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Resumen:  
Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los investigadores 
que emplean metodologías cualitativas es aquel relativo a la construcción de 
categorías teóricas, o más en concreto, al paso entre la codificación y la 
categorización. Una de las propuestas metodológicas más estructuradas en este 
sentido es la Teoría Fundamentada. Sin embargo, su propuesta de codificación 
abierta, axial y selectiva, puede llegar a entrañar serias dificultades al investigador 
que se enfrenta por primera vez a este proceso analítico. En el presente trabajo se 
propone un proceso denominado “categorización familiar” que persigue el objetivo 
de facilitar el proceso de creación de las categorías iniciales, basándose en el 
análisis intrafamiliar e interfamiliar de los códigos. 
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1. 		

En	 el	 marco	 de	 la	 investigación	 cualitativa,	 y	 desde	 el	 enfoque	 de	 la	

Grounded	Theory,	se	realiza	un	trabajo	de	microanálisis	de	los	datos	para	el	análisis	

de	la	información	recogida	(Strauss	y	Corbin,	1990,	1998),	en	el	que	los	mismos	se	

fragmentan,	 examinan,	 comparan,	 conceptualizan,	 para	 finalmente,	 formar	

categorías	y	relacionarse	unas	con	otras.	Las	 labores	que	implica	el	microanálisis	

de	 abstraer,	 reducir	 y	 relacionar	 son	 las	 que	 establecen	 la	 diferencia	 entre	 la	

codificación	 teórica	 y	 la	 descriptiva	 (o	 entre	 construir	 teoría	 y	 hacer	

descripciones).		

En	 este	 trabajo	 de	 microanálisis	 de	 la	 información,	 coexisten	 tres	 tareas	

fundamentales	 de	 codificación	 que	 a	 su	 vez	 engloban	 otro	 conjunto	 de	 acciones	

analíticas	 (como	el	análisis	comparativo	constante	o	el	muestreo	 teórico)	son	 las	

siguientes:	la	codificación	abierta,	la	codificación	axial	y	la	codificación	selectiva.	La	
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primera	de	ellas	se	encuadra	dentro	de	 la	dimensión	descriptiva	de	 los	datos,	 las	

dos	últimas	forman	parte	de	la	dimensión	explicativa	del	proceso.	

El	 solo	 hecho	 de	 denominar	 objetos	 con	 códigos	 descriptivos	 no	 siempre	

explica	lo	que	pasa	en	algún	sentido	más	profundo	y	completo.	Para	descubrir	algo	

nuevo	 en	 los	 datos	 y	 comprenderlos	mejor	 es	 necesario	 dar	 un	 paso	más	 en	 el	

"microanálisis"	(Strauss	y	Corbin,	1994).	Para	ello,	se	continúa	utilizando	el	análisis	

comparativo	junto	a	la	implícita	formulación	de	preguntas	(¿A	qué	se	refieren?	¿Qué	

quieren	 decir	 exactamente?),	 imprescindibles	 para	 descomponer	 los	 datos	 y	

observar	bajo	la	superficie,	obteniendo	un	segundo	nivel	de	agrupación	que	llevará	

al	surgimiento	de	categorías.		

					En	definitiva,	 tras	 denominar	 los	 acontecimientos	 se	 vuelve	 hacia	 atrás	

para	hacer	un	análisis	más	profundo.	Las	categorías	 representan	 fenómenos	y	se	

construyen	cuando	los	conceptos	son	comparados	unos	con	otros	y	aparecen	como	

pertenecientes	a	fenómenos	similares,	de	este	modo,	los	conceptos	son	agrupados	

bajo	 un	 concepto	 más	 abstracto,	 de	 orden	 mayor	 llamado	 categoría	 (Strauss	 y	

