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INTIWDUCCIÓN 

El contexto social mexicano envuelto en conílictos y constantes demandas 

de cambios y en el que se vive una crisis real, enmarca el proceso formativo 

de los futuros profesionales, su complejidad y divcrsiricación impacta de 

forma múltiple y contradictoi·ia la vida académica actual de las universidades 

públicas de nuestro país. Entendiendo como fonm1ciún a la acción de 

sensibilizar y dar al educando las bases pura que se desarrolle en lo 

profesional, moral, social, económico. político y cultural así como el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

Así mismo, en dicho contexto se prevén retos que subrnyen la importancia 

de generar proyectos deseables de desarrollo nacional, propuestas alternativas 

de avance que consideren la capacidad nacional científico-tecnológica y de 

organización de la producción y el trabajo, acarreando con ello cambios en los 

requerimientos y necesidades del mundo del trabajo, en donde los diversos 

proyectos para la modernización educativa que se han venido generando 

durante los últimos aiios han orientado sus currículums hacia la eficientización 

del capital humano para satisfacer el desarrollo cientílico y tecnológico 

nacional, las demandas de especialización en cuanto a la investigación social y 

en particular sobre investigación educativa, entendiéndose esta comn el 

quehacer de planear. problematizar. analizar, crear y dar soluciones a los 

problemas que se enfrenten en el contexto nacional. 

La iqvestigación en países como México se ha realizado en instituciones que 

han contado siempre con recursos financieros insuficientes y con escaso> 



recursos humanos formados en niveles altos de calilicación de investigm:ión 

en Ciencias Sm:iales el descuido en todos los ámbitos es notorio. 

Múltiples razones pueden dar cuenta de este descuido pero una de las más 

importantes y menos trabajados es el de su carácter cientílico. 

La investigación orientada a la producción encontrada en los contenidos de 

los proyectos que el Estado mexicano viene impulsando décadas atrús sentó 

las bases para que en los noventas se pudiese proponer como política el mayor 

impulso a los sectores privilegiados de investigación que dan más 

importancia al sector producti vista. 

No hubiese llegado a tal propuesta sin que en la década de los sesentas. 

particularmente en el período de Díaz Ordaz ( 1964 - 1970) se orientara el 

proyecto educativo nacional hacia una meta de lograr aprender haciendo en 

cnsefíanza elemental y ensefíar produciendo en educación secundaria, aunque 

este proyecto fue un arma de doble lilo ya que propicio el despegue 

111asiricado de la educación tecnológica y el despertar de críticas sociales. 

Este nuevo proyecto daría pauta para que con Echevcrría se propusiera el 

desarrollo del sector educativo, se promovió la política de modernización 

cducativa que consistía en una reforma integral del Sistema Educativo 

:-,iacional (SEN). 

l~n 1 <J73 la /\NUI ES (Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

l'.dueaci<Ín Superior) elabor6 un documento en el que se sefíalaba la 

incapacidad de dar atcncilÍn a la población estudiantil cuestionando la falta de 



n:laci1ín entre las Instituciones de Educacitín Superior (IESJ y el aparato 

productivo mediante un impulso más decidido a la invcstigacilÍn científica y 

tecnol6gica. 

h1e hasta que cn 1979 cuando se claboru por la /\NUIES el l'lan Naciunal de 

Educaci6n Superior y se pudo propones un Sistema Nacional ele Plancación 

Permanente de la Educaci6n Superior, el conjunto de acciones proyectadas 

para coordim1r y propiciar el desarrollo de las IES y la investigación cicntítica 

y humanista. (SEP/ ANUIES/ pi 1). 

El proceso de modernización económica en nuestro país dcsde los mios 50 y 

llevado hasta este momento habría propuesto la transformación del papel 

tradicional de la Educación Superior hacia la fonnaci1ín d.: capital humano 

nccesarin parn el desarrollo económico. 

Es así como se inicití cn 1982 un nuevo proyecto de nmdernizaci6n pero bajo 

un marco económico que conformó a una universidad más raciom1l y eficiente, 

así como la difusión de un proyecto que tendiera a promover la J'ormacilÍn en y 

para la investigación científico - social, así lo seiiala Orne las "Las políticas de 

investigaci1ín se orientan a apoyar la de tipo tecnológico, productiva y 

aplicada especialmente a aquella que se concentra en esquemas diseiiados para 

i11nL·111cntar la productividad del trabajo" 1 

l .a tendencia necesaria por un lacio pern limitada dentro de las universidades 

que apoyan las necesidades de una socicdad - con un alto índice de pobreza en 

primer lugar y dt:spués con altos índices de analfabetismo- como la nuestra ~e 



encuentra envuelta en el debate del curácter cientílico o no de la invcstigaci6n 

en humanidades y sobre todo en educación. 

El campo educativo llama la atención de todos los gobiernos y se ha planteado 

por el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la UNESCO y otros 

organismos internacionales como prioritaria pero siempre y cuando se 

promueva como ciencia neutral y todo el procedimiento que se siga para 

investigar en problemas educativos esté regido por la racionalidad hipotético 

deductiva. 

La búsqueda de la cientificidad de lu investigación en Ciencias Sociales ha 

sido una constante por lo menos en el (iltimo siglo que según Sánchez Puentes 

encierra una doble pruble1mítica de estudio; una es cuando se vuelve objeto ele 

estudio, es decir, cuando el investigador rellexiona sobre su propia práctica 

invcstigativa y otro, cuando el investigador crea pautas para llevarla a cabo. 

El dilema se centra en establecer si los criterios de autorrcllexión y ele la 

realizaci6n de la investigación en Ciencias Sociales le llevan a cumplir las 

exigencias de cientilicidad del discurso dominante que rige la ciencia. 

1'.sto es difícil ele establecer, por lo cual hay que partir reconociendo que la 

lnl'cstigaci1ín Social es un proceso en donde los investigadores no son pasivos 

~i1111 que eligen sus propios puntos de vista ele la realidad y la forma de 

abordarla. 
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" ... por investigación científica se entiende a la proclucci¡ín de conocimientos 

nuevos así como sus productos, para cuya realizacilÍn se n:quiere tanto ele un 

rigor disciplinado como ele una audacia crcaclora"2 

1\lgunos anal islas sociales .alirmmi que existe una delicienlc estimulaci6n ele 

aptitudes para la investigaci6n)iocial en los niveles de licenciatura y maestría, 

especialmente en lo que:.· corresponde a aspectos metodológicos e 

instrumentales, así como la falta de un perfil adecuadamente definido que 

satisfaga las necesidades del mercado de trabajo extraacadémico el cual exige 

una mayor preparación y una mayor cupacidacl para realizar investigaciones 

con eficiencia y eficacia para Ja resolución más rápida de los problemas. 

Entre las prioridades marcadas por el sector estatal contenidas en el 

Programa para la Modernización Educativa de Salinas de Gortari hacia las 

1 ES, incluyendo a las universidades públicas, (el cual es tomado como 

referencia ya que es el más aproximado y el que mejor refleja los 

requerimientos nacionales reales), se encuentra " ... el atender la calidad ele la 

formación ele los profesionales, lo que se articula con los propósitos formales 

del Programa Nacional de Modernización Educativa, que indica se deben 

apoyar las acciones para que lus instituciones educativas cumplan con sus 

fines. vinculando sus aclividades a las necesidades de desarrollo del país, 

mediante la concentración de políticas comunes para la atención ele la 

demanda educativa, la descentralización y la rcgionalizacilÍn educativa y la 

evaluación del trabajo institucional para generar acciones ele reordenación 

'S;inchc1 l'ucnlc:-.. Ricmdo. ''l.a i1wcs1ig;.1~iün c:ic111ífi1..'t1 en Cicnciots StK'ialcs··. c11 lh•\·i~t::1 ~'lc.\k:Um Je 
,,,c111logi;1 Fnl·r11 - Mayn 1989 llNAf\t - Méxi1.:o p IJO 
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interna y la reorganización y responder así a las demandas del desarrollo 

científico, tecnológico y social".3 

Además. se señala como aspecto importante, que la formación de 

profesionales se oriente principalmente al conocimiento y satisfacción de las 

necesidades de la sociedad mexicana. y de las distintas regiones donde se 

localizan los centros académicos. 

l'ara el caso de la UNAM las estrategias gubernamentales se han centrado en 

el esfuerzo de elevar los costos, reorientar los contenidos curriculares, y 

jerarquizar la formación en tres niveles, el de la investigación, el profesional y 

el técnico superior. 

Dentro de esta pretendida reorganización las Escuelas de Estudios 

Profesionales corno Acatlñn son visualizados como campus y las carreras 

como In es pedagogía son vistas prospectivamente como profesionalizaci1ín 

de la docencia, con alto nivel, sin embargo, aun esta muy lejos dicha cmTern 

de contar con lodos los elementos necesarios para formar pedagogos con alto 

nivel de conocimientos en los problemas educativos actuales. 

En la ENEP Acatlún el Plan de Estudios de la Licenciatura en Pedagogía 

(Aprobado el 26 de octubre de 1983) plantea como perfil profesional lo 

'i~uienle: "Consideramos que el pedagogo requiere de una formación 

científica para su desarrollo en el quehacer educativo. La elección de esta 

L'arrcra implica el compromiso de transformar la realidad que enfrenta, juzgar 

L'I contexto social. ccrnH'imico, político y cultural en que se encuentra la 
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educaci1ín nacional, sus fundamentos lilosólicos y políticos, así como tus 

grandes problemas que afrontc"4 

Continua diciendo: 

"Es un profesional que debe valorar las bases biológicas. psicológicas y 

sucialcs del desarrollo de la conducta humana a rin de generar las condiciones 

de factibilidad de f1nes y objetivos en el proceso de ensciianza-aprcndizaje. Es 

capaz de administrar, planear, conducir y evaluar los objetivos de los sistemas 

educativos, institucionales o cxtrainstitucionalcs, así como modelos de 

docencia y analizar y diseiiar en tocias sus fases investigaciones sobre 

problemas psic.:opcclag!Ígicos, sociopcdag!Ígicos y de planeaci!Ín educativa"5 

Formar gente capaz ele investigar, de una manera científica-creativa que 

genere una mayor y mejor educación es posibilit:1rla para que alcance un 

mayor y mejor grado ele desarrollo intelectual, moral, social, ccomímico, 

creativo y de productividad. Sin embargo, el Plan de Estudios de la Carrera de 

Pedagogía que hasta ahora esta vigente cuenta con una estructura curricular 

que trabaja principalmente en áreas del saber teóricas como lo es la Historia 

de la educación, la sociopedagogía y lilosofía de la educación y difícilmente 

n:lacionan sus fundamentos con la realidad vigente. además, privilegia una 

turca pragmática en las áreas de la psicología, educación especial, técnicas de 

planeación didáctica y la administración escolar. 

El área de la investigat:i6n no tiene mucho impacto como t'unnación de teoría 

del cunm:imiento. son pocas las materias que se imparten en la carrera de e~ta 
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área y en la mayoría de ellas se cumple con los requerimientos mctodohígicos 

y epistemológicos dcductivistas pero sistenmtizados que plantea la 

investigación educativa. En términos generales se privilegian materias que 

poco forman en investigación al alumno, de esta manera se ha dejado 

descuidado una parte muy importante para propiciar la rellexión crítica y la 

intervcnci6n pníctica promoviendo el quelmcer en investigaci6n. Y esto se da 

ya que en pocas ocasiones se considera a la pedagogía como una disciplina 

que permite a sus egresados o a la gente que la trabaja desarrollar, analizar y 

crear métodos o técnicas que les permitan manejar y dar solución a los 

problemas educativos nncionalcs e internacionales, desarrollando su 

creatividad y sus criterios así como su iniciativa y conocimientos. 

Si no se llega a una verdadera reestructuración en el Plan de Estudios de la 

carrera de pedagogía en la ENEP Acatlán en donde se dé una mayor atención 

a los aspectos metodológicos y epistemol6gicos ele la investigación y se hagan 

constantes evaluaciones para determinar la vigencia y viabilidad de los 

mismos poco se logrará sobresalir y sobre todo los egresados poco podrán 

desarrollarse en su quehacer laboral y social que demanda la rcllcxión y una 

actitud propositiva constante. 

Tan importante es fonnar en y para la investigación educativa que al hacerse 

de manera incompleta o al no llevarse a cabo. los estudiantes han carecido por 

mucho tiempo de una diversidad de elementos que les auxilien en el proceso 

de ensefíanw - aprendizaje, y. adem:ís; como el egreso de una licenciatura 

demanda por lo menos un trabajo de tesis. la mayoría de los estudiantes que 

L'gresa 110 puede cumplir este objetivo. 
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Osear Zapata menciona que: "en cuanto a los egresados en Aeatl;ín. 

enfrentnn dos problemas: el bajo índice de titulaci<Ín y las condiciones 

existentes en el mercado de trabajo"<' Esto ocurría con el plan de estudios de la 

Carrera de pedagogía 1976-1983. 

En CLH111to a las condiciones en el mercado de trabajo, menciona el mismo 

Zapata que con respecto a la situación profesional, es evidente que el bajo 

ímlil:e de titulación, la poca formación que se tiene en la carrera para la 

investigación y la baja ejercitación por parte de los alumnos para realizar 

lrabajos de esta misma índole influyen negativamenle en el desarrollo 

profesional de los egresados y a sus posibilidades de colocación en el mercado 

de trabajo. Y propone "como las relaciones entre ofcrra y demanda de 

pedagogos, es extremadamente compleja, la explicacil>n sobre las dificultades 

del mercado de trabajo actual y las tendencias futuras requieren de una 

investigación cuidadosa, multi-institucional e interdisciplinaria"7 

Con esta experiencia que data del programa que llcg6 a su término en 1983. 

nos damos cuenta que en ese momento no había una l'or111aci1ín definida y 

trabajada de investigación en la carrera; se tenían carencias como el que no se 

cumplía con su cometido de lograr que los egresados obtuviesen el título 

profesional óptimamente al concluir sus estudios, las operaciones del Plan se 

dificultaban por el excesivo número de materias y el bajo número de horas -

semana que se le dedicaba a cada una. Se observó en el seguimiento de los 

'• /,.\PA1'1\ .e >SCAR. ··considcr;ici1111cs en torno al nuevo plan de estudio'\ tic la cairc .. ·ra de pL•dagogía l'll la 
1 :'\l.I' ;\l:.111:111 .. ~k\. 11)8(1, pp _,2 

1 \l',\T,\. lhid . l'p J2 
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egresados, las dificultades de titulaci6n, por falla de formación en el tírea de 

investigacicín que confrontan para su tesis. 

Los egresados tenían problemas para integrarse al mercado de trabajo por 

carecer de una previa preespecialización en algunas tíreas imp~irtantes durante 

ese período; y sobre todo el Perfil profesional del Plan de estudios carecía ele 

elementos indispensables que permitieran integrar al pedagogo al mercado de 

trabajo. 

En el programa vigente se proponen asignaturas como Taller de 

Investigación Documental, Metodología de las Ciencias Sociales 1 y II. Taller 

de Investigación Educativa 1y11 que son asignaturas que deberían servir para 

dicha formación que posibilitara elevar la calidad educativa, pero al no tener 

bien definida una corriente o un camino hacia lo que se quiere y requiere en 

investigación educativa se llega hasta el punto de no considerar, de una forma 

importante una materin que debería ser obligatoria y resulta ser optativa en la 

carrera esta es el Seminario de Tesis, una materia tan importante para dit:ho 

fin y que únicamente aparece dentro de la curricula de la carrera en su primera 

fase, esto cs. Seminario ele Tesis 1, y la continuación ele esta y en donde se le 

da continuidad y resolución a los documentos o trabajos de investigación no 

aparece dentro de la curricula de la carrera y la clave tiene que ser solicitmla a 

carrera de Periodismo. 

En el Programa para la Modernización Educativa de 1988, la modernizacitín 

apunta a un cambio estructural del sistema educativo cuyo propósito es 

dinamizar las relaciones entre sus elementos internos y los que se dan entre 

L'se sistema y la sot:iedad. 
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De los siguientes siete grandes retos detectados por la modernizm:ión 

desccntralizm:ión, rezago, demografía, cambio estruclural, vinculm:ión 

educación.- producción, avances cienlílicos y tet:nológicos e inversión 

cdut:ativa, los cuatro últimos son de esencia econ6mica, en este sentido es 

válido hablar de política educativa como parte fundamental de la política 

t:t:onómica modcrnizante. 

Dentro de uquella, en la carrera de Pedagogía de la ENEP Acatlún no sería 

viílido cambiar sólo en el papel el modelo curricular y tralar de adaptarlo a los 

cambios contextuales sino modificar la visión educaliva y sobre todo 

orientarla hacia la meta de formación de cuadros altamente capacitados en la 

investigaci6n y la docencia, todo esto como requerimientos sociales exigidos 

por la comunidad esludiantil y en general por la sociedad nadonal. 

La política modernizadora cslablece revisar contenidos. renovar mélodos, 

articular niveles y vincular sistemas pedagógicos al desarrollo cientílico -

térnico para elevar la calidad, esto es que los planes y programas estén 

adecuados a las necesidades nacionales que en esos momentos se estén 

viviendo, hacer evaluaciones constantes para determinar la vigencia de los 

mismos y la realización de modificaciones necesarias para que estos sigan 

l"uncionando y no se desfasen ni queden obsoletos. 

Al hat:cr una revisión de los objetivos generales que 1iene la carrera se 

desprende que: 
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a) Se prelcnde desarrollur las bases conceptuales que permilan el 

accrcamienlo a los problemas educativos y analizar y crnnpn.:ndcr el 

contexto histórico social que la delimita. 

b) Aplicar los elementos tc6rico metodolcígicos que le permitan mediante 

procesos de investigaei<ín proponer allernalivas de soluei<Ín a problemas 

concretos en los distintos ¡ímbitos educativos. 

c) Ensayar métodos, técnicas y procedimientos parn orientar procesos 

educativos en los cuales pueda intervenir, diseiiar, planificar, 

administrar y evaluar diferentes proyectos educativos y la realización de 

prácliea en las actividades de asesoramiento docencia e lnvestigaci6n. 

propone allernativas de solución desde las distinlas úreas de su 

formaci6n profesional. 

Pero, cómo lograr alcanzar estos objetivos si no se tienen los elementos 

necesarios para poder lograr uno de los requerimientos sociales más relevantes 

para la práctica pedagógica que es la invcstigaci6n educativa. 

A pesar de esto, se mencionan algunas áreas o disciplinas dentro de la carrera 

en donde la investigación se llevará a cabo la cuales dicen: 

.. a) Investigación psicopedagógica. Los avances cada vez mús grandes de la 

Psicología hacen que esta disciplina se vuelva indispensable en los distintos 

campos de las ciencias humanas y sociales. Consideramos a la Psicopedagogía 

un ;Ín:a de especialización de la Pedagogía que por su carlÍl:ter requiere <.le un 

esl'uerzo muy general a nivel de invcsligacicín. Quien mejor que el pedagogo 



para incursionar en esta área cuyos intereses radican en profundizar, a través 

de la investigaci<ín, en la dinámica de los grupos de educandos; en lu 

claboracicín de los materiales y su aplicación para determinar los niveles, 

dificultades, aptitudes e incluso vocación de niños y adolescentes por medio 

de test; la realización de investigaciones psicopcclagógicas que ayuden a 

di.:terminar exhaustivamente la personalidad e inquietudes de una persona o 

grupo. Cabe resaltar la importancia de su funci<Ín en los problemas de 

aprendizaje así como en las tareas de reducción en la Educaci{m Especial. 

b) lnvestigacic'm Sociopedagc'igica. Si bien es cierto que tradicionalmente el 

pcdal!ogo no contaba con la formación teórico - metodollÍgica necesaria para 

realizar tareas de investigm:i<ín. en el presente es indispensable formarlo para 

\jllC incursione exitosamente en este campo. El pedagogo debe ser capuz de 

diseiiar y realizar proyectos de investigacicín en el área educativa, tanto al 

interior de instituciones, como en empresas, comunidades y todo tipo de 

dependencias gubernamentales. 

El Plan de Estudios contempla un rd'orzamiento de las materias, talleres y 

seminarios orientados para capacitar al pedagogo en las tareas de 

investigaci{1n. 

c) Investigación para la Planificación. La problemática educativa nacional 

nhlil!a a valorar a la planilicacicín educativa como un instrn1rn:nto fundamental 

para colaborar en la solucic'lll de los L?randes problemas del pais. En este 

L'lllltexto, el pedal!ogo. capaz de realizar invcstiL?aciones y L''pecialil'ado en el 

<Írea de la planiricacic'in educativa. es el prorcsional m;ís indicado para 

~:oadvuvar l'll esta difícil tarea. Con ello se amplia el campP de trabajo del 
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pedagogo y se le prescnlan nuevas expectativas de desarrollo en su' mercado 

tic trabajo".8 

Continua viéndose casi perfecto en el papel pero en la realidad falta mucho 

para lograr las metas dcscadas en la carrera. 

En un diagnóstico que fue realizado por la jefatura del programa de 

pedagogía en 1990 se obtienen datos con un alto grado de confiabilidad que 

tal vez pueden ser el resultado del deterioro y atraso que tiene el plan de 

estudios, por ejemplo, en 1983 se registran en la carrera 199 alumnos de los 

cuales 105 egresan y de ellos scílo 22 se titulan. para 1984 se registran 222 

alumnos y egresan 128 de los cuales 20 se titulan, en 1985 se registraron 230 

alumnos y egresun 126 de los cuales se titulan 4, en 1986 se registran 211 

alumnos y egresan 103 de los cuales se titulan 1. para 1987 se registran 21 1 

alumnos y egresan 97 de los cuales ninguno se titula y en 1988 se registran 

235 alumnos y egresan 106 de los cuales nuevamente ninguno se titula. lo cual 

indica que aunque crece la matrícula no corresponde con el número de 

alumnos egresados y mucho menos de titulados*. 

!'ara el número de egresados puede haber muchos factores que lo provocan 

como lo es la desercicín, la falta de interés por la carrera, alumnos que no 

q:rL·san por deber materias. alumnos reubicados, etc., pero para el bajo índice 

de titulación ¿qué factor puede haber'!, pudiera ser la inexperiencia para poder 

rL·;ili1.ar un proyccto rcal de investigación, la incapacidad de poder elaborar un 

'1 'P e '11. l lNt\~L E~EP ,\catliin. pp. ~9 - JO 

' 1 >atoo,; lnmaUus d~I PrnyL'l.."lo del Plan úe Esludio!-t para la 1.;¡1ncra Ui: Pi:Uagogia ENEP t\cathin 
11)1)~ 
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estudio que requiere de una verdadcrn disposici(Jn y conocimiento paru 

investigar y el cual no se puede realizar porque no se tietwn las bases 

111etodolúgicas su ficientcs. 

J)e esta forma el Plan de Estudios de la Carrera de Pedagogía en la ENE!' 

Acathín tiene limitaciones en cuanto a la impartición y formación en el área de 

la investigación educativa con relación a elementos teóricos, metodológicos y 

pnícticos que permitan vincular Jos conocimientos con la educación y poderlos 

también unir con el campo productivo de México con el fin de satisfacer las 

necesidades sociales reales debido fundamentalmente a que existe escasa 

vigilancia y actualización constante del Plan de Estudios y a la carencia de 

elementus analíticos de la carrera que permita recuperar las partes importantes 

de un proyecto de modernización de la cducaci!Ín superior a nivel nacional. 

l~I objetivo de este trabajo es analizar la vitH.:ulm;i!Ín del Plan de Estudios de 

la Carrera de Pedagogía en la ENEP Acatlün con el conte.xto educativo 

nacional de modernización y determinar si de alguna manera se cumple o no 

con los fundamentos estipulados por él mismo en cuanto a nivel de 

investigación educativa se refiere. rescatando aquellos elementos que sean 

adecuados a la UNAM dentro de su marco de legalidad e historicidad. 

!'ara desarrollar este trabajo se uso la siguiente metodología: 

Documental: 

Se analii'.<Í y revis6 bibliografía que permiti6 un mayor acercamiento a lo 

que es en sí la investigación social. la investigacitín educativa. los 

rl'querimicntns de la cducacilÍn superior para poder clesarrullarsc en cuanto a 
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investigación educativa, la política de modernizacicín de la educación superior 

en México, los preceptos, características y necesidades que se tienen para 

plantear un programa de estudios en la actualidad y el amílisis curricular del 

Plan de Estudios de la CarTera de Pedagogía en la ENEP /\eatl;ín. 

En una parte de la investigación se usó el estudio exploratorio por medio del 

cual se obtuvo información importante y relevante en cuanto a la carencia de 

elementos para la formación investigativa en el Plan de Estudios de la carrera 

de Pedagogía. 

Sclltiz dice que el método explorutorio tiene como objetivo " formular un 

problema para posibilitar una investigación nKís precisa o el desarrollo de una 

hipótesis. Un estudio exploratorio puede tener, sin embargo, otras funciones: 

aumentar la familiaridad del investigador con el fcmímeno que desea 

investigar poi· medio de un estudio mús consecuente y mejor estructurado, o 

rnn el marco en el que se proyecta llevar a cabo el estudin"'1 

También menciona que " en el caso de problemas acerca de los cuales existe 

muy poco conocimiento utilizable, parece muy adecuado un estudio 

exploratorio" 10 que en este caso fue adecuado ya que se tiene escasa 

información y pocos estudios acerca del fenómeno de la insuficiente estructura 

i111c·~tigali\'a de la carrera. 

l'ara tal prupt'isito se realizó un cuestionario en el cual se presentan 

preguntas cerradas con las cuales se pretendió que los alumnos y maestros 

'SU.l.TIZ. CLt\IRE. ET. AL f\létodo:; dé lnvc!oolil!m.:it'1n en la~ Rcl<1cin11cs Srn.:folcs. Ed. Rialp. M;.uJrid, 
l1,11X, pp. h7 . 1J9 
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respondieran objetivamente sobre lo que ellos opinan de la falta de aspectos y 

prcparnción adecuada para la investigación educativa. 

Dicho cuestionario se aplicó a los alumnos de la ENE!' /\catlán de la carrera 

de pedagogía, exceptuando a los alumnos de 1 er. semestre debido a que aún 

no conocen del lucio los contenidos de la carrera, también se tomó la opini6n a 

los docentes que laboran en la misma instituci6n y que tienen mayor tiempo 

en la carrera en este caso de cinco niios en adelante. 

Se diseñó una evaluación curricular basado en tres niveles de amílisis como lo 

maneja Estela Ruiz tomando en cuenta que para la autora la manera en que se 

visualiza al currículo determina la selección y aplicaci6n de un enfoque 

evaluativo que sea conceptual y metodológicamente arín. De esta manera al 

hacer una evaluación tomando ul currículum como producto, se necesita una 

estrategia evaluativa que se dirija únicamente a las características y 

cumponentes del plan de estudios y su grado de relación con los resultados 

obtenidos. 

De tal forma que es necesario contar con materiales y datos sulicientes que 

permitan armar un modelo a fin de otorgarle mayor solidez y posibilidades de 

_L!l'lleralización. 

( \111 este cum;epto Estela Ruiz intenta trabajar un mocklo de evaluación 

curricular que comprenda fundamentalmente tres niveks de anúlisis cuyo 

urdena111ie11lo no significa ninguna jerarquizaci611 pero si c:--ige que su estudio 

jH lhid, PP {17 
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se n:alice simull;íneamente yu que sus elementos se interrelacionan y se 

afcclan entre sí. 

Estos niveles de anúlisis son: 

"a) lc'i!.!ica de construcciiín: Se buscl'i rastrear los orígenes y situaciones 

históricas que antecedieron a la elaboración del plan de estudios vigente 

mediante la caracterización ele 1.os determinantes académicos, políticos, 

sociales, econ6micos y educativos que sirvieron de justificación para la 

construcción de una estructura que articula determinados propósitos y 

objetivos educativos, unn selección y organización de contenidos, un sistema 

pedagógico y de evaluación y, en general, la formulación ele lincamienlos 

académicos que nonnan las actividades académicas y la prúetica doccnte" 11
• 

Para tal efecto se consultaron planes de esludios ele la carrera de pedagogía ele 

periodos anteriores esto fue desde el inicio de la carrera como Maestría en 

Educaci6n hasta el más reciente que data de 1983. 

h) lógica de traducción: comprende el estudio y caracterización de las 

dimensiones que sostienen el currículo en su canícter de proceso: la dimensión 

lormal que no es más que el plan de estudios y sus correspondientes 

programas de estudios, los cuales constituyen productos ya acabados. 

rc·,ultantcs de un prm;cso de plancación y la dimensión real que tiene que ver 

ci in el aspecto procesual y real del plan y los programas, en términos de la 

política educativa y regla1m:ntos académicos tendientes a la rcgulaci(m y 

rnntrol del proceso educativo y principalmente de los estilos de trabajo 

académii.:o y administrativo necesarios para la operación del plan de estudios 
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en la realidad institucionaJ 12
• Para este lin se analizó el :ín:a de investigación 

educativa para así poder determinar que materias se pueden asociar con lo 

requerimientos actuales y diferenciarlos de los requerimientos que en su 

momento cubría dicho plan, en relackín con los contenidos de conocimientos 

teóricos y pnícticos sobre la investigación. 

e) hígica de consumo: esta dedicada al conocimiento de la pníctica del 

currículo, a partir de la manera en que los profesores y estudiantes interpretan 

las especificaciones curriculares y las combinan con sus propias expectativas. 

visiones, intereses, formas de pensamiento, etc., que manifiestan acerca de la 

cnsciianza, los contenidos y en general, la formaci6n profcsional." 13 Para tal 

efecto se realizó la encuesta con alumnos y profesores que son los 

consumidores y los que salen satisfechos o insatisfechos con lo que estün 

consumiendo, en este caso la carrera de pedagogía. 

Para poder llegar a saber los requerimientos y expectativas que se tienen con 

la carrera es necesario saber la opinión y deseos de los acton:s o "víctimas" de 

este plan. quienes 1rnís que los estudiantes y docentes. 

La recopilación de infonnaci6n se hizo mediante el unülisis cualitativo de las 

opiniones de estos actores que están viviendo lu experiencia de estar 

conviviendo y tal vez estar trabajando con los conocimientos del plan de 

estudios que data de 1983. 

" RlllZ. ESTE l. A Up ( '11.. pp. 7 . 7'! 
"Rlll/., ESTl'I.,\. Op. C'11. pp. 7 . 7•J 
"Rl llZ. LSTLl.A < lp !'11. pp. 7 . 7'1 



Se realizó una Muestra para Estudios sencillos para poder saber la opinicín de 

los alumnos en relación con el nivel de investigación educativa que reciben en 

la carrcrn y de la prcparacicín de los docentes que imparten clase en la cual se 

tuvo las siguientes características: 

El universo estuvo conformado por alumnos de la carrera. de pedagogía 

(generaciones 97 - 98 - 99 ) que se encontraban inscritos en los semestres 4"., 

6º y 8º. Del turno matutino y vespertino. Distribuidos de la siguiente manera: 

.ú" 
Turno Matutino 115 89 81 

Turno Vespertino 59 46 54 

174 135 135 

UNIVERSO TOTAL= 444 Alumnos 

a) La población objeto de estudio no es grnnde (444 casos) 

h) El cuestionario que se aplicó es reducido, entre 12 y 15 preguntas y 

preferentemente cerradas. 

e) Las alternativas de respuestn son mutuamente excluyentes, por ejemplo: 

sí, no y opción múltiple. 

Fue conveniente trabajar con la siguiente fórmula para obtener una muestra 

ili más significativa posible que arrojara datos importantes de los sujetos 

durante el proceso educativo de la carrera: 



n= Z2 pq 

E 

~I 

+ "Z" es igual al nivel de confianza requerido para generalizar los resultados 

hacia toda la población; 

+"pe¡" se refiere a la variabilidad del fenómeno estudiado; In variabilidad que 

se manejara a través de este instmmento será del 50 % (.5) 

+"E" indica la precisión con que se generalizan los resultados 

+ "Z2" Indica el nivel de confianza a trabajar que será de 95% 

Por lo tanto: 

n= no 

1 +no - 1 

N 

Sustituyendo: 

n= 384 

1+384- 1 

444 

n= ---=3=84~----

1.8626126 

206 

l'or tanto, se realizaron 206 cuestionarios a los alumnos quienes fueron 

elegidos al azar. 

e 'on relación a los docentes se realizaron a 52 profesores que tienen más clt: 5 

;1líos de antiglieclad y que imparten materias en el semestre actual. 



Este proceso estadístico no reduce la investigaei6n realizada a una exigencia 

de co111probacilín empírica, por tal razón puede no estar sujeta a la rigurosidad 

de la visión positivista en edueución. 

Es conveniente saber que el instrumento sirvió como un au;dliur teórico de 

reeuperaci1í11 da algunas opiniones que centniron la rellexiún del problema 

llevado a cabo. 

La tesis del trabajo 110 pretende cuantificar variables sino evidenciar 

proble1míticas que enmarcan el per111 de formación en el úrea de investigación 

de nuestra carrera en Acatlún. 

llna vez concluido el proceso de investigaci1í11 que da como resultado este 

trahaju la e.\110sicil'1n del contenido interpretado quedl·, urga11i1.ado de la 

siguiente forma: 

En el capítulo uno se presenta el contexto del desarrollo social de la 

investigación en México, en general se trabaja con la investigación, sus 

limitaciones, el anúlisis de las instituciones que realizan y promueven la 

investigaci<'ín social en México y las políticas nacionales que rigen su campo. 

1 le· tal rorma que al pasar al capítulo dos se trabaja ya en una forma 111ús 

c•spccífica el campo de la investigaci<'ín social que nos interesa que es el 

campo de la investigación educativa en Latinoamérica y en especial en las 

instituciones de Educación superior en México, sus antecedentes, la 

conceptualización te<'írico - pedagógica de la investigaci6n cducati va, aspectos 

legales de la investigaci<111 cdueativa en instituciones de edut:acicín superior en 



específico de la UNAM y algunas instituciones representativas como el 

Instituto de investigaciones sociales, el Centro Regional de lnvestigacicín 

Multidisciplinaria, cte. Y por último se analizó los procesos formativos y los 

L'studi()s de la investigación edt11:ativa dentro de la licenciatura en Pedagogía 

de la ENEP Acatlán. 

En el tercer capítulo se hizo el análisis del Plan de Estudios de la Carrera de 

Pedagogía en la ENEP Acatlán con respecto a la investigación educativa, se 

analizaron programas anteriores al vigente para saber y conocer los 

antecedentes que le dieron origen, se especilicaron las bases teóricas para 

llevar a cabo el análisis curricular de la carrera, la organización del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Pedagogía sus alcances y limitaciones, la 

pr()hlcmfüica de la formaci6n docente en la licenciatura L'n Pedagogía en la 

l'.0:1:1' ,\catlán, la proble1rnítica del área de inve,tigaciun en la carrera de 

pedagogía y su demanda social y la relación maestro - alumno y sus 

i111plc111entacioncs didfü:ticas en la carrera de pedagogía. La gran mayoría de 

e-,tc capítulo naci6 con base en las respuestas de cuestionario aplicado. 

l'.11 el cuarto capítulo se trabajó en cuanto a la vim:ulación entre las 

necesidades de investigación educativa y el Plan de Estudios de la Carrera de 

l\·dagugía en la ENE!' t\catlün, los criterios allernati1·os dL· confor111acii'111 del 

pc·1 i il prui'csional del pedag()go con respecto a los requerimientos de la 

i111·cstigaci6n educativa actuales, perspectivas deseables y cambios en el Plan 

de Estudios de la Carrera de Pedagogía en la ENEP Arntlún. y propuestas para 

modi i'icar el Plan de Estudios de la Carrera de Pedagogía. tkntru de esta :írca. 

L'll la l~NEP Acatlán. 



24 

CAPITULO 1 

Contexto del tlesarro/lo de la i1111estig11ci<í11 social y l11s i11stit11cio11es que /11 

pro11111e1•e11 e11 1lht\·ico. 

Lo que hoy es dcnominudo como investigación, surge de una manera 

rudimentaria en el momento en que el hombre se enfrenta a problemas y 

comienza con el interrogatorio sobre el porqué y para qué, es decir, cuando 

comienza a indagar sobre las cosas. 

Ander - Egg mcncionu que " la investigación constituye una búsqueda de 

hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para descubrir 

verdades parcialcs" 14 

Las principales características de la investigación son: 

• Es una .forma de presentar problemas y buscar soluciones mediante 

indagaciones con interés teorético o pníctico. 

• Es la adquisición de conocimientos acerca de un aspecto ele la realidad 

con el fin de actuar sobre ella. 

• Es una exploración sistemática a partir de un marco teórico en el que 

encajan los problemas o las hipótesis. 

• Requiere de una formulación precisa del problema que se quiere 

investigar y de un diseño metodológico en el que se indican los 

procesos para buscar respuestas. 

11 Andcr- Egg, Ezequiel. .. Técnicas de investigación socialº Ed. llumanitas, Buenos Aires, Argentina 1990 
pp. 57. 
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• Exige comprobación y verificación de hechos o fenómeno que se 

estudian. 

• Utiliza una serie de elementos metodológicos que son relevantes para la 

obtención y comprobación de datos. 

• La investigación debe ser presentada en un informe, documento o 

estudio. 

Cuando la investigación es aplicada al ámbito de lo social se dice que se hace 

una investigación social, siguiendo a este autor: 

"La investigación social es el proceso que, utilizando el método cientilico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efecto de 

aplicar los conocimientos con fines prúcticos" 15
• 

Sin embargo, tales características y el concepto que da Andrés Egg enfatizan 

como general la utilización del método científico, puesto que desde posturas 

como esta, no requiere mayor debate lo que se da por un hecho "casi" de 

manera natural. 

La investigación social como idea y como práctica constituye una polémica ya 

que cuando se establecen por distintas corrientes de pensamiento desde la 

lilosolfa que es una actividad realizada por seres humanos y mediante la cual 

lo primordial es el uso de la razón como lo señala Kant, o las representaciones 

mentales desde la subjetividad misma según Haidegger, se percataron de que 

ellas mismas intervenían en la forma en la que se interpretaban la n:alidad. 

con estos el concepto de "científico positivizante" se puso en duda. 
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b importante situar que la investigación como proceso social implica la 

participación de "1 mente pensante de quien investiga y que este no esté ajeno 

a sus condiciones materiales. 

Algunos autores no se preocupan demasiado por demostrar si este tipo de 

trabajo humano de construcción de nuevo conocimiento es científico o no, 

pero en espacios como los académicos se ha tratado de encontrar una mayor 

fundamentación sobre estos, no sólo para darle un carácter teórico a la 

Investigación Social y con ello a la educativa sino para generar pautas 

metodológicas que lleven a jóvenes estudiantes a realizar investigaciones 

serias en carreras de nivel licenciatura sin esperar al posgrado. 

