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,INTroDUCCIOO. 

La preparaci6n de investigadores, es un problema que 

compete al pedagogo en dos sentidos: uno en cuanto a la for

maci6n de sus propios investigadores y otro al intervenir en 

la formaci6n de investigadores de otras áreas disciplinariaS;¡ 

a través de su participaci6n en el cuerpo interdisciplinario 

que elabora y realiza los programas de los diferentes nive~ 

les del sistema escolarizado. 

En este trabajo s6lo se abordará el pri~er aspecto es de 

cir, algunos de los problemas que afronta la formaci6n de in 

vestigadores en educaci6n, la alternativa que se marca en es 

te estudio para la preparaci6n de investigadores en educa

ción, puede ser generalizada a otras &reas de la ciencia. 

El campo de la investigación educativa le compete al pe

dagogo, sin embargo, se observan escasos profesionales de es 

ta área en los proyecto3 de investigación educativa. "Los in 

vestigadores proceden de áreas disciplinarias muy diversas 

-Ciencias Sociales, pero tambi6n Ingenier!as y Ciencias Ap
ministrativas-; la proporci6n entre ellos de especialistas 

en Ciencias de la Educación y de maestros es 



u. 
da"{l)Esta situación lleva a cuestionar la preparac16n de 

los profesionales de la educaci6n en las tareas de'la inves

tigac16n. La ausencia de una formac16n adecuada, puede ser 

entre ot~aa causas, motivo de la baja participaci6n de estos 

profesionales en las laborea de la investigaci6n educativa. 

El objetivo de este trabajo, es analizar la problern~tica 

que encierra la formación de investigadores en educación, 

as! como los beneficios que se obtendrían si dicha formaci6n 

se llevara a cabo dentro del marco de la Universidad NaGio

nal Aut6noma de M§xico (UNAM) y en forma m~s espec~fica en 

el Colegio de Pedagogía, que es a quien dentro de l.a UNAM, 

le corresponde su formaci6n. 

Para abordar el problema de la formación de investigado

res, se parte del an41isis de las variables consideradas el~ 

vea en el proceso da formación de inveatigadore~ en educa

ci6n y en base en ello, se planLea la alternativa a través 

de la cual se pueda lograr el perfi1 de investigador que a~ 

de a dar respuesta a la problemática educativa del pa!s. 

Al tomar corno base los resultados del análisis antes rnen 

{.l) CONAC'.:¡o. .?Ltn rr.:1esuo z!e i.nvesti0aci6.-. educativa 1982-J.904; México, 

e~. 1981 ?·L-15. 
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cionado, se establece corno alternativa a seguir, la creaci6n 

de un centro de investigación educativa unido al Colegio de 

Pedagog1a, que marque el inicio de la formaci6n de los in

vestigadores en los estudios de la licenciatura y redunde en 

una estrecha relación entre teor1a y pr~ctica de la investi

gación pedag6gica. 

Cabe aclarar, que el estudio s6lo plantea las ventajas 

de la creación del centro de investigaci6n educativa;es de

cir se marca como el deber ser, sin adentrarse en los pro

blemas econ6micos y pol!ticos que encierra la realizaci6n de 

la propuesta. 

En cuanto a los criterios que han sido manejados hasta 

ahora, en torno a la formaci6n de investigadores son: que 

los investigadores se forman a trav~s de los estudios de po~ 

grado en el pa1s o en el extranjero. Por otra parte se ha 

postulado que se aprenda a investigar con 1a prSctica y bajo 

la direcci6n de un investigador. 

En este trabajo, se considera de suma importancia el es

tudio de la formación de investigadores, dado que en México 

pa!s en pleno desarrollo; la educación ocupa un lugar cada 

vez más irnportante, lo que a su vez acarrea una serie de pr~ 

blemas educativos que requieren de personal calificado para 
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su estudio. 

El trabajo se presentará de la siguiente manera: en el 

p7imer capitulo se hará una reseña histórica sobre el desa

rrollo de la investigaci6n en México, se tomará siempre co

mo _parámetro a la Universidad Nacional Autónoma de M~xico 

(UNAM) • 

El segundo capitulo estará integrado por la def inici6n 

de conceptos; su objetivo primocdial será ~xplicar las prin

cipales variables que se manejarán a lo largo del estudio. 