Corbin,	1990,	1998).	Siguiendo	el	ejemplo	sencillo	de	los	“vehículos”:	una	persona	

observa	cuatro	objetos	que	pasan	ante	él	y	 los	denomina	“coche”,	 	 luego	observa	

cinco	 objetos	 diferentes	 y	 los	 denomina	 "motocicleta",	 en	 algún	 momento	 se	

preguntará	 qué	 tienen	 en	 común	 esos	 objetos	 más	 allá	 de	 sus	 características	

descriptivas	 inmediatas	 que	 los	 han	 clasificado,	 así	 llegará,	 por	 ejemplo,	 al	

concepto	 de	 "transportar".	 Este	 término	 no	 sólo	 le	 permite	 clasificar	 los	 objetos	

sino	que	también	explica	lo	que	hacen	(en	términos	de	acción).		

					Agrupar	 los	datos	en	 categorías	 es	un	paso	 importante	pues	permite	 la	

reducción	de	datos	en	unidades	de	análisis	más	operativas,	además,	las	categorías	

tienen	poder	analítico	porque	poseen	el	potencial	de	explicar	y	predecir	(Strauss	y	

Corbin,	 1990;	 1998),	 ya	 que,	 al	 definirlas	 se	 responde	 a	 preguntas	 sobre	 las	

propiedades	o	atributos	que	 implican	que	se	 incluya	o	no	un	concepto	dentro	de	
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dicha	categoría.	Es	importante	destacar	que	las	categorías	representan	fenómenos,	

pero	 pueden	 nombrarse	 de	 manera	 diferente,	 dependiendo	 del	 enfoque	 de	 la	

investigación,	y		del	contexto	de	la	misma.	Por	ejemplo,	mientras	un	analista	puede	

denominar	 motocicleta,	 coche	 o	 bicicleta	 como	 "transporte",	 otro	 podría	

denominarlos	como	"vehículos	de	competición"	si	el	contexto	 fuera,	por	ejemplo,	

deportivo.	

					Una	 vez	 se	 define	 la	 categoría,	 se	 vuelve	 más	 fácil	 desarrollarla	 en	

términos	 de	 sus	 propiedades	 y	 dimensiones	 y	 diferenciarla	 mejor	 al	

descomponerla	en	sus	subcategorías,	o	sea,	explicando	los	cuándo,	dónde,	por	qué	

y	cómo,	que	posiblemente	existan	en	una	categoría	(Strauss	y	Corbin,	1990;	1998).	

Es	 importante	 señalar	 que,	 a	 la	 hora	 de	 crear	 las	 primeras	 categorías	 (y	

subcategorías)	 es	 necesario	 identificar	 sus	 propiedades	 y	 cómo	 estas	 varían	 en	

cuanto	al	 rango	dimensional.	 Las	propiedades	 son	 las	 características	 generales	o	

específicas,	 o	 los	 atributos	 de	 una	 categoría,	 las	 dimensiones	 representan	 la	

localización	de	una	propiedad	durante	un	continuo	o	rango.	Cuando	se	comparan	

los	 conceptos	 incluidos	 (análisis	 comparativo	 teórico)	 dentro	 de	 una	 misma	

categoría	se	encuentran	diferencias	en	cuanto	a	propiedades	y	dimensiones,	con	lo	

que	 atribuyen	 variación	 a	 la	 categoría,	 con	 cada	 variación	 de	 una	 propiedad	

dimensional	 aumenta	 el	 conocimiento	 sobre	 un	 concepto	 que	 agrupa	 al	 resto	

(Strauss	y	Corbin,	1994;	Glaser	1992).		