Súnchcz Puentes establece el debate con la corriente positivista· y delfoe al 

proceso de investigación científica como " ... un todo relación rigurosamente 

articulado donde la totalidad es entendida como un objeto, un fenómeno o un 

proceso con su propia identidad, en donde se van a producir conocimientos 

nuevos dentro de su contexto histórico y geográfico siendo de particular 

interés la exigencia que le hace al investigador que construye este proceso" .. , 16 

l'.sta perspectiva constructivista da cuenta de los elementos que intervienen en 

el proceso de In investigación científica, primero su estructura relacional y su 

carúcter de diálogo; segundo, plantea que siempre se da en un campo de lucha 

y debate ideológico y tercero que siempre encuentra o se inserta en una 

postura ético - política en la sociedad en que se desarrolla. 

I' lhitl., Pp. 59 - 60. 
11

' S;'i11d1cz Puente Ricardo. Op. ( "it. Jl 130 
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Este acercamiento a una perspectiva de interpretación en la Investigación 

Científica plnntea las propias restricciones que la metodología Hipotético 

Deductiva tiene hoy en día para construir investigaciones. 

1-listóricamcnte la investigación social tal como se entiende hoy, es un 

hecho reciente, nace en Europa durante el siglo XIX, toma características bien 

definidas en la década ele los años 20 de este siglo y adquiere su mayor 

desarrollo a partir de los años 40 con el gran impulso y desarrollo que logra la 

misma en los Estados Unidos. En la década de los 50 la investigación social 

logra obtener importancia en los países de Europa Occidental y en la década 

de los 60 tiene una cierta significación en América latina. 

En los últimos cuatro siglos, el impulso a los centros de investigación en 

ciencias sociales y humanidades ha sido notorio, de tal manera que más del 

ochenta por ciento de los existentes en la actualidad, fueron creados después 

de 1970. El mayor auge se da entre 1970 y 1982 y parte de las razones de este 

tenómeno se traduce en el empuje que recibió toda la educación superior 

durante esos años. 

Además, existen otras instituciones y niveles educativos que hacen 

investigaciones, en grados distintos como el Básico y Medio en torno a las 

ciencias sociales que han tenido un avance en este rubro y permiten a los 

educandos acercarse a otros ámbitos educativos. 

En contra de las suposiciones, dadas las condiciones de restricción 

prcsupuestal de los últimos dos sexenios ha sido importante en términos de la 
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creación de unidades de investigación, mús de un treinta por ciento de las 

existentes actualmente se crearon en los últimos once alias. 

I.I. -LA INVESTIGACIÓN SOCIAI, }'SUS LIMITACIONES. 

En México las Ciencias Sociales comienzan a ejercerse en forma 

institucionalizada, aproximadamente, hace setenta alios, cuyo impulso ha 

seguido diferentes etapas y ritmos a través del tiempo, vinculado a los avances 

disciplinarios a escala mundial y nacional y a los cambios en los intereses de 

conocimiento de la realidad del país, como por ejemplo la necesidad de contar 

con profesionales preparados para enfrentar las transformaciones 

socioeconómicas, la ampliación informativa del sector público, el aumento de 

la oferta educativa y la expansión del sistema universitario, la 

descentralización de la vida cultural y las variaciones de la política científica. 

La investigación en países como México se ha realizado en instituciones que 

han contado siempre con recursos financieros insuficientes y con escasos 

recursos humanos altamente calificados. Estas características han estado 

presentes en las ciencias sociales ya que, por lo general, las líneas de polilica 

científica han limitado el trabajo de las instituciones académicas y a los 

in1·cstigadorcs de estas disciplinas. Más recientemente se aprecia que las 

políticas educativas no han tenido en cuenta o desconocen el significado de 

aquellas para el proceso de transformación que se espera ocurra en el país. 

También, las condiciones para realizar el trabajo científico no operan de igual 

forma en cada una de las instituciones que son el resultado de la trayectoria 

histórica dl! los centros de investigación. 



A linalcs ele los años veinte comienza en México el proceso mediante el cual 

se institucionaliza la investigación social. La infraestructura y los recursos se 

concentraron en la Ciudad de México y se ligaron principalmente a 

instituciones dl!dicadas a la ensc1ianza supaior. 

La organización del trabajo cicntílico también surgió en los afias treinta. Las 

acciones emprendidas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas llevaron a crear 

una organización gubernamental (CONESIC), que teóricamente se encargaría 

de organizar, mantener y estimular la investigación científica del país. En la 

práctica nunca contó con los recursos para llevar a cabo su cometido. 

Es hasta los afias setenta que la actividad invcstigativa recibe nuevos 

apoyos para estimular su crecimiento, en este periodo aumentan los recursos 

destinados a la investigación social y a la educación superior, se abren nuevos 

centros de investigación social y crecen los que ya existían, aumenta también 

el número de programas y la matrícula en maestría y doctorado así como 

también se implantan programas de becas para realizar estudios de posgrado 

en el país y en el extranjero. Muchos de los nuevos centros de investigación se 

abren en la provincia. 

Dl!sdc el inicio de los afias ochenta el gasto público federal y los recursos 

dedicados a la investigación y a la educación superior sufren un decremento 

sustancial que no permite la consolidación de la estructura nacional de 

investigación. También se decide seguir una política dl! congelamiento de 

plazas. Esto llevó a distribuir los escasos recursos según "prioridades" con lo 
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cm1l disminuye drásticamente el apoyo a las ciencias sociales y a los 

posgrados encargados de formar investigadores en esta área. 

En unos estudios realizado por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

que cubrió aspectos históricos y recientes de instituciones en investigación se 

destacan los siguientes resultados: "Las instituciones que· contaban con una 

cierta capacidad y organización académica y administrativa, lograron mejorar 

su infraestructura, ampliaron sus instalaciones, adquirieron equipos y 

consiguieron acervos documentales y bibliográficos modernos, contrataron 

personal académico con alto nivel de estudios, tuvieron la posibilidad de 

organizar y dirigir programas de posgrado para formar nuevos investigadores 

que actual izarían y repondrían la planta académica". 18 

-, e O 

La desigualdad institucional ha sido resultado de la elevada cC>nCcntración de .. - ,- . 

los esfuerzos educativos en la capital ya que es muy difefrnt~ iadisposición 

de recursos si se comparan estas con las que se encuentran en las entidades 

íederativas. 

"Entre los centros de investigación en ciencias sociales existen importantes 

disparidades en materia de recursos e infraestructura, por ejemplo, casi la 

cuarta parte no cuenta con fax ni fotocopiadora, ni equipo audiovisual. Más 

del veinte por ciento no cuenta con centros de documentación, y casi el 

cuarenta por ciento no tiene acceso a redes de telecomunicación o información 

electrónica. Pero más del noventa por ciento cuenta con acceso a biblioteca en 

l'I SNI Sistema Naciom1I de Investigadores. 1984 • 1997 
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sus propias instalaciones, siendo ligeramente mayor el ncceso de las 

instituciones que tienen mayor antigücdad" 19
, 

Con respecto a la disponibilidad de computadoras personales, prí1cticamcnte 

en ninguna entidad federativa hay equivalencia entre el número de 

computadoras y el número de académicos. 

Además, los centros que se dedican a disciplinas consideradas como 

"tradicionales " o " prioritarias" para el desarrollo nacional tienen más y 

mejores recursos. Más de cuarenta por ciento de las unidades de investigación 

tienen un presupuesto menor a los 500 mil pesos, en el otro extremo, destaca 

la existencia de centros con ingresos superiores a los 1 O millones de pesos 

anuales. 

La expansión presentada después de los años setenta estuvo basada 

principalmente en cuatro disciplinas; economía, sociología, antropología e 

historia. Y las instituciones dedicadas a ella representaban más de cincuenta 

por ciento del total, concentraban una parte importante de la infraestructura 

11sica y de recursos humanos. 

La función de la investigación social depende en gran medida de los marcos 

político - ideológicos donde se encuentra ubicada. La investigación en las 

dependencias del sector gubernamental o de la iniciativa privada se encuentra 

enmarcada en un contexto político - ideológico que limita las posibilidades de 

utilizar los hallazgos del quehacer científico social para transformar a la 

suciedad. A mi consideración los recursos de la investigación son empicados 

1
'
1 SNI Sistcrm1 Nacional de Investigadores. 1984 • 1997 
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para el adecuado funcionamiento de las instituciones o para eliminar 

conflictos sociales u organizar las diversas instancias sociales. En pocas 

ocasiones se utilizan para resolver problemas sociales o nacionales 

determinados o generales que afectan a un amplio sector social. 

El contexto institucional, así como los atributos personales y académicos del 

investigador tienen una inílucncia determinante sobre el tipo de producción 

que se espera, y sobre el nivel de reconocimiento de los individuos, es decir, el 

éxito de un investigador depende en gran medida de la formación que reciba, 

de su desempeño, astucia, dinamismo, entrega y perspicacia y de cómo aplica 

sus conocimientos académicos en la práctica. Desde luego que la 

heterogeneidad implícita debiera tener repercusiones en la política de estímulo 

y promoción de la investigación, en aras de resolver un dilema ya clásico de 

las políticas públicas en México: reforzar la desigualdad, o tender al equilibrio 

entre las instituciones y los institutos. Esto es más o menos qué tanto produces 

y sirve y que tanto recibes lo que debería cambiar al produce, trabaja, estudia 

y mientras te sustentamos tus estudios e investigaciones que beneficiaran a un 

mayor número de personas. 

Existe una parcial estimulación de aptitudes para la investigación social en los 

niveles de licenciatura y maestría, especialmente en lo que corresponde a 

aspectos metodológicos, epistemológicos e instrumentales, así como la falta 

de un perfil más o menos acorde entre todas las Instituciones de Educación 

Superior (!ES) que satisfaga las necesidades sociales, culturales económicas y 

laborales, las cuales exigen una mayor preparación y una mayor capacidad 

para realizar investigaciones con eficiencia y eficacia para la resolución más 

rüpida de los problemas. También existen limitaciones en la formación de 

-------~~------------------ ·---------
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doctores en ciencias sociales, porque este nivel de estudios permanece 

büsicamentc desconectado de la actividad de investigación. 

Aunque el doctorado no es siempre una instancia para la generación de nuevos 

investigadores; se ingresa a ese nivel para el perfeccionamiento de 

habilidades, y/o para acceder a credenciales superiores que legitimen 

institucionalmente carreras de investigación previamente iniciada. 

Otro grave problema es que la interacción académica es muy poco frecuente y 

cuando ocurre se da prcponderantcmcnte entre centros de la misma 

institución, la propia entidad federativa, o bien con los de la Zona 

Metropolitana. Sólo algunos centros mantienen contacto con instancias 

gubernamentales, y menos aun con otros sectores de la sociedad y con el 

extranjero. En la Universidad deberían los alumnos tener contacto con centros 

de investigación para que en esta interacción se trabaje en conjunto y los 

alumnos tengan un mayor conocimiento del quehacer científico y de 

investigación. 

Es observable que la investigación tiende a ser una empresa de individuos y 

no de equipos de trabajo. Esto en muchos casos puede ser una desventaja, pero 

también dependerá de la especificidad disciplinaria, e incluso, de la temática. 

Ex is ten temáticas o casos cspccí ficos en los cuales los investigadores 

necesitan tener contacto y trabajar con otras personas, hacer el trabajo 

multidisciplinario en el cuál debe cada uno de los participantes tener 

conciencia de la importancia de su intervención hacer su lenguaje y trabajo 

flexible y entcndiblc para sus compafieros para que de esta manera In 
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investigación de los frutos deseados, pero también existirim casos en los 

cuales no será necesaria la participación de otros investigadores y sólo uno 

scrú el responsable de realizar las tareas. 

1.2. - INSTITUCIONES QUE PROMUEVEN LA INVES'/1GACIÓN 

SOCIAL. 

En la universidad mexicana en general se había tenido un grave problema en 

cuanto a quehacer de investigación debido a que los altos mandos no se han 

comprometido a participar en la solución de conílictos nacionales, según 

Didriksson " Estos problemas se dejan a los académicos, o de forma tolerante 

- a menudo condenatoria-, a los estudiantes, en donde los funcionarios y 

autoridades- incluso la misma orientación de los cuerpos colegiados de 

gobierno- deben mantenerse alejados del espacio público."20 

Además, la política evaluadora ha traído consigo la idea del alejamiento de la 

crítica social porque " La política de evaluación y de diversificación del 

financiamiento ha buscado, sobre todo, impulsar entre las !ES el mejoramiento 

de la calidad y la competitividad entre éstas, aunque en el fondo, estos 

mecanismos han significado austeridad. La reducción y no la redistribución 

del fondo público es lo que ha prevalecido durante los atios de la política 

c\·aluadora."21 Pero tal parece que se ha observado y analizado el error y a 

partir de la última década de los ochentas y hasta el momento se ha tratado de 

cambiar la visión de gobierno dentro de las universidades mexicanas, en 

donde ya no se trata únicamente de colocar en los peldatios más altos a un 

''t 1 >1driksson, Axe l. "La torre ele marfil: el gobierno de las universidades" en Universidad contemporánea 
p<>litka y gobierno. Turno 11, CESU, UNAM, México 1999, p. 286. 
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representante político sino a un representante académico que esté más 

prcocupauo por el quehacer dentro de la universidad, además, se hnn creado 

instancias que también toman parte en las decisiones y que están mús en 

contacto con las problemáticas, en pocas palabras se trntn de acabar con la 

"centralización." Esto es calificado por Didriksson de In siguiente manera: 

"Lo nuevo se expresa en una universidad abierta a la innovación académica, a 

la democratización de sus estructuras de representación y a su participación 

dinámica en la construcción de un proyecto de nación alternativa"22 

La proli ICrnción de centros de investigación social en los últimos cuatro 

siglos parece estar alentada por necesidades ele muy diversa índole. Muchos de 

ellos surgen subordinados a la actividad docente; otros por la necesidad de 

explicar realidades locales o regionales, o por alguna problemática social o 

cultural en particular. Probablemente los menos fueron motivados por los 

avances e innovaciones teóricas, metodológicas o instrumentales. 

Los centros de investigación en ciencias sociales y humanidades son en su 

mayoría multidisciplinarios. En la mayoría de ellos se practican, al menos, tres 

disciplinas distintas, y en más del cincuenta por ciento se practican hasta cinco 

disciplinas en un mismo centro de investigación. 

Si los centros se clasificaran sólo por la disciplina principal que practican los 

que predominan son los de educación, economía, antropología, sociología e 

historia. 

~r Didriksson, Axcl. Op. Cit. P. 28(J 
~:'! 1>1drikssn11, Axcl. Op. Cit. P. ::!99 
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"Los centros cuya disciplina principal es la administración, manejan, además, 

disciplinas como la economía, educación, contabilidad y ciencias políticas. 

Los centros de antropología manejan simultáneamente la historia, la 

economía, las bellas artes y la sociología. Los de contabilidad la 

administración, economía y derecho; los de derecho las ciencias políticas y 

administración, los de economía la sociología, administración; antropología y 

derecho; los de educación la psicología, administración y sociología; los de 

filosof1a la historia, derecho, literatura y bellas artes, sociología antropología y 

lingüística; los de historia con antropología, literatura y bellas artes, educación 

gcograf1a y sociología; los de sociología con economía, psicología, historia y 

demograf1a"2
J. 

Algunos ejemplos de instituciones que realizan investigación social y que para 

el fin de esta investigación son representativos ya que realizan estudios sobre 

educación son los siguientes: 

Los más reconocidos y en los cuáles su principal misión es la realización de 

investigaciones y estudios relacionados con esta, se encuentran: 

Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU.) El Centro de Estudios 

sobre la Universidad (CESU) e~ una institu~ión que realiza i11vestigació11 

sohre educación, en particular sobre la ed11cáció11 superior. 

Universidad Pedagógica Nacional (ÜPN). Es una e institución pública de 

educación superior con carácter de organismo dcsconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública. 

'l SNI Si!'tt:ma Naciorrnl de Investigadores. l'>R4 - 1997 
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l nsfituto Latinoamericano ele la Comunicación Educativa (1 LCE). Es un 

organismo regional que contribuye al mejoramiento de la educación a través 

del uso de medios y recursos audiovisuales, Produce materiales audiovisuales 

en apoyo de la educación y capacitación de recursos humanos. Sus acciones se 

orientaron a la esfera de la cooperación regional fundamentada en la ejecución 

de programas y proyectos específicos. 

Otros centros que tienen una misión diferente a los anteriores pero que 

investigan tctmíticas referentes a la educación son: 

Centro ele Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

( crnSAS) 

Se dedica a la Investigación, ensciianza y difusión de las ciencias sociales. 

especialmente en antropología social, ctnohistoria y lingüística. 

El Colegio de la Frontera Norte, A. C. ( COLEF) 

Misión: Promover el entendimiento científico de los procesos sociales. 

económicos, culturales, demográficos, políticos, urbanos y del medio 

ambiente característicos de las regiones de México que colindan con los 

Estados Unidos. Realiza Estudios sociales dentro de los cuales están 

incluidos los relacionados con la educación. 

El Colegio de México, A. C. ( COLMEX) 
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Promueve la investigación en educación en estudios lingüísticos y literarios, 

históricos, demogrúficos y urbanos y sociológicos. 

El Colegio de i\lichoacún, A. C. (COLMICll) 

Plantea desarrollar proyectos de investigación en la docencia, así como 

doctorado en Ciencias Sociales y maestría bajo líneas de investigación en 

educación como Historia de la economía y sociedad. 

El Colegio de la Frontera Sur ( COLSAN ) 

Desarrollo y vinculación de México en su frontera sur. Generar conocimientos 

científicos en líneas de investigación en educación como la divulgación y 

capacitación cien tí fíen para escolares y maestros. 

Facultad Latinoamericana ele Ciencias Sociales (FLACSO) 

Imparte cursos de posgrado en el campo de las ciencias sociales, así 

como realizar tareas de investigación sobre problemas relevantes en 

América Latina mediante sus líneas de investigación en educación 

como lo es la Modernización institucional, políticas públicas y cultura 

política. 

Centro de lnvestigaciún Científica lng. .Jorge L. Tamayo, A. C. 

(TAMAYO) 
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l'rofundiznr en los estudios del espacio mexicano en su evolución hislóricn por 

medio de sus líneas de investigación en educación como lo son los problemas 

de desarrollo económico y social del país y estudios acerca de la identidad 

nacional y cultural nntc los procesos de globaliznción 

"Ln ednd promedio de los centros de investigación en materia de ciencias 

sociales y humnnidndcs es relativamente bajn, 15.8 alias. Entre las disciplinas 

con centros de mayor antigüedad se encuentra gcogral1n y comunicación e 

información, otras disciplinas con centros de más de 20 años de nntigíiedad 

son contnbilidnd, derecho, filosolin e historia. En el rungo de entre 12 y 19 

años en promedio de nntigíicdad, se encuentran los ecnlros que manejan Ja 

antropología, biblioteeologín, ciencias políticas, demogrnl1a, lingüística, 

literatura, psicología y sociología. Las disciplinas con menos de doce años de 

antigüedad son administración y educación"24
• 

Ln antigíiednd de los centros es considerada como un criterio de consolidación 

institucional, en virtud de que In mayor permanencia a lo largo de los años 

muestra una mayor acumulación de infraestructura, mayor experiencia 

institucional, mnyor capacidad para la promoción de investigadores, medios 

más reconocidos pnra la difusión de resultados y, en general, un .mayor 

prestigio y reconocimiento en el ámbito de lainvestignción. 

La antigüedad de los centros proporciona información importante como el 

indicar la tradición disciplinaria y también indica el auge reciente que han 

tenido algunas áreas del conocimiento. 
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La mayoría de los centros que cuentan con un buen grupo de investigadores y 

que fueron creados antes de 1980 corresponden a tres disciplinas: historia, 

antropología y sociología. La mayoría de estos centros se encuentran ubicados 

en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y entre los más importantes 

corresponden a instituciones como lu UNAM, El Colegio de México, la UAM, 

!PN e !NBHA. Entre los estados de la República con más centros de estas 

características, destacan Vcracruz, Jalisco, Baja California, Marcios Sonora y 

Estado de México. 

Algunos otros centros tienen carnctcrísticas que los di fcrcncian de los 

anteriores como el que su función primordial sea la de realizar investigación 

con una planta académica de tamafio intermedio entre cinco y catorce 

investigadores y cuya antigüedad no excede los trece arios, se incluyen además 

centros que tienen como función principal la realización de investigación y 

una planta académica reducida, menos de cinco investigadores y hubieran sido 

creados antes de 1980. La mayoría de estos centros corresponden a las 

disciplinas de antropología, economía, historia y educación. En la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México se ubican sólo dos centros con estas 

características y los demás se reparten en el resto del país, Jalisco, Veracruz, 

México, Puebla y Michoacán. 

Otros centros con características di fcrcntcs a los anteriores son los que tienen 

rnmo misión principal realizar investigación, pero con una planta académica 

extremadamente reducida, menos de cinco investigadores, y con una 

antigüedad no mayor de 1 O afios, la mayoría de los centros que cumplen estas 

características corresponden a disciplinas de educación, economía, literatura y 

------··---------------------------
.·~ SNI Sistema Níicimrnl de Investigadores. 1984 - 1997 
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bellas artes, antropología, ciencias políticas y derecho. Ningún instituto con 

estas características se concentra en la Zona Metropolitana, principalmente se 

encuentran en Zacatccas, Jalisco, D.F., México y Puebla. 

l'or liltimo existen centros en los que el principal trabajo realizado es la 

docencia o la prestación de servicios, y sólo realizan de manera secundaria la 

investigación. De estos institutos más de la mitad tienen como disciplina 

principal la educación, la economía o la sociología. La mayoría están 

localizados en la Zona Metropolitana y el resto en distribuidos dentro del país. 

La mayoría de estos centros sólo cuenta con 1 o 2 investigadores. 

De estos centros en el transcurso ele los afios treinta y euan.:nta tuvieron origen 

importantes instituciones investigativas como el Instituto Nacional de 

i\ntropologfa e Historia (INAl-1), El Colegio ele México, varios institutos de fa 

Coordinación de Humanidades de la UNAM, las oficinas de estadística, 

muestreo, estudios económicos, desarrollo comunitario e investigación de 

problemas industriales, en varias secretarias de estado, los institutos de 

Vivienda, el indigenista, Bellas Artes. 

Las instituciones que operan en fa capital como la UNAM, la UAM o el 

( ºolegio de México están dotados de una amplia infraestructura académica y 

han tenido posibilidades ele contratar investigadores con alto nivel de 

formación y experiencia académica. 

Todos los estados del país tienen centro de investigación en alguna disciplina 

social o humanística, cosa que no ocurre con otras úreas del conocimiento. 

-·----------------------
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Esto puede deberse a las demandas regionales y locales en materia de ciencia 

sociales o humanas. 

"En relación con los investigadores que participan en los diferentes centros 

dd país se encuentran características relevantes como el que más del 50% de 

ellos son profesores - investigadores, más del 20% sólo se dedican a la 

investigación, el 4% únicamente son docentes y más del 10% son académicos 

con nombramiento de técnicos, ayudante u otro tipo de nombramientos. 

La mayoría de los investigadores tiene menos ele diez años de experiencia, y 

más de un tercio del total tienen menos de cinco años de experiencia. Los 

niveles de preparación han ido cambiando a través del tiempo, se ha reducido 

en gran número la proporción de personal con licenciatura y han aumentado 

aquellos que cuentan con especialidad, maestría y doctorado. 

l~I nivel relativamente mayor de escolaridad del . personal académico en 

ciencias sociales y humanidades, puede estar ·reflejando Ja presión 

institucional ejercida ·durante los últimos 1 O afios. Las nuevas modalidades de 

c\'aluación han hecho que las carreras académicas dependan cada vez más de 

los grados. 

Las disciplinas con menor número de doctorados son, bibliotecología, 

contabilidad, educación, administración, comunicación y psicología."25 

FI Sistema Nacional de Investigadores est~dÍ\1 idid~ en las siguientes áreas: 

Área 1: Písico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, Área 11: Biología y 

()uímica, Área 111: Medicina y Ciencias de la Salud, Área IV: Humanidades y 
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Ciencias de la Conducta, Área V: Sociales, Área VI; Biotecnología y Ciencias 

i\gropccuarias y Área VII: Ingeniería. 

Los cuales muestran la siguiente distribución: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

9°/o 
642 

/\F! El\ V 
1o•x. 

739 

ESTADISTICAS BASICAS 
INVESTIGADORES VIGENTES 1999-2000 

Por Area 
/\R !"'/\ VII 

Tot¡tl i,252 

/\RI:/\ 111 
10º/.. 

Fuente: SNI Sis1cma N:1cional de lnvcsligadnrcs. 1984 - 1997 

1.6Zl 

En esta gráfica observamos que el área IV y V que tienen que ver con la Educación 

tienen el tercer y quinto lugar en cuanto a cantidad de investigadores que en ellas 

partii.:ipan, sólo que no únicamente se dedican a este rubro. 

Las siguientes gráficas muestran cada una de las áreas y la distribución de sus 

11111.:stigadures dependiendo de su nivel: 

'' SN 1 Sis1c1111.1 N<icional de l11\'cstigo1dorcs. l 984 - l 91'7 
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Fuente. SNI S1slcrna Nacional de lrwcsugadotcs. 1984 • 1997 

Esta grúfica muestra las distintas instituciones o centros de investigación 
nacionales y las áreas que en ellos se trabajan, se observa que en la mayoría el 
:'irt:a IV es la que tiene el porcentaje más bajo. 

1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Fuente: SNI Sistema Nacional de Investigadores. 1984 - 1997 

Esta gráfica muestra que el rubro sobre educación ocupa el octavo lugar de 
veintiuno en cuanto a investigadores vigentes en esta úrea. 

Histórico de investigadores por área de 1984 a 1997 

Arca 1 Físico-Matcmúticas y Ciencias de ta Tierra 
Fuente: S\'I S1 .. 1t·111.1 S;H.'1111111! dt· Jm·t·stigadorl's. 1984 - 1997 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Área 11 Biología y Química 

Fuente: SNJ S1'>ft•111a Naci1111al dL" Jnn·st1gadrnt·~ 111x-t l 1J1l7 

Área 111 Medicina y Ciencias de la Salud 

rr~r~ cc.1·~ 1 
FALLA DE ORIGEN 

48 



49 

Área IV 1 lumanidadcs y Ciencias de la Conducta 

Fuenlo: SNI Sistema Nacional dt..• ln\'l'stigadores. 1984 · l91J7 

Las gráficas anteriores nos muestran que en las áreas 1, II y III a pesar de que 

en algún momento ha habido bajas en cuanto a sus porcentajes de la cantidad 

de investigadores, llega un momento en el. cual se recuperan y suben su 

porcentaje, en cambio, en el área IV que es la de interés para este estudio los 

porcentajes están a la baja, aunque se presenta una recuperación en 1997, la 

pendiente ha durado más que en las otras áreas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1 lacicndo una comparación en cuanto a los investigadores que se registraron 

entre 1984 y 1997 (datos más recientes), se ve que en todos las áreas aumenta 

el crecimiento o se mantiene a excepción del área 4 que en general se trata de 

las ciencias sociales y humanas que llega una etapa que se encuentra en la 

cúspide ( 1991 - 1992) pero en poco tiempo presenta una caída tremenda 

( 1993). Esto debido tal vez a la poca importancia que el gobierno da a este 

tipo de investigación en comparación con los otros niveles, la investigación en 

humanidades y ciencias de la condi.1-cta no es tan -bien apreciada por el 

gobierno y por lo tanto no recibe el mismo presupuesto que las demás áreas y 

como consecuencia los investigadores pre!ieren no insertarse tanto en estos 

rubros. 



51 

1.3.- EL CAMPO /JE LA INVES11GACIÓN SOCIAL J' LA FORMACIÓN 

DE INVES11GADORES. 

Si se retorna la delinición de investigación científica en ciencias sociales como 

proceso que se rescata como un punto inicial y. abierto para el debate, es 

importante situar como premisa que la investigación educativa en sí misma no 

es un objeto sino la construcción del sujeto el cual también realiza un proceso 

de formación. 

Honoré Bernard menciona que "la formación es una serie de procesos cambios 

discontinuos, como porvenir del hombre vía el intercambio con otro o, 

resignificación de experiencias hacia un proyecto de existencia".26 La 

formatividad entendida como conocimiento de la formación del cspacio

relación ; tiempo y energía, la formación caracteriza la dimensión tclcológica 

de los fenómenos humanos. 

Ahora bien, la investigación en Ciencias Sociales como actividad intelectual 

es importante en el proceso de fom1ación de todos los sujetos ya que lleva 

implícita la apropiación de una serie de hábitos fomiativos que van desde la 

disciplina para el estudio y el análisis de su propio contexto, hasta la 

capacidad de producción y apropiación de ese nuevo conocimiento. 

En México han existido diferentes políticas dirigidas al sistema educativo 

así como a la investigación, dichos proyectos se han estructurado visualizando 

las necesidades nacionales e internacionales que exige la sociedad y más aun 

las instancias que rigen el desarrollo nacional y mundial que son las que 
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especifican hacia donde deben caminar estas. En la actualidad una de las más 

importantes en materia de investigación es la siguiente. 

l~I Plan Nacional de Desarrollo 1 CJCJS-2000, contempló dentro de sus 

estrategias y líneas de acción, fortalecer el desarrollo científico y tecnológico a 

través de un cuerpo de investigadores científicos altamente calificados en 

todas las disciplinas; este fue nombrado Sistema Nacional de Investigadores 

que fue establecido por el Gobierno Federal para alentar en su carrera a los 

investigadores de calidad notable, así como a aquellos que se inician en esta 

actividad. 

Lo cuál debió verse reflejado en la elaboración, evaluación y reestructuración 

de los planes de estudio a nivel nacional y que por lo menos en la carrera de 

pedagogía de la ENEP Acatlán no se llevó a cabo ni se vislumbró un análisis 

de lo adecuado del plan y los programas de la carrera para resolver la 

satisfacción del anterior planteamiento. 

En el gobierno de Ernesto Zedilla se argumentó como prioridad el 

fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico en el país para lo que 

resultaba necesario estructurar los vínculos entre las instituciones de 

educación superior y la investigación en todos los campos del conocimiento. 

A partir de este momento se deja en claro que la intención del gobierno es 

crear un organismo u organización de gente que tenga deseos de investigar en 

cualquier :ímbito científico o tecnológico, debe ser gentc con capacidad de 

realización y motivación. que cumplan con su cometidl1 ya que se verían 

·'
1
• l lt111or~ lk111ut1!. "para una ll'oria de la fonnaciún". l~sp•1fü1, l'>RO, p 4·1 
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recompensados marcando el interés por acercar la investigación a la educación 

superior ya que es muy grande la desvinculación entre cstas. 

Con esta intención el gobierno crea el S N 1 (Sistema Nacional de 

Investigadores) que entre otros objetivos pretendía fortalecer la investigación 

científica en cualquiera tic sus ramas, asistiendo el trabajo ele cualquier 

persona que realice investigación seria y con objetivos claros. 

Al estimular la eficiencia de la investigación se pensó impulsar la calidad ele la 

Educación Superior mediante la participación de los investigadores en la 

formación ele profesionistas y ele profesores para que estos a su vez participen 

como multiplicadores del conocimiento. 

También se planco la creación de cuerpos de estudiantes para ser capacitados 

y en el futuro formar parte de los grupos de investigadores elevando sunivcl 

profesional. 

Por otro lado se consideraba estimular la eficiencia y calidad de la 

investigación así como mejorar la calidad de la educación superior mediante la 

participación de los investigadores en la formación de los profesionistas, 

profesores e investigadores en todos los campos del conocimiento. 

Aqui se menciona algo importantisimo ya que los investigadores pasarán a ser 

tutores ele los docentes, para que estos a su vez participen como 

mulliplicaclorcs del conocimiento investigativo y lo fomenten. en sus 

educandos, labor que dentro del SIN realiza la UNAM. 

El Sistema Nacional ele Investigadores ( SNI) proporciona una membresía a 

los institutos que cumplen con los requerimientos necesarios para pertenecer a 
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dicho sistema. El tipo de centros adscritos mantienen una influencia clara 

importante sobre las condiciones de membresia en el SN 1: a mayor 

consolidación del centro, mayores posibilidades de ser miembros de ese 

sistema, con relativa independencia de la edad y del último grado obtenido. 

Sin embargo, la in llueneia del tipo de centro si presenta mediaciones: si se 

controla la edad, se reduce el impacto del tipo de institución; en mayor medida 

se reducen su impacto si se controla por último grado obtenido, aunque en 

lodo caso permanece como variable de alto signi fícado. 

La variable edad presenta aparentemente una influencia significativa sobre la 

membresía en el SNI cuando interactúa solamente con el tipo de centro: a 

mayor edad, mayores posibilidades de obtener su membresía. 

La membresía en el SNI no está reglamentada por topes de edad, y si lo estú 

por niveles de estudio, siendo el nivel de doctorado el requisito prevaleciente. 

El mayor impacto sobre la membresía lo tiene el máximo nivel de estudio. Si 

se cuenta con estudios del nivel de maestría, las posibilidades de ser miembro 

del Sistema es mayor con respecto a los que cuentan con estudios in feriares a 

ese nivel. 

El concepto de ciencias sociales se sustenta en variedad de disciplinas 

académicas que no son parecidas. Los tiempos adecuados para la realización 

de los proyectos, la originalidad, la repercusión o la trascendencia de la 

investigación, varían de una disciplina a otra. En consecuencia es claro que 

deben existir criterios generales, aun para la evaluación de la diversidad, pero 

csos criterios deberían captar la espeei licidad del trabajo académico de las 

di fe rentes disciplinas. 
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Cuando los criterios generales se aplican indiscrimin:ulamcnte, se corre i:l 

riesgo de privar el desarrollo de aquellos que, de inicio, se encuentran en 

desventaja con respecto de aquellos que tienen mejores condiciones, 

personales o institucionales, para cumplir con las exigencias de los sistemas de 

evaluación. Los sistemas de evaluación académica deberían ser formulados de 

manera tal que, a la vez que ayudan a consolidar la investigación de calidad, 

también propicien la elevación de los niveles considerados como 

insatisfactorios. 

Es considerado que el principal criterio de calidad de la investigación es la 

publicación en revistas internacionales. Parte del criterio de que la ciencia no 

tiene fronteras y que las revistas internacionales sólo publican trabajos de 

calidad. El punto de vista de los científicos sociales es distinto por varias 

razones. Entre ellas se piensa que a las revistas internacionales no les interesa 

publicar trabajos sobre la realidad mexicana y que más importante que 

divulgar las investigaciones sociales en el extranjero es que publiquen en 

México. 

Al científico social mexicano le interesa comunicarse con sus colegas, pero 

también con un público más amplio. Por lo tanto el núcleo que debe recibir 

esa información se encuentra .en México y Latinoamérica. El requisito de 

publicar en el extranjero lejos de ser un estímulo se convierte en una traba 

para el avance del conociiniento de la realidad social mexicana. 

El criterio de medir en referencia al número de publicacioni:s, de citas, etc., 

puede demeritar la calidad y distorsionar la actividad de investigación. 

------------
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Independientemente de la dificultad para dcllnir los criterios de calidad. Es un 

problema que el CONACYT y que el SNI hayan decidido que la calidad se 

mida por un sistema de citas y publicaciones en el extranjero. 

Esto denota que la productividad con relación en ciencias sociales suele 

medirse exclusivamente con productos de investigación terminados en un 

periodo de tiempo, el problema es que los tiempos de maduración de un 

producto intelectual no son iguales para todas las disciplinas. 

Dado que el tipo de trabajo define tiempos y cantidades productivas distintas, 

la medida ele productividad debería considerar esos tiempos la investigación 

social, como se dijo, tiene procesos donde no se obtiene un producto 

publicable hasta después ele cierto tiempo. La medición de la productividad 

debiera tener en cuenta los tiempos adecuados y pertinentes de cada disciplina 

para producir con calidad y originalidad, además, debiera considerarse los 

contextos institucionales en que trabaja cada investigador. 

Para efectuar la designación o el empleo de políticas con relación a la 

investigación social existe una comisión que regula y evalúa a las instituciones 

pero se presenta poca claridad en la formación de dicha comisión porque los 

criterios no son muy claros. Existe una: tendencia para que ésta sea 

rnn formada por 1 id eres académicos de prestigio, pero su designación 

aparentemente se da, en algunos casos, con criterios políticos. Deberían existir 

criterios claros y no políticos o manipulados para designar a los evaluadores. 

de tal manera que éstos sean legítimos y se garantice cierta imparcialidad. 
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La presencia y pol!ticas seguidas por el SNI ha ocasionado una pérdida de 

fidelidad hacia las instituciones acudémicas por parte de los investigadores, 

esta bien que se canalicen ingresos extrasalarialcs para estimular la calidad y 

la productividad, sin embargo, ha propiciudo que los investigadores se vean 

mús comprometidos a cumplir con los requisitos del SN 1 que con las 

necesidades de las instituciones. Esto hu provocado un descuido de las 

obligaciones docentes de los investigadores, quienes pura no perder el 

complemento salarial del SNI, buscan publicar lo que sea, donde sea, aunque 

se trate del mismo documento, lo que demerita la calidad del trabajo 

publicado. 
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CAPITULO 11 

La l1111estigació11 Hducatil'(t (IEJ en LatÍll<Jamérica y e11 especial e11 las 
. - . . . . . . -

lnstitucio11es de Hd11ca~iá11 Su¡Jerior en J'flé.1:ico: lase.\·i¡.:e11cia.1· tle lapolíticu 

motlemizmlora en la UNAM. 

Lo analizado en el capítulo anterior de manera general sobre la 

investigación social, sus deficiencias y limitaciones, las instituciones que la 

promueven y realizan y las políticas que rigen a dicho tipo de investigación, 

en forma particular permite establecer una relación analítica con la rama de la 

investigación social que nos interesa que es la Investigación educativa o 

pedagógica. 

Es necesario señalar aquí que la investigación social y educativa ha estado 

ligada ni desarrollo de la Instituciones de Educación superior en América 

Latina y que su impulso tiene que ver con los procesos económicos y los 

cambios socioculturales. 

Las universidades latinoamericanas muestran un proceso de modernización 

que llevó a que a mediados de los 80s la matricula creciera a casi 6 millones 

de alumnos* 

"Esta expansión se debió fundamentalmente a 3 tipos de presiones: 

•itnmncr. José Joaquín. La Educación Superior y la P'ormación profesional en América Latina". Revista 

~k.\1c;11i;i Lk soc1olnght, ~léxico, UNAM, 19SlJ p 241 
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a) Las necesidades de la economía que se expresan por medio de demanda de 

personal calificado; b) la educación percibida como derecho social; c) la 

presión que ejerce el sector político sobre las universidades."27 

El primer elemento de presión fue importante bajo las condiciones del 

movimiento di f'crenciador que se estaba dando porque se planteaba el 

reaeomodo de la planta productiva en algunas regiones de América Latina. 

