
• Porcentaje de fila. Nos aporta por subcategoría sí hay mayor frecuencia de 

referenciación en hombres o mujeres.
• Porcentaje por columna. Nos ofrece una visión global de la frecuencia por 

subcategoría en el total de hombres y mujeres.
• Presencia de codificación.

– Sombreado de la celda. Permite configurar el sombreado de las celdas con 
diferentes colores, para destacar aquellas celdas más y menos referenciadas para 
una mejor visualización de los resultados.

– Trasponer. Muy importante, ya que permite cambiar el contenido de las filas/
columnas.

– Guardar resultados de consulta. Nos permitirá guardar la matriz creada.

Figura 111. Configuración del resultado de la matriz de codificación.

Nota: elaboración propia.
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Es recomendable exportar la matriz a Excel, para poder configurar y modificarla 
antes de exponer el resultado. En la figura 112 se representan en las filas, las subca-
tegorías de la categoría “ventajas del e-learning” y en las columnas, diferentes tipos 
de contenidos en las celdas, en función de las referencias, las palabras codificadas, el 
porcentaje de las filas, el porcentaje de las columnas y la presencia de codificación.

Como ejemplo a la hora de describir los resultados, vamos a tomar como base 
la columna del porcentaje de columnas, destacando que hay claras diferencias en la 
consideración de que una ventaja importante del e-learning, es que rompe barreras 
(hombres 9,71%; mujeres 26,48%) como indica la docente 31: “El beneficio del e-
learning es que se puede hacer desde cualquier lugar” y la docente 14: “El e-learning 
tiene la capacidad de llegar a más lugares”. No obstante, los hombres, tienen una 
mayor consideración de que el e-learning presenta una reducción en los costes de la 
formación, como destaca el docente 12: “Se reducen los costes ya que no hay que 
desplazarse y los precios son más asequibles”.

De acuerdo a Marques-Sule et al. (2022), es fundamental establecer la representa-
ción de textual de la imagen numérica que aportan los resultados para comprender la 
realidad del fenómeno, descrita por los actores, por ello, se considera indispensable 
el incluir este tipo de referencias que explican esa referencia numérica.

Figura 112. Resultados de la consulta de matriz de codificación adaptada (categoría 
ventajas del e-learning en función del género).

Nota: elaboración propia.
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NVivo ofrece también la opción de la representación en forma de gráfica, como 
se muestra en la figura 113 clicando en la pestaña de “gráfica”.

Figura 113. Configuración del resultado de la matriz de codificación 
en forma de gráfica.

Nota: elaboración propia.

Por otra parte, con esta herramienta, podemos también realizar una exploración 
cruzada de las categorías. Este tipo de matrices, son denominadas matrices triangula-
res, cuya principal característica es que todos los elementos de la diagonal suman 1 y 
nos ayuda a observar la relación existente entre las categorías o conceptos de análisis.

En la figura 114 se puede observar que la categoría más referenciada (C6), la 
número 6, tiene mayor relación con la C2 y C4.
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Figura 114. Resultados de la consulta de matriz triangular de codificación.

Ref. C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 44 1
C2 167 1 1
C3 128 1 0 1
C4 102 0 0 0 1
C5 53 0 0 0 1 1
C6 218 1 5 0 5 0 1

Nota: elaboración propia.

4.7.4. Consultas

Esta opción, nos permite realizar consultas adicionales, a las anteriormente ex-
plicadas. Para ello, de acuerdo a lo reflejado en la figura 115, debemos clicar en 
“explorar” y posteriormente en “consulta”. De muestra el desplegable que refleja los 
cinco tipos de consultas existentes: codificación, referencia cruzada, comparación de 
codificación, compuesto y grupo.

Figura 115. Creación de consultas.

Nota: elaboración propia.

4.7.4.1. Consulta de codificación

Este tipo de consulta, reúne toda la codificación en cualquier combinación de 
elementos (figura 116), por ejemplo, seleccionaremos todos los casos, clicando en 
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“elementos seleccionados”, clicando en cada uno de ellos. Se clicará en “aceptar” para 
su inclusión (1). Se pueden incluir y eliminar diferentes criterios de codificación, 
clicando en los símbolos + (para añadir) y – (para eliminar).

En el primer criterio (2) se incluirá el atributo de la clasificación “hombres”. En el 
segundo criterio (3), se incluirán los códigos de la categoría “ventajas del e-learning” 
y sus correspondientes subcategorías. En el desplegable inferior, nos permite incluir 
diferentes opciones a la hora de seleccionar el tipo de codificación. En nuestro caso, 
hemos seleccionado “referencias de codificación”.

Una vez hayamos finalizado con todo el proceso de configuración, clicaremos 
en “ejecutar consulta” para que se arrojen los resultados. Podemos observar que se 
muestran los textos de las codificaciones, filtrados por hombres y de las categorías 
seleccionadas.

Figura 116. Creación de la consulta de codificación.

Nota: elaboración propia.

4.7.4.2. Consulta de referencia cruzada

Con este tipo de consulta, se generan tablas que muestran la intersección de 
codificación entre códigos y valores de atributos o códigos y casos. En la figura 117 
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se muestra como crear y configurar una consulta de referencia cruzada. En primer 
lugar, se debe clicar en el símbolo “+” para añadir los códigos que queramos cruzar 
(1). Posteriormente, seleccionamos en comparar atributos o casos, nosotros mante-
nemos los atributos (2). A continuación, seleccionamos la clasificación a utilizar y 
los atributos a cruzar. Hemos seleccionado la clasificación de la encuesta y el atributo 
sexo (3). Finalmente, clicamos en “ejecutar consulta”.

Figura 117. Configuración de la consulta de referencia cruzada.

Nota: elaboración propia.

En la figura 118 se muestra la consulta de referencia cruzada, que nos ofrece una 
comparativa entre hombres y mujeres, en relación al total de las codificaciones, en 
la categoría seleccionada en este caso, que ha sido la de ventajas del e-learning. De 
igual modo que con las matrices, se puede configurar el contenido de las tablas y su 
coloreado.
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Figura 118. Consulta de referencia cruzada de las codificaciones de las ventajas del 
e-learning en función del sexo.