En el capitulo tercer.o se afiallzarán los principales me

canismos que se han utilizªdo en la formaci6n de los investi 

gadores en educaci6n, se ~esaltar~n aciertos y errores que 

den los indicios necesarios para plantear nuevas alternati

vas que lleven a la solución del problema. 

El capítulo cuarto propone la creación de un centro de 

investigaci6n pedagógica, para la forrnaci6n de los investi

gadores. Se analizarán las principales caracter!sticas que 

debe poseer el centro. 

Por 6ltimo se presentarán las concluRiones finales del 

trabajo. 



capitulo I. 

RESE8I\ HIS'IORICA DE LA nNESTIGACION llil MEKia::>. 

El presente cap!tulo tiene como objetivo establecer en 

términos generales, como ha surgido y se ha desarrollado la 

investigación en Máxico. 

Para poder llegar a comprender la situaci6n en que se 

encuentra 1a investigaci6n en un pa!s, es necesario partir 

del análisis de las situaciones hist6ricas por las que ha a 

travesado dicha actividad. El análisis que se pretende rea

lizar aqu1, intenta proporcionar los indicadoras de como na 

ci6 y se desarrolló la investigaci6n en M~xico. 

Debido a que la UNAM, fue la primera instituci6n consa

grada a cultivar la ciencia, a formar profesionales de la 

investigación y a realizar parte de la investigación que se 

llevaba a cabo en el pa!s, se puede estudiar el nacimiento 

y desarrollo de la investigación en México, dl relacionar1a 

con el desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de M6-

xico en sus diferentes etapas. 

El antecedente más remoto de la hoy UNAM, se tiene con 

la fundaci6n de la Real y Pontif~cia Universidad de Máxico, 

en el año de 1552. 
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La organiza~i6n de la Real y Pontificia Universidad de 

México, tuvo como base la de Salamanca España, con sus res-

pectivas modificaciones para adecuarla a las circunstancias 

y necesidades especificas de lu colonia, Las características 

de la Universidad en esta ~poca, son que la investigaci6n se 

encontraba centrada en la Teolog!a y que la mayorta de sus 

maestros e intelectuales eran producto de España. 

Una vez iniciada la guerra de independencia en el. año de 

1810, hasta pasado m~s de un siglo, la caracter1stica que 

predomina en el pa1s son los movimientos revolucionarios, 

constitucionales y administrativos. 

Cuando los movimientos revolucionarios se constituyeron 

en el centro de atenci6n del pa1s, la Universidad pas6 a se

gundo t~rmino, inclusive lleg6 a ser considerada inoperante, 

motivo que origin6 que se le cerrara en varias ocasiones, 

hasta que en 1865 queda suprimida la Universidad Pontificia. 

El peri6do comprendido entre 1867 y 1911, que correspon

de a la dictadu~a de Porfirio D1az, se caracteriza por ser 

una época de "tranquilidad" que propicia el de&arrolla de la. 

ciencia. Coincide con esta ~poca la introducci6n a M~xico de 

las ideas filos6ficas positivistas de Comte. 



3. 

· En las ideas de Augustü Comte, se encuentra por pri.mera 

vez una clara preocupación por los aspectos sociales. 

Comte plantea el conocimiento a tres planos; el teol6gi-

co, el metaf1sico y el positivo que lo iguala a la ciencia. 

Esto es, que el conocimiento positivista equivale a un cono-

cimiento científico. Dice que la humanidad y el hombre atra-

viesan por un conocimiento teológico y metafísico que les 

permite llegar a un conocimiento positivo cient1fLco. 

Para Comte "la clasificaci6n de las ciencias indica ( •.• J 

{el) desarrollo hist6rico del saber humano: matemática, as-

tronomia, física, química, biología, sociología. Esta jerar

quía posee tambi6n un orden 16gico que va gradualmente de 

las ciencias más abstractas a las concretas y cornpl.ejas, la 

sociolog:í.a"c 2 ) 

En estos términos es como Comte coloca a las ciencias s~ 

ciales como la Glt1.ma do las cioncia.s, debido a au importan-

cia y complejidad, doja p1anteado que se necesita para lle-

gar al conocimiento de lo social, conocer y manejar las cien 

cias exactas y naturale~. 