Sin embargo, contrariamente al papel esperado de las universidades de 

capacitar técnicos especializados de alto nivel y de científicos generadores de 

nueva tecnología y de innovaciones, las universidades crecieron del lado de 

las profesiones laborales y en Ciencias Sociales esto podría hacemos pensar 

que la investigación social y educativa crecía pero no fue así, ya que a 

diferencia de otros lugares ·· ... en algunos paises de nuestra región el medio 

para la puesta en marcha de las directrices neoliberales ha sido el ascenso 

violento de las dictaduras militares al poder, bajo su control, las Instituciones 

de Educación Superior se han derrumbado [ ... ] la irracionalidad con que se 

desmanteló a la universidad en naciones como Argentina o Chile no pudo ser 

mús atroz. El carácter cerrado y casi religioso de la ideología militarista hizo 

destruir los más inocentes planteamientos científicos por largo tiempo en los 

recintos universitarios de esos países"28 

La investigación educativa como parte inherente de los progresos de la 

investigación científica tiene estrecha relación con el nivel de desarrollo 

!
7 

Cian.:iarl!na, J. "Modcrniz<1cü'm universitaria y clases medías. Caso de Brasil''. En: R. Rodríguez, Critica 
sobre la Universidad. Mcxico, UNAM. 1989, p. 82. 
!K Ramos A. Y Argott Lucero. ''Crisis, modcrni1.ación y universidad en México, Ncolihcralismo y educación 
superior en los 80". Mcxirn, ULSA, 1989. 
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económico y social alcanzado por los paises, con las políticas y estrategias 

educativas seleccionadas y, con el ideal de hombre que la sociedad crea según 

su sistema de valores, esto manifiesta la vinculación sociedad - educación. En 

la historia de la investigación cientílico-cducativa de América Latina, 

conforme han cambiado los contextos sociales, también ha cambiado la 

comprensión de los problemas educativos y su reflexión con base en distintos 

paradigmas teóricos. Se ha intentado hacer coincidir las explicaciones 

conceptuales elaboradas para otras regiones, americanas y/o europeas, con las 

necesidades específicas de crecimiento y desarrollo económico de las naciones 

Latinoamericanas. 

De esta forma en América Latina han estado presentes hasta antes de 

mediados de los años 80, tres paradigmas, el liberal, que correspondió al 

momento de la conformación de los estados nacionales; el economicista, 

sustentado por la teoría del capital humano, aplicado en el momento de la 

sustitución de importaciones; y el reproduccionista, que observa de forma 

critica los resultados del paradigma economicista. Según Tedesco: " .. .la 

evolución de los paradigmas teóricos -importados- en América Latina ha 

seguido una evolución propiamente teórica, sin vinculación con los problemas 

reales que debían ser explicados y resucltos"29
• 

l'.n América Latina sobresale el hecho de contar con esfuerzos de creación 

teórica en las ciencias sociales de carácter endógeno, ·tal es el caso de la 

propuesta de la teoría de la dependencia, que respondia a las concepciones de 

centro y pcriferia de la teoría dcsarrollista de la CEPAL, una tesis central era. 

:.·i 'l\•dcsco, Juan Carlos { 1985). "Paradigmas de la invcstigaciOn socineducativaº. A'L•t·ista J.atinoaml'ricmw t!t· 
l:\tudw.\· Educatit·os, nt'im. 2, México, pp. 11-42 
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que los países Lntinoamericanos eran débiles no porque hubiesen nacido 

débiles, sino porque fueron extraídas sus riquezas por los países imperialistas. 

Paralela a la teoría de los depe11dentistas, se desarrolla la teoría de Paulo 

Freire, que en el terreno de la investigación educativa la consideramos como 

la explicación teórica endógena relacionadn con lus cspeci ficidadcs de la 

región Latinoamericana y en esto coincidimos con Latapí, cuando afirma que: 

"El enfoque de Freire, iniciado por este autor como un método psicosocial de 

ul fabctizución basado en la concicntización, evolucionó posteriormente hasta 

desembocar en la investigación participativa y la educación popular. actuales. 

En el intento de consolidar teóricamente estas corrientes, algunos autores han 

recurrido al marxismo de Gramsci, Ju epistemología dialéctica y la sociología 

hermenéutica ( ... ) estos esfuerzos ( ... ) tienen una innegable originalidad 

latinoamericana "30
• 

En los últimos años, la investigación educativa discurre por un lado, bajo la 

influencia de las políticas neoliberales, que en la reflexión científica halla 

cabida en las posturas teóricas renovadas del capital humano, por el otro, la 

herencia marxista, rejuvenecida en la Escuela de Frankfort, y Giroux, fomenta 

la postura crítica y de resistencia. En esta dualidad predomina la primera 

postura, contra corriente del significado social de esto, la investigación 

educativa en América Latina, ha retomado nuevas energías en países como 

lfrasil, Argentina, Chile y México. 

iu 1.atapí Sarrc, Pub lo ( 1994 ). La im·estiRaciót1 t•ducatit•a ,.,, ,\léxico. F.C.E. México, pp. 49 
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2.1.- Las polílic"s modemizátloms en '" Bt/uc"citi11 Superior y en 

l11l'estig"ci<íu Etlucmil'lt e11 México: UNAM. 

En México la modernización de la educación superior fue parte inherente del 

reto de crecimiento que se i;1staló en nuestro contexto a partir de 1982. 

El ncoliberalismo monetarista pérfiló a los mercados hacia una nueva 

reorganización que pretendla reestructurar la economía capitalista de carácter 

global que se apoyó en los acelerados desarrollos de la innovación y el 

ascenso de nuevas industrias de punta. 

En América Latina el periodo de 1979 - 1982 se vivió con una fuerte crisis 

basada sobre todo en la deuda externa y la elevación de las tasas de interés así 

como la fuga de capital. Este panorama llevó a los gobiernos de la región a 

aceptar y adoptar programas de ayuda o estabilización que tenía como 

objetivo cubrir las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

"Según la lógica de este organismo internacional, los programas de ajuste se 

debían a los desequilibrios de la balanza de pagos, que tiene sus causas en 

factores como: la disminución de las exportaciones, la fuga de capital, el 

desequilibrio estructural, la inflación, etc. Las medidas neoliberales llevaron a 

la reducción del gasto social del Estado que ha repercutido en las condiciones 

de bienestar de los pueblos latinoamericanos y por supuesto en el impulso a la 

educación. "·11 

Para 1982, México vivió una crisis estructural la cual mostraba como principal 

signo " ... el agotamiento de un patrón de acumulación y la transformación 
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hacia otro [es decir! tiene como eje la imposibilidad de continuar la 

acumulación de capital en nuestro país bajo el patrón sustitutivo de 

importaciones y la necesidad de abrir paso al patrón secundario cxportador".32 

Frente a esto el neoliberalismo en los años ochenta influyó f4ertcmcnte desde 

la ideología en los circuitos ele la comunicación social y en el papel del 

Estado al "redefinir su papel clisminuycnclo paulatinamente su intervención 

como agente regidor y regulador del sistema económico y como elemento 

importante para redefinir las relaciones laborales para readccuarlas al mercado 

de trabajo. " 33 

Ello se acompañó de la "pretensión oficial del ajuste modernizador de la 

univt.:rsidad que le llevó a una crisis que desde el punto de vista empresarial 

ruc fundamental ya que la universidad dejó de producir profesionales aptos y 

capaces y con una ideología capitalista''.34 

La modernización de la educación superior ha resultado de la renovación de 

una serie de políticas sociales que apuntaban al proyecto de modernización 

educativa que se había presentado corno un proceso poco claro y ambivalente, 

como un proceso de reajuste y cambios que ha ido conformando desde el 

Estado los ejes para la docencia y la investigación en el Programa Integral 

para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), en donde esta 

propuesto apoyar las áreas y disciplinas más ligadas a los aspectos 

productivos; la búsqueda de la calidad en la docencia mediante las 

:¡ 1{;11110"> y t\rgott. Op. Cll. 

:: V;iknzul•la FcÍJO, José. "El capitalismo mexicano en los ochentas", l\1Cx1co, Era, l 98ú, pp 145 - l ...tú. 
· 'Sotl'ln ,\driJ.n. "flnlit1l·;1s y rccons1rucciú11 industrial en MCxii:u". En uuslcridad y rccomisión. 
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innovaciones pedagógicas y el fortalecimiento de la rdación docencia -

investigación. 

Desde este documento la investigación se promueve efectiva en la medida en 

que sus repercusiones satisfagan las necesidades sociales, económicas y 

científicas, además, tiene el objetivo de diferenciar con más precisión las 

políticas, normas e intereses que rigen esta última actividad académica, 

colateralmente se propone incrementar los salarios de los trabajadores 

académicos así como estrategias políticas de modernización de las 

Instituciones de Educación Superior como: 

"1) la descentra) ización y rcgíonalización, 

2) el perfeccionamiento y mayor operatividad de las instancias de 

coordinación y 

3) la mejor coordinación de los organismos de administración pública que 

apoyan al sistema de educación Superior''.35 

En México de acuerdo a Martíncz Rfro ( 1996), la investigación educativa 

ha pasado por cinco etapas: 

La primera denominada como la p~ehistoria cÍc la iiwcstigación educativa 

mexicana, abarcó hasta iniCi~~ cÍe l¿s 60, no ~e upó. un papeI central, fue más 

bien. el tiempo en que aparecen ciertas instituciones preocupadas por 

indagación educativa, como fue el caso del Instituto Nacional de Pedagogía 

( 1936) que tenía el fin de realizar investigaciones científicas en materia 

l'ducaliva, sin embargo, paso tiempo para que el instituto dispusiera de plazas 

.i Ó1 ne las, Carlos. "La l'th1cación superior el perfil necesario .... en Ensayos snhn· IJ 111m1crn1zaciún 11acio11;il 
\l11dc111idad educativa y perfil ideológico, M~xico, Diana, 1989. 
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de investigadores de tiempo completo lo cual explica el que el instituto no se 

haya consolidado. Al término de la segunda Guerra Mundial fue cuando el 

número de científicos sociales mexicanos con preparación académica 

generalmente obtenida en el extranjero, comenzó a incrementarse. 

Las primeras instituciones dedicadas formalmente a la enscfianza superior y a 

la investigación en las diversas ciencias del hombre comenzaron a aparecer en 

la ciudad de México en la primera mitad del decenio de los afias cincuenta. Al 

igual que en otros países la investigación educativa en México se vio 

estimulada por algunas instituciones de caníctcr internacional. A nivel de 

América Latina influyó la creación de dos instituciones fundadas con el apoyo 

de la UNESCO, el Centro Regional de Educación Funcional y Alfabetización 

para América Latina (CREFAL 1951) y el Instituto Latinoamericano de 

Comunicación Educativa (ILCE 1956). Pero incluso en estos dos casos la 

investigación no era el propósito central de dichos centros. 

La segunda etapa denominada como "los inicios", abarcó de principios de los 

60 hasta inicios de los 70, comenzó a tener reconocimiento la IE, ante las 

carencias de recursos humanos formados para las diversas necesidades 

sociales y económicas del país. En este período se crearon importantes 

instituciones como: el Centro de Estudios Educativos creado por don Pablo 

Latapí S. ( 1963) esta es la institución pionera que más ha contribuido al 

desarrollo de la investigación educativa mexicana. 

También surgen instituciones o programas desarrollados en sociedades 

dedicadas principalmente a otros fines, sin embargo, mantenían ciertos 

"J')(Oll>ES. México, ANUIES. 1'186 

-----------~-- ·-~--.- ----



componentes de investigación educativa, por ejemplo la Oficina de Recursos 

Humanos del Banco de México ( 1964), el Servicio Nacional de 

Adiestramiento Rápido en la Mano de Obra en la Industria (ARMO 1965), el 

Centro Nacional de Producción ( 1965), El Instituto Nacional de Pedagogía 

tubo también fuerte impulso en el ai'io de 1963, tras cerca de 30 ai'ios de 

existencia. 

En las instituciones mexicanas de educación superior, la problemática 

educativa no recibió durante mucho tiempo la atención que merecia, en buena 

parte por la separación tradicional entre escuelas normales y universidades. 

Sin embargo a finales de los ai'ios sesenta y principios de los aiios setenta 

comenzaron a surgir instituciones preocupadas por la problemática educativa, 

que reflejaban la agudización de los problemas que trajo consigo el aumento 

considerable de estudiantes en las pocas universidades importantes que hasta 

ese momento existían, en particular la Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Instituto Politécnico Nacional. Así fue como se constituyeron en 

la UNAM el Centro de Didáctica y la Comisión de Nuevos Métodos de 

Ensciianza ( 1969), posteriormente se fusionaron estos dos últimos para 

formar el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. 

La tercera etapa denominada "la primera consolidación", abarcó de inicios de 

los 70 hasta inicios de los 80, es aquí donde adquieren relevancia central las 

actividades educativas de formación e investigación. Como resultado del 

im:n:mento de la problemútica cuantitativa y cualitativa en el campo 

educativo, y, por otra parte, del aumento de número de científicos sociales 

preparados en el nivel de posgrado en las diversas ramas relacionadas con la 

-------- ----------- ---- --------------
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educación se crean distintas instituciones orientadas a la tarea de la 

investigación educativa. 

Durante esta etapa se dieron esfuerzos ele varios tipos; por un lado los 

gubernamentales, en especial a través de la Secretaría de Educación Pública, 

hay también otros trabajos apoyados por instituciones internacionales, como la 

UNESCO y la OEA. Existieron también trabajos desarrollados en las 

instituciones ele educación superior pública. 

Una muestra cronológica de las instituciones surgidas en esta etapa es la 

siguiente: 

1970: 

• Centro Latinoamericano de Tecnología Educativa para la Salud, 

después Centro Universitario de Tecnología Educativa para la Salud 

(CLA TES - CEUTES), ele la UNAM. 

• Centro de Experimentación para el DcsarroHo de '1a Formación 

Tecnológica (CEDEFT), patrocinado parla OEA, en Cuemavaca. 

• Centro ele Didáctica de la Universidad Iberoamericana. 

1971: 

• Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(DIE del Cinvcstav), 

• Centro ele Estudios Educativos de la Universidad Vcracrnzana. 

• Se constituye el Grupo de Análisis del sector Educativa (GASE), con la 

participación de la Secretaría de Educación Pública y otras 

dependencias gubernamentales. 

1972: 

------------- --- ---- -- -------- -
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• Colegio de Ciencias yHumanidades de la UNAM (CCI 1). 

• Centro parn el Estudio de Métodos y Procedi111ic11tos Avanzados parn 

la Educación (CEMPAE). 

1973; 

• Universidad Autónoma Metropolitana (UJ\M). 

• Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). 

• Colegio de Bachilleres. 

• Dirección General de Coordinación Educativa de la Subsecretaría de 

l'lancación y Coordinación de la SEP. 

• Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafo). 

• Centro de Investigaciones Pedagógicas de la Facultad de Filoso11a y 

Letras de la UNAM. 

• Comienza la tercer época de la publicación de la revista Educativa del 

Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conatc), indicio de una 

nueva actividad en este organismo. 

• Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de 

antropología e Historia (CISINAH), que posteriormente se transformó 

en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CI ESAS), con un programa en antropología educativa. 

1974: 

• Se configuran la Unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Aparece la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) dela 

UNAM. 
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• EsfuerLos importantes de In SEP y la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) para 

promover la planeación de las universidades mexicanas. 

1975: 

• Fundación Javier Barros Sierra. 

1976 

• Centro lnterdisciplinario de investigación y Docencia en Educación 

Técnica (CllDET). 

1977: 

• Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Universidad 

autónoma de Aguascalientes. 

1978: 

• Universidad Pedagógica Nacional.· 

Inician los esfuerzos por organizar a nivel nacional los recursos dirigidos a 

problemas educativos, cristalizando dichos esfuerzos por una parte, en la 

creación del Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa 

(PNllE), fue una instancia que apoyó el CONACYT durante el período de 

1978 a 1982, bajo la coordinación del Dr. Pablo Latapí: "Dicho programa se 

propuso cumplir una función indicativa o de orientación, una promociona! y 

otra operativa y, con recursos modestos, logró favorecer el desarrollo de las 

instituciones, los programas de formación de investigadores, la conservación 

de los acervos documentales y bibliográficos, así como participar .. en la 
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discusión de las prioridades y los estudios sobn: In propia investigación 

educativa".i6
• 

l'or otra parte, en Ja celebración del primer Congreso Nacional ele 

Investigación Educativa en 1981, donde se presentaron ponencias que 

comprendían distintas temáticas, esto sirvió como indicador de la presencia 

que había logrado hasta el momento la 1 E. 

La cuarta etapa denominada "bajo el signo de la crisis" por el escaso 

linanciamicnto y la problemática económica del país abarcó fines del sexenio 

de López Portillo e inicios de la administración de Miguel de la Madrid, ante 

los problemas económicos, la crisis comenzó a vol verse evidente en 1982, se 

redujeron partidas presupuestarias destinadas a la 1 E, no sólo no crece Ja 

actividad de In JE, sino que incluso desaparecen programas e instancias, 

creadas en períodos anteriores como el caso del Programa Nacional Indicativo 

de Investigación Educativa (PNIIE) y algunas instancias de la SEP, las que 

subsistieron tienen que reducir su personal y los recursos destinados a los 

proyectos de investigación. También la Dirección de Planeación Educativa de 

la SEP, con su departamento de Fomento a la Investigación Educativa, que 

estaba desempeñando un papel importante para el impulso de esta actividad en 

las instituciones federales y en las Delegaciones de la SEP en los estados 

desapareció. Respecto a Ja secuencia del congreso nacional. éste se interrumpe 

por doce niios y las Reuniones de Información Educativa cesó de funcionar. 

"' Latapi SmTc, Pablo np. Cit.( 1994),pp. 97. 
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La quinta etapa a la que se le puede denominar como de recuperación, 

comprende desde la lirma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación el 18 de marzo de 1992 hasta la focha. El sexenio de Salinas de 

Gortari se caracteriza por su crecimiento cuantitativo y cualitativo en los 

indicadores macroeconómicos de México, el saneamiento de las finanzas 

públicas permitió que el gasto público en general y en particular el gasto 

social y educativo se recuperan ya que alcanza una cifra histórica de más del 

6'% . Se pone en marcha nuevamente el Congreso Nacional de Investigación 

Educativa, se propone la fodcralización de la educación básica y de la escuela 

normal, en los Estados aparecen programas de postgrado y departamentos de 

investigación educativa y crecen los intercambios internacionales de recursos 

humanos. 

Si bien continuaban las políticas restrictivas en cuanto a la creación de plazas, 

los salarios se recuperaron ligeramente, viéndose complementados con 

frecuencia por mecanismos de estímulos a la productividad, en el espíritu de 

las nuevas tendencias económicas. Sobre todo comenzó a haber mayor 

disponibilidad de recursos para gastos corrientes y contrataciones de personal 

auxiliar por honorarios. Esto pern1itió la reanudación de la publicación de 

revistas que se habían interrumpido o habían acumulado retrasos muy grandes, 

asi como la realización de proyectos y actos académicos impensables en años 

anteriores. 

Aun con todo y esto el plan de estudios de la carrera de pedagogía de la ENEP 

1\catlún presentaba nulos avances en cuanto a reestructuración para fortalecer 

aún mús estas iniciativas, además los docentes no presentan aspiraciones a 

vincular su trabajo con la investigación y son pocos los que lo llevan a cabo. 
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Antes de este periodo la SEP cargaba con casi el total del peso del manejo del 

sistema educativo, pero a partir de la federalización de la educación básica y 

normal el 18 de marzo de 1992, se transfiere a los estados el manejo de sus 

sistemas educativos que implico que cada entidad cuente con capacidad propia 

de diagnosticar y anal izar los problemas educativos, ahora varias entidades 

cuentan con diferentes unidades especializadas de investigación educativa. 

Por lo que se refiere a instituciones formadoras de maestros de educación 

búsica, la Universidad Pedagógica Nacional promueve actividades para el 

desarrollo de la capacidad investigativa entre el personal de sus diversas 

unidades en todo el territorio. La Subsecretaria de Educación Básica, junto 

con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lanzó en 1993 una primera 

convocatoria para apoyar proyectos investigación presentados por maestros de 

educación básica. 

Una de las cosas que más afectaron a la investigación en educación, pero que 

después se logro cubrir con la creación del Centro de Estudios sobre la 

Universidad (CESU). fue la desaparición del Centro de Investigación y 

Servicios Educativos (CISE), esto se pudo haber convertido en una gran 

perdida en cuanto a proyectos invcstigativos se refiere, pero se logro 

determinar y consolidar la importancia que tiene seguir realizando este tipo de 

a e ti vidadcs. 

2.2.- Co11cept11alizacirí11 teárico- Petlagágica de la i111•est~~aciá11 educatim. 
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Dado que la pedagogía puede incorporar a su planteamiento claves para 

comprender lo que conforman sus obstúculos, sus clicacias, sus límites y sus 

propias estructuraciones, neccsi la investigar, necesita confrontar sus 

intervenciones con las consecuencias. En primer lugar, con un propósito y 

dispositivo evaluativo, pero en segundo lugar, no basta. con contrastar 

intenciones y logros, o valorar el mérito axiológico de los eventos de 

intervención, sino que tiene que indagar acerca de la verdad de sus 

tcorizaciones, de los conceptos que soportan sus postulados, de lo que 

enarbola para su justificación como disciplina académica, de la esencia teórica 

de sus proyectos. 

1 Ioy en día, es frecuente escuchar en distintos foros académicos sobre 

educación, una insistente inquietud por demarcar los limites de lo que debe ser 

la !E, esto con el fin de separarla de lo que se concibe por investigación 

científica. A la primera se le entiende como aquella dirigida a la atención de 

Jos problemas micro y operativos de la educación, práctica educativa, práctica 

docente, métodos de enseiianza, procesos de aprendizaje y evaluaciones, no se 

busca una teorización de estos problemas, sino participar de resignificaciones 

o modelos de intervención educativa (Word Bank: 1996). Él mismo ha 

advertido cierta renuencia a la fommción en teoría social y en teoría del 

conocimiento, pues quienes habrún de realizar los cambios de las prácticas 

scrún los propios docentes, a Jos cuales les sobra y basta su propia experiencia 

en el aula. A la segunda se le entiende corno aquella orientada a explicaciones 

teóricas ajenas a la comprensión de los procesos cotidianos de la relación 

docente-alumno, en un plano general y macro social. 
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Esta postura nos sillia en una doble problemática aún no n:suella en el terreno 

de la educación, por una parte, la relación entre inwstigación básica e 

investigación aplicada, dentro de las cuales, por ejemplo, en la primera sólo se 

investiga y determina la o las posibles soluciones a los problemas pero no se 

llega a concretar algo como en la segunda en donde, se aplica lo que se 

investigo y se va demostrando la solución a los problemas en la práctica, 

además, se va evaluando y transfonnando conforme pasa el tiempo ya que 

estos problemas al ser sociales son cambiantes. 

;\dcrrnís, nos remite, al problema complejo de relaciones entre investigadores, 

docentes, políticos y agentes que participan en la loma de decisiones, existe 

una división entre el conocer y decidir dentro y fuera de las instituciones (el 

que conoce no decide y el que decide no conoce). Por otra parte, la debilidad 

en la formación para la investigación, lo que conduce a desconocer la relación 

entre los aportes provenientes de otras disciplinas y los que se generan en el 

propio espacio educativo, la JE se nutre tanto de las disciplinas sociales y 

humanísticas como de las naturales. La JE en este sentido exige rigor 

conceptual en el entendimiento de lo educativo para incidir en los susceptibles 

cambios de la cotidiancidad sociocducativa y en la rcsignificación humano 

l'ducativa en la blisqueda del deber ser y del ser en la formación del hombre. 

l '.11 este mismo tenor, la JE se puede definir, de acuerdo a Latapí, como: " ... el 

L'onjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formulación, 

diseiio y producción de nuevos valores, teorías, modelos, sistemas, medios, 

l'valuaciones, procedimientos y paulas de conducta en los procesos 

cducativos" 37 
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Se puede sostener que la investigación científica-educativa trata de recrear y 

de construir saberes sobre el hombre. La institucionalización de la 

investigación a través de la intervención del Estado nos coloca frente a la 

compleja problemática entre conocer y decidir. Conocer expresa las relaciones 

dl!I inv1.:stigador, en 1.:I sentido dt: pensar y reflexionar sobre su realidad, 

comprender las ideas dominantes de su tiempo y a través de la· práctica recrear 

y reinventar las alternativas que propician mejoría de vida. Decidir refleja los 

complicados vínculos entre políticos e investigadores. 

Para decidir el Estado y los políticos toman en cuenta los puntos estratégicos 

y tácticos para el desarrollo del país, lo que significa que relegan actividades 

relacionadas al fortalecimiento de la crítica y la especulación, al dar prioridad 

al conocimiento relacionado con la utilidad, lo pragmático, los rendimientos y 

los beneficios que fortalecen el desarrollo científico y tecnológico del país. Sin 

mucho esfuerzo por ejemplo, identificamos las áreas prioritarias de 

investigación desde el punto de vista del equipo político del gobierno, en el 

caso de México, esto se registra en el proyecto de las Universidades 

tt:cnológicas las cuales aparecen y crecen debido a la idea de que serán la 

base para el crecimiento nacional . 

l:n si la 1 E abarca el estudio de las prácticas educativas, comprometido con la 

concepción del objeto educación, es decir, dando por supuesto su necesidad, 

aceptando su identidad como investigación en educación. Se desentienden de 

todo compromiso con algún proyecto de optimización, aunque sus resultados 

s1.:an apropiables desde ellos. Sus propósitos consisten en esclarecer el carácter 

social, psicológico, antropológico, político, lingüístico, histórico de las 

"Latapí Sarrc, Pablo op. Cit. ( 1994). pp. 14. 
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acciones de in llucncia socialmente legitimadas como educación. Pueden 

con rrontar proyectos y pnícticas, pero como parte constitutiva de los "hechos" 

que estudia. 

Estas investigaciones eligen como público principal los identilicados con el 

campo de educación, y, en segundo lugar, aspiran a despertar el interés de los 

identificados con las perspectivas a las que se recurre para tomar de ellas 

ti.:urías y métodos (sociología, etnología, cte.); si logran este segundo 

propósito, adquieren notoriedad dentro de esas disciplinas. 

Si observamos las instituciones destinadas a la creación del conocimiento en 

Brasil y en México son las Universidades Públicas que crean la mayor parte 

del conocimiento científico-tecnológico. 

Entre tanto la situación sociocconómica y política de ambos países apunta tres 

tendencias que rebasan a estas instituciones, In primera, derivada de la 

explícita división entre enseñanza e investigación, en esta tendencia la 

investigación científica y tecnológica esta otorgada a las Universidades, 

Institutos, Tecnológicos, Facultades y Escuela Normal, a través del trabajo de 

especialistas, colaboradores, redes de intercambios y divulgación. Y a su vez 

las escuelas públicas o privadas se orientan a la enseñanza simplemente como 

transmisión de conocimientos ya elaborados mediante la reproducción y 

transmisión del conocimiento ya sistematizado. 

Esta realidad que separa enseñanza e investigación marca las políticas 

gubernamentales la creación de Universidades, Facultades, Institutos y 

Tecnológicos que rcllcjan en sí una concepción de investigación científica, de 

----------------- ·-------------------- --....... 
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ciencia y de cnsci'ianza; la segunda, se subdivide en dos partes, uno, los 

vínculos estrechos entre centros de investigación aislados con las 

universidades públicas: la necesidad de maximizar recursos, mantener el 

control y responder a las demandas agrícolas, económicas, estratégicas, 

posibilitaron el establecimiento de vínculos entre secretarías, fundaciones, 

industrias, institutos aislados y sindicatos con las Universidades públicas 

alargando los espacios ele investigación y problematizando las decisiones en 

cuanto a sus prioridades sociales y económicas, la otra, instituciones de 

investigación estratégicas del sector público aisladas de los sistemas 

institucionalizados de los espacios universitarios y de las secretarias de 

educación, en el caso de México, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (llE), Instituto de Investigaciones 

Nucleares (!IN), Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA), entre 

otros; la tercera, se refiere a los vínculos construidos entre universidades y 

escuelas públicas en cuanto lugares prioritarios para el desarrollo de las 

ciencias naturales, sociales y de la tecnología. 

Estos vínculos en el caso de Brasil ya se encuentran avanzados, ahora se 

busca su perfeccionamiento y su construcción con proyectos conjuntos y 

comprometidos. Son proyectos dentro de cada área. del conocimiento con 

profesores de los respectivos componentes curriculares, la ayuda mutua y el 

esl'ucrzo colectivo. 

l'.J desafío actual consiste en mejorar laCalidad de la investigación en las 
- '. _._. 

l lnivcrsidacles, facultades e institutos; De manera semejante hay que crear 

espacios de creación e invención dentro de las escuelas públicas que uf'rczcan 

a los estudiantes alternativas de investigación y expresión de la culturu. 

------ ·-·---- -
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Significa introducir otro paradigma en las prúcticas pedagógicas en que 

puedan fortalecer las relaciones entre universidades y csi.:uclas mediadas por la 

investigación. 

Para tal efecto Latapí en su artículo "Reflexiones acerca del éxito de la 

investigación educativa" señala: " Es necesario dcsmiti ficar el concepto que 

encara la investigación como progreso exclusivo de seres dotados, así como es 

preciso entenderla co1110 una actividad que exige habilidades, dominio de 

conoci111ientos específicos y generales, proyectos y fuentes de financiamiento. 

Se entiende que el trabajo del investigador así co1110 de otras profcsiones exige 

formación continua, dominio de conocimientos, capacidades de reflexión, 

análisis y crítica, co111promiso social y político, condiciones necesarias para el 

trabajo y ética, consciente del rigor que aco111paria la construcción del trabajo 

científico"38
• 

La construcción de las ciéffC:ias es una actividad social esencialmente humana 

y como tal expresa los valores, los intereses, la visión de hombre y una 

realidad histórica. Fomiar los investigadores significa comprometerse con una 

pluralidad de intereses de un lado, con los sistemas productivos internos y 

externos, con las universidades e institutos y con el dcsan-ollo de la ciencia y 

de la tecnología y de otro lado, asumir responsabilidades para mejorar la vida 

y con el compromiso social colectivo. Los productos de la investigación 

científico-educativa no se desvinculan con sus aplicaciones prúcticas, por el 

contrario guardan estrecha comunicación con la Innovación Educativa, en el 

1 ~ Latapi Sane. Pablo. "RL•flcxioncs acerca <lcl éxito de la investigación cduc;iliva" Revista clcl centro de 
c:-.tudios educativos. Vol. VIII nn 2. l'J78 



momento de la búsqueda de mejorar los procesos y sistemas educativos en los 

distintos niveles de la realidad socioeducativa. 

La respuesta a los planteamientos que tratan de diferenciar a lri IE de la 

investigación científica, y a la investigación básica de la aplicada, es que no 

existen tales separaciones, por el contrario existe conexión entre ellas. Por eso 

se habla de la investigación cientílico-cducativa, la cual se nutre de la riqueza 

teórica de las distintas disciplinas, cuyo producto participa en la generación de 

Innovación Educativa, y el resultado de las innovaciones suministran 

materiales para innovar los marcos explicativos de las teorías, esto en un 

sentido de simultaneidad y no como se había pretendido en las ciencias 

naturales al concebirse una relación lineal entre investigación y desarrollo. 

Donde es necesario avanzar es en estrechar el vínculo entre quienes 

construyen el conocimiento dentro de la lE con quienes loman las decisiones 

en materia de educación. 

Las investigaciones científicas y tecnológicas, la comunicación virtual y vía 

satélite rompieron con las distancias entre los pueblos, colocándonos en otros 

tipos de delitos sociales, introduciéndonos a la necesidad de otra ética, y 

segregaron socioeconómicamente a millares de seres humanos. Ciertamente la 

velocidad de las transformaciones avanza rápidamente en cuanto que para 

desarrollar proyectos de investigación se tienen que articular políticas 

gubernamentales, políticas de las secretarías públicas: ciencia y tecnología, de 

la comunicación, de la educación y de hacienda, para la aprobación de 

proyectos, fuentes de linanciamiento para las universidades e institutos. 

Para desarrollar investigaciones cientílicas y tecnológicas y producir riquezas 

es fundamental acercarse y comprender el juego de fuerzas que interactúan en 

· · '.A. BllHJO'I .'. 
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las decisiones. Estas fuerzas son gubernamentales, ministeriales, 

cmpresariales, institucionales, de los políticos y de la comunidad de 

investigadores. Basadas sobre las premisas del mercado, estrategias de 

desarrollo económico, fovorecimiento a grupos empresariales y de los 

argumentos de los investigadores. 

Muchos de los avances logrados en la ciencia contribuyeron para mejorar la 

vida, domesticar la naturaleza terrestre y espacial, multiplicar rendimientos y 

reducir pérdidas; permitiendo mejorar los sectores: de salud, equipos 

electrónicos, industriales, astronómicos, náuticos, nucleares, energéticos, 

hidráulicos, electrónicos, agrícolas, producieron la riqueza, crearon saberes, 

decidieron y construyeron la historia. 

Pero qué funciones tiene la investigación científico -'educativa: 

· Para conocerse a sí mismo, interpretar las relaciones humanas y las 

mani fcstaciones de la naturaleza. 

· Para develar el rostro del país, sus limites, debilidades y sus riquezas. 

· Para tener instrnmentos, herramientas de negociación con otros países. 

· Para adquirir alternativas frente a las propuestas deshumanizadoras y anti

dcmocráticas externas. 

· Para desarrollar capacidades, habilidades, competencias, democracia y ética. 

· l'ara renovar y proponer. 

· Para ser sujeto con capacidad de creación, invención e innovación. 

· Por que las universidades, institutos y las escuelas son lugares prioritarios de 

crcación, invención e innovación. 

. .............. 
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En estas direcciones apunta el trabajo de los investigadores de la educación, la 

larca es enorme, a lo largo de la historia del sistema educativo, han sido 

constantes diversos problemas en, currículum, métodos, formación docente, 

deserción, rendimiento escolar, financiamiento, segregación, educación no 

formal, cte. A los cuales el investigador aspirn a comprenderlos teóricamente 

y a solucionarlos prácticamente. 

Para ello, primero es necesario estar preparado como investigador, lo que 

significa penetrar en teorías, del acto didáctico, social y filosófico; y en el 

manejo de técnicas y herramientas de investigación; en el establecimiento de 

redes de interacción con colegas, políticos y administradores. Y segundo, 

definir con claridad el tipo de sociedad contemporánea y sus propios desalios. 

Esto i'.iltimo es de suma importancia, porque para los investigadores de la IE 

significa abrir nuevas rutas de indagación en dos sentidos: uno, en la dirección 

de los problemas sociales emergentes, derechos humanos y asuntos por la paz; 

medio ambiente y desarrollo sustentable, democracia y ciudadanía; innovación 

y usos tecnológicos; globalización y rcgionalización; valores y misiones; 

género y masculinidad; sexualidad y pandcmias y; exclusión e indigenismo. 

Olro, en la dirección del paradigma emergente transdisciplinario de la 

explicación y comprensión teórica, lingüística, semiótica, semiología, 

prosaica, cilx:rnética de los sistemas sociales, posmodernidad, caos e 

i nn:rtid umbrc. 

El investigador educativo tiene grandes retos, a los que debe dar respuesta: 

¡,()ué función social habní de tener la educación'!, ¿Qué tipo de ideal de 

hombre se tendrá?, ¿Qué currículum trabajar?, ¿Qué modalidades de 
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educación fomentar e impulsar'!, ¡,Cuál será el rol del docente?, ¡,Qué impacto 

tendrán en los materiales didácticos tradicionales In introducción de 

innovaciones tecnológicas en los sistemas educativos?, ¡,Cuál será el papel de 

los medios de comunicación en la formación'!, ¿Cuáles senin los cambios en el 

espacio áulico y en la organización escolar?, ¿Qué papel juega la educación no 

f'ormal en el proceso educativo?, estas y muchas preguntas más deben estar en 

la mente de los investigadores si se desea sobresalir y dar realce a los 

problemas educativos. 

El investigador de la educación a diferencia de otros investigadores de 

campos distintos, su material de trabajo son los individuos que se dotan de 

saberes y conocimientos a través de la educación con una orientación ideal de 

existencia y un proyecto de sociedad, que recrea la individuación. 

externándose ésta en manifestaciones subjctivadas de lo social, es como scfiala 

Savater: "Pues bien, la educación es tarea de sujetos y su meta es formar 

también sujetos, no objetos ni mecanismos de precisión: de ahí que venga 

sellada por un fuerte componente histórico-subjetivo, tanto en quien la imparte 

como en quien la recibe"39
• 

l'ara concluir, interpretando a Savater, el compromiso del investigador de la 

educación es reílexionar sobre los fines y contenidos de la acción educativa, JO 

que significa, nada menos que, reílexionar sobre el destino del hombre. 

relkxionar acerca de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores que 

se tienen para llevar acabo la formación de los sujetos, definir la postura de los 

sujetos que van a participar en esta labor, determinar a quién se debe formar. 

'" Savatcr, Fernando ( t 997) El valor de educar. Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de 
América latina. México. Pp. 156. 
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para qué se debe formar, sobre qué bases se debe hacer, qué filosofías o 

teorías debemos elegir para que todo este trabajo sea representativo y 

formativo, definir qué tipo de hombre y de sociedad deseamos y trabajar por 

llegar a realizar esta meta. 

Se debe tener en cuenta que el sujeto que esta en formación será el ejemplo a 

seguir por los demás y será la base para el desarrollo nacional. 

2.3.- Las políticas 111otler11izmloras · eu •. ia .· litlllcació11 Superior y eu 

--. ,· ,. - .... ·-<-. >.~',· - ·, 

La Universidad NiicionaLAut~noma de México (UNAM) es la institución 

que desarrolla el nmyorpoic'h11t~je de I~inv~stigación Cjuc se realiza en el país. 

Cuenta con los recursos humanos y de infraestructura para hacer aportaciones 

a la ciencia y la cultura universal, además de ofrecer alternativas de solución a 

los problemas de la sociedad mexicana. 

El Subsistema de Humanidades de la UNAM integra el mayor grupo de 

entidades pertenecientes a una sola universidad en nuestro país, dedicadas al 

cultivo del conocimiento humanístico y social. 

La investigación social y humanística que se realiza en este Subsistema se 

desarrolla en nueve institutos, seis centros de investigación y dos Programas 

Universitarios, de acuerdo con alguno de los siguientes enfoques: 

d1sciplinario, tcmútico, regional y multidisciplinario. Según el artículo 9º del 
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segundo: 
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Articulo 9o.- La investigación se realiza, principalmente, en los institutos y en 

los centros, los cuales podrán participar en programas de posgrado. 