Categorías Hombre (20) Mujer (31) Total (51)

Ventajas del e-learning 25 44 69
Accesibilidad 2 3 5
Amplia oferta académica 1 0 1
Autorregulación del aprendizaje 3 5 8
Ayuda a las empresas 0 0 0
Comodidad y sencillez de uso 4 4 8
Constante actualización de recursos 0 0 0
Desconocimiento de las ventajas del 
e-learning

1 2 3

Flexibilidad 4 6 10
Fomento de competencias no cogni-
tivas

0 0 0

Inmediatez 1 5 6
Mayor motivación 3 5 8
Mayor participación 0 2 2
Mejora la competencia digital 0 2 2
Metodología útil en tiempo de pan-
demia

1 0 1

Multimedia 0 1 1
Permite compaginar trabajo y estudio 0 1 1
Personalización 0 0 0
Profundizar en los contenidos 0 0 0
Reducción del coste de la formación 4 3 7
Rompe barreras 4 11 15
Seguimiento constante del alumnado 0 0 0
Total 53 94 147

Nota: elaboración propia.
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4.7.4.3. Consulta de comparación de codificación

Esta consulta, permite realizar una comparación entre las codificaciones realiza-
das por dos o más usuarios que hayan realizado la codificación. En la figura 119 se 
presenta como realizar y configurar una consulta de comparación de codificación. 
Debemos seleccionar inicialmente los usuarios del grupo A y los del grupo B, en este 
caso, seleccionamos un usuario para cada grupo (1).

A continuación, seleccionamos que comparar, en nuestro caso, “todos los códi-
gos” y seleccionar el ámbito, que en nuestro caso, serán “los elementos selecciona-
dos” (2). Dentro de los tipos de cálculos (3), podemos seleccionar que se muestre el 
coeficiente de Kappa y los porcentajes de acuerdo, que en nuestro caso mantendre-
mos activos y el tipo de comparación, de texto o de región, en nuestro caso, de texto. 
De acuerdo con Cerda y Villaroel (2008) el coeficiente Kappa refleja la concordancia 
inter-observador y puede ser calculado en tablas de cualquier dimensión, siempre y 
cuando se contrasten dos observadores (para la evaluación de concordancia de tres 
o más observadores se utilizan el coeficiente Kappa de Fleiss. El coeficiente Kappa 
puede tomar valores entre -1 y +1. Mientras más cercano a +1, mayor es el grado de 
concordancia inter-observador, por el contrario, mientras más cercano a -1, mayor 
es el grado de discordancia inter-observador. Un valor de k = 0 refleja que la con-
cordancia observada es precisamente la que se espera a causa exclusivamente del azar 
(López-de-Ullibarri y Pita-Fernández, 1999). Finalmente, clicaremos en “ejecutar” 
para realizar la consulta (4).
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Figura 119. Configuración de la consulta de comparación de codificación.

Nota: elaboración propia.

En la figura 120 se muestra el resultado de la consulta de comparación de codi-
ficación. Se muestra que en los archivos codificados, se alcanza el máximo nivel de 
concordancia de Kappa (1), con un 100% de acuerdo (2) y un 0% de desacuerdo (3).

Figura 120. Consulta de comparación de codificación.

Nota: elaboración propia.
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4.7.4.4. Consulta compuesta

Este tipo de consulta, permite realizar búsquedas conjuntas con diferentes tipos 
de criterios a la vez y por una o diferentes personas. En la figura 121 se muestran los 
procedimientos a realizar, para configurar una consulta conjunta. A continuación, 
los vamos a describir:

1. En la pantalla inicial, tenemos dos pestañas, la primera, que es la de “crite-
rios compuestos” donde podremos configurar los criterios para las búsquedas 
conjuntas que vamos a realizar y la segunda “opciones de consulta” donde se 
configurarán las opciones de los resultados de la búsqueda. Configurando las 
subconsultas 1 y 2, podemos elegir entre realizar “consulta de codificación” 
o “consulta de búsqueda de texto”. En nuestro caso, seleccionaremos para la 
subconsulta 1, la primer opción y para la subconsulta 2, la segunda opción. 
Más abajo, seleccionaremos en que archivos se realizarán las subconsultas.

2. Debemos establecer las opciones de consulta, pudiendo elegir de qué forma se 
guardarán las consultas y que nombre recibirán o como en nuestro caso, mos-
trando solo la vista preliminar, que nos ayudará a obtener una visión global y 
posteriormente guardar los resultados. De igual modo, hay que seleccionar a 
que contexto se extiende la búsqueda realizada.

3. Esta es la interfaz de subconsulta 1 donde se ha realizado una “consulta de 
codificación”. Tenemos que seleccionar el tipo de búsqueda a realizar (un có-
digo, todos los códigos, cualquiera de los códigos seleccionados o cualquier 
caso que cumpla una serie de atributos). En nuestro caso, hemos seleccionado 
un código, el de desventajas del e-learning. Podemos también configurar la 
codificación de cualquiera de los usuarios que hayan participado. Al finalizar, 
clicaremos en “aceptar”.

4. Esta es la interfaz de la subconsulta 2 donde se ha realizado una “consulta de 
búsqueda de texto” donde debemos insertar el texto de búsqueda, pudiendo 
incluir los operadores booleanos en la pestaña “especial”, el rango de exactitud 
en la búsqueda de las palabras y donde se buscará, en texto, notas o ambos. Al 
finalizar, clicaremos en “aceptar”.

5. Una vez realizada toda la configuración, clicaremos en “ejecutar para obtener 
los resultados de la consulta compuesta”.
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Figura 121. Configuración de la consulta compuesta.

Nota: elaboración propia.

En la figura 122 podemos observar el conjunto de resultados que nos arroja la 
búsqueda. Por un lado, ofrece el resumen (1) los archivos en los que coinciden “In-
ternet” y las “desventajas del e-learning”, el número de referencias y el porcentaje de 
cobertura. Nos ofrece también el total de las referencias (2) para poder observarlas 
detalladamente y su ubicación, teniendo acceso directo a esa codificación. Nos apor-
ta también, el conjunto de archivos en formato de texto, PDF, imagen (3), vídeo o 
conjunto de datos (5) en los que hay coincidencias de las subconsultas realizadas.
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Figura 122. Consulta compuesta.

Nota: elaboración propia.