El	proceso	de	categorización	familiar	

A	 pesar	 de	 que	 teóricamente	 la	 construcción	 de	 las	 primeras	 categorías	

analíticas	 puede	 ser	 fácil	 de	 comprender	 no	 es	 tan	 así	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 los	

análisis	 (Suárez,	 2014;	 Suárez,	 del	 Moral	 y	 González,	 2013).	 Por	 ello,	 en	 este	

trabajo	 se	 propone	 un	 esquema	 analítico	 paso	 a	 paso	 para	 pasar	 de	 los	 códigos	

descriptivos	 resultantes	 de	 la	 codificación	 abierta	 a	 las	 primeras	 categorías	

analíticas,	denominado	proceso	de	categorización	familiar	(ver	ilustración	1).		
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Ilustración	1.	Proceso	de	categorización	familiar.	Fuente:	elaboración	propia.	
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A	 continuación	 se	 explicará	 el	 proceso	 con	 el	 fin	 de	 poder	 comprender	

mejor	 las	etapas	que	 lo	componen.	El	primer	paso	es	 la	creación	de	 familias	de	

códigos	 descriptivos,	 es	 decir,	 agrupar	 los	 códigos	 utilizando	 criterios	 de	

ordenación,	por	ejemplo,	 temas	generales	tratados	en	 la	recogida	de	datos,	 ítems	

en	los	que	se	divide	el	guión	de	un	grupo	de	discusión,	categorías	teóricas	previas	

que	 hemos	 incluido	 en	 el	 diseño	 planificado	 de	 la	 investigación,	 temas	 que	 han	

emergido	y	hemos	detectado	en	la	codificación	descriptiva	inicial,	etc.	

A	partir	de	estas	familias,	se	proponen	dos	etapas	específicas	del	proceso	de	

categorización	familiar	que	lo	distinguen	e	identifican:	

a) Categorización	 intrafamiliar:	 la	 categorización	 intrafamiliar	

supondría	un	trabajo	de	análisis	centrado	en	 la	depuración	y	selección	

de	 códigos	 a	 partir	 de	 las	 estructuras	 de	 cada	 una	 de	 las	 familias,	 así	

como	el	estudio	de	las	posibles	sub-agrupaciones	que	pudieran	darse	en	

cada	 una	 de	 ellas.	 En	 concreto	 se	 proponen	 3	 acciones	 analíticas	

complementarias:	

a. Fusión	 códigos	 similares:	 el	 primer	 paso	 de	 esta	 fase	 es	 la	

depuración	de	 códigos	al	 interior	de	 cada	 familia,	por	 lo	que	 se	

propone	 el	 estudio	 de	 códigos	 similares	 o	 equivalentes	 que	

puedan	asimilarse	bajo	una	misma	etiqueta,	fusionándose	de	este	

modo	

b. Análisis	 de	 la	 estructura	 intrafamiliar:	 supondría	 dos	 tareas	

analíticas,	por	un	lado,	el	estudio	de	las	co-ocurrencias	de	códigos	

que	 pertenecen	 a	 una	 misma	 familia,	 y	 por	 otro	 lado,	 el	

planteamiento	 de	 sub-agrupaciones	 dentro	 de	 cada	 familia.	 En	

ambos	 casos	 es	 muy	 importante	 apoyarse	 en	 las	 anotaciones	

teóricas	 (memorandos)	 que	 el	 analista	 ha	 ido	 elaborando	 en	 el	

propio	proceso	de	codificación	descriptiva	inicial.	
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c. Fundamentación	 intrafamiliar:	 el	 tercer	 paso	 de	 esta	 fase	 es	 la	

selección	de	códigos	con	mayor	fundamentación,	es	decir,	mayor	

número	de	veces	ha	sido	empleado	en	el	proceso	de	codificación	

anterior.	

b) Categorización	 interfamiliar:	en	este	caso,	el	trabajo	fundamental	del	

analista	 es	 un	 trabajo	 de	 análisis	 entre	 las	 distintas	 familias	 y	 sub-

familias	resultantes	del	trabajo	anterior.	Dos	son	las	acciones	analíticas	

principales	indicadas	en	esta	fase:	

a. Análisis	de	códigos	comunes	a	varias	familias:	en	primer	 lugar,	se	

propone	el	análisis	de	los	códigos	que	aparecen	simultáneamente	

en	distintas	familias,	indicador	de	potenciales	relaciones	entre	las	

mismas.	

b. Query:	co-ocurrencias	de	códigos	de	distintas	familias:	en	segundo	

lugar,	 es	 importante	 analizar	 la	 co-ocurrencia	 de	 códigos	

pertenecientes	a	distintas	familias,	lo	que	supondría	una	primera	

aproximación	 y	 planteamiento	 de	 posibles	 relaciones	 entre	

familias	que	se	pondrán	a	prueba	en	la	fase	analítica	posterior.	