Los institutos y centros a que se refiere el párrafo anterior y que son de mayor 

interés para el objetivo de este trabajo son: 

XVIII. Instituto de investigaciones antropológicas; 

XXVI. Instituto de investigaciones sociales; 

XXXV. Centro de estudios sobre la universidad; 

XXXVI l. Centro de investigaciones interdisciplinarins en ciencias y 

humanidades; y 

XXXVIII. Centro regional de investigaciones multidisciplinarias, 

El consejo técnico de humanidades comprende los institutos enumerados en 

las fracciones xviii a xxvi del articulo anterior. 

Deberían estar agregadas todas las ENEl's, facultades, y demás instituciones 

de educación superior que se encuentran dentro de la UNAM que realicen 

investigaciones ya sea a nivel docente o estudiante. 
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articulo 9o. bis.- Los consejos técnicos de la investigación científica y de 

humanidades son autoridudes universitarias de conformidad con lo establecido 

en los artículos 3o., inciso 6, y 12 de la ley orgrinica, y 12, fracción VI, del 

presente estatuto, y su función es coordinar e impulsar la investigación en la 

universidad. 

Articulo 3o.- Las autoridades universitarias serún: 

1.- La junta de gobierno. 

2.- El consejo universitario. 

3.- El rector. 

4.- El patronato. 

5.- Los directores de fricultades, escuelas e institutos. 

6.- Los consejos técnicos a que se refiere el artículo 12. 

Articulo 12.- En las facultades y escuelas se constituirán consejos técnicos 

integrados por un representante profesor de cada una de las especialidades que 

se impartan y por dos representantes de todos Jos alumnos. las designaciones 

se harrin de la manera que determinen las normas reglamentarias que expida el 

consejo universitario. 

Para coordinar Ja labor de los institutos, se integraran dos consejos: uno de la 

investigación científica y otro de humanidades. 

Es muy poco representativo elegir a dos estudiantes debido a la gran cantidad 

de Jos mismos que participan en el quehacer educativo y de investigación. 

Articulo 51-b.- Los consejos técnicos de la investigación científica y de 

humanidades tendrán las siguientes atribuciones: 
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l. Coordinar e impulsar la investigación de su úrea, basúndose cn los planes y 

programas de cada instituto y centro. 

Esto es importante ya que al incluir a las instituciones de educación 

superior debiera haber una evaluación y reestructuración curricular para así 

poder cubrir con el impulso de la investigación. 

11. Establecer los lineamientos generales para la creación de nuevos institutos 

y centros del úrea correspondiente y opinar sobre las propuestas de su 

creación; 

111. Evaluar la investigación que se realiza en los institutos y centros del área y 

proponer las medidas para su ampliación y fortalecimiento. 

Al estar evaluado el trabajo y teniendo en cuenta que de esta depende la 

retribución para continuar con estas actividades las instituciones se verían 

mayormente presionadas para motivar e incentivar a la realización de 

investigaciones serias y con objetivos firmes. 

IV. Constituir comisiones especiales cuya composición, atribuciones y 

runcionamicnto dctcrminarn el reglamento interno; 

\'. Dictaminar sobre el proyecto de reglamento interno de los institutos y 

centros de las respectivas áreas, así como sus respectivas n:f'ormas; 

VI. Promover la vinculación entre In investigación y la docencia. 
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Punto importante que permitirá a Jos educandos tener un mayor y mejor 

acercamiento a la investigación ya que se presentarán docentes más 

preparados y con conocimiento palpable del quehacer investigador. 

VI l. Estimular fas relaciones académicas entre los diversos institutos y 

centros, escuelas y facultades de la universidad y con otras instituciones 

dedicadas a fa investigación y a fa docencia. 

Aquí se denota la importancia de contar con personal académico especializado 

en la metodología de la investigación, de alumnos con criterio investigativo 

impulsado por su contacto con investigadores (ayudantías manejadas por el 

SIN) y Ja vinculación entre universidades y centros de investigación. 

VIII. Aprobar los programas de trabajo de cada uno de los institutos y centros 

del área, apoyando su correcta realización; 

IX. De acuerdo con los referidos programas de trabajo fom1ular el plan de 

desarrollo del área; 

X. Formular sus reglamentos que serán aprobados por el consejo universitario, 

los que establecerán su organización interna y su funcionamiento; 

XI. Establecer y dar a conocer las políticas de investigación de su área con el 

fin de estudiar las condiciones del país y proponer soluciones a los problemas 

nacionales. 

-·--------------··---------------
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Aspecto importante el anterior ya que sería una guía para la reestructuración 

de planes y programas, de él se desprenderían lineamientos a seguir para 

poder cubrir las necesidades sociales nacionales. 

XII. Y las demás que le confieren el presente estatuto y la legislación 

universitaria. 

En la UNAM, al ser una de las instituciones nacionales de nivel superior con 

mayor desarrollo y que sustenta y concentra la mayor parte de investigación, 

sólo cuenta con un gran centro de i1ivestigación, o por lo menos uno de los 

más reconocidos, el CESU, como centro de invcstigución educativa que se 

dedica exclusivamente a este tipo de actividades, pero tiene la ventaja de tener 

algunos otros más que la integran dentro de sus programas como lo son los 

siguientes: 

El Instituto de Investigaciones Sociales es el más antiguo de los quince 

institutos y centros de investigación adscritos a la Coordinación de 

l lumanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fue fundado el 1 1 de abril de 1930, durante el rectorado de don Ignacio 

García Téllez y desde entonces ha venido desarrollando, ininterrumpidamente, 

actividades académicas en el campo de las ciencias sociales. Es por ello la 

institución de más larga data, en su tipo, en México y en América Latina. 

Entre sus fundadores y primeros directores figuran personalidades de la talla 

intelectual de Alfonso Caso, Miguel Othón de Mendizabal. Vicente Lombardo 

Toledano, Narciso Bassols, Manuel Gamio y Lucio f\lcndieta y Nuliez. 

---
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Müs recientemente el Instituto ha sido dirigido por Pablo González 

Casanova, Raúl Bcnítcz Zcnteno; Julio Labastida Martín del Campo, Carlos 

Martíncz Assad, Ricardo Pozas 1-forcasitas y, su actual director, Rcné Millún 

Valcnzucla. 

Su objetivo principal es el de llevar a_cabo investigaciones científicas en el 

campo de las ciencias sociales, con el propósito de contribuir al desarrollo de 

estas disciplinas y al conocimiento y solución de los problemas nacionales, de 

acuerdo siempre con los principios de libertad de investigación y pluralidad 

teórico-111ctodológica. 

Actualmente el Instituto cuenta con una planta activa de 76 investigadores y 

17 técnicos académicos. Los investigadores tienen a su cargo 169 proyectos de 

investigación que se inscriben en ocho líneas o úreas fundamentales: 

l. Estudios agrarios 

b Estudios de la educación )'. la ciencia 

3. Estudios urbanos y regionales 

4. Gobierno, procesos y actores sociales 

5. Historia social y política 

6. Población y estudios de111ogrúficos 

7. Sociología de los procesos políticos 

8. Sociolingüística y cultura 

También el Centro regional de Investigación Multidisciplinaria ( CRIM ) 

cuya Misión y proyecto es: 
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"El CRIM tiene como objetivo principal realizar investigaciones sobre los 

problemas sociales de México y sus regiones, mediante estrategias de 

investigación que incorporen las perspectivas de las distintas ciencias sociales 

y aun de otras disciplinas. Tul objetivo constituye el compromiso institucionul 

de todos los que laboran en este centro. 

Asimismo, dentro de las referencias centrales del quehacer académico del 

CRIM, destacan las exigencias de pertinencia cognoscitiva y pertinencia social 

de nuestras labores, conceptos que definen también la parte central del 

proyecto futuro del Centro que, en formu breve, puede ser expresado de la 

siguiente manera: continuar consolidándolo como una instilllción académica 

innovadora y de vanguardia que, teniendo como eje de su trabajo la 

investigación multidisciplinaria, incorpore sistemáticamente todas las tarcus 

sustantivas de la UNAM, se destaque por su reconocimiento y liderazgo 

académico, y mantenga apertura ante las necesidades y demandas de 

conocimiento que plantea la sociedad. 

En suma, consolidar al Centro como un polo regional de desarrollo de las 

ciencias sociales y las humanidades de la Universidad Nacional. 

La organización académica del CRIM se basa en Programas de Investigación. 

La idea básica es constituir espacios propicios para el trabajo colectivo y 

multidisciplinario, a partir de un interés cognoscitivo común sobre un tema o 

un úrea tcmútica determinada. Se integran con proyectos específicos. a partir 

de cualquiera de las dos formas típicas de organización interna que, en la 

práctica, han asumido estos programas. Una consiste en un proyecto global e 
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integral, con objetivos concretos y de amplio alcnncc, que se instrumentn en 

partes o etapas a trnvés de proyectos cspecílicos. 

La otra forma de organización es mediante l'roycclos, que atienden ángulos 

distintos de un campo temático o un objeto de investigación común, sin la 

pretensión de darle un tratamiento integral, sino de compartir conceptos, 

metodologías y resultados para el mayor avance del conjunto"40
• 

La organización por Programas de Investigación constituye una evolución de 

la estructura por áreas vigente durante los primeros seis mios del centro, bajo 

la idea de fortalecer el trabajo multidisciplinario y dar flexibilidad a la 

organización académica, esto es que, gracias a que en el se trabajan en 

distintas áreas es necesario y deja mayores beneficios y se cubre con un mayor 

número de objetivos y con una mejor y mayor calidad ya que se está 

trabajando con la incorporación de distintos saberes académicos y se está 

haciendo maleable para que pueda tener cambios o reestructuraciones que lo 

ayuden para estar acorde a las tendencias y necesidades de la investigación 

social. Los programas actuales, además, son el resultado de una constante 

reorganización, coherente con la idea de la flexibilidad y derivado del 

progreso de las líneas de investigación particulares. 

En cuanto a investigación educativa cuenta con el: 

PROGRAMA EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN 

,11;:x1co. 

'" \lisión y proyecto del CRIM 

---------------------- - -· -------· 
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Objetivos: 

Desarrollar investigación original del mús alto ni\'el y de carúctcr 

multidisciplinario en cuanto a los procesos de gestión y de participación de los 

actores de los procesos educativos, en el marco de escenarios institucionales y 

regionales históricamente situados. las investigaciones se orientan a 

consolidar, tanto institucional como teóricamente, la autonomía del campo. 

Esta consolidación se sustcntarú en la atención de los problemas educativos de 

las regiones del país, manteniendo y ampliando las redes de colaboración 

interinstitucional con universidades estatales y nacionales - tanto en 

investigaciones como en la formación en el postgrado- así como con 

investigadores y organizaciones no gubernamentales. 

Y también un poco el Centro de Investigaciones Intcrdiseiplinarias en 

Ciencias y Humanid¡1dcs que al ampliarse las funciones del Centro de 

Investigaciones Intcrdisciplinarias en Humanidades (Cill-1). fundado en 1986, 

se creó el Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades (CEllCH) el 29 de marzo de 1995. 

El objetivo general de este Centro es integrar, coordinar y promover proyectos 

académicos interdisciplinarios en los campos de las ciencias y las 

humanidades. 

Sus principales funciones son: 

• Realizar investigaciones interdisciplinarias, de carácter permanente o 

tt:mporal, con impulso especial a las que tengan relevancia para las 

necesidades nacional cs. 

• Generar un sistema ele documentación ele los hechos y los procesos 
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relevantes pnrn el dcsnrrollo de In intcrdisciplinn en ciencias y humanidades o 

para los estudios interdisciplinarios sobre México y el mundo actual. 

• Contribuir a la formación de investigadores y técnicos académicos con 

capacidad para dirigir investigaciones colectivas. 

• Constituir un espacio donde los estudiantes de postgrado puedan elaborar su 

tesis, y los profesores e investigadores de las dependencias académicas de la 

Universidad puedan aprovechar su año sabático, o solicitar su adscripción 

temporal a linde realizar estudios especílicos de índole interdisciplinaria. 

• Difundir el resultado de sus investigaciones a través de publicaciones, 

seminarios, cursos, coloquios y foros de discusión entre especialistas de 

distinta formación académica. 

•Contribuir a la formación de grupos de investigm:iún interdiseiplinaria, 

nacionales e internacionales. 

• Asesorar a organismos e instituciones de investigación y de servicio nacional 

que lo soliciten. 

A partir de marzo del año 2000 el trabajo académico se ha organizado en 

cuatro úreas y cada una en programas de investigación, algunos de los cuales 

funcionan desde 1986, la que nos interesa es el Área 3: Educación Superior 

con programas como: 

hlucación Superior y Diagnóstico de la Educación en México. 

Dentro de la ENEP Acatlún existe el Progrania de Investigación (Buncker), 

en el cual están concentrados la gran mayoría de los docentes dedicados a la 

dilicil labor de investigar, en este lugar se llevan a cabo trabajos 

multidisciplinarios ya que en el mismo trabajan personas dedicadas a distintas 
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carreras, con perfiles diferentes pero que comparten sus conocimientos para 

llevar a cabo investigaciones significativas, no se dejan de lado las 

investigaciones individuales que también dejan muchos beneficios u lu 

sociedud universitaria y a !u nación en general. 

2,./,- La línea tlefor111"ci<i11 en i111'estigaci<i11 et!11c"tiw1 en/" liceuciatum e11 
Pet!"gogía tle '"ENE!' Acatlá11. 

La licenciatura en pedagogía contiene dos ciclos, uno básico y otro de 

formación profesional y preespccialización. 

En el nivel búsico existe un úrea dirigida hacia la iiivestigación que es: 

Investigación pedagógica, en la cual se integran los planteamientos de las 

distintas corrientes epistemológicas en cuanto a sus amilisis de la teorías, 

métodos y técnicas científicas; con el conocimiento y la participación en 

tareas de investigación educativa, incluyendo el disc1io, la evaluación y 

uplicación de instrumentos para recolección de datos e interpretación de los 

resultados; y con la comprensión y aplicación de procedimientos estadísticos 

esenciales en el campo de la educación. Su objetivo es la iniciación de 

in\'cstigaciones pedagógicas, psicopcdagógicas o sociopedagógicas. 

En está área se hace necesario que se critiquen las teorías y se reconozca la 

realidad existente, es decir, vincular la teoría con la práctica. El conocimiento 

de la realidad basado en la investigación es indispensable para su 

trans l(Jrmación. 

l·:stú úrea está compuesta por las siguientes materias: 
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F1111da111e11tos de Epistemología.- Es una materia obligatoria que se cursa en 

tercer semestre y cuyo objetivo general es que "el alumno debe interpretar 

críticamente In problemática cognoscitiva, analizando a partir ele ello las 

cuestiones fundamentales de la Filosoíln de In ciencia, y en particular las 

planteadas a la epistemología de Ja Ciencia social"41
• 

En sus objetivos intermedios 

"El alumno: 

Explicaní los problemas del conocimiento y los conceptos más 

relevantes de las teorías que abordan a éstos. 

Discutirá los tipos de conocimiento: sentido común, mito, ideología, 

ciencia. 

Revisará el problema de la fundamentasión ele la ciencia definiendo, en 

este sentido, la significación del método, y contrastando la relación 

entre cada teoría y su concepto de método científico"'12
• 

J\4ctodología de las Ciencias Sociales 1 : Es también una materia obligatoria 

que se presenta en el cuarto semestre y es materia consecuente ele Metodología 

ele las Ciencias sociales 11. 

Su objetivo general es que " el alumno analizará el proceso de investigación 

científica, así como los principales problemas metodológicos que atarien al 

d iseiin de invcstigación"43
• 

, 
1 Organización académica de la Licenciatura en pedagogía, UNAM. 1984. pp. 64 

_., UNAM .op. cit. 1984. pp. 64 - 65 
·" l JNAM .op. cit. 1984. pp. 68 
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Comprenda la investigación social como una interrelación entre la 

teoría, los métodos y las técnicas. 

fdenti licará los principales problemas que atarien al proceso de 

investigación. 

Comprenderá y explicara fas fases y los elementos fundamentales que 

constituyen al diserio de investigación. 

Distinguirá entre los diversos tipos búsicos de diserio de 

investigación"44 

lvfelodología de las Ciencias Sociales //: Es materia obligatoria que se cursa 

en quinto semestre, tiene como objetivo general que "el alumno analizará el 

proceso de investigación social, a partir de los problemas que plantea la 

recolección de datos y el análisis de los mismos"45 

Tiene como objetivos intermedios: 

"El alumno: 

Examinará los principios y problemas básicos de la recolección de datos 

Estadística Aplicada a la Educación y Taller de Investigación Educativa. 

Delinirá losa procesos fundamentales de la recolección de datos. 

lntervretará críticamente los principios y elementos del anúlisis de datos 

cualitativos y cuantitativos. 

ldcnti licará los principios de la interpretación de elatos ele la 

gcncrnlizm;iún de lns resultados de la investigación". 

,, UNAM .op. cir. 1984. pp. 69 
'

5 UNAivl .op. cil. 11184. pp. 74 

--------- ---- ---



97 

Estadística Aplicada a la Ec/11cació11: Es una materia obligatoria que se cursa 

en el sexto semestre. Su objetivo general es:2 el alumno examinará y utilizará 

la Estadística como una herramienta técnica de la investigación y práctica 

pedagógicas, determinando sus alcances, limitaciones y aplieac;iones"46 

Sus objetivos intermedios son: 

"El alumno: 

Describirá el método estadístico, identificará conceptos estadísticos 

fundamentales y representará en forma tabular y gráfica información 

relativa a variables educativas. 

Distinguirá que medidas de posición, tendencia central y dispersión 

deben utilizarse para caracterizar cuantitativamente diferentes 

fenómenos educativos 

Conocerá diversas técnicas de muestreo y calculará algunos errores 

muéstrales típicos. 

Efectuara pruebas no paramétrieas de significación para comprobar 

hipótesis e investigaciones. 

Examinará la posible relación estadístic.a existente entre dos variables y 

estimará valores de una a partir de Ja otra en problemas reales con datos 

recopilados ele él mismo"47
• 

fo/fer ele !11vestigació11 Eclucativa I y 11 : Son materias obligatorias que se 

cursan en séptimo y octavo semestre, tienen como materias antecedentes 

·"· UNAM .op. cil. 1984. pp. 77 
~ ·' UNAfV1 .op. cit. 1984. pp. 77 -- 78. 



98 

Metodología de las Ciencias Sociales 11 y Taller de investigación y como 

materias consecuentes al Taller de Investigación educativa 1 l. 

Para que se logren cumplir los objetivos de este taller es necesario que tanto 

alumnos como prol'csor se mantengan durante los dos talleres, que los 

programas y bibliografia sean determinados así como presentar un campo de 

análisis de acuerdo a tcmúlicas acordes con el nivel de conocimientos del 

grupo. 

El objetivo general es: "el alumno aplicará en los talleres el análisis teórico e 

histórico de experiencias en investigación educativa, a fin de que se le 

capacite para disefiar y realizar un marco teórico susceptible de operar como 

instrumento de reflexión de la realidad educativa que seleccione".48 

Sus objetivos intermedios son: 

"El alumno: 

Revisará distintas investigaciones educativas, confrontando teorías, 

metodologías, categorías y contextos históricos, con el objeto de 

discutir comparativamente los resultados. 

Estudiará las distintas técnicas de investigación que se aplican en las 

diversas experiencias de investigación educativa. 

Realizará un marco teórico para el problema educativo seleccionado, 

que fe permita aproximarse en la delimitación de un objeto de estudio. 

Elaboraní un disefio de investigación sobre alguno de los problemas que 

seleccione de la realidad educativa, el cual en su caso podrá servir como 

t'undamcnto de la labor de investigación conduccnk· a una tesis"~'' . 

. 1.'UNAM.or.cit. 1984.pp.80-SI. 
·''' IJNAM .op. cit. 1984. pp. 81. 
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Como complemento de esta úrea se debe aprobar el '/'alter de l111 1estigació11 

Doc11me11/a{ como materia requisito sin crédito y está ubicada entre los tres 

primeros semestres. 

Su objetivo general es que "el alumno aplicará las técnicas de investigación 

dm.:umcntal en los trabajos académicos que así lo rcquicran"5º 

Sus objetivos intermedios son: 

"El alumno: 

Identificará el papel que desempeñan las técnicas de investigación 

documental en el trabajo académico y cien tí tico. 

Identificará cada uno de los casos, en conjunto indispensable, que 

norma el registro y uso de materiales documentales. 

Localizará las fuentes de documentación Bibliotecas, archivos, 

hemerotecas, etc.), demostrando los criterios que norman su selección 

en función del problema académico y/o cien ti fico. 

Aplicará las técnicas básicas en la captación y registro de información 

documental"51
• 

Todas estas materias están metodológicamente repartidas en toda la carrera, lo 

mal permite no tener un descuido o desfase en cuanto al área de investigación, 

sólo que al no contar en su mayoría, dentro de esta área, con docentes que 

trabajen la investigación y su metodología adecuadamente es casi imposible 

sembrar en los estudiantes el verdadero interés por desarrollar trabajos con 

'" l iNt\1\1 .op. cit. 1984. pp. 55 
'' UN/\M .op. cit. 1984. pp. 55 -· 56. 

----------------
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objctivos concretos y bicn cstructuruclos, no se puede motivar a los educandos 

a la rcalización de investigaciones significativas si no sc tiene la convicción y 

el intcrés cn lo que se cstú realizando, es neccsariu entonces crear cuerpos 

colegiados cuyo propósito realizar investigaciones individuales, muy aparte 

de la que debe realizar en conjunto con sus alumnos, y que demuestre su 

interés y su empeño por despertar en sus alumnos las ganas ele investigar e 

innovar en el desarrollo de investigaciones, aunado esto a la motivación de 

acrecentar su trabajo para poder subir en los peldaño marcados por las 

distintas instituciones que incentivan a la investigación y, aclemús, por su 

propia institución que no demeritará su labor. 
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Capitulo 111 

Vi11c11/aciá11 1/e las políticas e11 /111•estigaciá11 Ed11catÍl'a y el l'la11 de 

Est11dios de la Carrem 1/el'edagogía e11 la ENEP Acatlá11. 

Al haber realizado el arnílisis sobre la investigación educativa en las 

Instituciones de educación superior, sus antecedentes en México, sus 

conceptos teóricos - pedagógicos, los aspectos legales que rigen a la 

investigación educativa dentro de algunas instituciones educativas en 

particular de la UNJ\M y más específicamente dentro de la carrera de 

pedagogía de la ENEP Acatlán ahora debemos hacer un análisis más 

minucioso sobre el Plan de estudios de la carrera para así poder determinar 

que tan allegado o separado esta de las necesidades de investigación educativa 

requeridas por la sociedad. 

La carrera de pedagogía dentro de la UNAM tiene sus orígenes a partir de 

1923 cuando la entonces Facultad de Altos Estudios impartía cursos de 

capacitación para profesores de enscfianza media siguió en 1955 con la 

creación de la maestría en Educación y de todas ellas nace el Colegio de 

Pcuagogía. 

Con la creación de Ciudad Universitaria se dan una serie de modificaciones 

académico - administrativas que se reflejaron, entre otros aspectos, en la 

creación de colegios en la Facultad de Filosofía y Letras, en sustitución de los 

antiguos departamentos. En el Colegio de pedagogía se cursarían los grados de 

maestría en donde se pretendía crear profesionales en organización escolar, 

investigación educativa y formación de profesores de secundaria, también se 

trabajó el grado Je doctorado en el cual se promovería la formación de 
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invcstigl1don:s cuyo trabajo se redujo al estudio de los problemas de 

enseñanza - aprendizaje, se manejó una noción de ciencia empirista ya que se 

daba énfasis a la explicación de los hechos o fenómenos observables. 

Con la primer generación de egresados de la maestria en l'edagogía se 

ravorccc la introducción del grado de licenciatura ( 1959), previo al de 

maestría que en ese momento se transformaría y se haría responsable de la 

formación de docentes para las distintas carreras de la facultad. Las 

especializaciones trabajadas en la maestría ahora formarían parte de la 

licenciatura la cual duraría tres años, exigiría 36 créditos semestrales. 

contemplaba 8 materias generall:s y 8 monográficas como obligatorias, y tres 

materias optativas que se distribuían de la siguiente manera: 

1.- Campo Ocupacional: 

La enseñanza de la ciencia de la educación. 

- Orientador pedagógico 

Psicotécnico. 

- Consejero escolar. 

11.- Lineamientos Generales: 

No organizada en años lectivos. 

- Sólo se podrán cursar seis materias por semestre. 

- Cada materia aprobada signi lica un crédito. 

111.- 1\signaturas: 

Teoría pedagógica. 

l listoria general de la pedagogía 

C'onneimiento de la infancia y la adolescencia. 



Fundamentos biológicos y psicológicos de la pedagogía. 

l listoria de la educación en México. 

Didáctica. 

Técnicas de investigación pedagógica. 

Pedagogía comparada. 

Antropometría pedagógica. 

Psicopatología del adolescente 

Organización escolar. 

a) Materias obligatorias: 

1. - Teoría pedagógica. 

2. - Historia general de la pedagogía. 

3. - Historia de la educación en México. 

4. - Conocimiento de la infancia. 

6. - Fundamentos biológicos de la pedagogía. 

7. - Fundamentos sociológicos de la Pedagogía. 

8. - Filosofía de la educación. 

b) Materias Optativas. 

1. Didáctica. 

2. Organización escolar 

:l. Psicotécnica pedagógica. 

4. l'sicopatología de la adolescencia. 

5. Antropometría pedagógica. 

(i. Pedagogía comparada. 

7. Técnica de investigación pedagógica. 
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8. Orientación vocacional y profesional. 

9. Filoso11a de Ja educación. 

En este programa se contemplaba Ja investigación educativa únicamente en 

la materia de Técnicas de investigación pedagógica que para ese momento 

cubre en su totalidad con los requerimientos sociales. 

El l'lan de Estudios de la Licenciatura en Pedagogía ( 1959) que se 

desprendió de la maestría se distribuyo de la siguiente manera: 

l.- Campo Ocupacional: 

- Se adapta al mismo perfil que correspondía a la maestría. 

11.- Lineamientos Generales: 

Duración de tres afios. 

Las materias durarían dos semestres 

Las optativas se podrían seleccionar de cualquiera de las carreras de la 

f::icultacl. 

Primer A iio: 

Teoría pedagógica. 

l listoria general de la pedagogía. 

Fundamentos biológicos ele la pedagogía. 

Conocimiento de la infancia. 

C 'orrienles de la psicología contemporánea. 

Una materia optativa. 

Segundo Aiio: 

l listoria de la educación en México. 

Didáctica general. 

- -----------~-- --- ---



Fundamentos sociológicos de la educación. 

Conocimiento de la adolescencia. 

Psicotécnica pedagógica. 

Una materia optativa. 

Tcn.:cr /\iio: 

Organización escolar. 

Pedagogía comparada. 

Filosoíla de la educación. 

l'sicopatología de la adolescencia. 

Técnicas de la investigación pedagógica. 

Orientación vocacional o profesional. 

Una materia optativa. 
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En este Plan desaparece la materia de Antropometría comparada y aparece la 

opción de escoger materias optativas. 

Para el año de 1966 se produce un cambio académico - administrativo que 

consisto en la creación de las coordinaciones de cada colegio de l_a facultad en 

sustitución de los consejos técnicos, sé amplio la duración de laslicenciaturas 

de 3 a 4 años y, se incluyo en todas ellas materias pedágógicas obligatorias. 

¡.:¡ pedagogo tendría como principales actividades profesionales la docencia, 

aspectos técnicos de la educación, administración escolar c investigación 

educativa, la carrera de pedagogía duraría 8 semestres cubriendo 50 créditos 

(.~2 obligatorios y 18 optativos) con opción a partir del tercer semestre de 

rnrsar úreas de especialización, al ponerlo en marcha se detecto que los 
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alumnos de tercer semestre aun no conlaban con los elementos académicos 

para efectuar una adecuada elección por lo que se decidió que la misma se 

realizara hasta quinto semestre. 

Dicho Plan de Estudios se distribuye de la siguiente manera: 

Finalidades: 

a) Primordiales: 

Contribuir a Ju formación integral de la persona. 

Formar al pedagogo general como prolcsionista. 

Formar al especialista de la pedagogía, lo mismo para la docencia que para la 

técnica y la administración de la administración. 

Formar ul investigador de la pedagogía. 

b) Secundarias: 

Contribuir a la formación pedagógica de los maestros de las di ICrentes 

especialidades de la enseñanza media y superior. 

Colaborar con la universidad en el estudio y resolución de las consultas que el 

Estado y lasa distintas instituciones le formulen. 

11.- Aspectos Básicos. 

-Pura cumplir con esta finalidad se han tomado los siguientes aspectos: 

Conocimiento acerca del educando. 

Conocimiento teórico. 

( ·unocimicnto Técnico. 

( 'onocimicntos l listóricos. 

111.- Lineamientos Generales: 

l .a licenciatura consta de 50 créditos. 

Se cursará en 4 aiios. 

Cnnstarú de 4 laboratorios: 



a) Psicopcdagogía. 

b) Sociopcdagogía. 

e) Didáctica y organización escolar. 

d) Teoría e historia ele la Educación. 

Primer ario común en todas las especialidades. 

MATERIAS COMUNES. 

Primer ario: 

1. - Antropología lilosófica. 

2. - Conocimiento de la infancia. 

3. - Teoría pedagógica. 

4. - Psicología ele la educación. 

5. - Sociología ele la educación. 

6. - Iniciación a la investigación pedagógica. 

Segundo afio: 

1. - Conocimiento de la adolescencia. 

2. - Didáctica general. 

3. - Psicotécnica pedagógica 

Tercer afio: 

1. -Organización eclucntiva. 

2. - Orientación educativa, vocacional y profesional ( 1) 

.\. - l listoria general de la educación. 

( 'uarto ario: 

1. - Filosoíía de la educación. 
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2 /\.- Legislación educativa mexicana. 

2 13.- l~tic<i prol'csional. 

3. - Historia general de la educación. 

4. - Historia de la educación en México. 

ESl'ECl/\LID/\DES OPCJON/\LES. 

l'sicopcdagogía. 

Segundo afios: 

1. Práctica de la investigación pedagógica. 

2. Estadística aplicada a la educación 

3. Psicología del aprendizaje. 

Tercer afio: 

4. Psicopatología del escolar. 

5. Psicología contemporánea, genética, dinámica y diferencial. 

6. Laboratorio de psicopedagogía. 

Cuarto atlo: 

7. Sistema de educación especial. 

8. Metodología de dirección y ajuste del aprendizaje. 

9. Orientación educativa, vocacional y profesional. 

Sociopcdagogía. 

Segundo afio: 

1. - l'rfü:tica de la investigación sociopcdagógica. 

2. - Estadistica aplicada a la educación. 

108 



3 1\.- Psicología social. 

3 13.-Teoria y prúctica de las relaciones humanas. 

Tercer afio: 

4. - Mejoramiento de la comunidad. 

5 A.- Sistema educativo nacional. 

5 B.- Organismos nacionales e internacionales de educación. 

G. - Auxiliares de la comunicación. 

Cuarto afio: 

7. - Técnica de la educación extraescolar. 

8 A.- Problemas educativos de América latina. 

8 B.-Economía de la educación. 

1J A.- Evaluación de acciones y programas educativos. 

9 13.- Planeación educativa. 

Teoría e Historia de la Educación. 

Segundo afios: 

1. - Historiogralia general (enfoque pedagógico. 

2. - Historia de la lilosolia. 

3 A.- Axiología. 

3 B.- Epistemología de la educación. 

Tercer afio: 

4. - Pedagogía comparada. 

5 A.- Sistema educativo nacional. 

5 B.- Organismos nacionales e internacionales de educación. 

(>. - Textos clásicos de la pedagogía. 
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Cuarto mio: 

7. - l'roblcrnas contemporáneos de la pedagogía. 

8. - l listoria de la educación latinoamericana. 

9. - Práctica de la investigación pedagógica, bibliognífica y documcntal. 

Didáctica y organización escolar. 

Segundo afio: 

1. - Laboratorio de didáctica. 

2. - Estadística aplicada a la educación. 

3. - Psicología del aprendizaje. 

Tercer afio: 

Pedagogía comparada. 

5 /\.-Sistema educativo nacional. 

5 B.- Organismos nacionales e internacionales de educación. 

6. - Auxiliares de la comunicación. 

( 'uarlo afio: 

7. - Teoría y práctica de la dirección y supervisión escolar. 

8. - Métodos de dirección y ajuste del aprendizaje. 

<JA.- Evaluación de acciones y programas educativos. 

<) B.- l'lancación educativa. 
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1-:!1 este Plan de Estudios se comienza a visualizar un gran cambio con 

n:spccto a los dos anteriores, el mayor la aparición de laboratorios y por 

consiguiente de mús materias y perspectivas para los alumnos de determinar la 

-.... 
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dirección que tomaní su carrcrn y aparece por primera vez como una de las 

linalidadcs principales de la carrera la de formar investigadores aunque las 

materias relevantes para dicha tarea aparecen dispersas por las diversas 

preespecialidades y no se define una como portadora de tales conocimientos y 

creadora de esta tarea formativa. 

A partir de 1974 el plan de estudios sufre una notable trnnsformación que se 

refleja en Ja inclusión de un buen número de materias optativas y talleres, 

hecho que imprime un carácter más pragmático a la carrera, como respuesta a 

Ja llamada crisis educativa en donde los proyectos de la sociedad y In 

universidad se presentan separados. 

La carrera de pedagogía en la ENEP Acatlán se inició en 1975. Como en la 

mayoría de las carreras de Acatlán, en pedagogía se empezó el primer año con 

el Plan de la Facultad de Filosolia y Letras; sin embargo, para 1976, había 

sido aprobado por el 1-1. Consejo Universitario el Plan de Estudios que rigió de 

1976 - 1 983. Este plan comprcndla 53 materias, organizadas en tres úreas: 

Teoría e Historia de la Educación, Psicología de la Educación y Técnica de la 

Educación. 

El perfil profesional del licenciado de pedagogía partía de considerarlo un 

humanista capaz de alcanzar una preparación teórica, intelectual y técnica. 

!'ara el afio de 1982 inicia en México la modernización bajo el supuesto 

nl'nliberal en la educación. In cual sostenía la necesidad de un proceso de 

111lldi:rnización consecuente con las políticas y planes del Estado para resolver 

la crisis de la educación superior. 
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Esta etapa se desarrolla durante el periodo presidencial de Miguel de la 

Madrid y en la cual la tendencia del Estado quedo establecida en el Plan 

Nacional de Desarrollo que señalaba la necesidad de someter a la educación 

superior a los requerimientos del sistema educativo. Las úreas prioritarias mús 

relevantes para las instituciones de educación superior, deberían coincidir con 

las de la plancación global del país y particularmente con el Programa 

Nacional ele la Ciencia y la Tecnología ( 1982 - 1988.) Entre estas áreas 

destacaban las de alimentación, energéticos, educación, salud, ecología, 

vivienda, transporte e industrialización. 

La postura del Estado frente a las universidades pierde desde estos momentos 

su connotación social y adquiere una económica, es decir, se buscaría que 

fuera costcable tanto sus actividades como sus resultados; así como una 

compatibilidad universitaria con la producción. 

En Acatlán se forma (con base en una lucha intensa por parte de los actores de 

la educación alumnos y profesores que querían un cambio en su educación) 

una Comisión representativa que realizó estudios que sostuvieron la 

rccstnicturación del plan de estudios 1976 - 1983, al analizar los distintos 

factores se dio cuenta de que el plan necesitaba un cambio sustancial ya que: 

No cumplía con su cometido de lograr que los egresados obtuviesen el 

título profesional al concluir sus estudios. 

Las operaciones del Plan se dificultaban por el excesivo número de 

materias y el h:1jo númcrn de horas - semana qw: SL' le dedicah:1 a cad:1 

una. 
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Se observó en el seguimiento de los egresuclos, lus dificultudcs de 

titulución, por falta de formación en el úrea de investigación que 

confrontan para su tesis. 

Los problemas que tenían los egresados para integrarse al mercado de 

trabajo por carecer de una previa prcespecialización en algunas áreas 

que se contemplan en la Ciencia de la Educación; y sobre todo el Perfil 

profcsionul del Plan de estudios carecía de elementos como lo son el 

trabajar más estrechamente en la realidad, investigar y cuestionar de una 

manera más objetiva las necesidades y problemas sociales en cuanto a 

educación o la realización de trabajos formativos que demostraran las 

preocupaciones de Jos estudiantes en cuanto a los problemas educativos, 

que permitieran integrar al pedagogo al mercado de trabajo. 

En términos generales la comisión consideró que son tres las funciones en las 

que se desenvuelve el pedagogo en su campo de trabajo: 

Docencia y Formas de Apoyo: 

a) Docencia ( general, especial, asesoría, consultoría y tutoría.) 

Orientación Educativa y Producción y Utilización de medios didácticos. 

b) Planificación Educatíva: Planificación educativa, Programación 

educativa, Administración escolar y Evaluación educativa. 

e) Investigación: Investigación Psicopedagógica, Investigación 

sociocducativa e Investigación para Ja planificación. 