4.7.4.5. Consulta de grupo

Este tipo de consulta, permite establecer una conexión visual entre los archivos 
disponibles y la codificación en función del usuario participante. En la figura 123 
se muestran los procedimientos para configurar una búsqueda de grupo. Para ello, 
debemos elegir en la pestaña “buscar” el tipo de búsqueda a realizar entre las dis-
ponibles. La más utilizada, es la de “codificación de los elementos” que nos permite 
relacionar la codificación con el resto de elementos de NVivo, como los archivos.

A continuación, se seleccionará el ámbito de búsqueda, donde se han seleccio-
nado todos los archivos y archivos externos, el rango, donde se han seleccionado 
algunos códigos, en este caso las subcategorías de las emociones negativas (hay que 
tener en cuenta, que si seleccionamos un rango muy elevado, no obtendremos una 
visualización de la consulta adecuada) que corresponden a siete subcategorías y los 
usuarios que han codificado, que en nuestro caso, seleccionamos a todos los usua-
rios. Finalmente, clicaremos en “ejecutar” para realizar la consulta.
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Figura 123. Configuración de la consulta de grupo.

Nota: elaboración propia.

En la figura 124 se muestra el resultado de la consulta de grupo. Destaca de forma 
visual, la relación de los códigos seleccionados, con los archivos en los que han sido 
codificados.
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Figura 124. Consulta de grupo.

Nota: elaboración propia.

4.7.5. Gráficas

Existe una múltiple configuración de gráficas en NVivo. Lo más importante, es 
tener claro el tipo de gráfica que necesitamos, manteniendo una concordancia con 
nuestras preguntas y objetivos de investigación. A la hora de definir las gráficas, 
destacan tres tipos de configuraciones: de codificación, de archivos y de casos. En 
la figura 125 se detallan los pasos a seguir para crear las gráficas. Para ello, debemos 
clicar en “explorar” y dentro del desplegable, en “gráfica”.

Figura 125. Proceso de consulta de las gráficas.

Nota: elaboración propia.
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4.7.5.1. Gráficas de codificación

Para completar la creación de una gráfica, se deben seguir tres pasos. En la figura 
126, se muestra el proceso de creación de gráfica de codificación.

1. En el primer paso, debemos seleccionar el tipo de gráficas que queremos ge-
nerar, pudiendo elegir entre una de codificación, de archivos o de casos. En 
este primer caso, seleccionaremos una gráfica de codificación. Para continuar, 
debemos clicar en “siguiente”.

2. En el segundo paso, se nos ofrecen diversas opciones para generar la codifi-
cación de la gráfica, pudiendo elegir entre la codificación de los diferentes 
archivos importados, valor de atributos, para un código, etc. Para continuar, 
debemos clicar en “siguiente”.

3. En el último paso, seleccionaremos el archivo a analizar en la gráfica y confi-
guraremos los parámetros que queremos visualizar en cada uno de los ejes de 
la gráfica, pudiendo usar dos o tres coordenadas (ejes X, Y y/o Z). Para finali-
zar, debemos clicar en “finalizar”.

Figura 126. Configuración de las gráficas de codificación.

Nota: elaboración propia.

En la figura 127, se pueden observar algunos ejemplos de gráficas de codificación. 
Hay que destacar que clicando en la pestaña “gráfica”, se pueden realizar ciertas 
configuraciones en las gráficas ya creadas. Se puede cambiar la tipografía y tamaño 
de las palabras y números (1) a la vez que se puede eliminar o incluir los títulos y 
los valores y configurar los ejes (2). Además, se puede modificar el tipo de gráfica y 
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cambiar las configuraciones realizadas en el paso tres de la creación, volviendo a ese 
paso, clicando en “seleccionar datos” (3).

Figura 127. Gráficas de codificación para un archivo en función del porcentaje de 
cobertura y del número de referencias.

Nota: elaboración propia.

4.7.5.2. Gráficas de archivos

Las gráficas de archivos, nos permiten ver las diferencias existentes en los atri-
butos de la clasificación que tenemos creada para nuestros archivos. Este tipo de 
gráficas es muy útil para aquellas investigaciones en las que tenemos una elevada y 
variada gama de archivos importados, como es nuestro caso.

Para completar la creación de una gráfica, se deben seguir tres pasos. En la figura 
128, se muestra el proceso de creación de gráfica de codificación.
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1. En este caso, en el primer paso, seleccionamos la gráfica de archivos. Para 
continuar, debemos clicar en “siguiente”.

2. En el segundo paso, podemos elegir realizar una gráfica en función de uno 
o dos atributos. En este caso, seleccionaremos un atributo. Para continuar, 
debemos clicar en “siguiente”.

3. En el último paso, clicaremos en “seleccionar” para elegir el atributo dentro 
de la clasificación anteriormente creada (epígrafe 4.4). En la opción del eje 
X, seleccionaremos “todos los valores del atributo, excepto no asignado y no 
aplicable”, en el eje Y “la cantidad de elementos coincidentes y en la orden de 
visualización del atributo “según el atributo”. Para finalizar, debemos clicar en 
“finalizar”.

Figura 128. Configuración de las gráficas de archivos.

Nota: elaboración propia.

En la figura 129 se muestra el resultado de la gráfica de archivos. En este caso, se 
ha utilizado una gráfica de sectores, utilizando la configuración de las gráficas explo-
radas, cambiando el tipo de gráfica. Se puede visualizar, como destacan los archivos 
obtenidos de páginas web (45,5%) y las imágenes (34,1%).
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Figura 129. Gráficas de archivos.

Nota: elaboración propia.
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4.7.5.3. Gráficas de casos

Este tipo de gráficas, nos permite ver de forma visual la coincidencia entre di-
ferentes atributos de los casos. Para completar la creación de una gráfica, se deben 
seguir tres pasos. En la figura 130, se muestra el proceso de creación de gráfica de 
codificación.

1. En este caso, en el primer paso, seleccionamos la gráfica de casos. Para conti-
nuar, debemos clicar en “siguiente”.

2. En el segundo paso, podemos elegir realizar una gráfica en función de uno 
o dos atributos. En este caso, seleccionaremos dos atributos. Para continuar, 
debemos clicar en “siguiente”.