El	resultado	de	ambos	procesos	de	categorización	(intra	e	interfamiliar)	es	

un	conjunto	de	familias,	subfamilias,	códigos	y	potenciales	relaciones	depurados	y	

seleccionados	 con	 los	 que	 comenzar	 a	 operar	 en	 la	 fase	 analítica	 siguiente,	

puramente	 conceptual,	 en	 la	 que	 el	 objetivo	 principal	 será	 el	 análisis	 de	 las	

relaciones	entre	 los	elementos	mencionados,	primando	por	tanto	el	estudio	de	 la	

densidad	 interlementos,	 utilizando	para	 ello	 la	 guía	 inestimable	que	 suponen	 las	

preguntas	 del	 paradigma	 de	 codificación.	 Strauss	 y	 Corbin	 (1990)	 proponen	 un	

paradigma	de	codificación	como	herramienta	analítica	que	ayuda	a	descubrir	 las	

categorías	relevantes	para	responder	a	la	pregunta	de	investigación,	sugiriendo	los	

tipos	 de	 relación	 que	 podrían	 establecerse	 entre	 las	 categorías:	 causas	 y	

consecuencias,	 contexto,	 estrategias	 para	 su	 aparición	 y	 condiciones	
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intervinientes.	Más	 específicamente,	 Strauss	 y	 Corbin	 (1990;	 1998)	 sugieren	 los	

siguientes	 criterios	 para	 identificar	 el	 tipo	 de	 relación	 que	 se	 establece	 entre	

conceptos:	 circunstancias	 causales	 (condiciones	 contextuales,	 condiciones	

intervinientes),	acción/	interacción	y	consecuencias.	

2. Conclusiones:		
	
El	objetivo	de	este	trabajo	era	el	de	compartir	con	las	personas	interesadas	en	la	
investigación	 cualitativa	 y	 en	 concreto,	 en	 el	 proceso	 analítico,	 una	 guía	 para	 el	
proceso	de	reducción	de	códigos	y	construcción	de	categorías	denominado	proceso	
de	categorización	familiar.	
Mediante	 este	 proceso,	 se	 proponen	 algunos	 pasos	 que	 facilitan	 las	 operaciones	
analíticas	 de	 reducción	 de	 códigos,	 construcción	 de	 categorías	 iniciales	 y	
planteamiento	 y	 depuración	 de	 relaciones	 entre	 elementos.	 La	 propuesta	 del	
trabajo	con	 las	agrupaciones	de	códigos,	a	nivel	 intra	e	 interfamiliar,	permite,	en	
primer	 lugar,	 usar	 las	 familias	 como	 estructuras	 básicas	 a	 partir	 de	 las	 cuales	
depurar,	agrupar,	ordenar	y	estudiar	 las	posibles	relaciones	entre	 los	códigos	del	
estudio	 y	 obtener	 un	 mejor	 punto	 de	 partida	 para	 aplicar	 las	 preguntas	 del	
paradigma	 de	 codificación	 en	 la	 fase	 posterior	 del	 análisis.	 En	 segundo	 lugar,	
facilita	 la	 comunicación	 interanalistas	 mejorando	 la	 transparencia	 del	 proceso	
analítico	y	facilitando	al	lector	interesado	la	comprensión	del	proceso	seguido	en	la	
construcción	de	las	categorías	del	estudio.	
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