La comisión dividió el Plan de estudios actual en dos grandes ciclos: 

l in ciclo búsico en el cual se privilegian las distintas áreas de conocimientos 

que comprenden la formación específica de la Pedagogía como disciplina, 

complementario con las demás disciplinas contextuales indispensables en la 
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formación intcrdisciplinaria propia de Ja pedagogía y que le dan los elementos 

búsicos para comprender la conducta y personalidad de los seres humanos, la 

realidad social que les rodea en sus haceres educativos y los elementos teórico 

- metodológicos que lo introduzcan en la investigación pedagógica. Este ciclo 

búsico comprende las áreas: Búsica pedagógica 32.55%1, l'sicopedagógiea 

14.95% sociopedagogia 21 %1 y por último, Investigación pedagógica 14% 

y un ciclo superior de formación profesional y preespecialización que cuenta 

con un 18.60% y en total el plan cuenta con 43 materias de cuatro horas 

semanales. Quedando estructurado de esta manera hasta la fecha. 

l'ara 1983 ya con un Plan reformado por el 1-1. Consejo técnico disminuyó el 

número de materias de 50 a 43 y se da un peso importante a la investigación: 

en el ciclo básico 14%, y en el ciclo superior de fonnación y 

pn.:especialización la investigación se incluyo en un 18%. Aparecen los 

Talleres de Investigación Educativa que deben traer tras de ellos un bagaje en 

conocimientos sobre el tema de materias anteriores, se organizaron 3 

matutinos y 3 vespertinos de carácter obligatorio y diferenciando sus 

especialidades de acuerdo al perfil del docente que los imparte (son tres o más 

docentes diferentes) más que a una demanda social analizad. 

l'.n estos talleres las temáticas usadas en 18 arios han sido repetitivas, temas 

sobre orientación educativa, capacitación laboral, problemas educativos en 

México, sexualidad o educación sexual, orientación vocacional, problemas 

educativos específicos como la o las universidades pt'.1blicas o seguimientos de 

trabajos realizados en otras materias como lo puede scr el Scminario dc tesis 

quc si da temas de investigación y sólo de las de seguimiento en este taller. 
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! lay que mencionar que los talleres tienen el objetivo acndémico formativo de 

apoyar a la realización de la tesis, es ser una herramienta valios~t para este fin, 

pero debe manejar temúticas mús apegadas a una necesidad social, mús 

actuales, como lo podrían ser la formación docente, el perril de los egresados 

de distintas carreras o niveles educativos, la formación . de un cuadro 

administrativo que lleve a cabo Ja evaluación curricular a todos Jos niveles, la 

deserción escolar en todos lo niveles, las necesidades educativas de los 

sectores mús marginados, etc., y no sólo referirse a información ya escrita y 

tomar esta como cierta, sigue quedando fuera del proceso formativo elementos 

críticos serios y fundamentales que permitan expresar sus ideas e inquietudes 

y no sólo repetir lo ya escrito o simplemente cargar trabajos con copias de 

olros autores sin realmente analizarlas, criticarlas y cuestionarlas. 

l~n la Universidad deben seguir tomándose en cuenta Jos vertiginosos cambios 

sociales y el desarrollo del pensamiento humanístico y social, a Ja aparición de 

nuevas formas del quehacer profesional y del trabajo intelectual, a los cambios 

nacionales e internacionales y a la certificación de los planes de estudio así 

como la certificación profesional, esta ultima no tomada únicamente como 

evaluación sino como una forma de acreditar a los egresados de su buena 

preparación, de los amplios conocimientos y de su quehacer y acercamiento 

con los problemas sociales de una manera práctica. 

Por tantos requerimientos y necesidades es preciso responder con una 

liirmación actualizada en la licenciatura que, a partir de la revisión de los 

objetivos educativos y de la organización curricular, tienda y anticipe la 

movilidad social, cultural y económica de la sociedad actual. 
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3.1- /Jases teáricas para el Análisis Curricular. 
. . . 

El análisis es necesario para determinar que tan apegado a la realidad se 

encuentra nuestro plan de estudio, acordar que tanto es actual y que tanto esta 

desfasado, comprobar si se apega a la realidad actual y futura y sobre todo 

que los egresados obtengan beneficios a futuro y no se llegue al estancamiento 

o al atraso en cuanto a aplicación, formación y descubrimiento. 

El análisis darú una idea más real sobre los requerimientos o cambios que 

necesita el Plan o los programas y hacia donde podemos mirar tomando en 

consideración con lo que se cuenta, los apoyos que se tienen y las necesidades 

sociales, económicas, culturales y políticas del país para que ele esta forma se 

favorezcan la universidad, la carrera y sobre todo los estudiantes. 

Es primordial que el estudio y análisis curricular se haga ele una forma 

objetiva, visualizando el presente y el futuro, criticándolo y dando opciones o 

soluciones a los problemas que se presentan. Para tal hecho es necesario 

reconocer y analizar conceptos importantes como lo es en este caso, por 

ejemplo, el currículum para ciar más una idea de lo que se persigue. 

l'.stela Ruiz conceptualiza al cun·ículum como un proceso y práctica que no se 

reduce únicamente al plan de estudios, sino que comprende varios momentos 

que interactúan entre sí, estos son: diseño, aplicación, seguimiento y práctica 

educativa y con el convencimiento de que el currículum constituye un flujo 

ininterrumpido y en constante movimiento, por lo cual es necesario conocer 

los motivos que dan origen a determinada estructura curricular y en general el 
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contexto que enmarca los acuerdos a los que se llegan sobre la elaboración de 

los planes y programas dl! estudio. 

También es necl!sario vislumbrar los e!Cctos que tl!ndrán la· pul!sta en 

marcha del plan en la realidad escolar sobre todo dentro del ~alón de clase y 

durante la enseñanza, es decir, qué esta sucediendo en el lugar en que se ha 

aplicado. 

Estela Ruiz propone un modelo de evaluación curricular que cubra las 

siguientes características: 

" /11/egra/: no solo debe referirse al análisis de la congruencia tanto interna 

como externa en los planes y programas, ni se reduce a la obtención de 

estadísticas escolares, sino que parte del conocimiento de los antecedentes 

históricos, en términos de las motivaciones políticas, académicas y de la 

profesión que dieron lugar a un determinado plan de estudios, para 

posterio1111entc extenderse a los procesos y relaciones educativas que se 

establecen en el salón de clases, configurando a su vez los modelos de 

intl!rpretación que sobre el plan de estudios, la profesión, la enseñanza y el 

aprendizaje, entre otros aspectos, expresan las autoridades académicas, 

maestros y alumnos"52 

Es decir, se debe obtener información de todo el contexto que rodea al plan y 

lus programas para dctem1inar que camino se debe seguir, determinar dichos 

planes y programas basados en las condiciones existentes tanto en el interior 

como en el exterior de la institución para lograr una adecuado y pertinente 

"~ Ruíz Estela. Propuesta de un modelo de cvaluacilm curricular para el nivel superior. Cuadernos del CESU, 
".15, l.i·Sll. UNAM. México 1998. pp. h'l 
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nivel y calidad educativas, estudiar los diferentes contextos que rigen a la 

política educativa existente en el momento para así detenninar el camino a 

seguir.. 

"Cualitatil'a: Porque los aspectos a ser considerados en el estudio implican el 

desenvolvimiento del proceso curricular en términos de las acciones, prácticas 

y relaciones que se suceden durante la aplicación del proyecto curricular 

formal. 

Se requiere establecer una relación de complementaricdad entre los métodos 

cuantitativos y cualitativos, en aras de llevar a efecto una evaluación rica en 

información que permita la toma de decisiones pertinentes, además de poder 

realizar los ajustes necesarios de acuerdo con los tiempos y condiciones que 

administrativamente asigna la institución cscolnr".53 

Es importante In evaluación continua de los resultados tanto m1méricos co1i10 

de cualidades que se desprenden del nuevo o reestructurado plan o programa 

ya que por estos medios se obtiene información pertinente para saber si los 

cambios han funcionado, si son adecuados al momento histórico, si de 

cumplen con las expectativas sociales y poder hacer también cambios o 

adecuaciones a las necesidades existentes. 

"l'articivativo: Porque requiere de In participación activa de los actores 

involucrados en el proceso educativo y de formación profesional que realiza la 

escuela: maestros alumnos y autoridades."54 

" Ruiz. Esicla. Op. Cit. pp. (111 
'' Ruíz, Eslela. Op. Cit. J>p. f>S 



119 

La participación y opinión de todos los actores de la práctica educativa 

involucrados en el proceso y trayecto de los planes y programas de una u otra 

forma deberían estar obligados a evaluar y opinar sobre todo lo relacionado 

con su quehacer educativo, con la puesta en marcha de planes o programas 

de acuerdo lanto a sus necesidades como a· las observadas en el mercado de 

trabajo, la sociedad nacional y mundial. 

Este modelo maneja una lógica de interpretación y explicación de relaciones e 

interacciones que sean útiles en fa ejecución efe las acciones pedagógicas y en 

el mejoramiento ele los procesos educativos, tocio esto visto cfesclc una úngufo 

totalizador. 

Ruiz menciona" La construcción de una estrategia de evaluación curricular 

con estas características exige como condición previa, determinar con 

precisión los ámbitos en que se moverá fa evaluación bajo una concepción de 

currículo escolar como un proceso que comprende una dimensión formal ( el 

plan de estudios) y una dimensión real los efectos que ocasiona la aplicación 

del plan de estudios en la dinámica educativa e institucional. A partir de las 

especificaciones (objetivos, contenidos, actividades educativas, etc.) del plan y 

los programas efe estudio, es importante conocer lo que esta sucediendo en el 

proceso educativo mientras se intenta cumplir con los lineamientos 

académicos y políticas educativas establecidos en el plan de estudios".55 

1'.ste modelo de evaluación curricular del Plan efe Estudios de la Carrera de 

Pedagogía en la ENEP Acatlán se construyó tomando en cuanta todos los 

datos de que se dispone, se trabajó en tres niveles de análisis que son: 
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"a) Lógica de construcción: En esle nivel se buscó rastrear los orígenes y 

situaciones históricas que antecedieron en la elaboración del plan de estudios 

vigente, mediante la caracterización de los determinantes académicos, 

políticos, sociales, económicos y educativos que sirvieron de justi lícantes para 

la construcción de una estructura que articula determinados propósitos y 

objelivos educativos, una selección y organización de contenidos, un sistema 

pedagógico y de evaluación y, en general, la formulación de lineamientos 

académicos que norman las actividades académicas y la práctica docente"56
• 

Para determinar la lógica de construcción fue necesario contar con 

inrormación relacionada con: 

• Antecedentes históricos en cuanto a economía, sociedad, profesiones y 

académicos que condujeron a la creación de la carrera profesional. 

• Caracterización del nivel de participación de los actores en la toma de 

decisiones. 

• Reportes de modi íicacioncs o actualización del plan de estudios 

considerando todos los factores tanto internos como externos. 

Es importante saber cuales fueron las situaciones históricamente hablando 

que dieron origen y vida a los planea y programas ya que se determina el por 

qué dejen de funcionar o servir estos y se justi íicn el por qué de In 

modi licación total o parcial de los mismos. 

"El propósito fundamental es identilicnr las dcl'isioncs, intereses. 

moti\'acioncs y, en general, las negociaciones intcrgrupalcs por las que 

"Ruiz. Estela. Op. Cit. i'p. 70. 
"' Rui7, Estela. Op. Cit. i'p. 72 

--------------- --------------- --- --..... 
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pasaron los aclares que participaron en la dc(jnición de una organización 

curricular, a lin de iclentilicar la intencionalidacl política y académica 

subyacentes en la derivación ele un plan de estudios, tocia vez que en su 

carúctcr de proyecto institucional, el currículo formal refleja la visión ele 

sociedad, profesional y educación que sostiene la institución, además ele que 

construye un medio a través del cual la institución, además de que construye 

un medio a través del cual la institución legitima un modo de llevar a cabo la 

formación ele profesionistas"57 

Para tales efectos se deben analizar tocio tipo ele documentos que tengan que 

1·cr con los planes y programas como actas, publicaciones, folletos, etc. que 

contengan información clave para redactar los antecedentes que dieron origen 

al plan y programas de estudio. 

"b) Lógica de traducción: Este nivel de análisis comprende el estudio y 

caracterización de las dos dimensiones que sostienen el currículo en su 

carácter de proceso: la dimensión formal y la dimensión real. 

El análisis se centra a partir de dos planos: el formal constituido por el 

proyecto curricular instituido por la escuela para llevar acabo la formación 

profesional, o sea el plan de estudios y sus correspondientes programas de 

L'Studio. los cuales constituyen productos ya acabados, resultantes de un 

proceso de planeación. 

l'I segundo plano tiene que ver con el aspecto procesual y real del plan y los 

programas, en términos de las políticas educativas y reglamentos académicos 

'. Ruíz. Estl'lil. Op. Cit. Pp. 72 
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tendientes a la regulación y control del proceso educativo y principalmente los 

estilos de trabajo académico y administrativo necesarios para la operación del 

plan de estudio en la realidad institucional. 

En este sentido, la lógica de traducción se orienta al examen de la estructura y 

componentes que representan tanto el plan de estudios como los programas 

que lo integran. La importancia de analizar el plan de estudios, en tanto 

proyecto institucional se debe a que constituye la "traducción" académica de 

una visión de la profesión, del conocimiento científico y de educación que se 

logro imponer después de conflictos. A este respecto el amílisis se refiere a la 

consistencia interna de proceso curricular, es decir, el currículo formal. 

Lo importante aquí es determinar cómo la estructura curricular y los 

componentes programáticos que artiCula, reflejan las intencionalidades 

académicas, políticas y sociales que ostentó el grupo encargado del diseño del 

plan de estudios. 

Para determinar la metodología y las técnicas para la obtención de 

información para este tipo de evaluación la atención se centra en los supuestos 

políticos, epistemológicos, académicos y de la profesión que sustentan la 

selección, organización y distribución de Jos conocimiento fom1ulados en el 

plan y programas de estudios. Para este propósito interesa determinar: 

El grado de pertinencia y actualización que guarde el plan o programas con 

respecto a la situación interior de la institución como a la exterior, determinar 

los cambios sufridos en la prof'csión y en la investigación. 
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La congruencia entre los componentes prograrnúticos que articula el plan de 

estudios. 

También fue igualmente importante determinar la vinculación que los piunes y 

programas, así corno sus modos de operación, guardaban en la actualidad con 

respecto al dcscrnpafio de la profesión y los requerimientos actuales del 

mercado de trabajo y la investigación científica y tecnológiéa que se realiza 

dentro del campo profesional en cuestión. En este sentido el examen tiene que 

ver con la determinación de la consistencia externa del proceso curricular, o 

sea el currículo rcal,''58 la realidad actual vivida por los programas, las 

instituciones y los estudiantes. 

En este sentido se requiere una metodología y técnicas diferentes a la interna, 

se necesita confrontar infonnación cualitativa con cuantitativa para determinar 

explicaciones sobre el posible dcsfasumiento que pudiera haber entre la 

dimensiones reales y formales del currículo. 

l'ara este fin se necesitó consultar documentos oficiales y académicos sobre 

reglamentos y disposiciones académicas, estadísticas escolares y entrevistas u 

profundidad con expertos reconocidos e investigadores en el campo de la 

profesión. La información obtenida fue: 

• Planes y programas de estudio de cada uno de los cursos que se ofrecen. 

• Opiniones de autoridades académicas responsables de la operación de 

cada uno de los programas. 

• Opinión y recomendaciones de especialistas para conocer los cambios 

que se han producido en el campo de la profesión, los progresos 

'' Rui1, htola. Op Cit. l'p. 73 .. 74. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1 

-----···_ .. ___ ... _ .. --·---------



124 

científicos y tecnológicos y la respuesta del plan de estudios hacia estos 

foctorcs. 

Y por liltimo menciona: 

"e) Lógica de consumo: Se busca caracterizar la forma como los profesores 

y los estudiantes, los lineamientos académicos e.xpresados en el plan y 

programas de estudio durante su aplicación en el salón de clase. Esta dedicada 

al conocimiento de la práctica del currículo, a partir de la manera en que los 

profesores y estudiantes interpretan las especificaciones curriculares y las 

combinan con sus propias expectativas, visiones, intereses, formas de 

pensamiento, etc., que manifiestan acerca de la enseñanza y en general de la 

formación profesional. 

Estas caracterizaciones permiten determinar el grado en que, en la 

cotidianidad misma, los maestros y estudiantes se acercan o se alejan de los 

lineamientos curriculares formales, y por ende, explicar los factores que 

producen dicho distanciamicnto"59
• 

Los métodos y técnicas de obtención de datos implican la opinión de 

estudiantes y profesores y el registro de lo que se vive dentro del salón de 

clase y la realización de entrevistas así como platicas con los actores más 

representativos del quehacer educativo de la canwa que aportaron 

información relevante y reveladora. 

En el primer acercamiento se recabo información sobre los procesos 

educativos y sociales que se generan durante la enseiianza. esto se obtuvo de: 
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La relación maestro - alumno: El papel que ambos asumen, la actitud ante la 

transmisión de conocimientos, las percepciones y visiones de ambos con 

respecto al curso, los contenidos, la enseiianza, el aprendizaje y la profesión, 

loas formas de transmitir el conocimiento por parte del profesor, los modos de 

aprendizaje del alumno, los métodos de aprendizaje que cmp)ca el profesor y 

la dinámica del salón de clase. 

Para poder desarrollar los siguientes subtemas de éste capítulo se encuestó a 

206 alumnos de la carrera de Pedagogía de la ENEP Acatlán de los dos turnos 

y de los semestres 4°, 6° y 8º ( 46%1 de un total de 444 alumnos), quedando de 

la siguiente manera (Gralica 1) y de los cuúles los alumnos de sexto semestre 

presentaron mayor disposición e interés, por ello es el semestre con un 

porcentaje mayor a los otros dos. 

Porcentaje do alumnos encuestados 

4• 6º Bº 

Semestre 

Se encuestó también a 52 profesores (67%, del total) de la carrera de 

pedagogía de distinlas materias. Se decidió hacer oc esta manera para cubrir 

----------- --------------·--
,., R11i1.. l~slcla. Op. (·u. Pp. 78. 

------- ---····---------- ·------------
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en mayor medida las distintas úreas y pcrlilcs que existen dentro del personal 

docente. (Grúlica 1 J\) 

Materias impartidas 
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Con esta distribución se trató de recabar el mayor y tmís certero criterio y 

opinión de los distintos sectores o úreas de la carrera para así tener mejores 

resultados ya que se desprenden respuestas de docentes que de una u otra 

manera no tienen tanto contacto con el quehacer de la investigación pero que __ 

sus opiniones resultan importantes para formar una idea de actores que al no 

\'Ívirlo también se dan cuenta de las carencias y poco trabajo que existe hacia 

el úrea de la investigación, por lo tanto la distribución como se denota en la 

grúlica anterior el mayor número de docentes está recabado en docentes de 

psicología de la adolescencia, didúctica y administración educativa. que ni no 

ser materias netamente del úrea invcstigativa, si necesitan que los alumnos 
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Iengan conocimientos y aptitudes hacia la investigación porque dentro de eslas 

materias es necesaria la realización de trabajos de investigación o consultas 

que la conllevan. 

Materias del área investigación se encuentran tomadas en cu.enta, en cuanto a 

docentes entrevistados, en el promedio de las demás que es con tres docentes 

entrevistados, de esta forma no se deja de lado esta área tan importante y que 

tiene que tener reprcscntatividad en esta consulta. 

3.2.- Orga11izació11 del Pla11 de Estudios de la Lice11ciat11ra e11 Petlagogía, 
sus al cauces J' limitacio11es. 

El Plan de Estudios de la carTern de pedagogía que data de 1983 esta 

organizado de la siguiente manera: 

En ocho semestres, con un lolal de 43 asignaturas de las cuales 40 son 

obligatorias, 3 son optativas; éstas pueden cursarse a partir del quinto 

semestre, eligiéndose dentro del grupo de optativas contenidas en el plan de 

csludios. 

El mapa curricular está distribuido en orden horizontal y vertical de tal manera 

que todas las materias y semestre por semestre las materias a cursar tengan 

rnnexión y sean representativas para los semestres siguientes. Aparecen el 

úrea psicológica, pedagógica, didáctica, sociológica, económica educativa 

lilosofia y de investigación de tal forma que en cada semestre se toque cada 
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una de las anteriores áreas y se vayan cnmplc111cnta11do eun l'i transcurso de la 

carn:ra. 
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Ol'TATIVAS 
5º semestre 

Amílisis de contenido 

OPTATIVAS 

SEMESTRE 7" Y I U 8" 

Técnicas de elaboración de 
audiovisuales. 

Taller de radio y televisión educati~~----
Seminario de elaboración de planes y 
nrol!ramas de estudio 
Seminario de pedagogía institucional 

Orientación para la educación sexual Todas las materias relevantes de otras 
catTcras --

Taller de elaboración de material didáctico Seminario de tesis. 

La investigación educativa se presenta en todos los semestres a excepción 

del segundo en donde ninguna materia pertenece a esta área. Pero le mayor 

carga recae en materias con gran tendencia hacia lo psicológico y unas tantas 

mús de perfil sociológico o filosófico pero no se cubre del todo necesidad 

hacia la investigación educativa. 

En las optativas o preespecializaciones no lleva ningún peso el área de 

investigación el cuál es únicamente tomado en cuenta en Seminario de Tesis 

que al ser optativa no es considerada como apoyo a trabajos de investigación 

por parte de los alumnos de la carrera. 
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Es necesario evaluar aquellas asignaturas de los planes de estudio en las que la 

enserianza de la investigación resulta prioritaria, y que constituye el núcleo 

fundamental de la formación metodológica de los estudiantes. 

Específicamente la desvinculación y la falla de continuidad en los programas 

de la carrera dificulta aun más la utilización de los conocimientos adquiridos 

en cursos de metodología, talleres y seminarios de investigación para el resto 

de las asignaturas de un plan de estudio y para orientar la elaboración de las 

tesis profesionales. Esto demuestra las deficiencias que presentan los 

estudiantes para la realización de este tipo de trabajos. 

El problema que refleja el plan y los programas de estudio hacen evidente la 

necesidad de intervención de personal especializado y también de un cuerpo 

docente capacitado para participar en su definición interpretación y 

adecuación a las necesidades concretas de los estudiantes. Y al ser este un 

punto importante en cuanto a Programas de modernización educativa y 

requerimiento del SIN, los docentes debieran tomar más en consideración esta 

actualización y vinculación con la investigación. 

Relación del Plan do Estudios de la Carrera de Pcdagogia y el 
mercado de trabajo. 

Si 

Respuestas 

No 
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Se preguntó a los estudiantes su opinión sobre la relación que tiene el Plan de 

Estudios de la carrera de pedagogía con el mercado de trabajo, si este Plan 

cubre con las necesidades que tiene el egresado o estudiante cuando sale a la 

realidad social y se enfrenta con la competencia laboral, un total de 115 

alumnos que representan un 56% del total de alumnos lo que indica que no se 

está cubriendo con estos Planes y programas las necesidades exigidas por los 

empresarios y en general con las necesidades laborales actuales.( Grafica 2) 

También se les pregunto si creían que había vinculación entre el Plan de 

Estudios de la carrera de pedagogía y las necesidades sociales actuales, como 

lo podían ser la deserción, el bajo índice de titulación a nivel licenciatura, el 

grado de reprobación, etc., para lo cual la respuesta que obtuvo más de la 

mitnd de votos (58% del total de alumnos encuestados) nuevamente fue 

negnliva, lo cual refleja de alguna mnncra que la elaboración de estos Planes 

cubrió los requerimientos de su momento pero en la actualidad se viven cosas 

diferentes que necesitan tomarse en cuenta y tratar de cubrirse por medio de 

Planes y Programas que tomen en cuenta los aspectos económicos, sociales, 

culturales, tecnológicos, científicos y políticos que se viven en la actualidad y 

en un futuro a mediano plazo.( Grafica 3) 

Vinculación del Plan do Estudios do la Carrera de Pedagogia con las 
necesidades sociales actuales. 
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l'ur tales motivos la respuesta a la pregunta a sí el Plan de Estudios de la 

carrera de Pedagogía debe seguir igual sin modificaciones, la respuesta fue en 

su mayoría (82% de alumnos encuestados), pedir o proponer un cambio y no 

seguir con el mismo plan que ya no cubre la totalidad de las necesidades 

sociales que son la titulación al concluir una carrern universitaria, la fulla de 

personal académico calificado para realizar investigaciones o la evaluación 

curricular en todos los niveles educativos, como un ejemplo. ( Grafica 4) 

Continuidad del Plan do Estudios do la carrera do Pedagogía 
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¡\ los profesores también se les pregunto sobre la vigencia del Plan de estudios 

y las respuestas fueron las siguientes: (Gráfica 4A) 

l 11 1f1 ... 1 .¡,\ 

Tiene vigencia el Plan do Estudios en la actualidad 
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En su mayoría (63%, del total de pro!Csorcs encuestados) estuvieron a favor 

de que el plan no cubre ya en la actualidad con las ncccsidmlcs y 

requerimientos sociales, su vigencia ya término, ya cubrió con su papel en el 

tiempo determinado, ahora es necesaria una modificación. 

/\1 preguntarles también a los profesores si el Plan de Estudios cubría con las 

exigencias de los programas de modernización educativa actuales, estas fueron 

las respuestas. (gráfica 48) 

40 

35 

30 .. 
e 25 
o .. 20 
.& 
o 15 o: 

10 

El Plan de Estudios cumple con los roqucrimlontos del Programa do 
Modernización Educativa actual. 

Si No No fHl su tolalldrid 

Lo que permite ver (73'Yu a favor de que el Plan de estudios de la carrera no 

cubre los requerimientos de los programas de modernización educativa) que 

también las exigencias de los programas de modernización no quedan 

satis!Cchas con el plan de estudios actual. 

l'nr tal motivo al preguntarles que si es necesaria una modificación del Plan de 

estudios en su total idacl o parcialmente estos fueron los resultado. (gr~í fica 4 

(') 

TR~r.ci rioN • ..J lr..J,_i \., 

1'.4LLA DE ORIGEN 



134 

Reformulación o cambio del Plan de Estudios de la carrera. 

Alu11nos aspectos Líl m<1yoriil de los n:.¡wcto:. l<i h•t.1f11!,1d del pl;1n 

~.i.1 ~!.!).i;:.1_4(_' 

Lo cual demuestra que el Plan de Estudios de la earrera neeesitn ser 

transformauo por lo menos parcialmente para que se adeeue a las necesidades 

sociales, económicas y culturales actuales del país debido a que tampoco se 

cubre con los requerimientos en la políticas de modernización educativa ni a 

las ele Investigación Educativa. 

3.3.- Problemática de la f<1r111aci<ín docente en la Ucenciatum en Pedagogía 
L'n la ENEPAcat/<Ín. . .~. 

Se podría decir que la' fonTiación es la adquisición ele ciertas habilidades, 

eunocimientos, cambios de actitudes y de aptitudes, es una función soda! que 

sirve para In transmisión de saberes que repercute en beneficio del sistema 

sociocconómico. 

Tradicionalmente se define al docente como n la persona que tiene como 

responsabilidad enscf'íar y con esto el aprendizaje queda reducido al aula, y se 

traduce en memorización de conocimientos que serún reproducidos en la clase 

o los exúmenes y que, por lo mismo, el aprendizaje st: put:de concebir 1:01110 

un proceso mccúnico. 

TESIS CON 
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Ln acción del docente. consiste en hacer llegar a los alumnos los contenidos y 

disponer actividades que promueven la retención memorística y su 

verificación, tales como copiar, repetir imilar, exponer lo entendido oralmente 

o escrito. 

El docente dispone lns acciones para lograr una conducta descnda y tiene 

como principal función el control de estímulos, conductas y reforzamientos. 

La acción del docente encaminada a la producción de aprendizaje socialmente 

significativo en los alumnos también genera cambios en él, ya que le posibilita 

aprender de las experiencias de enseñar. 

La práctica de los alumnos es decisiva en este proceso y también significa que 

estos, durante el proceso de aprendizaje enserian, es decir, intervienen en los 

procesos de aprendizaje del profesor. 

Debido a las grandes y consecutivas transformaciones sociales es necesario 

que haya profundas transformaciones estrncturales en la carrera que permitan 

adaptarse con flexibilidad y dinamismo a dichos cambios. 

Dicha transformación sólo puede surgir de estudios y diagnósticos de la 

realidad actual. Hoy en día el libro, el teatro, el cinc, las lecturas posibles de la 

realidad en el contexto histórico son mejores fuentes de conocimiento. 

El desarrollo de las ciencias y de la tecnología obligan a las carreras a 

actualizarse y actual izar a su personal académico. De otra manera la 

formación de estudiante es ya obsoleta antes de su egreso. 
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La Universidad en general carece de una polílica dirigida nla formación 

docente, lo que hace suponer que no es necesaria urm determinada formación 

parn poder ejercer la docencia. Esto es una mentirn, ya que no basta con 

dominar algunn disciplina por muchos arios que se tenga impartiéndola, sino 

que siempre debe acompaiiarse de conocimientos renovndos, hnbilidades, y 

destrezas. 

Tan es unu falsedad que se han creado múltiples centros dedicados a la 

formación docente como son: el Centro Latinoamericano de Tecnología 

Educativa para la Salud ( CLATES ), Centro Universitario de Tecnología 

Educativa para la Salud ( CEUTES ). Comisión de Nuevos Métodos de 

Enseiianza, Centro de Didáctica, Centro de Investigaciones y Servicios 

Educativos ( CISE ) ahora desaparecido y transformado en el Centro de 

Estudios sobre la Universidad (CESU), o algunas escuelas o facultades se 

dedicaron a estas tareas. La mayoría de ellos sólo ha quedado en propuestas 

que abarcan cursos aislados sobre distinlíls temáticas. 

Estn situación lo único que provoca es el bajo nivel académico, altos indices 

de reprobación, deserción y poca o nula titulación. La falta de una política que 

rija la formación docente también provoca que los profesores actúen en forma 

autoritaria y defensiva. 

Teresa Obregón Romero y Hortensia Murillo l'acheco, quien fuera 

profesoras - investigadoras del CISE, mencionaba que "la docencia en In 

l lniversidad se haya ejercida bajo las siguientes características: Las formas 

mús frecuentes de relacionar al estudiante con el cono<.:imicnto ha sido la 
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exposición oral ( la cútedra ) del libro de texto o apuntes, lo que conduce a una 

formación acrítica, no sólo por la pasividad y sumisión que exigen del 

estudiante, sino porque búsicamcntc se muestran los conocimientos como algo 

acabado y bajo un solo enfoquc."6º 

La mayoría de los profosorcs son profesionistas que se dedican a la docencia 

apoyados en la preparación y conocimientos propios de su especialidad y su 

acercamiento a los grupos de alumnos está condicionado por concepciones 

docentes puramente intuitivas apoyados en el sentido común. Pero también 

existe un grupo importante de docentes interesados en su trabajo que se 

preocupan por obtener información de actualidad di fundida a través de cursos, 

programas televisivos, bibliografias accesibles, cte., que han participado en la 

introducción de innovaciones en la escuela y en el salón de clase. 

La Universidad ha formado a sus cuadros docentes desvinculados de la 

docencia y la investigación lo cual se refleja en la estructura, organización y 

metodología de los planes de estudio. 

Se debe tener en cuenta que toda investigación que se realiza en las escuelas 

sirve de apoyo a la docencia, llevar la investigación a la docencia con la 

r111alidad de que esta se modernice o mejore ha sido y será una gran 

preocupación y un gran reto ya que lo deseable es que le docente se adentre en 

investigación y crear una gran línea o una elite de docentes - investigadores. 

1 k esta manera, los docentes tcndrún las bases para ser transmisores de los 

saberes sobre investigación y rediseñar los currículos educativos. Uno de los 

'·• < >h1l·g1ln Romero Tcn:s.i y ~·turilln Pachcco 1 lortcnsia. El don·ntc y el alumno de la Univeisidad futura. 
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factores que contribuyen al ajuste entre In disposición curricular para la 

iniciación temprana en las prúcticas de investigación y la abundancia de 

candidatos para encargarse de tal cometido, es precisamente el escaso 

desarrollo de investigaciones y, por tanto, la escasa cantidad de investigadores 

formados, y con posibilidades personales e institucionales de ejercicio. Lo más 

común es que quienes dictan estas asignaturas no trabajan en la investigación, 

lo cual, como es esperable, representa un doble discurso claramente percibido 

por los estudiantes. 

Lo anterior lleva a la formación de profesionales que enfrentan dificultades en 

el manejo de términos cicntílico - técnicos; en la búsqueda y manejo de la 

información, en la comprensión y construcción del conocimiento, así como 

para hacer un uso crítico del conocimiento, lo que no permite rc<1lmcntc 

desarrollar las capacidades invcstigativas o In producción de nuevos saberes 

que sirvan como instrumento para In transformación social. 

1:n el nivel superior, y sobre todo en carreras como lo es la pedagogía, In labor 

docente se esta convirtiendo cada vez más cti una ruente de trabajo; en una 

pro!Csión para un mayor número de egresados universitarios. Como ejemplo a 

lo anterior, se puede comentar que el mayor porcentaje de alumnos egresados 

de la carrera se dedican a la labor docente en los distintos niveles académicos, 

siendo que la carrera no prepara a los alumnos a esta pro!Csión al cien por 

ciento ya que no es una de sus finalidades. 

i\ pesar de alto número de profesores de asignatura se ve cierta tendencia a la 

ampliación y consolidación de profesores de carrera. De alguna manera se está 

l\_·!lih.·..; Educ.111' os, :\'1i111 .. 17 .ts. JlJ9U, pp. ú:! 6:\. 
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~estando un proceso de profesionalización del trabajo académico 

universitario, lo que signi lica que la principal fuente de ingresos de este sector 

es su trabajo como profosores de medio tiempo o de tiempo completo. Este 

hecho como muchos otros plantea la necesidad de profesionalizar la 

ensi:íianza. 

Los docentes tienen su papel pero es necesario replantear su quehacer de 

acuerdo con un mundo que ha cambiado y lo sigue haciendo y con las nuevas 

aportaciones de la investigación educativa. 

Una gran función que tienen los docentes es la formación de investigadores, la 

continuidad que la investigación demanda, la reproducción de sus actores, la 

presencia de un debate que ponga en juego tanto los enunciados como la 

competencia ele quien lo emite. 

1.a cnsefümza ya no es únicamente transmisión de información, el avance ele la 

labor docente deberá concentrarse en la formación dé capacidades que 

conduzcan a enlazar la interdisciplinarieclad. 

La creatividad o imaginación con que el docente puede planear sus cursos se 

,·en seriamente limitadas por la deficiencia formativa en su área disciplinaria y 

la impartición de asignaturas que nada tienen que ver con su formación 

académica original, el exceso de número de horas frente a su grupo y el 

11ú1m:ro de alumnos, el tipo de contratación, ya sea por horas o de tiempo 

rnmplcto, la realización de otras actividades que incluso pueden ser 

prioritarias a su actividad docente, la carencia de formación didáctico -

pcdagógica que le permita utilizar mayores recursos para la enscrianza y la 
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inexistencia de condiciones institucionales que permitan contar con recursos y 

apoyos a la docencia, no obstnntc que ésta se sci'iail: como la actividad 

prioritaria. 

l ,os alumnos de la carrera en su mayoría (78%, de los alumnos i:ncucstados) 

opinaron que los docentes cstún capacitados en cuanto a los contenidos de las 

materias que imparten pero esto no quiere decir que realmente ensci'ien de 

f'orma que despierten en los estudiantes la cnpncidad de crear, imaginar y 

resolver problemas por medio de investigaciones, tal vez por tantos ai'ios 

dcdicúndose a impartir una o mús materias ya se hayan aprendidos los 

contenidos pero por lo mismo sus metodologías de cnsci'ianza se pudieron 

quedar estancadas en el pasado porque en aquellos momentos le resultaron 

buenas. (Gráfica 5) 

Manjo do contonldosde sus materias por parto de los docontos do la 
carrera de Pedagogla . 
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Se preguntó a los profesores cómo consideraban ellos su formación docente. si 

esta era muy buena, buena regular o mala con la finalidad de demostrar la 

importancia ele cstú para transmitir conocimientos. (Grúfica 5A) 
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Formación doccnlc. 

No contesto 

También para tal linalidad se les preguntó cuúl consideraban que debería ser el 

nivel académico que debían tener los docentes de la carrera para así 

determinar que tanto consideraban la importancia de actualización personal y 

apoyo a sus alumnos gracias al grado académico se obtuvieron los siguientes 

resultados. (grúfica 58) 

Nivel acadómico deseado que deben cubrir los docentes de la carrera. 
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l .a grúfica anterior demuestra que es importante cubrir como docente de nivel 

licenciatura con un grado de Maestría, el cuál daría a Jos docentes más armas 

para poder actualizar a los alumnos y capacitarlos en labores importantes para 

su desarrollo personal y laboral. 

TESIS CON 
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El rcllejo de que no es necesario saber los conlenidos de tal o cual materia o 

asignalura se dio en la siguiente respuesta en la cual se preguntó a los alumnos 

si creían que sus docentes en su mayoría con nivel licenciaturn estaban 

capacitados en úreas investigativas para poderh1s transmitir la mayoría ( 72% 

del total de alumnos encuestados) estuvieron de acuerdo en que esto no era así 

que no todos los profesores estaban capacitados para hacerlo. (Gnífica 6) 

Capacitación de los docentes de la Carrera de Pedagogía para la 
transmlclón de áreas lnvestlgatlvas. 

Si No 

Respuestas 

3.4.- La prohlemtitica del tirea de investigación en fa carrera de pedagogía y 
.rn demamla social. 

Investigar es plantearse probleinas, mirar la realidad con ojos diferentes a 

los normales, reflexionar sobre ella e intentar transformarla. La investigación 

significa aprender a indagar, pero planteúndose preguntas en torno a los 

aspectos mús significativos de los problemas que se estudian, es asumir una 

actitud reflexiva y critica frente a la vida, al conocimiento, al indi\'iduo, en 

cuanto a todos sus tipos de relaciones, las cuales no se han dado de manera 

espontúnea, sino que estún respondie1ido a las acciones de poder generadas y 
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dcsarrollad;1s a lo largo de la historia y las circunstancias sociohistóricas 

específicas. No es buscar lo conm:iclo, ni aprender a usar ciertas técnicas de 

observación. 

La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México en su 

artículo 1 º especifica que la universidad tiene como finalidad impartir 

educación superior para formar profesionales, investigadores, profesores 

universitarios y técnicos útiles y el Reglamento General de Estudios de 

Posgrado en su artículo 2° dice que el propósito de éstos estudios es actualizar 

a los profesionistas, actualizar al personal académico, formar y especializar a 

profesionistas de alto nivel y formar profesores e investigadores. 

La carencia de una política definida de investigación a nivel nacional ha 

conducido a realizar las investigacíones de una manera desarticulada 

dificultúndose así la orientación de la investigación hacia las soluciones de los 

problemas nacionales. Esta situación pretende resolverse con una política de 

modernización de las instituciones de educación superior surgida desde el 

gobierno federal, en la que el énfasis está puesta en la investigación de calidad 

en particular para las denominadas áreas científico - tecnológicas, y en la que 

la investigación en ciencias sociales ocupa un papel secundario. 

¡:¡ problema se agudiza cuando la lógica de la superación académica y su 

pulitica de apoyo se basa en el mérito individual, la identificación de los 

n1tcrios de valoración de la actividad académica, la sobre valoración de la 

111\·cstigación sobre la docencia y la tendencia a la cuantificación: cuántos 

productos se obtienen, cuántas referencias hacen otros investigadores de 
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nuestro trabajo, cuántas tesis se han dirigido, cuantos cumlros profesionales o 

de investigadores se han formado, cte. 

Entre las demandas objetivas que la sociedad hace a la universidad y que 

inciden en la necesidad de formación docente, se encuentran la incorporación 

masiva de estudiantes a la institución, el problema del empico a nivel 

profesional y la urgencia de profcsionistas mejor preparados para desarrollar 

su labor. 

La investigación es una de las funciones sustantivas de la Universidad y sin 

duda se le incluye dentro de las funciones básicas de In transmisión y la 

difusión del conocimiento. Aquí surge un problema ya que no se admite a la 

virn.:ulación directa de esta con las formas de transmitir y aprojJiarsc del 

conocimiento con sus exigencias n los docentes universitarios corno un 

concepto esencial e inherente de la investigación. 