(2) LARROYO, F'Ri'\."JCISCO. Historia co:parada d~ la educacioo e.., I~ico; 

12a. e::l. t~co, Pon:úa 1977 p. 282. 
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Gabino Barreda es el que introduce a México, las ideas 

positivistas de Comte, Barreda pose1a una formación 0nciclo 

pedista que en sus cuatro años de estancia en Par1s 1e per-

miti6 comprender la filosofia de Comte. 

A pesar de ·1a importar.cía que le da Comte a la sociolo-

gía, Gabino Barreda, al trasplantar estas ideas positivis-

tas al territo::ic mexicano, se olvida un tanto de ella para 

_centrar su ate~ci6n en las ciencias naturales. 

Gabino Bar=eoa propóne una educación basada en la raz6n 

y la ciencia, para lograrlo estructura la preparator~a con 

esta idea "que ning(in ramo importante de las ciencias natu-

rales quede omitido; en que todos los fenómenos de la natu-

raleza desde lo$ m~s simples hasta los m!s complicados, se 

estudien y se analicen a la vez te6rica y practicamente en 

lo que tienen tle fundamental". ( 3 ) Estas ideas son aplicadas 

para la preparatoria, debido a que la Universidad permanecia 

cerra.da. 

El 3ño de t9:0, marca el inicio de otra ~poca para la u-
níversidad. Es en este año cuando Justo Sierra logra abrirla, 

{3) IAR.~YO, FRP-R::IS:::O. Historia CCIJ:iarada de la cducaci6n en Méxlc:o¡ 

12.a. ed. :·:éxicc.1, Pcrrél.n, 1977 p.286. 
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después de haber permanecido cerrada durante 35 años. La 

plantea corno una agrupación orgánica de institutos dcce~~cs 

y de investigaci6n. vuelve aparecer la caracter!stica rle to 

mar corno modelo una universidad extranjera, en este caso la 

de Parl'.s. 

En el año de 1929, la Universidad legra en teor!a su au

tonomía, en la práctica seria hasta despuás de la huelga de 

1933. De igual forna se consigue la libertad de cátedra, es 

tos dos grandes logros la hacen abierta a toda investigaci6n 

científica. 

Durante la época de Cárden~s (1934-1940), existe una ve~ 

<ladera inquietud por realizar investigaci6n, los problemas 

nacionales se convierten en proyectos de investigaci6n, sin 

embargo, no se cuenta con una adecuada infraestructura que 

permita el óptimo desempeño de la investigaci6n. 

En esta época la educación técnicttitoma relevancia. Para 

re~ponder a esta inquietud se crearon, en el año de 1937, el 

Instituto Polit6cnico Nacional, las Vocacionales y Prevoca

cionales. 

En 1942 se funda en la Un.i':ersídad ~iaci..:mal Aut6no:::ia de 

México (UNAM) , la Comisi6n Irn?ulsador~ y Coordinadora de la 
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Investigación, su objetivo fue llevar a cabo de la mejor ma 

nera los trabajos de la investigación. La Comisión promovió 

la primera generación de investigadores en nuestro pais. 

"Durante sus 10 afies de existencia de los recursos fi-

nancieros de l;:i Comisión, el 70% ~e destinaba a los miembros 

que en ella laboraban, un 25% a subsidiar la difusión cien

tífica, la compra de equipo y libros, y s6lo el 5%/a la for-

maci6n de nuevos investigadores". ( 4 ) 

Aunque no se conoce a cuanto ascendían los ingresos de 

la Comisión, ~e puede hacer un análisis a partir de los por

centajes destinados a cada parte: as! se tiene que s6lo el 

25% e~taba destinado a crear la infraestructura para el ade-

cuado desarrollo de la investigación, se incluye en este 25% 

la publicación de los resultados de la investigaci6n. 

El hecho de que ~e destinara un si del total de los in-

gresos en la formación de nuevos investigadores, indica que 

el interés por crear nuevas generaciones de investigadores 

·era mínimo. Así pues la mayor!a de los ingresos (70%) se o-

cupaba para el pago de los miembros que en ella laboraban. 