3. En el último paso, debemos inicialmente seleccionar los dos atributos que 
queremos elegir, clicando en “seleccionar” para los atributos X e Y. En este 
caso, seleccionaremos sexo y edad. A continuación, en el atributo para el eje 
X, seleccionaremos “todos los valores del atributo, excepto no asignado y no 
aplicable”. No obstante, otra opción interesante es poder seleccionar “valores 
del atributo seleccionado” para elegir aquellos valores que queremos y no to-
dos. Repetimos el proceso con el atributo del eje Y. Para finalizar, debemos 
clicar en “finalizar”.

Figura 130. Configuración de las gráficas de casos.

Nota: elaboración propia.

En la figura 131 se muestra el resultado de la gráfica de casos. Podemos visuali-
zar que en el contraste de ambos atributos de la clasificación, sexo y edad, la mayor 
coincidencia la hay en el rango de edad de 51 años con tres mujeres.
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Figura 131. Gráficas de casos.

Nota: elaboración propia.



 ANÁLISIS MULTIMEDIA DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA E-LEARNING CON EL USO DE CAQDAS NVIVO 187

4.7.6. Mapas jerárquicos

Un diagrama jerárquico es un recurso gráfico utilizado como estrategia cogni-
tiva para ayudar a organizar y estructurar las relaciones entre las diferentes partes 
de un sistema. La organización dependerá de las relaciones existentes dentro de la 
estructura jerárquica, en la cual los niveles de poder más altos pertenecen a las partes 
superiores del diagrama.

En NVivo, este modelo de mapas, ofrecen una comparativa en la codificación 
entre los elementos seleccionados o la cantidad de casos o archivos. Para su cons-
trucción, se debe clicar en “explorar”, y en “mapa jerárquico” para que emerja un 
desplegable con dos tipos de mapas jerárquicos que se describirán a continuación.

4.7.6.1. Mapas jerárquicos generales

Se nos presentan diferentes opciones a la hora de crear mapas jerárquicos genera-
les. Podremos elegir entre la cantidad de codificaciones para los códigos, que permite 
comparar la cantidad de referencias para diferentes códigos, que nos ayuda a poder 
identificar temas destacados dentro del proyecto y por otra parte, la cantidad de co-
dificaciones para los archivos, elementos externos o memos, que permite comparar 
el nivel de codificación de los archivos con respecto a ciertos temas.

Además, se pueden comparar los valores del atributo asignados a cada caso, en 
función de los casos, indagando por ejemplo en la distribución demográfica de cada 
caso y los valores del atributo asignados a cada caso, en función de archivos, elemen-
tos externos o memos, para confirmar que se han consultado diversos recursos.

En el primero de ellos (figura 132), realizando el primer paso (1), debemos se-
leccionar la pestaña de “códigos” y clicar en “siguiente”. En el segundo paso (2), se 
muestran diversas opciones, pudiendo elegir entre comparar “todos los códigos”, 
“todos los casos” y los “elementos seleccionados”. En nuestro caso, seleccionaremos 
esta última opción, para seleccionar solamente los códigos creados, ya que el pro-
grama crea automáticamente códigos al utilizar encuestas en Excel (cada una de las 
preguntas de la encuesta). Clicamos posteriormente en “seleccionar” y en la pantalla 
emergente, seleccionamos todos los códigos que queremos comparar y clicamos en 
“aceptar”. En las opciones inferiores, seleccionamos “todos los archivos, elementos 
externos o memos” y para acabar, clicamos en “terminar”.
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Figura 132. Proceso de creación de mapas jerárquicos de códigos.

Nota: elaboración propia.

En la figura 133 se muestra el resultado del mapa jerárquico de códigos, donde se 
distingue cada categoría con un color y presentan un mayor o menor área en función 
de la concurrencia de codificación.
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Figura 133. Mapa jerárquico de códigos.

Nota: elaboración propia.

En la figura 134 se muestra el resultado del mapa jerárquico de los archivos, 
elementos externos y memos. Para su construcción, se debe seguir el mismo pro-
cedimiento, seleccionando aquellos archivos de los cuales queremos comparar su 
codificación.
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Figura 134. Mapa jerárquico de archivos, elementos externos y memos.

Nota: elaboración propia.

En la figura 135 se muestra el proceso de creación de mapas jerárquicos de casos. 
En el primer paso (1), se debe seleccionar “caso” y en el segundo paso (2), debemos 
seleccionar la clasificación, clicando en “seleccionar”. En nuestro caso, hemos selec-
cionado la clasificación de la encuesta y se ha de clicar en “aceptar”. Posteriormente, 
seleccionamos los criterios de la clasificación que queramos incluir en el mapa jerár-
quico, clicando en las pestañas > (para incluir) < para quitar. Finalmente, clicamos 
en “terminar” para crear el mapa.



 ANÁLISIS MULTIMEDIA DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA E-LEARNING CON EL USO DE CAQDAS NVIVO 191

Figura 135. Proceso de creación de mapas jerárquicos de casos.

Nota: elaboración propia.

En la figura 136 se muestra el mapa jerárquico de casos, incluyendo como crite-
rios el género, la edad, área de enseñanza y ciudad. Este tipo de mapas es muy útil a 
la hora de analizar los casos cuando tenemos clasificaciones con muchos atributos, 
que nos permitirá encontrar factores de coincidencia dentro de ellos.
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Figura 136. Mapa jerárquico de casos.

Nota: elaboración propia.

Finalmente, para la creación el mapa jerárquico de archivos, elementos externos 
y memos, se deben seguir los mismo pasos que para los casos, obteniendo el resul-
tado que se muestra en la figura 137. En nuestro ejemplo, nuestra clasificación de 
archivos tenía solo un atributo que era el tipo de archivo, pero para investigaciones 
donde se incluya un mayor volumen de atributos en las clasificaciones de archivos, 
este tipo de mapas puede resultar muy útil para encontrar coincidencias destacadas.
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Figura 137. Mapa jerárquico de casos.

Nota: elaboración propia.

4.7.6.2. Mapas jerárquicos de códigos

Con esta segunda opción, podremos crear de forma directa, un mapa jerárquico 
de códigos, en función de los elementos que tengamos seleccionados. Podemos se-
leccionar, cualquier tipo de elemento y se creará el mapa a partir de los códigos de 
forma automática, clicando en “mapa jerárquico”, seleccionando los elementos (en 
el ejemplo de la figura 138, se han seleccionado los códigos “ventajas del e-learning” 
y desventajas del e-learning”) y clicar en “mapa jerárquico de códigos” para crear el 
mapa.
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Figura 138. Procedimiento de creación del mapa jerárquico de elementos.