No pocas autoridades, teóricos y connotados académicos piensan que la 

investigación debe realizarse en institutos y centros especializados y creados 

para la investigación, preferentemente separados de las actividades docentes. 

hta actitud confina la investigación a un espacio sumamente restringi,do y 

pone en manos sólo de un selecto grupo de personas la responsabilidad de 

desarrollarla y se deja de lado el llevarla al centro de la actividad universitaria 

que es la práctica docente. Es necesario para tal motivo vincular la docencia 

cun la investigación. 

U análisis de las ponencias y propuestas real izadas por profesores. 

estudiantes, trabajadores y autoridades de mús de setcnta dependencias dc la 

l IN1\M, para la mesa 4 titulada : "Relaciones y métodos de cnsei'ianza y 

-- -----~----
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aprendizaje", en el Congreso Univcrsilario de 1990, se pudo hacer constar un 

amplio consenso respecto de la necesidad e importancia del vínculo docencia 

- investigación en las diversas expresiones de la vida académica, incluso se 

argumcnlaba que el bajo nivel académico de los egresados de la UNAM se 

debe, en gran medida, a que la investigación y la docencia no .conforman en la 

prúctica, el binomio indispensable que necesitan ser. 

El problema resulta que se aleja el sentido de la investigación, sólo se 

transmiten conocimientos acabados y se entiende al conocimiento como algo 

acumulado y no la experiencia misma que le dio origen, hace falta saber el qué 

y cómo llego a ser descubierto tal o cual conocimiento pero también es 

importante descubrir el para qué se descubrió. 

La metodología de la investigación y la de la enseñanza no son 

necesariamente para diferentes tipos de alumnos. El egresado de cualquier 

carrera no espera encontrar para cada caso o problema una formula mágica 

para enfrentarlos y resolverlos. Sin la formación crítica y creativa que se 

adquiere a través de la investigación el profcsionista no podrá enfrentar con 

li111damento, habilidad y eficacia cada situación nueva que se le presente en la 

prúctica profesional. 

Si bien la investigación no es tarea a la que se dedicaran todos, síes posible 

usar numerosos recursos, procedimientos, sistemas de trabajo, cte., en la tarea 

docente y ejercitar al estudiante común y corriente en esas técnicas y 

modalidades de la investigación para que él desarrolle, con solidez 

metodológica, sus capacidades en las tareas de encontrar él mismo el 

conocimiento. En el campo de la educación se reconoce que" a investigar se 
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cnsciia investigando", no existe otra forma racional, pedagógicamente 

hablando, que nos lleve a conseguir este fin. 

En la carrera de pedagogía falta que se le de una mayor importancia a la 

investigación educativa, es necesario que se vea esta de otra manera, que se 

vea como una opción laboral y ocupacional para los egresados, una fornrn de 

conocer y desarrollar habilidades que tal vez no conocía y que estas le 

permitan realizarse y desenvolverse en un ambiente casi extraiio para él, 

además que de esto se desprenderá el desarrollo social, cultural y económico 

del país. 

Esto esta reflejado en la siguiente gráfica en la cual se preguntó a los alumnos 

si ellos creían que en la carrera se le ciaba o no la importancia necesaria a los 

aspectos ele investigación educativa o pedagógica requeridos por el campo ele 

trabajo y nuevamente la respuesta no favoreció al plan ele estudios ya que un 

78'Yo de los alumnos encuestados coincidieron en que no se da prioridad a la 

investigación. (Gráfica 7) 

Prioridad on la Carrora do Podagogla hacia Jos aspoctos de Investigación 
quo roquloro el morcado do trabajo. 

So No 

Respuestas 

1\ lns docentes se les pregunto si crcian que los csllldia111es de la carrera se 

estuvieran formando para poder realizar investigaciones rigurosas y 



147 

proyectivas lo cual efectivamente no podía ser en su mayoría afirmativo ya 

que la mayoría (73'Yo de los profesores encuestados) coinciden en que el Plan 

de Estudios no esta formando a los alumnos en una línea tic investigación 

educativa rigurosa y proyectiva. (gráfica 7A) 
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La carrera forma estudiantes para que realicen investigación rigurosa y 
proyectiva. 
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Si No 

Al preguntar a los alumnos si ellos habían o están llevando alguna materia 

o materias en las que se les cnscfia a realizar investigación científica la mayor 

parte respondió afirmativamente (76% del total de alumnos encuestados) y 

también se les pidió escribieran en cuáles y estas fueron las respuestas. 

(Gráficas 8 y 9) 

Existen materias dentro del Plan de Estudios de la Carrera de Pedagogla en las cuales so 
realizo Investigación pedagógica. 
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Lo preocupante es que aparecen con un alto porcentaje materias que no 

pertenecen al área de Investigación educati".ª• materias como Fonnación y 

pníctica profesional ( 12%) y Planificación y administración educativa (6%) se 

llevan un alto porcentaje en la elección de materias que cnscfian a investigar, 

aunque no hay que dejar de lado que las seis materias que pertenecen a está 

área se llevan los porcentajes más altos. 

Otra cosa a subrayar es que hubo mucha ausencia de respuesta en este 

cucstionamicnto tal vez debido a que no todos los alumnos alcanzan a 

comprender o no conocen cuales son las materias de está área o no saben que 

L'S investigación educativa o tal vez ni siquiera se acordaron del nombre de las 

materias porque no han dejado huella en ellos como para a primer momento 

idcnti ficarlas. 

--------------------- -
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Las personas que contestaron el cuestionamiento anterior también 

n.:spondieron al tipo de investigación que se les ha enseñado a hacer, aunque 

aquí habrín que preguntnrsc si renlmente supieron que contestaron o sólo lo 

contestaron por intuición, yn que si no suben en que materias les ensciian a 

investigar es mucho más dificil saber el tipo de investigación. Los resultados 

fueron los siguientes. (gráfica 1 O) 

Sin respuesta 
23º/Íi 

Epistemológicn 
mente 
19% 

Operativament 
e 

Teóricamente 
21% 

18% 

Metodológicam 
ente 
19% 

¡\ los profesores también se les preguntó si en el Plan de Estudios de la carrera 

c.xistían mntcrias que se dirijan a In formnción invcstigativn ellos respondieron 

nombrando las materias que creían cubrían en ente rubro. (gráfica 1 O J\) 
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Las materias con mayor porcentaje ( Taller de investigación documental 

17'%.) Taller de investigación educativa 10%. Epistemología 10%, 

metodología 17% y estadística 5'Yo ) fueron en las cuales los docentes 

conteslaron a favor y que son materias que están inmersas dentro del área de 

Investigación educativa pero también eligieron algunas de las materias que 

ellos imparlían justificando que en ellas Iambién se realizaban investigaciones 

y coincidieron también una buena parte de ellos en el Seminario de Tesis ( 

10%i) como una malcría en la cual se incentiva al alumno a investigar siendo 

que esta materia no pertenece al úrea de inves1igació11. 
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También se le pregunto al profesor si en lt1s materias que imparte deja 

investigar a sus alumnos (Gráfica 108) qué tipo de investigación es la que 

propicia que el estudiante realice para su buena formación académica y 

profesional que es la finalidad que debiera tener todo trabajo acudémico 

(Gráfica 1 O C) y qué importancia le da ul área de investigución en su muteria 

( 1 () 11.) 
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Las respuestas anteriores demuestran que la investigación dentro de todas las 

materias que se cursan los alumnos durante la carrera es importmllc la 

actividad de investigación y en su mayoría se determinó que se deja 

investigar, el objetivo sería establecer un criterio de evaluación y análisis de 

estos trabajos para que realmente se refleje el quehacer investigativo necesario 

para cubrir una necesidad y propósitos de una real investigación. 

Al preguntar a los alumnos si se sienten capacitados para realizar trabajos que 

requieran una verdadera investigación seguida de una reconstrucción de 

conocimientos basados en los conocimientos adquiridos en la escuela la 

respuesta se podría inferir después de ver la gráríca 9. ( grúlica 1 1) 

l ir~iJ}lº!Lll 

Capacidad do realización de trabajos que Impliquen Investigación real basada en los 
conocimientos adquiridos. 

S1 No 

Respuestas 

l Jn poco más de la mitad de los alumnos encuestados (52 % del total) no se 

sienlc con la capacidad de realizar un trabajo de investigación serio y que 

demuestre su pensamiento innovador y creativo ya que la mayor parte de los 

trabajos se hacen de copias de otros autores o alumnos, y también hay que 

determinar si los alumnos que contestaron sentirse capaecs de realizar buenos 

trabajo lo hicieron concientcs o sólo por vanidad. 
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Todo esto demuestra que los alumnos no se sienten del todo confiados en 

poder salir a realizar investigaciones usando sus conocimientos o experiencias 

adquiridas durante su formación universitaria. 

Esto no debería pasar ya que al estar o haber concluido el nivel licenciatura el 

alumno debe estar capacitado para poder efectuar un trabajo con seriedad y 

usando criterios metodológicos convenientes para poder elaborar 

investigaciones que demuestren y dejen a la luz los problemas y sus posibles 

soluciones así como elaborar reportes que denoten su conocimiento y no que 

demuestre la falla de preparación que únicamente implica que la institución a 

la que representa carece ele métodos de enseñanza eficientes y eficaces para 

poder remediar los conílictos sociales en cualquiera de sus ámbitos. 
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CAPITULO IV 

ALGUNOS ASPECTOS PROPOS/11VOS PARA VINCULAR LAS 
POLÍTICAS EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CON LA 
INVESTIGACIÓN SOCIAL REAUZADA EN LA UNAM J' CON LA 
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEN71W DE/, PLAN 
DE ESTUDIOS /JE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA EN LA ENEP 
.·IC..ITL..IN. 

Al haber hecho un análisis del Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía, 

de sus alcances y limitaciones, al examinar la problcmútica de la formación 

docente en la Licenciatura, al estudiar la ambigüedad del úrea de investigación 

en la carrera e investigar la importancia que tiene la relación maestro -

alumno y sus implementaciones didácticas en la carrera de pcdagogia ahora es 

ncci;sario crear una propuestas para mejorar y salir adelante como institución. 

En la actualidad, las necesidades de formación profesional de personal que 

sepa investigar es muy grande, se exige gente que aporte e innove, gente que 

se di:sarrollc y desarrolle a la institución o empresa en que labora, se requiere 

gente con ideas nuevas pero claras de lo que se pretende que es el desarrollo 

social y nacional. 

La investigación se ha vuelto una necesidad y un requisito que deben cubrir 

los profcsionistas para poder conseguir un empico ya que de ella se 

despn.:nden por ejcmplo los problemas que aquejan a una empresa, a una 

sociedad o un pais y las posibles soluciones que se le pueden dar, se puede 

i 111provisar con bases sólidas, no sólo con supuestos que pueden ser erróneos 

ya que no tienen u sustento. 

--------------------------------
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En la carrera de pedagogía no se h~t cubierto hasta estos momentos con estos 

requerimientos en su totalidad, esto demostrado con la opinión de los actores 

directos de la educación como lo son alumnos y profesores de la carrera que 

estún de acuerdo en que es un buen programa pero necesita una actualización 

ya que se ha trabajado con él durante 18 años en los cuales .cumplió con los 

requerimientos, tal vez no en su totalidad ya que el mundo cambia cada 

segundo pero si cumplió con su tarea, ahora la sociedad reclama otro pcrlil de 

profcsionisla de la pedagogía, una persona que sepa resolver problemas de una 

manera activa, clicaz y clicienlcmcnlc y los alumnos no se sienten con toda la 

confianza de poder realizarlo ni los profesores de poder transmitir a sus 

pupilos las formas de realizarlo, por lo cual es necesario una actualización del 

Plan de estudios, de los profesores y de todos aquellos aspectos que 

determinen la IOrmación profesional del pedagogo como lo podrían ser los 

apoyos didúcticos, las instancias educativas y los docentes. 

/l. la idea de investigación generalmente se le identifica con la producción o 

innovación de conocimientos dependientes del área o disciplina que la 

institución seleccionó. La idea de investigación en el interior de las 

instituciones recotTc diferentes significados que tienden a generar acciones y 

productos igualmente diversos y que la docencia reúne sobre el mismo 

significante. 

En la actualidad casi a todo lo que se relaciona con la sistematización, 

recopilación, recuento de información, se le denomina investigación. 

Se suele denominar resultados de investigación a "trabajos que sirven para el 

apoyo del proceso enseñanza - aprendizaje ele las profesiones o los posgrados, 
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pero no realmente a resultados de investigación. Mucho de lo que pasa como 

investigación no es más que material de preparación de docencia, 

indcpendicntcmcnlc de que ést.e sea más o menos bucno.''r.i 

A su vez, en el ámbito educativo se confunde constantemente " 

investigación, estudio y cucstionamiento. El cuestionamicnto no basta para 

construir una investigación. Estar en busca de "algo'', en el sentido filosófico o 

pedagógico del término, no significa para nada lo mismo que "hacer una 

investigación". Del mismo modo, la mayoría de los institutos pedagógicos 

nacionales y grandes organizaciones internacionales tales como la UNESCO 

no llevan a cabo investigaciones sino más bien estudios, los cuales responden 

a "encargos", y apuntan más hacia una "optimización de la acción" y "la 

ayuda para decisiones" que "hacia la producción de conocimientos". 

Es precisamente estú última ambición la que mejor caracteriza la 

investigación, cuando se realiza con el rigor a partir de. una relación 

satisfactoria entre contradictorias exigencias de implicación y distanciasión. El 

estudio es más bien praxiológico y siempre más o menos atento a la 

justificación de las políticas de que se trata"62 

Sobre la investigación educativa confluyen muchas condiciones 

determinantes. Condiciones que configuran de manera particular está práctica 

y ante las que resulta inadecuado tratar de separar lo que es efectivamente la 

tarea de investigar y las condiciones requeridas para ello. Algo que presiona a 

'¡ l1•wll Bohu, F1a1h.::isco. El proyecto orgiinh:u y l'l mmlc..·lo Xochimilcn. Mé.'\:1co, l JAM - Xochinulco. 136 
pp. lp 115). 
,,;o Clrtfo1110, Jacqucs. La ciencia de (;1 cducacit'in y la cp1s1t.:n10logia de las ciencias del hombre y la snch:dad. 
\h'X1rn, llN1\M. l ;NESCO, ANlllES, 1'>1>0. pp. 20'l 210. 
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diícrenciar entre la práctica específica de investigación y las condiciones 

favorables para lograrlo, es la disparidad de situaciones institucionales, 

culturales, cien tí ticas y de recursos. 

Los ambientes más favorecidos tienden a presentarse ante 1.os más precarios 

como ideal a lograr. Lo cuál no debería ser ya que ambos se dedican a la 

misma tarea que es la de investigar, de alguna manera, las menos favorecidas 

realizan investigaciones de mayor peso o de mejor calidad que aquellas 

instancias que cuentan con todos los servicios y Jllaterialcs, ya que estas, de 

una u otra manera deben seguir los patrones o realizar trabajos específicos que 

les son determinados por las instituciones que las financian o porque su 

renombre eslá en juego y deben dar seguimiento a proyectos que sólo 

favorecen a cierta clase social, mientras que las menos favorecidas desean que 

sus trabnjos senn reconocidos, improvisan, innovan y dejan ver sus esfuerzos 

por medio del trabnjo, aunque son menos reconocidos por In falta de 

matcrinles o simplemente sus presupuestos no les dan para seguir en estos 

trabajos y tienen que abandonarlos, estas instituciones tienen como ejemplo a 

seguir a lns instituciones con mayor presupuesto pero sus trabajos no siempre 

son reconocidos por la falta de patrocinadores que di fundan sus trabajos. 

4.1.- Algunas patitas para el perfil pmfesional tlel petlágág~1 con respecto a 

los requerimientos de i11vestig~ciá11 educativa actuales. 

l'.I l'erli 1 profesional del pedagogo señalado en el Plan tic Estudios de la 

carrera es el siguiente " Consideramos que el pedagogo requiere de una 

lixmación científica para su desarrollo en el quehacer educativo. La elección 

de esta carrera illlplica el compromiso de transformar la realidad que enfrenta, 
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juzgar el contexto social, económico, político y cultural en que se encuentra la 

educación nacional, sus fundamentos !ilosóficos y políticos, así como los 

grandes problemas que afronta. 

Es un prol'csional que debe valorar las bases biológicas, psicológicas y 

sociales del desarrollo de la conducta humana a fin de generar las condiciones 

de faetibilidnd de fines y objetivos en el proceso ele ensc1ianza apremlizajc. Es 

cnpaz de planear, administrar, conducir y evaluar los objetivos de los sistemas 

educativos, institucionales o extrainstitucionalcs así <.:01110 modelos de 

docencia y analizar y diseñar en todas sus fases investigaciones sobre 

problemas psicopedagógicos, sociopedagógicos y planeación educativa"63
• 

La secretaría de Educación Pública (SEP) entiende por Investigación 

Educativa (IE) lo siguiente: "es la exploración, interpretación y evaluación de 

los elementos y relaciones que configuran el fenómeno educativo en sí mismo 

y en relación con su contexto. Su contribución al estudio de la problemática 

nacional es factor importante en la búsqueda de sistemas opcionales que 

colaboren a la mayor eficiencia de los sistemas cducntivos y a elevar la 

calidad de la cducación."64 

El perfil marca aspectos importantes requeridos como lo son el valorar las 

bases biológicas psicológica y un poco las sociales del desarrollo de la 

conducta humana, también administra, planea y evalúa pero deja de lado el 

aspecto investigación, no se trata solo de trabajar y copiar o sacar o redactar 

'" < >ig.11111acu'111 ac:.idCmic<t de la Licenciatura en pcdagugiu. UNA~·I. llJ84. pp 2·1 
h-' Sl·I', Información de l.ihnrcs,1981-·1198:?, p. 130. 
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resultados, sino analizar, desprender problemas y sus posibles soluciones y 

esto sólo se logra investigando. 

El perfil maneja como requisito, y en la visualización de la realidad actual, la 

formación científica, también el compromiso de transformar .su realidad pero 

como podría lograr esto si no sabe cómo investigar causas, consecuencias y 

posibles soluciones de dichos problemas, no tiene ni la mínima noción de lo 

que debe realizar, tal pareciera que al saber distinguir entre lo biológico, social 

y psicológico de la sociedad esta salvado, solo as[ podní cambiar su entorno y 

darle solución a las demandas sociales en cuanto a educación se refiere, tal 

parece que no se ha podido vincular el aspecto investigación al simple hecho 

de entender las conductas de la sociedad que son las que exigen un cambio. 

Si no se hace una modificación a este perfil y se incluye el aspecto 

investigación poco se podrá seguir haciendo, pero sobre todo y antes que nada 

se debe manejar de manera casi perfecta el concepto y la finalidad de la 

investigación educativa, que es en la ele crear en primera instancia personas 

que se preocupen por la problemática nacional en cuanto a educación, que 

tengan conciencia de la misma, estudien las causas y consecuencias de la 

misma, la conviertan en materia de análisis y den una o varias soluciones y 

que se encarguen de d¡irlc seguimiento y que no sólo se quede en 

investigación sino que llegue al campo del problema y lo combata todo esto 

debe plantearse dentro de la can-era de pedagogía de la ENEP Acatlán. 
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El Plan Maestro de JE del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), se1ialn que la "finnlidnd y razón de ser runda1rn:ntal de la lE es 

contribuir al mejoramiento de la cducación"65 

Estas definiciones permiten observar de una manera tal vez superficial que 

el fin de la política educativa considera que la JE abarca un conjunto de 

acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formulación, dise1io y 

producción de valores, teorías, modelos, sistemas, instrumentos, evaluaciones, 

procedimientos, etcétera, en los procesos educativos, insistiendo en que una 

parte rundamental del quehacer de la JE debe tender a asociarse de manera 

permanente con la introducción de innovaciones y propuestas alternativas a las 

ya existentes. 

Así, la innovación debe tener dos significados: una capacidad creativa y otra 

transformadora. Sin embargo, parece no ocurrir con ello una aportación de 

conocimiento que puedan ser instrumentos para modiricar la realidad 

educativa, si la investigación es subsumida en la dinámica administrativa y su 

papel principal es puesto al servicio de los "informes de trabajo". Con ello se 

desconoce la importancia de la innovación y se desencadena un proceso 

reproductor que tiende al mero reduccionismo, al empirismo vulgar y al 

estancamiento y así la investigación se aleja de la generación de cambios y de 

su participación en ellos. 

1-:11 estas condiciones la investigación no genera innovación ni genera 

altcrnati\'as. sino que, como resultado de la burocratización a que sc 1·e 

sometida, sólo busca dar forma a una decisión política, quedando sujeta a la 

1
'' CONACYT. Plan tvlnL•st10 d~ ln\'estigación falucaliv¡1, pp. 69 -- 70. 

---·------·-~-----·----- ------------- ---------
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espontaneidad y al volunlarismo, y, sobre todo a mantenerse ajena a la 

participación activa de los involucrados en el proceso educativo. 

De esta manera la investigación sólo se concretará a dar resultados que sirvan 

y dejen satisfechos a un grupo y no a la sociedad en su conj.unto que es el fin 

que se debe buscar. Y todo esto gracias a que no hay una política definida al 

cien por ciento que de un presupuesto decente a la investigación social y en 

particular a la investigación educativa y por tal se deben realizar aquellas 

investigaciones que se deseen por parte de los patrocinadores y se descuide el 

ingenio y la creación de nuevas propuestas y nuevos estudios de problemas 

poco tratados que debieran tener prioridad y dejar a los investigadores realizar, 

claro que siempre tomando en cuenta que dichos trabajos deben generar 

resultados y ser aplicados ya que es la finalidad de la investigación. 

La valoración de los fenómenos está en relación directa con la trascendencia 

del problema por resolver y la particular interpretación que se asume desde 

una perspectiva social, y del momento histórico en el que se estudian los 

diferentes fenómenos. Los diferentes niveles de abstracción reflejan la 

profundidad del conocimiento que tenemos sobre fenómenos determinados, 

por lo cual los juicios sin supuestos compromisos, o la simple validación 

empírica, sólo obstaculizan el tratamiento objetivo de los problemas 

trascendentales. 

Por esto, resulta claro que la elección de temas relevantes para la JE 

dependen de un marco valoratorio determinado como también dependen de él 

los criterios conforme a los cuales se definen los propósitos de la política 

soda!, el papel que la educación que a de dcscmpcfiar como creadora de 

----------------------------------- ------- ---------- --
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sujetos promotores del cambio dentro de dicha política y las finalidades 

inmediatas y mediatas de la educación en general. 

Tradicionalmente, el paso de una vieja a una nueva estructura de 

organización se ha realizado introduciendo las viejas formas de contenidos en 

las nuevas, en un proceso temporal, paulatino y sucesivo hasta que los viejos 

se sustituyen en el último. 

Otro modo, quizá mejor, consistiría en combinar la introducción de los 

contenidos y formas nuevos con los viejos, en contenidos y estructuras de 

transición, de tal forma que el alargamiento innecesario del tiempo de cambio 

sea superado, y éste pueda ser posible de una manera mús intensa y rúpida. Es 

este mecanismo de transición el que se propone adoptar como línea de 

reorganización para la IE, colocando con ello bases explícitas de plancación 

de las tareas de investigación correspondiente. 

El asunto de la fomiación necesaria para que alguien llegue a ser buen 

investigador en relación con temas educativos -como en otros ámbitos de las 

ciencias del hombre- es abordado, en ocasiones, de dos maneras radicalmente 

opucsla e igualmente insuficientes. 

En un extremo, en algunas ocasiones se pretende formar investigadores 

mediante un entrenamiento de contenido preciso y enfoque técnico. A partir 

de una visión escolar y simplista de las estrategias de búsqueda de la ciencia, 

el llamado "méJodo cicntilico", y de la absoluJizaciún de un enfoque. 

tip1camentc el de las encuestas, se ensefüm técnicas de muestreo, de 

elaboración de cuestionarios y de procesamiento de datos (usualmente a nivel 
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ekmental) y se espera que quien maneja aeeptablcmcnte tales técnicas sení un 

buen investigador. 

En el polo opuesto, en otros casos se afirma que es imposible sistematizar la 

enseiianza de la investigación, sobre la base de una afirmación que, tomada 

literalmente y sin matices, resulta una obviedad irrelevante: la del carúctcr 

único de cada objeto de estudio. Con una preferencia clara por los estudios de 

caso y los enfoques etnogrúficos, la noción clave en este caso, escolar y 

simplista también, es la de creatividad: de nada sirven los cursos; lo que se 

necesita es lanzarse al terreno e ir aprendiendo sobre la marcha. La única 

forma de aprender a investigar es investigando. 

La posición que rmís refleja una ideología mús adecuada es la que reconoce 

que la investigación no se reduce a ninguna técnica ni combinación de 

técnicas, por lo que la capacidad analítica y sintética del investigador y, si se 

quiere, su creatividad, son ingredientes indispensables de un trabajo de 

calidad, considero que la capacidad de investigación es una noción compleja, 

cuyos componentes son susceptibles de desarrollarse en di fcrcnte medida y 

distinta forma. 

La preparación de investigadores en México debe entenderse en el contexto 

de la investigación educativa internacional, y en particular, latinoamericana. 

El interés por la JE como rama especial de las ciencias sociales surge a partir 

de 1960, impulsado ante todo por las organizaciones internacionales. 

Sin hacer rc!Crencia a la capacidad i11stit11cio11a/ de investigación, que 

incluye la existencia de bibliotecas, laboratorios, etc., sino permaneciendo en 

L0 I lL'ITL'llo de lo individual. de acuerdo con Martíncz, F. ( 1999). En su artículo 

¡.1'.s posible una formación sistemútica para la investigación educativa'! 

Algunas relle.xioncs. Publicado en Revista Electró11ica de !11vestigació11 
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l:'d11catil'o los elementos que deben conjuntarse para que se dé un buen 

investigador pueden resumirse en los seis puntos siguientes que son mínimos 

pero esenciales para que se logre el objetivo formativo requerido individual y 

soci¡llmente: 

a. Una buena capacidad intelectual en general. Aceptando la diversidad de 

tipos de inteligencia que las modernas teorías psicológicas presentan, y 

aunque ninguna de ellas sea despreciable para un investigador, la actividad de 

éste último no requiere especialmente ele una inteligencia de tipo espacial o 

artístico, o ele una emocional, pero sí de la que podríamos considerar la más 

convencional, la que se manifiesta en la capacidad de anúlisis y síntesis, o de 

realizar operaciones abstractas. 

Lo anterior puede parecer obvio, pero hay circunstancias que llevan a 

dedicarse a tareas de investigación a personas cuya capacidad no resulta la 

más adecuada para una tarea intelectualmente exigente. Así, no sólo en 

México, sino también en otros países, se ha encontrado que, por la baja 

demanda que caracteriza a las carreras de ciencias sociales, no es raro que se 

acepte a todos los demandantes, independientemente de su capacidad, en 

programas supuestamente orientados a la formación para la investigación. 

Con esto no se menciona necesariamente una discriminación sino más bien 

una presentación tal cual de lo que debe ser el egresado de esta carrera, no 

dejarlo sólo en el papel sino hacer énfasis en la disposición que debe tener el 

alumno hacia la investigación, la lectura, las metodologías de investigación, 

cte., poniendo también importancia en los beneficios nacionales que estas \"llll 

a 1 raL·r. e11 general, hacer una presentación y comprometer al estudiante: a 

realizar el trabajo de manera adecuada, comprometida y responsable. 
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b. Debe tener de manera especial, capacidad de lectura y de expresión ornl 

y escrita. Relacionadas con In anterior, estas capacidades tienen su 

espcci ficidad. La naturaleza de la investigación hace evidente la necesidad de 

conocer lo que otros han encontrado en un campo dado ante~ de co!llcnzar un 

nuevo proceso de indagación, y la de producir textos bien estructurados y 

redactados, de acuerdo al género literario propio de un artículo especializado, 

de una obra !llonográfica o de un texto de divulgación, para poner al alcance 

de otros el resultado del trabajo propio, en beneficio tanto de los de!llás como 

del mismo autor, que será el primero en enriquecerse con las críticas. Se debe 

enseiiar a leer entre lineas y hacer al alulllno más critico en lo que lec y 

escribe. 

c. Un buen manejo del campo del conocimiento de que se trate. Sin 

desconocer que sus avances no son lineales, ni querer reducir su historia a las 

simplificaciones de los libros de texto, uno de los rasgos que caracteriza a las 

ciencias modernas es su naturaleza acumulativa, como resultado del trabajo de 

números crecientes de personas y grupos que dedican su atención a ciertos 

temas. Con la dificultad que implica la publicación de millares de artículos al 

a1io, en centenares de revistas especializadas, es impensable en la actualidad 

que un buen investigador ignore los trabajos importantes relacionados con su 

úrea de interés, sea en una disciplina particular o en un ámbito 

intcrdiscipl inario. 

:\si como se manejan autores en psicología, en historia de la educación, así 

mismo se deben trabajar autores en investigación educativa para que los 

------ .. ---- __ .. ______ --
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alumnos se empapen de trabajos externos que los estimulen a conlinuar ese 

camino. 

d. El dominio de un conjunto de técnicas pcrlincntcs. Aunque el manejo de 

técnicas no hace por sí sólo al científico, el buen investigador no puede 

ignorarlas. J:n los lugares en que la investigación aún está por consolidarse 

muchas veces no contará con el apoyo ele técnicos o auxiliares a quienes 

puedan encomendar las múltiples rutinas del trabajo de campo o de 

laboratorio. 

Y cuando tenga la suerte de contar con ese tipo de apoyos tendrá que capacitar 

a sus ayudantes y supervisarlos, como responsable que es de cierto proyecto. 

En lo que hace al análisis de información igualmente, se podrá contar, por 

ejemplo, con el apoyo de alguien especializado en el manejo ele determinados 

procedimientos estadísticos o, más frecuentemente en la actualidad, se podrá 

tener la última versión de un buen paquete de programas estadísticos 

especializados, pero si el investigador no tiene un nivel que le permita 

seleccionar el tipo de análisis más adecuado, así como interpretar los 

resultados, no podrá considerarse un investigador de alto nivel. 

e. Ln interiorización de actitudes y disposiciones adecuadas. Además de 

aspectos de carúcter cognitivo como los anteriores, un buen investigador 

deberá haber desarrollado elementos de tipo actitudinal, como actitudes de 

curiosidad, rigor, laboriosidad, exigencia, crítica y autocrílica; hábitos de 

trabajo intenso y regular: disposiciones llt\'urablcs para l'i trabajo en t•quipn. 

cte. La naturaleza cada vez más claramente colectiva del trabajo académico 
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dcslacu la importancia de estos rnsgos, sin los cuales la capacidad intelectual y 

la li.inmu.:ión teórico-metodológica pueden resultar poco productivas. 

r. La capacidad de conjuntar los elementos anteriores. Un excelente 

investigador necesita de los ingredientes anteriores, pero además, debe 

combinarlos de manera armoniosa en el contexto de cada trabajo particular. 

Aquí, como en general, el todo es más que la suma de las partes. 

"un programn logrará formar buenos investigadores si selecciona 

cuidadosamente a sus alumnos; si los hace leer y escribir mucho y los 

rctroalimcntn; si los hace dialogar con los grandes autores de su campo y 

llegar a síntesis propias; si los hace adquirir un dominio de una gama 

adecuada de técnicas; si, gracias a In vivencia diaria en el grupo de trabajo, 

propicia en ellos el desarrollo de un cthos de investigación, y si los 

investigadores de mayor experiencia del grupo consideran como su mayor 

logro el que sus alumnos lleguen a producir obras propias bien acabadas, por 

medio de las cuales los supcren"66
• 

Por ejemplo, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A. C. 

(COM IE) se piden los siguientes requisitos para poder ser miembro de este 

consejo: 

DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 

... \lartílll'/. F. 1 llJ'>'>l ¡_F.., p11..,1hlt· una fnrm;u:üln s1s11.:111.111~·.1 p.11.1 l.1 11i.1.: ... 11t:.11.:1ú11L·du1.·ati\'a'!1\lg1111;1' 
IL'lll'\ll'll''" lúT11111 /:'/1·1no111111 ¡/,• '111"1'.\llguc 11ín 1:·,/ucaf/111. I ( 1 ). l 't111~uh;1do l'I di;i dl' flll'S dl· ililO l'll d 
\\'orld \\'1d1.· W<.·h: 
l111p.fí1cd1c .cns.uahc 111.":n1l l 11u 1 knntcnido-111tzriz11.ht111l 
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PRIMERO. Conforme a los Estatutos del CMIE, en su artículo 

CUJ\IJRJ\GESIMO, el marco para el dictamen de la Comisión establece que: 

"Serún considerados con el carácter de admisibles para formar parte del 

Consejo, en entidad de Asociados, personas ílsicas con un prestigio 

establecido y reconocido en el campo de la investigación educativa, y que 

sean autores de obra publicada rclaliva a ese mismo campo". 

SEGUN/JO. Para ser considerado en la evaluación de la Comisión, se 

requiere: 

1.- Presenlnr solicitud de ingreso por escrito. 

2.- Prcscnlar el formato curricular con los dalos y anexos 

correspondientes, solicitados en él. 

3.- Presentar una carta de postulación extendida por un miembro 

asociado del COM 1 E. 

4.- Toda documentación deberá ser enviada· al Comité.Directivo 

del COMIE, quién la turnará a la Comisión, previo registroen sus 

archivos. 

TERCERO. Los criterios mínimos establecidos por el procedimiento de 

evaluación serán los siguientes: 

1.- Ser investigador en activo en el área educativa. 

2.- Tener una antigüedad mínima de cinco aiios como 

i111·cs1igadnr en el :írea cducati1·a. 



3.- Tener un posgrado, o su cquivalcptc en producción 

dcmoslrada, a juicio de la Comisión. 

4.- Tener al menos cinco productos de investigación educativa 

publicados en los últimos cinco mios, de los cuales al menos dos 

deberán ser artículos de investigación en revistas de prestigio con 

arbitraje, capítulo de libro o libro (como autor o coautor) con las 

mismas características. 

5.- Haber sido presentado por algún miembro asociado al CMJE. 

Ci.- Los restan les rubros curriculares rclalivos a di fusión, 

desarrollo, formación de investigadores y distinciones a que se 

refiere el formato curricular para la solicitud de ingreso, servirán 

como elemento de juicios adicionales, pero no equivalentes, en la 

evaluación del solicitante. 
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CUARTO. A partir de criterios mínimos establecidos en el punto TERCERO 

anterior, se realizará una evaluación que tome en cuenta la calidad e impacto 

de los trabajos reportados a la Comisión. 

QUINTO. Cualquier otro investigador que no cumpla con alguno de los 

n::qucrimicntos mínimos, pero que tenga méritos excepcionales, podrá ser 

considerado para su evaluación de ingreso por parte de la Comisión de 

i\dmisión. 

S/:".\TO. Sobre la base de los elementos de evaluación contenidos en los 

puntos ~111tcriurcs (Tl'.Rl'l'.RO A QUINTO), se rcalizarú una cvalua..:i1»11 

cualitativa, que permita proponer el dictamen correspondiente. 

----·---·------
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Si durante, dentro y fuera del salón de clase se diera la opción de realizar 

investigación constante se podría pensar que algunos de los egresados con esa 

preparación podrían formar parte, o ser tomado en este consejo, también con 

una preespecialización se podrían realizar durante dos semestres trabajos 

excelentes que podrían concursar o ser tomados en cuenta por este consejo 

para que de ellos se desprendiera una cantera de nuevos prospectos 

especializados en investigación o se podría hacer un acuerdo con el COMIE 

para que estos egresados, pasantes o titulados, tuvieran la oportunidad de 

trabajar con investigadores que ya forman parte de este consejo, trabajar junto 

a personas ya experimentadas podría enriquecer más la gama ele 

investigaciones ya que se conjuntaría la experiencia con la creatividud, las 

vivencias con la curiosidad, la madurez con el ingenio y el deseo de supernrse 

y la inquietud por destacar y llegar muy lejos y cumplir con Ja socicdud que 

tanto recluma este tipo ele trabajos. 

Para que tocio esto se lleve a cabo es necesario replantcur y discutir, mmlizar 

y discernir, observar y preguntar sobre el Plan y los programas ele Ja currera 

pero también es necesario estructurar otros objetivos didácticos que se adapten 

u las neccsiclaclcs existentes y las futuras, trabajar con miras a una nueva 

didáctica más crítica y participativa, un didáctica más abierta y flexible hacia 

los cambios, una didáctica más futurista. La didáctica que se debe emplear 

debe transformar a los alumnos, transformar sus formas de pensar y de actuar 

y deben servir como herramienta para que estos realicen trabajos, aprendan 

nuevas formus <le transmitir sus conocimientos, nuevos métodos de 

transformar su realidad de manera benéfica para él y su entorno. Además debe 

h:1hl'r una pn:par:1ciún y act11alizacié111 docente p:ir:1 que L'ste trabajo SL' cubra al 

cien por eicnto. 
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4.2. - Reluciá11 ml/estro - l//11111110, sus i111pfe111e11tllc:i<>11es tlitltícticas en fa 
cmTerll de pedllgogía y el co111pm111iso de e11se1illr. 

Encontramos diversos enfoques sobre el concepto de calidad educativa. El 

priml'ro de t:llns se rcricrl' a la eficacia. l In prngram:1 educativo Sl'r:'1 

considerado de calidad si logra sus melas y objetivos previstos. Llevado esto 

al salón de clases podríamos decir que se alcanza Ja calidad si el alumno 

aprende lo que se supone debe aprender. Un segundo punto de vista se refiere 

a considerar la calidad desde el punto de vista de relevancia. En este sentido 

los programas educativos de calidad serán aquellos que incluyan contenidos 

\·:diosos y útiles: que respondan a los requerimientos necesarios para formar 

integralmente al alumno, para preparar cxcclcnlcs profcsionistas, acordes con 

las necesidades sociales, o bien que provean de herramientas valiosas para el 

trabajo o la integración del individuo a la sociedad. 

Para que la Universidad pueda cumplir con sus fines, para que fonnc 

hombres y profcsionistas, eduque y enseñe, requiere de suficiente número de 

docentes, pero sobre todo necesita que esos maestros estén capacitados, que 

no sólo sepan, sino que sepan enseñar lo que saben. 

La pedagogía es la ciencia de la educación , como hecho generalizado, 

integral, en la formación del hombre. La didáctica es la ciencia. de la 

cnsclianza como hecho particular. Así como la enseñanza es parte de la 

educación, la didáctica es parte de la pedagogía que necesita ser conocida, y 

estudiada. 

------------ -- --- -- ----------



IAt didúctica como consecuencia del anúlisis de los lt1<.:torcs que la dclincn, 

apl iea métodos para la enseñanza y los métodos usan di li:rentcs técnicas para 

practicarlos. 