(4) CON.l\CYT. Prograrrn de forrraci6n de recursos hurcanos en el área de la 

ciencia y tecnolCXJia; México, CONACYT, 1976 p.IV-3. 
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Para 1948 todas las escuelas e instituciones de la Uni-

versidad contaban con un total de 31 investigadores. Para 

es.ta época y siendo rector de la Universidad Rodolfo Brito, 

se otorg6 la categoría de investigadores de carrera y la im-

posición de profesores de tiempo completo. Este es uno de 

los aciertos más importantes de la Universidad; ya que los 

investigadores y maestros de tiempo completo permiten mejo

rar y elevar el nivel académico de la enseñanza universita-

ria; al tener la oportunidad de brindarle apoyo al alumno 

fuera del.horario de clases. 

La década de los cincuentas se ca~acteriza por ser una 

~poca rica para la .un.i.versidad, ya que se logran y modifica 

aspectos importantes que ayudarán al desarrollo de la Uníver 

sidad. 

Entre otros aspectos se tiene: el estreno de las nuevas 

instalaciones en ciudad universitaria, que permiten gracias 

a su amplitud física, la creaci6n de loa institutos de inve~ 

tigaci6n. Esto significó que al investigador, se le diera un 

lugar como profesionista, así se tiene que "el papel del 

científico ( ... ) fue en ascenso, hasta llegar a ser conside-

rado cerno una de las ocupaciones de mayor prestigio social(S) 1 

(5) RODRIGUEZ SALA DE Ga-1EZGil., MA. WISA. El cient!fio.? en México; su 

:imagen entre esbxliantes de ense.~za merlia;~co, UNAM, Ins

tituto de Investigaciones Sociales. 1977 p.25. 
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El número de profesores de carrera au.~enta en forma con 

siderable. Las bibliotecas se multiplican; además de la cen 

tral; se cuenta con treinta y siete bibliotecas, las cuales 

son en su mayoría especializadas en el área de estudio de la 

escuela o facultad a la cual se encuentra~ adscritas. 

Se crea la Direcci6n de Publicaciones, que hace de este 

proceso algo más ágil y accesible. 

Se funda oficialmente la Asociaci6n Nacional de Univer

sidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República 

Mexicana, su objetivo primordial es examinar y tratar de so

lucionar los problemas de las Universidades de la República. 

En 1950 se crea el Instituto Nacional de la Investiga

ci6n Científica y es reformado en 1961. Junto con la Comi

si6n irnpulsadora y Coordinadora de la Investigaci6n Cientí

fica, son antecedente directo del actual Consejo Nacional ~e 

la Ciencia y Tecnolog1a. 

La época de los sesentas y setentas caracteriza la Uni

versidad, por su crecimiento y consolidaci6n. La demamda de 

educaci6n supe.rior, acar.rea la necesidad de crear la Escue

la Nacional de Educaci6n Profesional. (ENEPS). 



9. 

·oespu~s de 1968 se registr6 una gradual transformaci6n 

en el papel de las universidades: entre otros "el deterioro 

de los niveles académicos de las instituciones públicas, ju~ 

to con la creciente agudizaci6n de los conflictos de clase 

fue estimulando el surgimiento y Eotalecimiento de universi-

dades privadas".( 6 ) 

Por otra parte, en esta época, se descentraliza la inve~ 

tigaci6n de las universidades, para pasar a ser la investig~ 

ci6n parte importante de las tareas de las instituciones qu

~ernamentales, dejando de ser la inve~ti~aci6n caracter~sti

ca única de las universidades públicas. 

Por último es bueno aclarar que "el promedio de vi.da de 

los centros de investigac16n en M~xico, hasta 1970 era de 13 

años" (7 ) l.o cual ir.dic;:i, que el trabajo ordenado y sistemáti

co en el área de la investigación se encuentra en su etapa 

inicial. 

Esto es a grandes rezgos, como ha surgido y se ha desa

rrollado la investi<Jaci6n· en México, ahora bien, dado que el 

objetivo de este trabajo es el estudio de la formación de 

(6) IxrAPI, PABLO. Análisis de un sexenio de edUC<lci6n en México 1970-

1976; 3a. e<l. M~xico, Nueva Imagen 1982 p.157. 

(7) RODRIGUEZ SALA DE C'.0.'1EZGIL, MA. WISZ\. lDs institutos dt· 'investí~ 
ci.6n cient'.Lfica ei;_t..J&:ico; Inventario de su estado actual; ~ 

co, m.:AM., Instituto de Investigaciones Sociales 1970 p.95. 
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los investigadores en el contexto del Colegio de Pedagogía, 

se considera necesario establecer los antecedentes del ac-

tual Colegio de Pedagog!a. 