Nota: elaboración propia.

En la figura 139 se muestra el mapa creado, donde se incluyen los códigos que 
hemos seleccionado en este caso. Al seleccionar la opción de diferentes archivos (fi-
gura 138), obtendremos el mapa que se muestra en la figura 140.



 ANÁLISIS MULTIMEDIA DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA E-LEARNING CON EL USO DE CAQDAS NVIVO 195

Figura 139. Procedimiento de creación del mapa jerárquico de elementos.

Nota: elaboración propia.

Figura 140. Procedimiento de creación del mapa jerárquico de elementos.

Nota: elaboración propia.
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4.7.7. Mapas

NVivo permite al usuario la creación de tres tipos de mapas (figura 141). Los 
mapas mentales, conceptuales y de proyecto. A continuación, se describirán cada 
uno de ellos.

Figura 141. Proceso de creación de mapas.

Nota: elaboración propia.

4.7.7.1. Mapa mental

Los mapas mentales ayudan al investigador a aportar ideas y visualizar sus pensa-
mientos. Una vez que se haya creado un mapa mental, se pueden convertir automá-
ticamente las ideas en códigos de tema. Tal y como reflejan Villalustre-Martínez y 
Del Moral-Pérez (2010) los mapas mentales son estrategias didácticas que permiten 
recrear una imagen sobre un determinado contenido de forma sintética, que poste-
riormente puede utilizar para guiar el recuerdo.

Buzan (1996) sostiene que la utilización de imágenes mentales en el proceso de 
adquisición de nuevos aprendizajes fortalece la creación de asociaciones entre con-
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ceptos, así como su recuerdo al convertirse en un poderoso recurso mnemotécnico. 
La creación de mapas mentales se apoya en la utilización de diferentes elementos, 
como pueden ser imágenes o icónicos cargados de valor semántico, códigos de co-
lores, diferentes tipos y tamaño de letra, etc., con objeto de crear un modelo men-
tal capaz de explicar las relaciones entre distintos niveles de información sobre un 
concepto o tópico. Los mapas mentales, a posteriori, dan pie a una elaboración más 
compleja de los significados representados esquemáticamente a partir de los recursos 
agregados (imágenes, vídeos, textos, páginas web…), constituyendo, en sí mismos, 
la estructura interna de un objeto de aprendizaje.

Una vez hayamos clicado “explorar”, “mapas” y “mapa mental” aparece un des-
plegable para que podamos incluir el nombre, su descripción y la ubicación donde 
se guardará. En la figura 142 se puede observar la interfaz donde iremos creando el 
mapa y los comandos que podemos utilizar:

1. En esta zona, nos muestra diferentes configuraciones a la hora de ordenar las 
ideas del mapa mental.

2. En esta sección, se puede configurar tanto el coloreado como el borde de las 
diferentes ideas a utilizar en el mapa mental.

3. En esta zona, podremos configura la tipografía de cada una de las ideas a uti-
lizar en el mapa mental.

4. En esta sección, se podrá configurar la relación y la jerarquía entre las dife-
rentes ideas a incluir en el mapa mental. La idea relacionada es aquella que 
mantiene el mismo nivel de la idea seleccionada y que tiene una vinculación 
con sus características. En el ejemplo de la figura, se puede observar, como 
“definición”, “ventajas” y “desventajas”, se encuentran al mismo nivel. La idea 
descendiente es aquella que tiene un menor nivel. En la figura 142, se puede 
observar que las ideas descendientes de “desventajas”, son “impersonal” y “ne-
cesita tecnología e Internet”. La idea flotante son aquellas ideas que tienen 
una vinculación con la idea central, pero no podemos establecer una relación 
clara con las otras.

NVivo nos da la opción también de que podamos incluir el mapa mental como 
código o caso para trabajar. Tenemos que tener en cuenta, que hay que tener activada 
la pestaña de editar que aparece a la derecha para poder realizar todas las modifica-
ciones en el mapa.
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Figura 142. Interfaz de creación de mapa mental.

Nota: elaboración propia.

4.7.7.2. Mapa conceptual

Este tipo de mapas, permite definir conceptos, permitiendo al investigador que 
pueda reflexionar a través de sus conexiones y explorar y presentar las conexiones 
en sus teorías. De acuerdo con Villalustre-Martínez y Del Moral-Pérez (2010) los 
mapas conceptuales tienen como objetivo dirigir la atención hacia aquellas ideas o 
nociones más relevantes dentro de un documento específico. Novak y Gowin (1998) 
manifiestan que los mapas conceptuales favorecen la adquisición de aprendizajes 
significativos, puesto que permiten establecer relaciones conceptuales y jerárquicas 
entre diferentes conceptos, exigiendo al discente a que interiorice los nuevos concep-
tos que le son presentados, englobándolos bajo otros más amplios e inclusivos. De 
este modo, los mapas conceptuales basados en conexiones complejas entre diferentes 
conceptos, que unidos a través de proposiciones constituyen una unidad semántica 
que proporciona un resumen gráfico de todo lo que se ha interiorizado y aprendido 
a través de su realización.

Los mapas conceptuales han de entenderse como catalizadores de la atención de 
los conceptos vicarios, capaz de dar sentido a contenidos abordados a través de las 
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relaciones establecidas entre ellos, y que unidos mediante proposiciones que consti-
tuyen una unidad semántica que al igual que sucede con los objetos de aprendizaje 
que tienen suficiente información para hacer comprensible su significado por sí mis-
mos (Del Moral-Pérez y Villalustre-Martínez, 2006).

Una vez hayamos clicado “explorar”, “mapas” y “mapa conceptual” aparece un 
desplegable para que podamos incluir el nombre, su descripción y la ubicación 
donde se guardará. En los mapas conceptuales, tenemos en la parte izquierda de 
la interfaz de creación un conjunto de figuras que ayudan a expresar la imagen que 
queremos representar con la idea. Para añadirlas, debemos clicar en la que queremos 
y desplazarla hasta la zona de creación y soltarla dentro.