La did:'1<.:tiea humaniza al doecntc, le da i.:oncicm:ia de la actividad docente y k 

pcrmitc razonar en la relación maestro - alumno - contenido de la ensefianza. 

La relación maestro-alumno nos lleva a descubrir potencialidades que se abren 

en los confines del pensamiento donde el maestro como guía, perfecciona el 

torrente de ideas que la disposición abierta y franca de los alumnos mucstra, y 

con relativa facilidad se desarrollan actividades que mucho enaltecen su 

cspíritu progresista, permitiendo conocer aspectos humanos de muy alto valor. 

Evidentemente que para lograr una am10nía humana en cl proceso enscfianza

aprendizaje, se necesita de algo más que un simple encuentro en un aula, hoy 

precisamos de un diálogo más general y aún personal que rebase el asiento 

elevado del profesor, lo que nos lleva a buscar maestros que reúnan entre otras 

muchas cualidades, los siguientes aspectos: 

a) Vocación para la ensetianza, pero que ademús 

b) conduzcan sus clases en fom1a amena y 

e) con dinúmicas participativas. 

i\demüs de estos aspectos importantísimos debe ser una persona que desee 

transmitir realmente su conocimiento, no coartar a los alumnos con sólo lo 

esencial o lo que él siente que debe transmitir para que el alumno no llcgu.: 

mús allú que él, ademús debe tener conocimiento total de los saberes que va a 

transmitir, manejar adecuadamente su materia y sus contenidos, así como de 
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saber investigar para trans111itir este actividatl a sus alumnos. Estos aspectos 

constituyen un verdadero reto, veamos un anúlisis somero de los tres primeros. 

b) 

A) VOCACION PARA LA ENSEÑANZA: 

Esta frase lo encierra tocio, es la llave que abre la puerta al rnús alto 

magisterio, es decir, de quiénes i111parten la enseiianza por el 111ismo gusto 

de servir y por lograr que el alumno se supere como ser humano integral, 

se incluyen valores analísticos y morales, de confor111idad con los tiempos 

que vivimos: que el maestro se preocupe por conocer a cada uno de sus 

alumnos y los trate con respeto, comprensión y amabilidad, dentro y lucra 

del aula. Además que determine que metodología didáctica necesita utilizar 

para que se dé el aprendizaje significativo en todos y cada uno de sus 

alumnos, así co1110 el compromiso de sacar n todos sus alumnos adelante. 

CONDUCCION DE CLASES EN FORMA AMENA: 

Nos referimos a exposiciones de calidad planteadas con inteligencia y cuyos 

objetivos quedan claros para el tiempo marcado de desarrollo, que además se 

otorguen breves períodos de tiempo entre clase y clase de modo que faciliten 

al alumno un relajamiento y esté en condiciones de prestar toda su atención en 

el siguiente proceso. Además demostrar en los alumnos confianza hacia el 

aprendizaje ya que por su medio y manejo del grupo y la clase los alumnos 

determinan si desean continuar o fracasar en su trabajo educativo ya que se 

ven motivados porque el profesor demuestra preocupación por los atrasos y 

llrgullo por los adelantos. Ta111bién denota las necesidades que el alumno tiene 

para aprender y comprender todos los conocimientos otorgados por el docente. 

L'l CLASES DINAivIJCAS Y PARTICll'ATIVAS: 
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Si considcn.imos que cada sesión debe llevar un tiempo de preparación previo 

a la e.xposición, cuúnto más nos llevaní logrnr que las clases sean dinámicas y 

participativas, esto obviamente se refiere a TODAS las materias no solamente 

a algunas, porque se puede pensar que las materias humanísticas se presentan 

para estas aclividadcs, sin embargo es INDISPENSABLE que también se 

desarrollen dinámicas participativas entre las materias técnicas, lo que nos 

! leva a aux i 1 iarnos de tal le res y laboratorios, pero incluso existen dinámicas 

muy sencillas que logran un objetivo muy específico aún dentro del aula 

tradicional, su aprendizaje. 

Se deben inducir actividades extracscolarcs como por ejemplo: excursiones, 

paseos turísticos, viajes informativos, visitas a empresas, visitas a rúbricas, 

visitas locales, regionales y foráneos a lugares que eleven el nivel cultural 

como exposiciones pictóricas, esculturas, construcciones importantes donde se 

aprecien aspectos arquitectónicos o ingenieriles o de funcionalidad, ferias, cte. 

Esto sólo para demostrar al alumno que con su participación demuestra sus 

conocimientos y dudas las cuales deben ser resueltas para que realmente se dé 

el aprendizaje significativo y que si uno tiene duda tal vez no sea el único y así 

poder solucionar aquellas dudas de Jos alumnos que sufren su ignorancia 

ocultos por no atreverse a ser objetos de burla de los demús por su atraso. 

Otros aspectos que intervienen en el perfil actual son, proyectar alegría y 

entusiasmo con la materia o materias que se imparten, así - como dar 

importancia a Ja manera de vestir, que su imagen sea la de una personalidad 

qUL' denote satisfacción. Por otro lado, nos estamos encauzando a un maestro 

que se dirige a un auditorio compuesto generalmente por jóvenes adolescentes 

de ambos sexos, cuyas edades varían de 16 a 19 alios. eon preferencias y 
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percepciones muy di lcrcnJcs, pero cuyo potencial debe ser encaminado hacia 

el bien común; bien podríamos expresar, lo que en la juventud se aprende, 

toda una vida dura. Finalmente los aspectos principales que idealizan a un 

maestro acJual y que se relacionan en forma no jerarquizada, serían entre otros 

muchos los siguientes: 

1.- Vocación para la enserianza tener dentro el espíritu de ayuda, participación 

e impartieión de lo que se conoce a otras personas que lo necesitan y desean. 

2.- Que las clases sean amenas, aprovechar todos los instrumentos disponibles 

para hacer más atractiva la sección. 

3.- Que se realicen dimímicas participativas dar opción a que todos se 

expresen. 

4.- Con cultura general aprovechando los conocimientos de otras asignaturas. 

5.- Que el maestro sea paciente ya que no todos tienen el mismo alcance y 

rapidez para aprender. 

(1.- Lograr que el alumno se interese por estudiar su materia esto de logra al 

cubrir los puntos anteriores y dando apoyo al alumno. 

7.- Que sea amigable tener a los alumnos como amigos y que ellos lo sientan 

así para que haya más confianza en cuanto a lo académico. 
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8.- Que esté bien preparado en su materia, el improvisar denota falta de 

responsabilidad y respeto a los dcmús. 

9.- Respetuoso y dispuesto a ganarse la conlianza tlel alumno para que estos se 

desarrollen y desenvuelvan mejor. 

1 O.- Debe ser guía que posca ideales nobles y las pueda transmitir a sus 

alumnos. 

11.- Que se interese por la opinión del alumno que los deje expresar sus ideas 

e ideales así como sus intereses. 

12.- Justo en las calificaciones y con evaluación continua sin ser un ogro ni un 

"barco" y con evaluaciones constantes que demuestren al y sus alumnos si se 

han obtenido avances en el conocimiento . 

13.- Con autoridad y orden en la conducción de su clase parca que esta se 

lleve en paz y sobre todo con la espontaneidad y la participación respetuosa 

adecuada. 

14.- Abierto a nuevos conocimientos y dispuesto a aplicar nuevas teorías en el 

sistema enseñanza-aprendizaje, el profesor debe estar abierto a propuestas de 

trabajo que le permitan un mejor manejo de su actividad. 

15.- Facilidad de palabra y lenguaje sencillo para que sus alumnos k 

entiendan y no se presenten problemas o distracciones. 

-------------------- --------~----
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16.- Habilidad para conducir grupos y capacitado para desarrollar trabajos de 

investigación, hacer que todos participen, opinen y aporten en todas sus 

actividades para benéfico personal y de grupo. 

17.- 1\paricncia agradable y. bien vestido, que adcmús pro;yectc alegría y 

entusiasmo para que sea tomado como ejemplo y no ridiculizado. 

18.- Inteligente ya que es necesario saber manejar conílictos. 

19.- Puntual ya que esto denota responsabilidad y respeto. 

20.- 1 lonesto en sus criterios tanto para dar sus clases como para evaluar. 

21 .- Actual ya que debe conocer lo que acontece en su contexto. 

22.- Dispuesto a ayudar en el aprendizaje dentro y fuera del aula. 

23.- Motivador é innovador de ideas. 

24.- Amable y que no imponga criterios ya que debe entender que todos tienen 

una forma de pensar diferente. 

25.- Analítico para así poder discernir entre los conllictos que se le presentan. 

26.- De lenguaje armónico con la enscr1anza que se imparte. 

27.- (.Juc maneje la didúctica crítica y también la didúctica tradicional. 

--------------------------------· -·-·-···-. --
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28.- Que se capacite en la enseiianza ya que el conoci111ien10 no cambia pero si 

la forma de transmitirlo. 

29.- Dispuesto a compartir sus conocimientos, 

Américo Meléndez Reyna Licenciado en ciencias jurídicas por la 

Universidad de Nuevo León y Catedrático de la Escuela de Ciencias 

Jurídicas, hace una descripción del ideal y el indeseable profesor y alumno, 

aunque por su formación un tanto desviada de las líneas ele educación, es 

interesante tomar en cuenta su visión y criticarla analizarla o discutirla en 

beneficio de la educación: 

Buen Maestro: 

• Debe tener pleno conocimiento de lo que transmite a los alumnos, ser 

conocedor de la materia que imparte, ya que eso le da al alumno 

seguridad en su aprendizaje. 

• El que fomenta la participación y la polémica tendiente a aumentar el 

conocimiento o esclarecer dudas. 

• El que es paciente y lleva una buena relación con los alumnos, 

respetando los parámetros de esa convivencia. 

• Debe de ser tolerante cuando sea posible y estricto cuando sea 

necesario. 

• Ser confidencial en lo que respecta al alumno tanto L'n las calificaciones 

de sus trabajos y exámenes, no divulgándolos con el resto de la clase. 

Bt1l'l1 :11111111111: 

-----·-·------·----·---- . 



179 

• El que llega puntunl y con deseos de aprender. 

• El que rcspetn a sus compañeros y ni maestro. 

• El que cumple con los consejos del maestro. 

• Aquel que pregunta con deseos de que le esclarezcan dudas sin temor a 

burlns de sus 

compañeros. 

Mal Maestro: 

• El que no dn oportunidad al alumno de nportnr n In clase ninguna idea, 

porque lo ve inseguro. 

• El que sólo quiere hnblnr y no cscuchnr. 

• El que no transmite y no cjcmpl i ficn su enseñanza con vi vencías 

profesionales y sólo se apega al texto. 

• Alguien que no sabe el tema ele lo que cnscñn y no nccpta prcguntns, 

diciendo 'póngase a estudiar más', sin contestar. 

• Al que no le importn si aprende o no el alumno. 

i\lal alumno: 

• El que asiste sin haber preparado su clase y en consecuencia no entiende 

de lo que se habla. 

• El que no cumple con la confianza de sus padres y maestros. 

• Al que no le agrada que su maestro y compañeros le hagan 

observaciones en clase. 

• El que no da una buena imagen en su presentación, afectando con ello 

lo que representa su Institución Educativa. 

TESIS CON 
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• Al que le vale superarse como alumno y se con li1rnm con obtener el 

pase y no siempre lo logra. 

Estos puntos denotan la manera de comportamiento que deben tener los 

actores principales de la educación ya que es un compromiso mutuo, uno de 

aprender y otro ele transmitir lo que ya conoce y hacer partícipes a sus 

alumnos, también es necesario estar abierto a las críticas y sugerencias para 

que la tarea de educar sea más amena y representativa, esto conlleva también 

una responsabilidad mutua ya que los actores deben estar eoncientes del 

trabajo que se debe realizar, estar dispuestos a cumplir y dar todo de sí para 

que esto sea significativo y deje huella en ambos, no sólo buscar una 

calificación o cubrir horas, no sólo pasar la materia o recibir un sueldo, 

comprometerse a superarse individual y grupalmente para poder obtener entre 

todo un desarrollo social. 

Situaciones relacionadas con la interacción maestro - alumno que se presentan 

dentro de las Instituciones Educativas de Nivel superior que no permiten el 

desarrollo académico 

• Exámenes memorísticos. 

• Clases soporíferas sin participación del alumno. 

• El no exigir a los profesores preparación especifica para la profesión de 

enseiiar. 

• Profesores no motivados por la cnsciianza. 

• Rollos verbales, escritos sin técnicas didácticas. 

----- ---· --- -------- -"- --·--------.. -
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• Profesores inaccesibles con poca disposición de apoyar después de su 

horario de clase. 

• Profesores insensibles a los problemas y siiuaciones de los alumnos. 

• Profesores inhumanos e incomprensivos. 

Desconocimienlo de la psicología de los jóvenes. 

• No existe una formación que desarrolle la autonomía e incite a 

"aprender a aprender". 

• La evaluación es de manera unilaleral en la cual se olvidn el proceso, 

enfntiznndo (tnica111ente en el examen final y sin per111itir al alumno el 

análisis y crítica de su propio proceso de aprendizaje. 

• Fnlta de investigación en las universidades. 

• El 111al entendido uso del poder se ve reflejado dentro del aula en la 

relación docente-alumno en el que se observa que el profesor de 

manern arbitraria toma decisiones en las que se ven afoctndos los 

alumnos, pasando por alto una relación humanistn que favorezca los 

aprendizajes. 

• Los procesos de selección y contratación del personal docente en el 

nivel superior no consideran requisito como parte del perfil incluir 

for111ación pedagógica previa. 

Aún teniendo una formación pedagógica, no garantiza que con ello se 

logren aprendizajes significativos, debido a que los docentes centran 

principalmente su alcnción en la enseñanza y no en el aprendizaje esto 

se puede corroborar en algunas investigaciones realizadas en el área. 

Carl Rogers menciona como condición previa para el logro de aprendizajes 

signi licativos que el profesor o facilitador debe ser auténtico, legítimo y 
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congruente consigo mismo, esto lo llcvarú a la auto aceptación y la aceptación 

y comprensión del grupo; Sin embargo, podemos apreciar que ni en las 

escuelas formadoras de docentes, ni en cursos dc actualización se promueven 

estas características entre los profosores dc nivel superior, quizús por no 

c111.:ontrarse dentro de los pt:rlilcs de los docentes requeridos en dicho nivel, lo 

que consideramos obstaculiza aún mús que se logren aprendizajes que requiere 

el proceso de globalización1
'
7

, 

/\1 cuestionar a los estudiantes, actores directos de la transmisión de 

conocimientos, acerca del vínculo que existe entre la relación maestro -

alumno y la impartición de conocimientos la mayor parte de ellos (78% de los 

alumnos encuestados) estuvieron de acuerdo en que es importante esta 

relación ya que sin uno no existe el otro y son los principales órganos para 

llevar a cabo la educación. (Gráfica 12) 

Importancia do fa relación maestro· alumno y la lmpartlción dol conoclmlonto. 

·----~-1!31 = 78% 

45 _= 22%_ -

Alumnos. 

5, 

Respuestas 

tir;iliqJ1 

1\ los docentes se les pregunto que tan buena era su relación con los alumnos y 

los resultados denotan que los docentes tie111..:n el interés y la convicción de 

. Hn~t·rs. C;.111. El 1.:J1111110 dL'I ser. ;..tadritl. Kairos. ICJ~ 
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1rabajar en grupo y relacionarse con sus alumnos, lo cual permile que el 

aprendizaje se dé mús IYtcilmente. (Grúlica 12 A) 

~ ¡ 20 

'* 15 
e:: 10 

Muy buena 

Rcla-clón maestro · alumno 

Buenil 

'¡/,;;.¡_~;~ 1;,: .. ,~~:.\.~~\~~ ;;~;i-t:.:·.~:··. -
)•tlf.WJ.;•r'>:lf,~;'~}l•I 
:~-,:,!;~ .. ··.~-~~~:::.;_~l~V,~f.~E'~~-

No conlestó 

También se les cuestiono a los alumnos acerca de la importancia que tiene 

que el docente sepa manejar adecuadamente a un gnipo para que se dé una 

mejor comprensión de los conocimientos (Gráfica 13) y creo que en estos dos 

últimos cuestionamientos estaremos todos de acuerdo ya que es importante 

que se dé una buena relación entre docente y alumno y que el primero sepa 

guiar de la mejor manera al segundo para que se del aprendizaje significativo 

y las satisfacciones que este conlleva, aunque claro no siempre es así ya que 

existen profesores que aun siguen usando métodos tradicionalistas y es a ellos 

a quienes hay que actualizar o hacer recapacitar en el error en que están 

cayendo ya que esos métodos en la actualidad ya son obsoletos y es necesario 

un cambio a la mejora personal que se reflejará en el aprovechamiento de sus 

educandos. 



Importancia del manejo do grupo por parto del profesor y la mejor comprcnclón del 
conocimiento. 

,
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A los profesores se les cuestionó sobre el manejo dichíctico que ellos tienen 

en sus materias cuyos resultados se muestran en la gnílica 14 y en la cual 

observamos que los profesores opinan en su mayoría (56% de los profesores 

encuestados) que su manejo didáctico es bueno y sobre las perspectivas 

didácticas que ellos uti 1 izan en sus clases (gráfica 15) dos puntos de suma 

importancia para que se lleve a cabo el aprendizaje y en esta última se 

demuestra que es importante dejar que los alumnos expresen sus sentimiento, 

deseos y conocimientos y que mejor que plasmarlos en investigaciones que 

satisfagan al alumno y a la sociedad. 

35 

JO 
.,; 25 e 

20 ~ 
-E 1 ~J 

o: 10 

\1t.11ú·.1 ¡_¡ 

Manojo didáctico dentro del salón de clase por parte de los profesores. 
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Perspectiva didáctica que utiliza el profesor en clase. 
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r>arl1c1pill1va 

Debe haber una transformación en la manera de enscfiar y en las actitudes de 

los profesores, comprometer a los docentes para que realicen un trabajo 

adecuado a las necesidades sociales, realizar un trabajo que rcílcjc su 

compromiso con sus alumnos con la institución y sobre todo consigo mismo 

hacerlo concientc de que los alumnos que egresen serán el reflejo de su trabajo 

de la manera en como los condujo, de los conocimientos que en ellos 

transmitió, se debe cambiar también la mentalidad de sólo presentarse en el 

salón de clase, cubrir un horario, dictar sin permitir opiniones en cuanto a lo 

escrito, pedir leer un libro y dejar que ente los alumnos la discutan sin dar sus 

opiniones que son las que el alumno espera para poder de una manera 

formarse un criterio, pedir que se haga investigación sin que esta sea discutida 

o analizadas y en ocasiones ni revisadas, evaluar de una forma autoritaria, con 

los ya conocidos exámenes que no rcílcjan el pensamiento crítico y creativo 

del alumno sino respuestas que el profesor quiere que se cien, respuestas que 

nu reflejan mús que el pensamiento de un autor o el profesor, acabar con 

ejercicios, cxúmcncs y trabajos que lleven un lineamientos específico para que 

al docente se le haga mús fúcil e\"aluar, esto cs. terminar con exúmcnes de 

TESIS CON 
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preguntas eerradas o minimizar su uso ya que estos no rl'lkjan la iniciati\'a ni 

el pensamiento crítico del alumno, los trabajos de investigación sobre temas 

que el profesor maneje perfectamente y no tenga di ficultndcs parn su revisión 

o temas obsoletos, descontinuados que no pemiiten visualizar la realidad 

contextual del alumno y este sólo realiza para cubrir los créditos que se le 

exigen. 

Responsabilizar a docentes y alumnos para formar cuerpos académicos 

invcstigativos que salga a la realidad y reflejen lo que la institución les ha 

dado, que reflejen la actitud que sus profesores les han desarrollado ya que 

todas las personas son creativas y con iniciativa ya que esta ha estado limitada 

y sólo se han reproducido conocimientos y no se han creado o innovado 

porque se reprime tal vez no de una manera directa el pensar críticamente y 

de una manera espontánea. 

TESIS CON 
FALLA. DE ORIGEN 

4.3.- Perspectims deseables )'cambios en el Plan tle Es111tlios tle la Carrera 

tle Pedagogía en la ENEPAcatlán. 

La razón de ser de las instituciones de cnseiianza superior mexicana se 

rundamenta en las funciones sustantivas a cumplir: docencia, investigación y 

di fusión; mismas que ha de realizar de manera integral, para no perder de vista 

la magnitud y esencia de su labor como corresponsal en los procesos de 

transformación propios de su contexto. 
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Desde una perspectiva integradora de las tareas de indagación e interpretación 

de la realidad, se conligura la investigación educativa como el complejo 

marco referencial para el examen y razonamiento crítico sobre las formas y 

condiciones sociales, culturales, políticas y económicas en que se originan y 

fundamentan los procesos educativos a nivel institucional, nacional e 

internacional. 

Por tanto, resulta necesario y esencial que se considere a la investigación 

educativa como parte integrante para el proceso de formulación, explicación y 

respuesta a los cuestionamientos propios de la problemática universitaria y 

nacional puesto que ello significa la posibilidad de evaluar y fortalecer sus 

tareas y actividades. 

La investigación educativa determina las características cualitativas y 

cuantitativas del servicio a prestar en la comunidad que la contiene con el 

propósito de contribuir en la búsqueda de las tareas para el bienestar social en 

general. 

En otras palabras, se hace posible afirmar que la investigación educativa 

permite establecer y conceptualizar los márgenes de acción de la institución 

dc11trn del marco legal de la autonomía universitaria, definida por sí misma. 

1 k tal suerte, la investigación educativa está llamada a ser el conjunto de 

acciones que conducen a propuestas alternativas para una comprensión mús 

nhjctiva de los sucesos y procesos de la realidad social en general y educativa 

en particular. 
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Por otra parte, la acelerada expansión del conocimiento y el creciente 

desarrollo de los medios y formas de producción que repercuten 

ineludiblemente en el área educativa traen como consecuencia innovaciones y 

transformaciones, originando experiencias y acciones que rebasan los 

esfuerzos de las instituciones de enseñanza superior, prueba fehaciente de la 

obligada necesidad de intervención de la investigación educativa, la cual 

aporta elementos que validan la esencia di:I resto de sus !'unciones. 

Por otra parle, la contribución de la investigación educativa no se limita ni 

apoyo de las funciones enunciadas; destaca incluso en el hecho de cuestionar y 

establecer el tipo y la forma jurídica más conveniente para la institución, al 

considerara la universidad como sujeto de análisis en sus relaciones con el 

contexto, estudiar y formular las paulas de acción y responsabilidad que posee 

para gobernarse u sí misma y para interactuar con su comunidad. 

Ser investigador es una actitud ante la vida, no algo que se aprende de 

memoria en la escuela. Es producto, en parte, de una formación basada en una 

"pedagogía de la pregunta", y no en una "pedagogía de la respuesta", donde se 

haga hincapié en In relevancia de las interrogantes que se formule el futuro 

docente día n día, obviamente buscando contestarlas. Pero, si no existen 

dudas, si no hay preguntas por hacer, ¿qué respuestas se pueden buscar'! 

"El contexto social de demanda de cambio y de crisis real, que enmarca el 

proceso formativo de los ruturos profesionales, es complcjn y diversificado. e 

impacta de forma múltiple y contradictoria la vida académica actual en las 

1111ivcrsidades públicas de nuestro país. 
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1:n esta úrea de la formación de los profesionales de la educación, es 

prioritario considerar el análisis de las formas diversificadas de impacto que 

tendrá en nuestro país, en el ámbito social, económico y cultural, el desarrollo 

acelerado que, en el contexto internacional de la revolución cicntífico

tccnológica, se esta dando en ciertas áreas del conocimicnto"r's: 

Podríamos afirmar que la investigación se ha aiiadido tardíamente a las otras 

funciones que ejerce la Universidad, y que la universidad latinoamericana en 

general ha incorporado la función de investigación sin introducir los cambios 

institucionales que le permitan cumplir con esa tarea en forma adecuada, este 

desfase es mayor cuando se refiere a la carencia de enfoques propiamente 

educativos de muchos aspectos de la problemática universitaria. 

En relación con la rama de humanidades de la universidad es interesante 

notar que existen pocos espacios propios para el estudio de la problemática 

educativa, como los que se han construido a través de los alias para el análisis 

de otras ramas de las humanidades. Existe un evidente atraso en la forma de 

concebir la importancia de la investigación educativa en la Universidad y en la 

búsqueda de propuestas concretas para cubrir ese hueco de manera organizada 

e institucional. 

l:s cierto que en la Universidad existen un buen número de académicos, 

profesores e investigadores que realizan investigación educativa; trabajan en 

algunas facultades, planteles de la ENEP y centros de la UN/\M, en el 

desarrollo y elaboración de programas de investigación educativa. Su 

producción, sin embargo se encuentra dispersa, disgregada y suele responder a 

M .\t.11 in 1\tcmlL'/, Dura Ekn<t l'L"rfik·s b.lucati\·os no. 5lJ 
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cslt1erzos aislados, a veces un tanto voluntaristas, carentes de ciertos grados o 

nivel de coordinación y organización como para que sean ampliamente 

conocidos y cualitativamente significativos. En general, dicha producción, 

además, está desligada de los aspectos formales de la formación profosional o 

los referidos al ejercicio de la docencia. 

Como lo he venido diciendo en este trabajo, la investigación educativa debe 

ser considerada como un eje de formación en la carrera como lo es la 

administración y planeación educativa, la educación continua y la 

psicopcdagogía e incluirse dentro de. cada una que sería lo más recomendable 

ya que se pueden abrir otros cainpos de acción con esta línea que hasta el 

momento no se han trabajado. 

Si se involucraran directamente a los füturos pedagogos dentro de sus 

actividades, entonces tendríamos generaciones de profcsionistas conscientes 

de la potencialidad y uso de la investigación educativa, interesados en crear 

rmís y difundirla; es más, se tendrían potenciales generadores de investigación. 

Una manera que se me ocurre para realizar esta vinculación es la de "emplear" 

a algunos alumnos en cada proyecto de investigación que se desarrollen en 

los centros de investigación, en calidad de ayudantes, durante un tiempo 

predeterminado. ¿Cuál sería su paga? Estos actos son una manera de 

retribuirle a la sociedad, a través de la colaboración eon una institución 

educativa y pública (su institución), los apoyos que ésta le ha dado al 

estudiante. Es, desde mi punto de vista, una manera de cubrir el servicio 

social. Además, como ya se ha dicho, le aporta una formación de 

investigación en su campo de trabajo. 
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La carrera de pedagogía en la ENEP Acatlán debe superarse, salir del 

estancamiento en que se encuentra, transformar sus objetivos y desarrollar una 

perspectiva m:ís acorde a las necesidades sociales nacionales e internacionales 

actuales. 

Al trabajar en conjunto con otras instituciones se reforzarían las ideologías y 

metodologías ose crearían nuevos puntos de vista, aparecería la co111petencia 

interna en la institución, 1a111bién cambiaria la razón de ser de esta 

competeneia, ya no sería competir para conseguir un empleo, ahora se 

competirú por realizar investigaciones más apreciadas, 111ás necesarias para 

una sociedad en constante cambio, una investigación que ya no sólo satisfaga 

las necesidades de una parle de la sociedad ni de un grupo social ni del 

investigador sino que se reflejen sus resultados en un cambio social desde una 

forma micro hasta una macro que sería el fin mayor. 

Las instituciones deben pelear por los profesionales de la pedagogía de la 

ENE!' Acatlún no al contrario, una persona se prepara para trabajar y dar lo 

111ejor de sí, para que la institución en la que se desenvuelve le reconozca y 

esta institución sea reconocida por los trabajos que se hacen dentro de ella, la 

Universidad debe tener en cuenta que su existencia depende de los egresados, 

no del número sino de la calidad, también de cómo respondan estos a la hora 

de realizar sus actividades, de su desemperio laboral. Se debe reformar el Plan 

y los progra111as de la carrera de pedagogía ya que la sociedad así lo demanda 

y porque los egresados necesitan una nueva preparación, un nuevo perfil que 

les permita ya no batallar para conseguir un empico sino batallar para resolver 

problemas reales, sociales, nacionales y mundiales no individuales ni 

L'.X istencialcs. 
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m nuevo perfil del pedagogo podría seguir el ya existente en la carrera de 

pedagogía en la ENEP Aeatlán sólo quedaría agregar el aspecto en cuanto a la 

liirmación mús detallada y con mayor relevancia en in\'Cstigm:ión educativa y 

quedaría de la siguiente manera: 

"Considerando que el pedagogo requiere de una formación científica para su 

desarrollo en el quehacer educativo. La elección de esta carrera implica el 

compromiso de transformar la realidad que enfrenta, juzgar el contexto social, 

económico, político y cultural en que se encuentra la educación nacional, sus 

fundamentos filosóficos y políticos, así como los grandes problemas que 

afronta" 69 Y agregando, todo esto lo logrará basado en sus conocimientos y 

actitudes investigativas que ha adquirido durante toda su formación 

académica. 

Continúa diciendo el perfil: " Es un profesional que debe valorar las bases 

biológicas, psicológicas y sociales del desarrollo de la conducta humana a fin 

de generar las condiciones de factibilidad de fines y objctirns en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Es capaz de plantear, administrar, conducir y evaluar 

los objetivos de los sistemas educativos, institucionales o cxtrainstitucionales 

asi como modelos de docencia y analizar y diseñar en todas sus fases 

investigaciones sobre problemas psicopedagógicos, sociopcdagógicos y de 

planeación cducativa"711 Y se agregaría que además de disc1iar sabe visual izar, 

analizar, llevar a cabo estudios de campo y exploratorios así como dar 

"'' < )1~:1111z1:ic1ú11 ;1cadC111ir.;a de la l.icc11c1at11ra en p1.·d.1gt1!!i;i, UNAM. 1 CJ84. pp 1-1 
. ., 1 ·:-;,\~I Clr 1 ·11, pp 2·1 
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seguimiento y solución n dichas problcmúticas gracias a su capacidad y 

formación en investigación social en específico, en investigación educativa. 

Además, también debe haber un cambio en las instituciones 

gubernamentales de las cuales dependen las universidades, n~ exigir grandes 

proyectos, propucslas ni egresados con buena preparación si ellos no aportan 

lo que la institución necesita, acortar presupuestos, repartirlos de acuerdo a 

cuanto se esta produciendo dentro de la institución y la calidad de estos 

resultados sólo provoca que la institución de educación superior luche por 

estos presupuestos copiando trabajos del exterior que no cubren los 

requerimientos de la sociedad mexicana, creando profesionistas al vapor sin la 

preparación necesaria o acortando la matrícula ya que el poco presupuesto se 

debe utilizar en investigación y está sólo se lograrú manteniendo a los pocos 

investigadores y estos ya no se conforman con lo que se les da y se desprende 

otro problema como lo es "la fuga de cerebros". 

Abrirse a la idea de aporta más a la educación, apoyar más a las personas que 

dan vida a la misma y dejando de lado las envidias y los rencores y las luchas 

sin freno permitirán que la educación mexicana logre destacar y así la 

sociedad nacional también crecerá ya que la educación es la base del 

desarrollo nacional en todos sus aspectos. 

l>ejar hacer y apoyar debe ser el lema que los gobernantes deben tener en. la 

lllL'lllL', dejar que la educación superior despunte, ya no poner trabas ni 

L'oladeras para que sean menos los que destaquen o lleguen a cursar este nivel, 

pensar en que ahora es necesaria la mano de obra cali fícada pero en un futuro 

11111~· prúximo o ya en la actualidad e5to ya no scni suficiente, se deberá contar 

--------------····-~·· --
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con gente capacitada en los quelrnceres técnicos pero también se necesitar{¡ 

gente que pueda resolver los problemas, que investigue y de nuevas opciones, 

que explique y de alternativas, que lleve al cambio institucional, social y 

nacional. 

./.4.- Pm¡111esta para motlijicar el área de i111•estigaci<Íll edumtfra en el Plan 
de fútudios tle la Carrem tle Pedagogía en la ENEP Acatltín. 

El papel de la educación superior y particularmente de las universidades en 

la producción tanto científica de carócter bósico como en la directamente 

aplicada y tecnológica. El World Scicnce Report de la UNESCO revela, por 

ejemplo, "que en el caso de América Latina, el mayor porcentaje de unidades 

de investigación que mantienen vínculo con la industria opera dentro de las 

universidades y que más del 50% de las unidades de investigación acti\'as en 

el sub-continente son universitarias."71 

El primer requisito imprescindible para promover la eficiencia social de la 

educación superior, consiste en impulsar su modernización académica. 

Modernización entendida en el sentido de dotar a la educación de las 

estructuras, los mecanismos y los contenidos académicos, aptos para 

responder adecuadamente a las características mós sobresalientes de la 

sociedad contemporánea, es decir, a la obsolescencia, cada vez más rápida del 

conocimiento y de muchas de las instituciones con que tratamos 

cotidianamente; a la creciente velocidad con que se producen cambios, de la 

más variada índole, en la sociedad y consecuentemente a la nueva noción del 

ticmpo para la toma de decisiones; a los rcnómcnos de globalización y 

rcginnalización: al incesante desarrollo tecnológico acompaiiadn por un 

cn.:cicnte desempleo. 



l<JS 

Para hacer rrente a esas mulaciones, scrú necesario formar personas capaces 

de desarrollar Iodos sus talentos en un mundo básicamente cambiante, 

graduados adiestrados en las modernas tecnologías de acceso a. la infonnación 

y al conocimiento, preparados para desarrollar su potencialidad de aprendizaje 

permanente. 

Esta realidad impone la necesidad de impulsar la actividad creativa en todo el 

sistema de educación superior. Nuestras naciones no necesitan técnicos o 

profesionales adiestrados exclusivamente para el manejo de técnicas o 

conocimientos preexistentes y muchas veces obsoletos. 

Las instituciones de educación superior deberún formar profesionales 

capacitados para evaluar y discernir entre diversas opciones pero ademús 

también para desarrollar otras nuevas, apropiadas a los requerimientos 

cspecílicos que emergen ante ellos. 

Para enfrentar estas demandas, los sistemas educacionales del país tendrán 

que perseguir, simultáneamente, objetivos desafiantes .. y a veces 

contradictorios. Deben preparar a los alumnos para los .. trabajos de una 

economía moderna, e internacionalmente competitiva. 

Deben fomentar el cambio científico y tecnológico. Deben promover la 

equidad social y la movilidad. Y deben preparar a la gente para que participen 

en sistemas democráticos. Para alcanzar estos objetivos, se requiere de 
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sistcmas cducacionnlcs que scnn sensibles a los cambios económicos y 

sociales y capaces de ;1justarsc parn satisfacer lns demandas nacionales. 

Para complementar el área de investigación educativa en la carrera de 

Pedagogía en la ENEP Acatlán se podría inlegrar el siguiente perfil de egreso 

en el Plan ele Estudios de la carrera ele Pedagogía con las siguientes 

indic;1ciones: 

• Al concluir sus estudios el egresado de la carrera de pedagogía será 

capaz de visualizar dificultades en cuanto al án;a educativa, discliar 

metodologías ele investigación para dar solución a las mismas, ciar 

seguimiento a estas y elaborar posibles soluciones y llevarlas a cabo, 

además gracias a su formación en investigación conoce los distintos 

medios que debe utilizar así como las teorías y metodologías que serán 

más adecuadas para ciar solución a las demandas sociales nacionales. 

Además, en la carrera se menciona un objetivo que tiene mucha importancia 

en cuanto a punto de análisis y rediselio, este es: 

" Seleccionará y apl icaní teorías, métodos y técnicas de investigación que le 

permitan explorar , evaluar y proponer soluciones a los múltiples problemas 

que se vinculen con el fcnó1m:110 educativo y con el ú111bito de la acción 

pcdagógica"72 

1 '.\:,\~! Up. < 'il. pp 2:i 

·---------·----------- ----- ------~----~----·-·----- -· 
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El simple hecho de "proponer" de una manera presupone que puede dar 

opinión, pero puede también no ser tomado en cuenta, para tul efecto se 

debiera modificar este objetivo o redactar otro que mencionara lo siguiente: 

• Diseñará métodos de investigación y análisis de prob.lemas educativos 

que serán aplicables en su contexto y que el mismo llevará a cabo para 

realizar sus posibles modificaciones y adaptaciones. 

Además, siguiendo un enfoque no meramente positivista que le permita al 

alumno ser creador de su conocimiento por medio del análisis, critica y 

evaluación de la realidad educativa, ser innovador y de ideología flexible para 

poder realizar trabajos multidisciplinarios que le permitan un mayor 

perfeccionamiento o acercamiento al mismo de sus creaciones investigativas 

se debiera modificar el Plan de estu.dios de la carrera de pedagogía con las 

siguientes materias complementando las ya existentes que también sería bueno 

se actualizaran ellas y los docentes que las imparten para darle un mayor 

énfasis hacia esta línea. 

Estas materias pueden ser acomodadas de la siguiente manera: 

-----------··----------- - ----------·-
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Para un mayor manejo académico y adminislrativo de las materias agn:gadas 

se describen de la siguiente manera: 

lntrotluccití11 a la i111•estii:11cití11 et!11c11tfr11. 

OBJETIVOS: 

l'.l 1\lun1110: 

1 •• Conoccní los distintos puntos de vista sobre la naturaleza de la 

Investigación Educativa. 

2. Adquiriní el conocimiento y el dominio de la terminología búsica 

utilizada en la Investigación Educativa. 

3. Conocer:i los diversos enfoques metodológicos aplicados a la educación 

por los investigadores. 

4. Conocerú el proceso de invesligación en el campo educativo desde las 

di fcrcntcs orientaciones metodológicas. 

5. l labilitará al alumno para la lectura e interpretación crítica de informes 

de investigación, así como para que pueda realizar sus propios informes. 

(J. 1 labililarú al alumno para que pueda rcnlizar sus propias investigaciones 
en educación. 

------------ ---- - - - -------- ---------- -



J 11 l'es1igac:iá11 et! 11 ca IÍl'a 

OBJETIVOS: 

El alumno: 

1. Conocerá las tendencias actuales y el desarrollo de la Investigación 

Educativa. 

2. Conocerá y aplicar métodos y técnicas de Investigación Educativa. 

3. Analizará la incidencia de la Investigación Educaliva en el 

conocimiento teórico y en la comprensión práctica del hecho educativo. 

4. Elaborará pautas de actuación que permitan introducir la 1.E. en la 

misma práctica educativa. 

/111rod11cchí11 a los Métodos de /1111es1igaciá11 en Educacitfo Social. 

OBJETIVOS: 

El Alumno: 
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l. Conocerá las diícrentcs fases del proceso de investigación en el ámbito 

educativo. 

2. Conocerá los diícrentcs tipos de diseño y las normas para su correcta 

elección. 

3. Comprenderú las técnicas básicas que permiten el análisis de datos. 

4. Conocerá los diversos instrumentos de recogida de datos en la 

im·cstigación educativa en las diversas mcioclologías. 