As! se tiene que la actual carrera de Pedagogía, surge 

en 1945 como carrera en Ciencias de la Educaci6n. Se ped1a 

como requisito para el ingreso a la licenciatura, haber cur 

sado alguna de las carreras con ~as que contaba ia-facultad. 

Se otorgaba grado de maestc!a. 

La licenciatura en Pedagogía surge en 1959, con una du-

raci6n de tres años, en 1966 se tn(>difica el plan de estudios 

y se amplia a cuatro años, 

En 1973, se cre6 en la Facultad de Pilosof!a y Letras ~ 

cho centros de investigación, entre los cuales se encentra-

ba el centro de Investigaciones Pedagogicas. Los centros t~ 

nian como objetivo "coordinar las labores docentes y de in

vestigaci6n de cada una da las áreas que integran el nivel 

de estudios superiores" ca) 

Los centros se encontraban integrados por varios profe-

{8) UNA.."i. Facultad de Filosof!a y letras: Organización acadflmica 1977; 

tJNAM., Secretaria de Rectoría, Dirección General de Qrientaci6n 

Vocacional. 1977 p.103. 
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sores de la divisi6n de estudios superiores. Desaparecen en 

abril de 1979 por cuestiones pol!ticas. 

En 1975 se funda la Maestría en Enseñanza Superior, di

rigida a los profesores de la Universidad. Su objetivo es 

formar profesores para la enseñanza superior. Con la crea

ci6n de esta maestr!a, el ingreso a la Maestr!a en Pedago

gía se hace exclusiva para los egresados de la licenciatura 

en Pedagog!a o Ciencias de la Educación. 

Estas son las principales modificaciones que ha sufrido 

la carrera de Pedagog!a desue su fundaci6n, en el siguiente 

capítulo se her~ la definici6n de los principales conceptos 

que se manejar~n a lo 1argo del estudio. 



Ca.p1tulo II. 

Dm'lNICION DE roNCEP'l'CS. 

En el primer capítulo se ha planteado, el desarrollo de 

1a_investigaci6n en México, dicha reseña de la investiga

ci6n servirá de base para hablar de la formación de investi 

gadores en Pedagogía. Sin embargo antes de continuar con el 

tema, es necesario definir los principal.es t~rminos que se 

utilizarán a lo largo del estudio; es decir posgrado, inves 

tigador, Pedagogía y educaci6n. 

En México la formación de investigadores se ha plantea

do unida al.os estudios de posgrado, en el pa!s o en el ex

tranjero, esto se refleja en el hecho de que el programa de 

inyentario de recursos humanos para la investigaci6n dice 

que ."dada la juventud del sector cient!f ico y tecnológico 

de México, es preferible hablar del nivel de estudios en lu

gar de concretarse en unu definici6n espcc1fica."( 9 ) 

_As! pues se tiene, que los posiJrados se realizan una vez 

terminada la licenciatura y comprenden: a las rnaestr!as y a 

los doctorados. Sus objetivos primordiales son la formaci6n 

de maestros e investigadores. 

(9} roNllC'.tl'. ?rograma de formación de recursos humanos en el ~aa de 

la ciencia y tecnología; México, o::NN:;YT, 1976 p.IV-13. 
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Los estudios de especialidad no estdn considerados den-

tro de los posgrados, en ellos se obtiene un diploma donde 

consta la especialidad realizada. As! se tiene que en el r~ 

glamento de estudios de posgrado de la UNAM artículo 5, di-

ce que "l.os cursos de especialidad tienen como objeto prep~ 

rar especialistas en las distintas ramas de una profesión, 

proporcionándoles conocimientos amplios de una área deter-

mida, adiestrándolos en el ejercicio pr~ctico de la misma. 

Estos cursos tienen carácter eminentemente aplicativo y 

constituyen una profundización académica en la formación de 

profesionales~(lO) 

Las maestrías se estudian después de obtener la licen

ciatura, en éstas "puede predominar una orientación a la dE_ 

cencia o una orientación al trabajo de investigación ( ••• ). 