En la figura 143 se puede observar la interfaz donde iremos creando el mapa y los 
comandos que podemos utilizar:

1. En esta zona, nos muestra diferentes configuraciones a la hora de configurar y 
colocar las ideas del mapa conceptual, con opciones como “alinear”, “cambiar 
el tamaño” o configurar el tipo de conector.

2. En esta sección, se puede configurar tanto el coloreado como el borde de las 
diferentes ideas a utilizar en el mapa mental.

3. En esta zona, podremos configura la tipografía de cada una de las ideas a uti-
lizar en el mapa mental.

4. En esta sección, se pueden observar dos iconos; “puntero” que nos permitirá 
seleccionar y mover las ideas y “conector” que nos permite conectar las dife-
rentes ideas.

5. Vemos que también podemos incluir texto aclaratorio entre las diferentes 
ideas y modificar la dirección de las flechas.

NVivo nos da la opción también de que podamos incluir en el mapa conceptual, 
cualquiera de los elementos que tenemos en el proyecto como archivos o códigos, 
que saldrán replantados en la interfaz. Hay que recordar, que tenemos que tener en 
cuenta, que hay que tener activada la pestaña de editar que aparece a la derecha para 
poder realizar todas las modificaciones en el mapa.
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Figura 143. Interfaz de creación de mapa conceptual.

Nota: elaboración propia.

4.7.7.3. Mapa del proyecto

Permite crear un mapa para establecer las conexiones entre todos los elementos 
del proyecto. Para su creación, debemos clicar en “explorar”, “mapas” y “mapa del 
proyecto” aparece el mismo desplegable que los anteriores casos, para que podamos 
incluir el nombre, su descripción y la ubicación donde se guardará.

En la figura 144 se puede observar la interfaz donde iremos creando el mapa y los 
comandos que podemos utilizar:

1. En esta zona, nos muestra diferentes configuraciones a la hora de ordenar los 
elementos del mapa del proyecto.

2. En esta sección, se pueden incluir los diferentes elementos del proyecto, junto 
a los elementos asociados.

3. Esta zona nos ofrece diferentes opciones clave que permiten configurar la in-
terfaz del mapa del proyecto, pudiéndose activar o desactivar las opciones que 
permiten visualizar las conexiones entre los elementos agregados.

4. Esta zona muestra aquellos elementos que tienen alguna vinculación o cone-
xión con aquellos elementos incluidos en el mapa, como puede observarse en 
ese caso, los códigos y en concreto, con el código “sí habrá cambios”.
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Se destaca dentro del mapa, que por un lado se han incluido las categorías de aná-
lisis y por el otro lado, los archivos importados (páginas web, imágenes y vídeos de 
YouTube) y se muestran las vinculaciones que tienen cada uno de ellos con los códi-
gos. A la vez, en la parte inferior de la imagen, están los resultados de la encuesta, de 
Twitter y un código vacío, que no tiene ninguna relación con el resto de elementos.

Hay que recordar, que tenemos que tener en cuenta, que hay que tener activada 
la pestaña de editar que aparece a la derecha para poder realizar todas las modifica-
ciones en el mapa.

Figura 144. Interfaz de creación de mapa del proyecto.

Nota: elaboración propia.

4.7.8. Diagramas

NVivo nos permite la creación de diferentes diagramas (figura 145), que nos ayu-
darán a observar las relaciones entre los diferentes elementos analizados. Se podrán 
realizar análisis de conglomerados y comparar archivos, códigos o casos. A continua-
ción, se describirán cada uno de ellos.
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Figura 145. Proceso de creación de diagramas.

Nota: elaboración propia.

4.7.8.1. Análisis de conglomerados

Es una técnica de exploración que se puede utilizar para visualizar los patrones 
en el proyecto, a través de la agrupación de las fuentes o los códigos que compar-
ten palabras similares, valores de atributos similares o están codificados de forma 
semejante. En la figura 146 se muestra la creación y configuración de los análisis de 
conglomerados. El proceso de creación y configuración se realiza en dos pasos, en el 
primero de ellos debemos seleccionar entre análisis de conglomerado de “archivos, 
elementos externos y memos” o de “códigos”. En este primer caso, vamos a seleccio-
nar para analizar archivos y clicar en “siguiente”.

En el segundo paso, clicaremos en “seleccionar” para escoger los archivos a anali-
zar (NVivo puede seleccionar un mínimo de dos archivos). A continuación, podre-
mos elegir el criterio para la agrupación, entre palabras, codificación o valor del atri-
buto (1). En la figura 147 se muestran los diferentes tipos de resultados en función 
de esta elección. El siguiente parámetro, es la selección del coeficiente de correlación 
por el que se evaluará la similitud. NVivo nos presenta tres opciones (2):



 ANÁLISIS MULTIMEDIA DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA E-LEARNING CON EL USO DE CAQDAS NVIVO 203

1. Coeficiente de Jaccard. Mide el grado de similitud entre dos conjuntos, sea 
cual sea el tipo de elementos. Esto significa evaluar la cardinalidad de la inter-
sección de ambos conjuntos dividida por la cardinalidad de su unión. Siempre 
toma valores entre 0 y 1, correspondiente este último a la igualdad total entre 
ambos conjuntos.

2. Coeficiente de correlación de Pearson. En estadística, el coeficiente de co-
rrelación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables 
aleatorias, siendo un índice que puede utilizarse para medir el grado de rela-
ción de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas. 
El valor del índice de correlación varía en el intervalo (-1, 1) indicando el 
signo el sentido de la relación:
 – (r=1) existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una depen-

dencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 
una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.

 – (0<r<1) entonces existe una correlación positiva.
 – (r=0) entonces no existe relación lineal pero esto no necesariamente impli-

ca que las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones 
no lineales entre las dos variables.

 – (-1<r<0) existe una correlación negativa.
 – (r=-1) existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una depen-

dencia total entre las dos variables llamada relación opuesta: cuando una 
de ellas aumenta, la otra cambia su signo en proporción constante.

3. Coeficiente de Serensen. Estadístico utilizado para comparar la similitud de 
dos muestras que toma valores entre 0 y 1.

Para concluir, se debe clicar en “terminar”.
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Figura 146. Interfaz de creación y configuración de los análisis de conglomerados.