5. Rcalizaní un informe de investigación desde una perspectiva cuantitativa. 



/11trotl11cció11 a los métotlo.\· de i111•e.1·tit!llcití11 e11 etl11caci1í11. 

OBJETIVOS: 

El alumno: 

l. Di lbrcnciani las distintas formas de abordar la investigación en el 

í1111bito educativo. 

2. Acccdcn'i a un conocimiento y dominio de lógica y sccucncialidad del 

proceso de investigación cientí lica. 

3. Dctcrminani un método aceptado para elaborar las estrategias de acción 

aceptadas a partir de problemas educativos. 

4. Adoptani las destrezas necesarias para la realización de los cálculos 

estadísticos correspondientes a las distintas técnicas contempladas. 

5. Dcsarrollani una capacidad crítica precisa respecto tl investigación de los 

rcnómcnos educativos y metodología científica. 

E.,·tatlí.\'/ica "fl/icatl" a '" i111•estigacití11 educativa. 

OBJETIVOS 

El Alumno: 

1. Comprcndcni lo que es la estadística y su runción en el ámbito 

educativo. 

2. Conocerá y comprcndcr:í los conceptos y procedimientos básicos. 

3. Dominará las técnicas estadísticas básicas para el tratamiento 

(descripción y amilisis) de datos. 

-l. 1\doptani criterios para saber extraer conclusiones ajustadas al anúlisis 

efl:ctuado y para interpretarlo críticamente. 



fll 1•i•stigacití11 ctwliwtfra e11 ed11cacití11. 

OBJETIVOS 

El alumno: 
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l. Conocerá críticamente las posibilidades y límites de. la investigación 

cualitativa aplicada a los fenómenos educativos. 

2. Sabrá distinguir las principales corrientes de la investigación cualitativa. 

3. Aprenderá a utilizar estrategias cualitativas en la investigación. 

4. Analizarú de forma práctica diversos procesos de investigación 

cualitativa. 

5. Aprenderá a comprobar el rigor científico e.Je una investigación cualitativa. 

!111•estigaciá11 c11al1-titiúi1•a en ed11caciti11. 

OBJETIVOS 

El alumno: 

1. Conocerá la bases filosóficas , la terminología y las estrategias propias 

del paradigma empírico - analítico. 

2. Sabrá diferenciar las propiedades que caracterizan los diseños en las 

diversa metodologías. 

3. Obtendrá un análisis critico, informes y artículos de investigación. 

4. Tendrá bases metodológicas y conceptuales para plantear problemas en el 

úmbito educativo y para disctiar investigaciones que den respuesta a estos 

interrogantes 



;\/hodos de ll11•estig11cití11 en Et!11c11cití11. 

lJIHETIVOS 

J-:1 alumno: 

1. Analizará y criticará investigaciones realizadas. 

2. Dominará el vocabulario y terminología especifica. 

3. ldenti ficará y definirá problemas de investigación educativa, así como 

sus objetivos, hipótesis y variables. 

4. Valorará la Estadística Aplicada como instrumento de trabajo en el 

proceso de la investigación educativa. 

5. Conocerá los principales conceptos de la estadística descriptiva e 

infcrencial. 

(>. Resolverá problemas prúcticos a partir de la elección de la técnica 

estadística apropiada. 

7. Interpretará soluciones a problemas dados en los que se han utilizado 

técnicas estadísticas. 

8. Conocerú los objetivos, finalidades y conceptos básicos de los 

diferentes análisis multivariables. 

9. Decidirá ante un problema concreto, en base a los datos que se disponen, 

la utilización del o de los análisis apropiados para la resolución. 

A1uí/isis de tl11tos e11 i11vestigaciá11 ed11catiw1. 

OBJETIVOS 

El alumno: 

1. lncluirú el anúlisis de datos en el diseiio de investigación. 



205 

2. Conocer:í y aplicani las Técnicas Multivariadas al anúlisis e interpretación 

de datos en la investigación educativa. 

l'roi:n1111<1s de dise1io de i11 l't'.\'tii:aciá11 et!ucatim. 

OBJETIVOS 

El alumno: 

1. Planificará adecuadamente una investigación educativa. 

2. Valorará las circunstancias metodológicas que concurren en la 

planificación de una investigación educativa. 

3. Seleccionar:í la técnica estadística mús adecuada, que nos permitn 

obtener la información que los datos posibiliten. 

4. Interpretará los resultados obtenidos. 

5. Juzgará críticamente la investigación realizada y obtener las 

conclusiones adecuadas. 

Ci. Relacionará las conclusiones obtenidas con un mejor conocimiento de la 

realidad educativa y con su posible incidencia en la mejora de dicha realidad. 

l'edat:of!Íll experim e11 fll l. 

Cl!Ul~TIVOS 

l·:I alumno: 

1. Conocerá y comprenderá los diferentes enfoques, métodos y técnicas de 

111\Tstigación aplicables a la educación. 

, Comprcndcr:.í la lógica que subyace en los procesos de investigación. 
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3. /\nalizará y valoraní los procedimientos y estrategias metodológicas en su 

1·ertiente aplicativa. 

Estas materias incoqJOrando el Seminario de Tesis ayudarían a reforzar el 

úrea de investigación educativa en la carrera ya que esta muy olvidado y 

representa para los estudiantes y graduados otra visión laboral que necesita ser 

cubierta en el país por las tantas necesidades y problemas educativos que 

exigen una mejor y más nípida respuesta y solución además de que son pocas 

las personas que la realizan y pocos los centros que apoyan por la misma falta 

de investigadores preparados p<1ra desarrollar estos trabajos. 

Y al darnos cuenta que acceder a un sistema renombrado como es el SIN no es 

imposible y que los requerimientos políticos, educativos y culturales del país 

requieren de una auloevalunción y modificación. 

No queda más que acercamos a In modernización educativa y analizar, 

evaluar y reestructurar los planes de estudio obsoletos, cambiar la mentalidad 

de los docentes que necesitan también ser actualizados y acercarse a la 

investigación para así poder formar alumnos concientcs de su realidad, con 

capacidad para innovar, proponer y encontrar problemas y darles solución, 

tllllo esto porque el país lo solicita y no se debe dejar de lado ya que de 

nosotros depende el impulso y desarrollo nacional. 
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CONCLUSIÓN. 

La educación superior es un proyecto social que no termina en la educación 

y la formación profesional. Necesita que Jos egresados, efectivamente, 

aseguren una oportunidad para dcscmpciiur productivamente su educación. 

Discutir esto sugiere que la intermediación que en el mcréado profesional 

realiza la educación superior, si bien es positiva en términos de la oportunidad 

de acceso a la educación, tiene problemas en la forma como se organiza el 

proceso educativo para la transición al mundo del trabajo. 

En consecuencia, cuando los egresados no se incorpornn a las nctividadcs 

productivas, la educación superior es cuestionada como medio de movilidad 

social de Jos individuos, pero también como espacio de interacción entre 

demanda y oferta de empleos profesionales. Esto se origina debido a que las 

instituciones de educación superior, igual que las unidades productivas y 

sociales. tienen cnda cual sus propios objetivos. los cuúles, si no son 

cumplidos eficazmente y visualizando las necesidades sociales no cubren con 

las expectativas y se consideran obsoletos y IUcra de tiempo y sentido. 

Por tal motivo se debe entender como formación profesional al conjunto de 

procesos sociales de preparación y conformación del sujeto, referido a fines 

precisos para un posterior desempeño en el ámbito laboral. Además, es el 

proceso educativo que tiene lugar en las instituciones de educación superior, 

Prientado a que los alumnos obtengan conocimientos, habilidades, nctitudcs, 

1·;1iorcs culturales y éticos, contenidos en un perfil profesional y que 

L·orresponda a los rcqucrimientLJS nacionales, tanto políticos, económicos y 

culturales. que le permitan ejercerla egresado una profesión. 
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Explorar los límites del conocimiento y construir su continuidad y 

evolución, es decir, investigar, es una de las funciones primordiales del trabajo 

universitario no solo para satisfacer fines cpistémicos sino para sostener 

también su funcionalidad educativa, y hasta el momento y basado en la 

investigación realizada la carrera de pedagogía en Acatlán poco puede 

satisfacer este rubro tan importante y que por polltica debiera ser cubierto. 

La universidad es un espacio intelectual donde se deben dar las condiciones 

para la construcción de un conocimiento libre de restricciones autoritarias. 

Tanto el conocimiento del mundo f1sico, natural o tecnológico, como el 

análisis de los fenómenos sociales y culturales optimiza sus posibilidades de 

objetividad en un ambiente donde In validación del conocimiento convoca 

criterios epistemológicos y no la satisfacción directa de intereses ajenos al 

conocimiento mismo. Por lo tanto el análisis y la evaluación de los planes y 

programas deben ser constantes para determinar su vigencia, si en el momento 

de su creación no satisfacía tmicamcnte a un sector o simplemente 

,·isualizando los cambios tan vertiginosos de la sociedad. 

A finales de los años veinte comenzó en México el proceso mediante el cual 

se institucionaliza la investigación social. En donde su función depende en 

gran medida de los marcos político - ideológicos donde se encuentra ubicada. 

l .a investigación en las dependencias del sector gubernamental o de la 

iniciativa privada se encuentran enmarcados en un contexto político -

idrnlúgico que limita las posibilidades ele utilizar los hallazgos del quehacer 

c1c11tilh:o social para transformar a la sociedad. Más bien los recursos de la 

ill\ cstigai..:ión son empicados para el adecuado funcillnnmicnto de la~ 
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instituciones o para eliminar conflictos sociales u organizar las diversas 

instancias sociales. En pocas ocasiones se utilizan para resolver problemas 

sociales o nacionaks determinados o generales que afectan a un amplio sector 

social. Y esto es lo preocupante ya que no se cubre con los requisitos políticos 

nacionales que buscan una mejor distribución del conocimiento y una más 

amplia participación del sector rrnís calificado para rcalizm· investigaciones 

serias y propositivas así como resolutivas. 

El contexto institucional, así corno los atributos personales y académicos del 

investigador tienen una influencia determinante sobre el tipo de producción 

que se espera, y sobre el nivel ele reconocimiento de los individuos, que 

muchas veces tiende a promover personalidades aisladas y eminentes en el 

campo de la investigación social y educativa más que a crear grupos de trabajo 

o promover prácticas colectivas de formación en la investigación. 

Existe una deliciente estimulación de aptitudes para la investigación social 

en los niveles de licenciatura especialmente en lo que corresponde a aspectos 

metodológicos e instrumentales, así como la falta ele un perfil adecuadamente 

definido que satisfaga las necesidades del mercado de trabajo extraacadémico 

el cual exige una mayor preparación y una mayor capacidad para realizar 

investigaciones con eficiencia y clicacia para la resolución más rápida de los 

problemas. Lo cuúl demuestra que se han dejado de lado las exigencias 

políticas gubernamentales que exigen cambios en estos rubros, pero también 

no se ha dado una sanción por no llevar a cabo estas mismas. 

l'.11 1\kxi..:u han existido dilcn.:ntes políticas dirigidas al sistema educativo 

así como a la investigación, dichos proyectos se han estructurado visualizando 
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las necesidades nacionales e internacionales que exige In sociedad y m{1s nun 

las insiancias que rigen el desarrollo nacional y mundial que son las que 

especifican hacia donde deben caminar éstas, pero si no se loman con 

seriedad, entonces por más políticas que se elaboren, ninguna lomará forma y 

jamús será considerada por las instituciones educativas. 

l'.s necesario dcsmiti licar el concepto que encara la investigación como 

progreso exclusivo de seres dolados, así como es preciso entenderla como una 

actividad que exige habilidades, dominio de conocimientos específicos y 

generales, proyectos y fuentes de financiamiento. Se debe entender que el 

trabajo del investigador así como de otras pro fes iones ex igc formación 

continua, dominio de conocimientos, capacidades de reflexión. análisis y 

crítica, compromiso social y política, condiciones necesarias para el trabajo y 

ética, consciente del rigor que acompaña la construcción del trabajo científico, 

y este tipo de actitud sólo se puede despertar si los actores mús cercanos a los 

egresados que son los docentes también se mentalizan en prepararse para 

poder transmitir el espíritu de la investigación, la motivación por e hacer que 

sus alumnos indaguen, innoven, propongan y resuelvan .. 

La construcción de las ciencias es una actividad social esencialmente 

humana y como tal expresa los valores, los intereses, la visión de hombre y 

una realidad histórica. Formar los investigadores significa comprometerse con 

una pluralidad de intereses de un lado, con los sistemas productivos internos y 

L'Xll'rnos, con las universidades e institutos y con el desarrollo ele la ciencia y 

tk la tecnología y por otro lado, asumir responsabilidades para mejorar Ja vida 

y cun el compromiso social colectivo, estas son tareas de todos Jos sectores 

que cubren el nivel superior de educación y no sólo de docentes y alumnos y 
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el día en que se entienda esta situación, entonces la universidad y la sociedad 

podrim hablar de un adelanto educativo a nivel nacional. 

;\ lo largo de la historia del sistema educativo, han sido constantes los 

diversos problemas en, currículum, métodos, formación docente, deserción, 

rendimiento escolar, financiamiento, scgrcgacicín, etc. ;\ los cuales el 

investigador aspira a comprenderlos teóricamente y a solucionarlos 

prácticamente. Para ello, primero es necesario estar preparado como 

investigador, lo que significa penetrar en teorías del acto didáctico, social y 

filosófica: y en el manejo de técnicas y herramientas de investigación: en el 

establecimiento de redes de interacción con colegas, políticos y 

administradores. Y segundo, definir con claridad el tipo de sociedad 

contemporánea y sus propios desalios. 

El investigador de la educación a diferencia de otros investigadores de 

campos distintos, su material de trabajo son los individuos que se dotan de 

saberes y conocimientos a través de la educación con una orientación ideal de 

existencia y un proyecto de sociedad, que recrea la individuación, 

extcrnándose ésta en manifestaciones subjetivadas de lo social 

En la Universidad se han y deben seguir tomándose en cuenta los 

vertiginosos cambios sociales y al desarrollo del pensamiento humanístico y 

social, a la aparición de nuevas formas del quehacer profesional y del trabajo 

111tclcctual. a los cambios nacionales e internacionales y a la certificación de 

los planes de estudio así como la ccrti ficación profesional 
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La investignción educativn se presenta dentro del Plan de Estudios de la 

carrera de Pedagogía en todos los semestres a excepción d!.!I segundo en donde 

ninguna materia pcrtcnl.!ce a este nibro. l'l.!ru le mayor carga recae en materias 

con gran tendencia hacia lo psicológico y unas tantas mús de perfil sociológico 

o filosófico pcru no se cubre del todo la demanda social hacia la investigación 

educativa que ya en las optativas o preespccializacioncs no lleva ningún peso 

y debería existir la prccspccialización en investigación educativa, por medio 

de la cuúl los alumnos entiendan un poco más el los problemas educativos 

nacionales y demuestren sus puntos de vista para realmente darles soluciones 

y determinas así que realmente la educación es y scrú In guía para llevar a 

cabo el desarrollo económico, político, cultural y social del país. 

Es necesario evaluar aquellas asignaturas de los planes de estudio en las que 

la cnscfianza de la investigación resulta prioritaria, y que constituye el núcleo 

rundamental de la formación metodológica de los estudiantes ya que hasta el 

momento no cslón cubriendo con las expectativas individuales, por parte de 

los egresados, y nacionales ya que al ser la educación un pilar fundamental 

para el desarrollo nacional, hasta ahora esta muy lejana a las expectativas y 

necesidades del país. 

Especílicamentc la desvinculación y la falla de continuidad y de una 

prccspecialización dentro del plan de estudios de la carrera di fieulta aun más 

la utilización de los conocimientos adquiridos en cursos de metodología, 

talkres y seminarios de investigación para el resto de las asignaturas de un 

plan de estudio y para orientar la elaboración de las tesis prof'csionales. 
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La metodología de la investigación y la de la cnselianza no son 

necesariamente para di lcrentes tipos de alumnos. El egresado de cualquier 

carrera no espera encontrar para cada caso o problema una formula múgica 

para enfrentarlos y resolverlos. Sin la formación crítica y creativa que se 

adquiere a través de la investigación el profcsionista no podrú enfrentar con 

fundamento, habilidad y eficacia cada situación nueva que se· le presente en la 

prúctica profesional. Si bien la investigación no es larca a la que se dedicanín 

todos, si es posible usar numerosos recursos, procedimientos, sistemas de 

trabajo, etc., en diversas tareas y ejercitar al estudiante común y corriente en 

esas técnicas y modalidades de la investigación para que él desarrolle, con 

solidez mclodológieu, sus capacidades en las turcas de encontrar él mismo el 

conocimiento. 

Como pedagogos, requerimos plantear una postura ante la situación actual, 

pero con el fin también ele encontrar espacios de intervención. Es decir, los 

problemas contextuales no competen linicamentc a las autoridades educativas; 

las instituciones de educación reílcjan también en su acontecer diario diversas 

problemáticas, y como especial is tas tenemos que conocerlas con precisión, 

como condición previa para plantear alternativas concretas de mejoramiento. 

En la carrera de pedagogía falta que se le dé una mayor importancia a la 

investigación educativa, es necesario que se vea ésta de otra manera, que se 

wa como una opción laboral y ocupacional para los egresados, una forma de 

rnnoccr y desarrollar habilidades que tal vez no conocía y que estas le 

permitan realizarse. y desenvolverse en un ambiente casi extralio para él. 
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La ncccsidnd de buscnr las intcrprctncioncs y aprender a vencer los 

rcnómcnos en su entorno, la curiosidad, la inteligencia, y la creatividad son 

rucrzas qL1c impulsan el conocimiento, a la investigación, al quehacer de Jodas 

aquellas personas que dcscnn cambiar su entorno, su manera de vivir y el 

1111.:joramicnto de la sociedad en que viven, por tal molivo es necesario hacer 

una mejora en el conocimiento que estas personas reciben. 

En este caso de los alumnos de la Carrera de Pedagogía de In ENEP Acatlán, 

esos profcsionistas que deben ayudar en la mejor y más rúpida solución de los 

problemas educativos nacionales que daiian el desarrollo nacional. 

La educación necesita hoy en día mejorar su calidad. Y para ello necesita 

reconocer que educar no es transmitir conocimientos, sino promover actitudes 

reflexivas en los educandos, apoyando no sólo los aspectos cognitivos, sino 

desarrollando habilidades intelectuales y pnicticas, y actitudes que permitan 

participar en una sociedad democrútica. 

El hombre para producir conocimientos, crear y recrear saberes, interpretar 

relaciones humanas, explicar y comprender las manifestaciones de la 

naturaleza, aprender del y con el otro, vencerse a sí mismo, traspasar sus 

límites y cambiar la historia, necesita que se creen las condiciones de trabajo, 

políticas de intercambio, espacios para la investigación y para la formación de 

especialistas que ayuden al mejoramiento de la vida social en la cual prestan 

sus servicios, pero si las instituciones que transmiten o pueden aportar estos 

elementos se estancan, no miran a un presente y un ruturo próximo con 

nigcncias constanlcs y trabajan con ideas pasadas y desfasadas de la 

sociedad. así como no preocupares por que sus docentes se actualicen y 

-- ------------ ----- -----------------------------·-------·· 
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transmitan realmente sus conocimientos no llegará muy lejos en su desarrollo, 

también permanecerá estancada y tenderá a desaparecer ya que es necesaria la 

actualización constante y In evaluación de resultados para observar las fallas y 

aciertos así como las posibles soluciones. 

i\dem{1s, es necesario que estas instituciones se den cuenta que las exigencias 

son ya políticas, lo cuál representa que ya la sociedad las está exigiendo y no 

es una opción sino un mandato, y que, además, se esta dando la creación de 

instancias que realizan estos trabajos y que tienen poca función por la falta de 

material humano que se dedique a estos quehaceres, en este caso a la 

investigación social. 

/\demás, la velocidad con la que ocurren los cambios en el mundo de hoy día 

y las complejidades que las innovaciones hacen necesario incrementar la 

eficacia y eficacia del sistema educativo para poder dotar a los hombres de los 

conocimientos y actitudes indispensables para sobrevivir en un ambiente cada 

vez más competitivo. Una de las metas fundamentales del sistema educativo 

mexicano en las últimas décadas fue universalizar la educación y que esta 

educación fuera de calidad. 

Durante el 6° informe de gobierno del Presidente de México Ernesto Zedillo 

se manejaba que las instituciones públicas de educación superior deberían dar 

continuidad a las iniciativas emprendidas en favor de la diversificación y 

plancación del crecimiento de la orcrta, del mejoramiento de la calidad 

educativa y de la infraestructura de los planteles, escuelas y facultades, así 

como para la constmcción de nuevos espacios escolares. Pero tal' parece que 

cstos propósitos no dieron raíces, se sigue con el estancamiento por la falta de 
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una visión más apropiada a la realidad, además, al gobierno se le ha olvidado 

presionar a las instituciones para que estos cambios se lleven a cabo. 

Mediante el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), las 

universidades públicas del país alentaron la actualización y superación 

permanente del personal académico en las distintas áreas del conocimiento y 

avanzaron en la mejora cualitativa de sus perfiles de desempeño, a fin de que 

puedan equipararse a los parámetros internacionales. Como resultado de esta 

política, las funciones de investigación y docencia se han vinculado de manera 

más estrecha, sólo que hasta el momento pocos han siclo los resultados de este 

proyecto o no se les ha dado la publicidad necesaria para que en las 

universidades se conozcan estos avances y se motive a los estudiantes por 

medio de ejemplos vivientes. 

Con los recursos del Fondo para la Modernización de la Educación Superior 

(fo mes), durante 1999, 41 universidades públicas atendieron 413 proyectos 

para mejorar la infraestructura de sus planteles y adquirir el equipo necesario 

para el buen funcionamiento de los laboratorios, talleres, bibliotecas, equipos 

y centros de cómputo, lo cuál no asegura que los cambios se lleven a cabo o 

que en las universidades los planes y programas deben ser. transformados y 

adaptados. 

Con todos estos proyectos y promesas es casi imposible no mejorar la 

educación superior nacional o en el caso de la carrera de Pedagogía de la 

ENEP Acatlán actualizar su progra.ma, lo alarmante es.que hasta el din de hoy 

no se ha hecho el trabajo necesario para la reestructuración del plan y así 

adecuarlo a las necesidades de investigación educativa nacionales. 
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La misión principal de toda escuela consiste en preparar a los alumnos para 

la vida, para el trabajo socialmente útil. El resultado de la ensciianza son los 

conocimientos, las actitudes, aptitudes y los hábitos escolares, el nivel de 

desarrollo general, todo lo anterior se debiera tener como propósitos, visiones 

y objetivos de toda institución, todo esto como una empresa que produce 

educación, conocimientos pero sobre todo alumnos que rellejan lo anterior. 

Se menciona la idea futura de que las instituciones de educación superior 

del país habrán realizado, para el aiio 2025, una reforma académica estructural 

que dará lugar a un nuevo enfoque educativo. Este nuevo enfoque brindará 

atención al desarrollo humano integral de los estudiantes, a la formación en 

valores que lo dignifican y u la disciplina intelectual cimentada en la 

apropiación y recreación del conocimiento, a la vez que los informarú y 

habilitarú para su desarrollo profesional, los hará sujetos de su propio 

aprendizaje y los ayudará a relacionarse y a transformar con responsabilidad 

su realidad. 

l'ero aquí la pregunta sería por qué esperar tanto tiempo para saber si 

resultara o no, por que no experimentar desde ahora, aprender de los errores 

que se cometan y que se irán obteniendo por medio de las evaluaciones 

cll11slantes, y así en aquel ruturo ya tener programas adecuados o sino 

cercanos a las necesidades nacionales. Y no simplemente eso sino que la 

realidad actual ya lo esta exigiendo desde ahora, la realidad no esperará hasta 

q11L' dentro de 20 mios las instancias educativas se decidan a cambiar o estén 

preparadas para esto, la realidad se comerá a todas aquellas instituciones que 

no se actualicen pcnnancntemcntc, aquellas que se echen a dormir sin 

vislumbrar lo que el destino les depara, no pedirá permiso para cambiar y 
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exigir mús, no esperará a que la Universidad o Ja carrera de Pedagogía de la 

ENEP /\catlún sea reformada y actualizadu. 

1 lasla ahora el mejor enfoque que se asigna a Ja educación superior se 

caracteriza por: 

• La flexibilidad curricular en todos Jos programas de 

estudio que permitirú al estudiantl! tomar decisiones 

propias para la integración de su programa formativo. 

• La innovación conslnntc en 111é1odos y conlenidos 

educativos. 

• Menor actividad presencial del esludiante, mayor tiempo 

dedicado al aprendizaje y atención inlegral desde el ingreso 

hasta el egreso. 

• Vinculación de la formación del estudiante con el campo 

de aplicación y con las actividades de desarrollo y 

generación del conocimiento. 

• Utilización plena de las lecnologías dl' la comunicación c 

in formación. 

• Coexistencia de entornos pedagógicos de educación 

escolarizada, abierta, scmiabicrln, a distancia y virtual. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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• Complcmcnlo de la oferta cducntiva con programas 

formativos novedosos de orientación general y canícter 

interdisciplinario que preparen para la vida. 

• Movilidad de los estudiantes y pr:ofcsores entre 

dependencias académicas de una misma institución y entre 

instituciones de educación superior del país y del 

extranjero. 

• Trúnsito fluido del estudiante entre la institución educativa 

y el mundo del trabajo y entre el pregrado y el postgrado. 

• Un nuevo papel de los académicos como facilitmlores y 

promotores del aprendizaje de los alumnos, del trabajo en 

grupo y cuyo eje será el desarrollo y apropiación del 

conocimiento. 

Tal parece que el anterior enfoque es futurista, que esta destinado para darse 

en un ulterior tiempo, pero es algo que hasta ahora la educación superior debe 

estar cubriendo y debe dotar a sus egresados de esos conocimientos, pero 

hasta ahora parece que es un enfoque de otro país y que es un prospecto para 

el nuestro. 

La educación supcriór de calidad tan exigida en la actualidad por el gobierno y 

sobre todo por la sociedad se debe reflejar en los siguientes aspectos: 

'1't:' 51 i"' •• -. :. -
l ¡:,¡ ... ..: ·..• . .. 

FALLA DE ORIGEN 
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• Con una oferta de educación superior amplia y divcrsi ti cada en atención 

a las necesidades del desarrollo económico y social del país y de cada 

una de sus entidades ICdcrntivas. Reducción significativa de las 

desigualdades en el acceso a la educación superior. Las instituciones 

deben tener perfiles diferentes, con programas y opciones de formación 

adecuados a su entorno económico y social, mismos que gozarán de un 

amplio reconocimiento y aceptación social. 

Todas las instituciones de educación superior deben contar con 

mecanismos de participación social y desarrollar nuevas formas de 

vinculación y extensión con su entorno, en beneficio de una mayor 

pertinencia y calidad de los programas académicos y servicios que 

ofrecen. 

Las instituciones deben incorporarse a redes de educación superior 

nacionales e internacionales y contar con estructuras de organización 

académico - administrativa que potencien la superación académica y la 

óptima utilización de los espacios disponibles y del tiempo. 

• Los profesores, agrupados en cuerpos académicos consolidados, deben 

contar con la formación deseable de acuerdo con el perfil de cada uno 

d.: los programas académicos en los cuales participen: contar, adcm<Ís. 

con la infraestructura de apoyo necesaria para la realización ele sus 

funciones y con las condiciones para su actualización y superación 

TESIS CÓN·-----¡ 
"'EALLA DE ORlGiJtí j 

----·---------------- .. -···- --
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académica permanente para desarrollar su múxima pntt.:ncialidad. El 

nivel de sus remuneraciones habrá mejorado considcrnblementc. 

• Las actividades de generación y aplicación del conocimiento deben 

constituir una parte fundamental en los programas de formación de los 

estudiantes, de ncucrdo con el perfil de cada institución, lo que incidirá 

en el mejoramiento de todas las prácticas educativas. 

• Para apoyar el sistema nacional de innovación, las instituciones deben 

contar con mecanismos que articulen eficientemente, con la sociedad, el 

conocimiento que generen. 

• Para fortalecer In profesionalización y el liderazgo del personal 

académico, administrativo y directivo, las instituciones se deben 

integrar un sistema moderno de gestión y evaluación institucional. 

El país necesita mecanismos diversificados para evaluar la calidad 

cducnJiva: crear organismos no gubernamentales -reconocidos por el 

estado- de acreditación de instituciones y programas académicos en 

todas las áreas del conocimiento que permitan dar fe pública sobre la 

calidad de la educación superior. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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• Todas las instituciones deben participar en mecanismos nacionales, 

acordados en el nivel del sistema de educación superior, para la 

evaluación externa de sus alumnos al ingreso y al término de sus 

estudios, con fines de diagnóstico, lo que pennitirú coadyuvar en los 

procesos de mejora institucional. 

Lo anterior si es un proyecto y como tal debe ser considerado y lomado en 

cuenta ya que en la actualidad este futuro ya se ha convertido en presente y 

uno inmediato que ya no se puede dejar pasar porque sino se caerá en el 

desfase que puede orillar a la carrera de pedagogía a la desaparición 

Uno de los retos que se manifiestan en la mayor parle de las instituciones 

educativas respecto de la actuación de los profesores, es la de incorporar la 

investigación como una actividad sistemática y regular en su trabajo 

habitual en las aulas. La investigación como un procedimiento y un medio 

de desarrollo y aplicación del conocimiento, se ha configurado como una 

forma de trabajo. 

La educación superior nacional enfrenta retos en el presente que deben 

solucionarse y por tal motivo los planes y programas deben estar 

adecuados para poder resolver con éxito retos como: 

Que la educación superior ocupe un lugar destacado en las políticas de 

desarrollo nacional y de cada una de las entidades federativas y se convierta 

en la fuerza impulsora del crecimiento económico y del desarrollo social del 

país. lograr que se considere estratégico el apoyo a la educación superior 

pt'iblica, constituirse en la puerta de acceso de la sociedad del conocimiento, 

mejorar la calidad de la educación superior en forma integral y transformar el 
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actual sistema cerrado en un sistema abierto, mús llexible, cliciente, 

diversificado e innovador. 

En un sistema que responda con oportunidad y calidad a lt!S demandas del 

desarrollo humano integral, ele la sociedad del conocimiento y de las nuevas 

formas de organización y trabajo; y en un sistema que responda, asimismo, a 

los cambios del entorno científico, tecnológico, económico y social. 

• Sustentar la operación e integración del sistema en redes de educación 

superior nacionales e interrrncionales, lograr la integración veriical y 

horizontal del sistema y su efectiva coordinación, ampliar su cobertura y 

atender con calidad la demanda creciente de educación y las necesidades de 

actualización y formación permanente. ampliar y diversificar la oferta 

educativa, los servicios prestados. y los perfiles de las instituciones, 

fortalecer la vinculación del sistema con los sectores económico y social y 

articularlo con el sistema de ciencia y tecnología y dar fe pública de la calidad 

de las instituciones y de sus programas. 

Pero todo esto sólo se logrará en el momento en que las personas responsables 

de la educación se den cuenta de que esta es la base del desarrollo cultural, 

social, económico, comercial y sobre todo del crecimiento nacional que nos 

darú una imagen internacional y a las personas una satisfacción y unas ganas 

de superación que son necesarias ya que el país lo exige en este momento, no 

nos esta poniendo a prueba, no es un aviso de lo que podría suceder en el 

futuro sino que se debe hacer ahora sin esperar a que le desarrollo nos 

consuma y consuma a nuestro sistema educativo superior y sobre todo a una 

carrera tan significativa para estos fines como lo es la Pedagogía ya que de 
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ella se desprenden los avances en euanto a estrategias cducatil'as litiles para 

poder acabar con los problemas que estancan a la nación y que no le permiten 

sobresalir sino que simplemente la mantienen pero que tarde o temprano si se 

continua así la estabilidad terminará y vendrá el conflicto y el caos ya que se 

dejo para mús tarde lo que se pudo resolver con anterioridad pero por la poca 

conciencia y el poco compromiso o por dar prioridad a otros rubros no se 

solucionó y ahora se sufren las consecuencias. 

Todo esto se puede superar si se toma en cuenta que todos los cambios que 

debe haber son políticas nacionales, marcadas por medio de reglamentos que 

las instituciones deben acatar, que se están formando sistemas a nivel nacional 

y que poco es su trabajo realizado debido a que es también poca la población 

que tiene los conocimientos para poder acceder a estos sistemas, además, la 

opinión de las personas que sufren o viven las consecuencias de la falta de 

actualización, si se deja de pensar en uno mismo y se piensa en conjunto, si se 

deja de trabaja en forma individual y se comienza a trabajar en equipo, si se 

actualizan y reorganizan aspectos tan importantes como lo son la educación, si 

todos comenzamos a hablar, a expresar nuestros sentimientos y a criticar en 

fórma constructiva. 
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Los siguientes cuestionarios fueron aplicados a alumnos de la carrera de 

pedagogía (generaciones 97 - 98 - 99 ) que se encontraban inscritos en los 

semestres 4"., 6º y 8". Del turno matutino y vespertino. 

a) La población objeto de estudio no es grande (444 casos) 

b) El cuestionario que se aplicó es reducido, entre 12 y 15 preguntas y 

preferentemente cerradas. 

c) Las alternativas de respuesta son mutuamente excluyentes, por ejemplo: 

sí, no y opción múltiple. 

Se realizaron 206 cuestionarios a los alumnos quienes füeron elegidos al azar. 

Con relación a los docentes se realizaron a 52 profesores que tienen más de 5 

alios de antigüedad y que imparten materias en el semestre actual. 

El instrumento sirvió cómo un auxiliar tcorico de recuperación da algunas 

opiniones que centraron la reflexión del problema llevado a cabo. 

Se registró un leve rechazo a contestar el cuestionario por parte de alumnos de 

cuarto y octavo semestre, en cuanto a los docentes todos presentaron 

disposición para contestar. 

, .... 



UNi\l\·I Ci\Ml'US i\Ci\TL1\N 
ALUMNOS 

El presente cuestionario forma parle de un proyecto de investigación que tiene como 

objetivo analizar algunos aspectos sobre el currículum y los contenidos de las materias para 

la cual es muy importante ti1 valiosa colaboración 

Marca tu respuesta, sólo se debe elegir una respuesta por pregunta. 

1.- Semestre que cursas actualmente. 

4". 6º. 8º. 

2.- ¿Crees que la estructura del plan de estudios de lu carreru de pedagogía esta relacionado 

con los requerimientos del mercado de trabajo'? 

SI NO 

J.- ¿Crees que el plan de estllllios de la carrera de pcdagogfa se vincule con las necesidades 

de la sociedad actual? 

SI NO 

4.-¡.Crecs que el plan de estudios de la carrera de pcdagogfa que data de 1983 deba 

continuar igual? 

SI NO 

5.- ¡,Crees que los docentes que imparten clases en la carrera de pedagogía estén 

capacitados en el manejo de los contenidos de las materias que imparten? 

SI NO 

<1.-¡.Crees que los docentes de la carrera que en su nwyoría tienen sólo nivel de licenciatura 

estén capacitados en áreas investigativas para poder transmitirlas? 

SI NO 



7.-¡,Crecs que en la carrera se le de la prioridud o la importancia necesaria a los aspectos de 

i11vestigacitin que requiere el mercmlo de trabajo'! 

SI NO 

S.- ¡,Dentro de las materias en que estas inscrito hay alguna materia en la que te ensciicn a 
realizar i11vcstigncioncs pedagógicas? 

SI NO 

¡,Cuúl'! 

'J.-Si contestaste alinnativamcntc en que nivel te e11sciiaron a investigar 

a) Operativamente (elaboración de cuestionarios o entrevistas) 

b) Metodológicamente (Distintos métodos) 

e) Teóricamente (Teorías diversas que ayuden al proceso de construcción de 
conocimientos) 

d) Epistcmológicamcntc (criterios para razonar) 

10.-Te sientes capaz de realizar trabajos que requieran una verdadera investigación seguida 

de una real construcción de conocimientos basándote en los conocimientos adquiridos en la 

carrera'! 
SI NO 

1 1.- ¡,Crees que la relación maestro - alumno este ligada a la forma de impartir los 

l'l)1H1ci111icntos. 
SI NO 

1 ~.-¡",Crees que sea impor1antc que el docente sepa cómo manejar al grupo para que se de 

una mejor cumprensiL\n de los conocimientos'! 

SI NO 



UNAM CAMPUS J\Ci\TLi\N 
PROFESORES 

El presente cuestionario forma parte de un proyecto de investigación que tiene co1110 

objetivo analizar algunos aspectos sobre el currículum y los contenidos de las materias para 

la cual es 111uy i111portantc su valiosa colaboración 

7'1arquc su respuesta, sólo se debe ckgir una respuesta por pregunta. 

1.- ¿Qué 111atcria o 111atcrias imparte usted'! 

. ··----------------------
-------------------

2.- ¿Qué 111atcrias del plan de estudios considera usted que estén dirigidas para fonnar en 

investigación'! 

J.- ¡,En su o sus 111atcrias deja usted investigaciones 
SI NO 

~.-Si contesto afinnativamcnte ¿de qué tipo de investigación se trata? 

a) documental 
b) experimental 
e) de construcción y rcílexión 
d) relación de datos de la realidad 

5.- ¡,Cree que el plan de estudios de la carrera tenga vigencia aun en la actualidad? 

. · SI NO 
1>.- ¡,Cree que el plan de estudios cumpla con los requerimientos de los programas de 

\lndcrnización Educati\'a actuales? 

SI NO 
7.- ¡,Cree que el plan de estudios dc la carrera haya terminado su ciclo y se tenga que 
1cfor111ular o cambiar en'! 

A) algunos aspectos 13) La mayoría de los aspectos c) La totalidad del plan 



8.- ¡,Su íonnación docente es'! 

MUY BUENA BUENA REGULAR 

'l.- ¡,Cuál piensa que debe ser el nivel ucadé1nico que deban tener en su muyoria los 

docentes de la carrera? 

DOCTORADO MAESTRIA LICENCIATURA 

10.-¡,Cree que en la carrera se forme a los estudiantes para que sepan rcali1.ar 
investigaciones rigurosas y proyectivas'! 

SI NO 
11.-¡, Qué importancia le da usted en su muteria al úrea de la investigación'! 

MUCI IA POCA NADA 
12.- ¡,Su relación con los alumnos es? 

MUY BUENA BUENA MALA 
13.-¡, Cómo considera usted su manejo de la didtíctica dentro del salón de clase? 

MUY BUENO BUENO 

1-l.- ¡,Que perspectiva didáctica utiliza en su clase'! 

a) funcional 
b) tradicional 
e) basada en la tecnología educativa 
d) participativa 

MALO 

Mi\Li\ 

TF'SIS CON 
r . .._~EN 

-J 

t 
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