Nota: elaboración propia.

Destaca en la figura 147 las diferencias visuales al realizar los análisis por con-
glomerados. No obstante se observa que en el análisis en función de la similitud 
de palabras (1) y por similitud de codificación (2) coincide con un coeficiente de 
correlación de Pearson elevado la relación entre el archivo del blog 17 y blog 15. 
Para obtener las correlaciones entre archivos, debemos clicar en pestaña derecha de 
“resumen” y “diagrama” para ver el esquema. En relación al análisis en el valor del 
atributo (3), se observa que las correlaciones mejorar su valor, pero ya los blogs 17 
y 15 se correlacionan con otros. Destaca el grupo de relaciones señaladas con un 
coeficiente de 1.
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Figura 147. Análisis de conglomerados de archivos, elementos externos y memos en 
función de la similitud de palabras (1), similitud de codificación (2) y similitud en el 

valor del atributo (3) con el coeficiente de correlación de Pearson.

Nota: elaboración propia.

A continuación, profundizamos en los análisis de conglomerado de los códigos. 
Para su creación y configuración, se ofrecen los dos mismos pasos, pero en este caso, 
en el paso uno, debemos seleccionar “códigos”. En la figura 148 se representan los 
análisis de conglomerados de códigos en función de la similitud de palabras (1), si-
militud de codificación (2) y similitud en el valor del atributo (3) con el coeficiente 
de correlación de Pearson de las subcategorías de la categoría “emociones frente a la 
capacitación online”.

En ella se puede observar que en el primer análisis (1), destacan con el mayor 
coeficiente de correlación positiva las emociones positivas: entusiasmo, confianza 
y perseverancia. En cambio, en el segundo análisis (2), la perseverancia mantiene 
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una elevada correlación positiva con la confianza y aparecen relaciones también con 
emociones negativas como la vergüenza y la ansiedad.

Finalmente, en el último análisis en función de la similitud en el valor del atribu-
to (3), las correlaciones positivas más elevadas en la codificación se producen entre el 
caso y el caso 2, el caso 35 y 3 y en los casos 48, 25 y 49.

Figura 148. Análisis de conglomerados de códigos en función de la similitud de 
palabras (1), similitud de codificación (2) similitud en el valor del atributo (3) con el 

coeficiente de correlación de Pearson.

Nota: elaboración propia.

4.7.8.2. Comparar archivos

Con esta opción, se podrán realizar comparaciones entre dos archivos que que-
ramos analizar. Este recurso de NVivo, nos permite analizar que códigos hay en 
común en dos archivos. Para ello, dentro de la ventana mostrada en la figura 146, 
clicaremos en “comparar archivos”. Emergerá la pantalla que se muestra en la figura 
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149, donde debemos mantener abierta la carpeta de archivos, para poder seleccionar 
los dos archivos que queremos comparar.

Figura 149. Proceso de creación de diagramas de comparación de archivos.

Nota: elaboración propia.

En la figura 150 se muestra un diagrama de comparación de archivos, donde se 
analizan las codificaciones de cada uno de los archivos y por otro lado, aquellas co-
dificaciones en las que coinciden. En el ejemplo, se puede observar estas tres áreas, 
dentro de la comparación entre los archivos de imagen 1 y 15. En la imagen 1, des-
tacan los códigos de romper barreras y ventajas del e-learning (1). En la imagen 15, 
destacan una mayor cantidad de códigos, como la gamificación, el microlearning, la 
realidad aumentada, la inteligencia artificial, etc. (3). En el área central, se pueden 
observar aquellos códigos en común, que son el m-learning, sí habrá cambios en la 
educación del futuro por el e-learning (2).
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Figura 150. Diagrama de comparación de archivos.

Nota: elaboración propia.
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4.7.8.3. Comparar códigos

Con esta opción, se podrán realizar comparaciones entre dos códigos que quera-
mos analizar. Este recurso de NVivo, nos permite analizar que archivos o casos hay 
en común en dos códigos. Para ello, dentro de la ventana mostrada en la figura 146, 
clicaremos en “comparar códigos”. Emergerá la pantalla que se muestra en la figura 
151, donde debemos mantener abierta la carpeta de códigos, para poder seleccionar 
los dos códigos que queremos comparar.

Figura 151. Proceso de creación de diagramas de comparación de códigos.

Nota: elaboración propia.

En la figura 152 se muestra un diagrama de comparación de códigos, donde se 
analiza las comparación entre el código de una ventaja del e-learning (accesibilidad) 
y el código de una desventaja del e-learning (necesita una adecuada competencia di-
gital). La “accesibilidad”, está presente en los blogs 3, 5, 7, 14 y 16, en los casos 21, 
35, 22, 48 y 49 (1). Por otra parte, el código “necesita una adecuada competencia 
digital” aparece en la imagen 12 y el caso 9 (3). En el área central, se puede observar 
como ambos códigos aparecen en los blogs 10 y 18, la imagen 2 y la encuesta reali-
zada al profesorado.
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Figura 152. Diagrama de comparación de códigos.

Nota: elaboración propia.
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4.7.8.4. Comparar casos

Con esta opción, se podrán realizar comparaciones entre dos casos que queramos 
analizar. Este recurso de NVivo, nos permite analizar que códigos hay en común 
en dos casos. Para ello, dentro de la ventana mostrada en la figura 146, clicaremos 
en “comparar casos”. Emergerá la pantalla que se muestra en la figura 153, donde 
debemos mantener abierta la carpeta de casos, para poder seleccionar los dos casos 
que queremos comparar.

Figura 153. Proceso de creación de diagramas de comparación de casos.

Nota: elaboración propia.

En la figura 154 se muestra un diagrama de comparación de casos, donde se ana-
liza las comparación entre dos de los docentes que respondieron el cuestionario, en 
este caso, compararemos los casos 13 y 20. Se puede observar que en el caso 13 des-
tacan los códigos “desconocimiento sobre lo que es el e-learning”, “desconocimiento 
de las desventajas del e-learning” y “desconocimiento de las ventajas del e-learning”. 
Esto nos indica un claro desconocimiento sobre el modelo de enseñanza online por 
parte del caso 13.

Por otra parte, en el caso 20 destacan los códigos “uso de las TIC con el propósito 
del aprendizaje” y “rompe barreras”. En el área central, coinciden codificaciones de 
la categoría “concepto del e-learning” y “ventajas del e-learning”, Se puede observar 
que aparecen las preguntas del cuestionario como elementos de codificación en co-
mún entre los casos 13 y 20, ya que NVivo categoriza como códigos cada una de las 
preguntas del cuestionario, asignadas a las columnas del Excel importado.
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Figura 154. Diagrama de comparación de casos.

Nota: elaboración propia.
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4.8. Creación de informes

A medida que crece el proyecto, se pueden crear y utilizar informes para analizar 
y revisar el avance, identificar aquellos temas que ocurren con mayor frecuencia y 
presentar conclusiones. Los extractos permiten exportar un grupo de datos a un 
texto, archivo Excel o XML y pueden ser utilizados para un análisis complementario 
en otras aplicaciones. NVivo nos permite crear informes bajo una estructura pre-
determinada. Podemos crearlos con extensión *nvp (reportes formateados) o *.txt 
(reportes de texto).

Se muestran diversas opciones de creación de informes, en función del segui-
miento que queramos. En la tabla 4 se describen los tipos de informes mencionados.

Tabla 4. Descripción de los tipos de informe.

Informe Descripción

Resumen de codifica-
ción por código

Enumera sus códigos y las fuentes que están codificadas 
en ellos. Cualquier contenido textual codificado para el 
nodo se incluye en el informe. Este informe puede ayu-
darlo a revisar su codificación

Resumen de codifica-
ción por archivo

Enumera sus fuentes y los nodos que las codifican. Cual-
quier contenido textual codificado para el nodo se inclu-
ye en el informe. Este informe puede ayudarlo a revisar 
su codificación

Resumen de clasifica-
ción de códigos

Enumera las clasificaciones y los atributos de los códigos 
de su proyecto. Puede extraer estos datos para análisis 
complementarios en aplicaciones estadísticas

Estructura de los có-
digos

Enumera los códigos de su proyecto con información 
sobre la ubicación de la carpeta, el estado agregado, el 
apodo y el color

Resumen de códigos Enumera los códigos del proyecto, incluida la informa-
ción estadística sobre cada código; por ejemplo, el total 
de palabras codificadas en el caso, la cantidad de fuentes 
codificadas en el código y la cantidad de usuarios que 
codificaron en un código. Esto puede ayudarlo a ver qué 
temas o ideas ocurren más que otros
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Resumen del proyecto Muestra las propiedades de su proyecto (por ejemplo, 
el nombre y la descripción del proyecto), los perfiles de 
usuario asociados con su proyecto y enumera todos los 
elementos dentro de su proyecto

Clasificación de fuen-
tes

Enumera las clasificaciones y los atributos de las fuentes 
en su proyecto. Es posible que desee extraer estos datos 
para usarlos en otras aplicaciones que admitan formatos 
de archivo de texto (.txt), Excel (.xls, .xlsx) o XML (.xml)

Resumen de fuentes Enumera las fuentes en el proyecto. Para cada fuente, 
muestra las propiedades y estadísticas de la fuente, in-
cluida la cantidad de nodos que codifican la fuente. Las 
estadísticas de fuentes varían según el tipo de fuente; por 
ejemplo, las estadísticas de fuentes de documentos in-
cluyen el número total de palabras y párrafos, y las es-
tadísticas de fuentes de medios muestran la duración de 
la grabación y el número total de filas y palabras de la 
transcripción

Nota: elaboración propia.

Para su creación y configuración, como se puede observar en la figura 155, se 
debe clicar dentro de reportes (en la parte inferior izquierda de la interfaz) en una 
de las dos opciones. En nuestro caso, vamos a clicar en “reportes formateados” y el 
“resumen de codificación según informe con formato de código”. Emergerá una 
interfaz con opciones de filtro, donde podemos ubicar las opciones que queremos 
incluir en el informe. Para finalizar su creación, se debe clicar en “aceptar”.
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Figura 155. Creación de informes predeterminados.

Nota: elaboración propia.

En la figura 156, se muestra la interfaz del informe. Este tipo de informe, muestra 
todo el proceso de codificación de la categoría “desventajas del e-learning” en fun-
ción de los diferentes archivos codificados, junto a su fecha de codificación.
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Figura 156. Configuración de informes predeterminados.

Nota: elaboración propia.
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EstE tExto rEprEsEnta una guía para docentes, investigado-
res, estudiantes de grado y posgrado, en la que se describe de
forma práctica, clara, profunda y detallada, como realizar aná-

lisis de datos multimedia mediante el uso de Computer-aided Quali-
tative Data analysis (CaQDas). En concreto, se describe el uso del
CaQDas nVivo con un ejemplo práctico vinculado al proyecto cofi-
nanciado por la unión Europea bajo el programa Erasmus+: Genera-

c ión  para  la innovaci ón ,  re si li en ci a,  l id erazgo y s ostenib i l idad .  ¡Que

empie c e el  jue go ! (ref. 2022-1-Es01-Ka220-HED-000089166) en el que se
abordan contenidos relacionados con la metodología de enseñanza e-
learning. sin pretender ser meramente un documento divulgativo sino
más bien un manual útil, desde el punto de vista pedagógico para ana-
lizar datos multimedia, se detalla, paso a paso, la ruta procedimental
para la creación de proyectos; importación de archivos de audio, video,
imágenes, textos, datos procedentes de gestores bibliográficos y de
redes sociales o entornos virtuales, creación de notas, memos, matri-
ces de marcos de trabajo, anotaciones, construcción del sistema de
categorías, libro de códigos, proceso de codificación; exploración y
análisis de los resultados a partir de la realización de búsquedas de
texto, frecuencia de palabras, consultas de codificación, matrices cru-
zadas, diagramas de comparación, etc. 

La cuestión del análisis de los datos multimedia utilizando CaQDas
supone ahorro significativo de tiempo, mejora de la calidad de la inves-
tigación, aumentando la coherencia y transparencia en los procedi-
mientos analíticos, gestión de la información más rápida y activa,
manejo de volumen de información muy extenso, permitiendo, ade-
más, la comunicación continuada del tratamiento de datos entre los
miembros de los equipos de trabajo.
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