Lo.s maestrías orientadas a la investigaci6n tendrán como 

objetivo principal introducir al estudiante al trabajo cie!!, 

tífico, de manera que obtenga una capacidad de investiga

ción s6l.ida."<ll) 

Los doctorados tienen como objetivo la formación de in-

(10) UNAM.. Facultad de Filosofía y Letras¡ Organizaci6n acadénica 1980-

1981; ~co, UNN1, Secretaría de Fector!a, Direoción Genera1 

de Orientación Vocacional. p.163. 

(11) CONACYT. a:!tas cualitativas de formación de personal científi.o:> 

y tecnol6gico. México, <XNACYT. p.136. 
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investigadores y m;ie:s t;;.·os. p::;~tor es aquel que posee una 

ciencia, la acre~iént~ ~on su trabajo y la da a conocer a 

trav6s de sus puhlicacj.p,~es y trabajo docente. 

Ahora bien, como no :t.i'..i~;os los posgrados cumplen con el 
:·: 

objetivo de formar ir.-.,¿.,;•.iige.dores, por tal motivo no es con 

ven:l ... H1te c~ar por supue:.:;':.'.:> f..!:..te todaf! las personas que tienen 

mae~';rf<J: o· dor'.t.oradc>;· l:<.'seen la capacidad de desarrollar 

prc~rec:::os de investfga,-;-ión .. 

Así pues,' al invest.igacl::•-:: se le de:fine con criterios un 

t;;1·i:;.~) arb:ttx:ar,ioc; y ~puestos, no obstante, casi siempre se 
.; - ,_ 

le ·:i.dentÜ!ica _como una pe:::iloria con alta capacidad intelec-

tuaL. 

De tal mv.nera. Oe $o!<:i;: r•:tice, define a un investigador 

"como un c.ient1f:i.•':!O que: ha p•:.b:Licado un art:!cul.o en una re-

vista int~rnacionial" P.n los fü. t',j.rllos años, y que además su 

trabajo haya si~o citado por lo menos en un periodo igual, 

en unb.,pul:>licaci6n de.;l mil?(l!lo .. 1nival." (l 2 ) 

En eeta dei1nici6n, ser investigador equivale al renom-

(12} COW\CTT. ~ESE_llll'l de i'orma~:!é;. de recursos hurranos en el área de 

~~~~Y la wc~~~~; Méxim, OONACYT, 1976 p.IV•ll 
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bre que logra el investigador a trav~s de la publicación de 

sus trabajos. 

Hodara define al. investigador como "un nuevo tipo de in-

telectual, quien con la ayuda del instrumental anal~tico y 

·fisico que le ofrecen las ciencias modernas, pue- .:onsagra~ 

se exitosamente a la solución de problemas ( •.• ) puede per-

filarse este nuevo tipo de intelectual, ligado a los proble

mas humanos y sociales, y cap.~z ue intentar una soluci6n po-

sitiva" (l 3 ) 

Esta definición es más clarc;i y objetiva, ya que descri.be 

la actividad del investigador, en lugar de concretarse en. el 

renombre que se pueda obtener. 

Al tener presente el objetivo de este trabajo, se •lefi~ 

nirá al investigador, corno el profesional que obtiene su f<:1r 

maci6n a trav6s de un proceso de preparaci6n y de la prá<~t.1-

ca de la investigación. Se dedica a plantear y 13.r;~ s,;.üuc:d~)n 

a lon problemas, de acuerdo con una metodolog!a y e:!!ta .:1,dhe-

rido a un cuerpo de investigadores. 

(13) HO!lAAA B. JOSEPll. Productividad cientifica; Criterio e .tridic:ado

~; ~co. u'NAM, Instituto de Investigaciones Sociales 1970 

p.99. 
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En cuanto a definir Pedagogía y educaci6n, es un traba-

jo que se presta a muchas controversias; pues existen bas-

tantes definiciones con conceptos un tanto diferentes e in

cluso opuestos. l\hora bien, dado que ol objetivo de este 

trabajo es analizar la problemática que encierra la forma

ci6n de investigadores en educación, dentro del Colegio de 

Pedagogía, se hace necesario su definici6n operativa para 

manejarse a lo largo del estudio con base a un mismo crite-

rio. 

Por lo cual se definirá Pedagog!a "corno la disciplina 

enfocada al estudio del fen6meno educativo desde la perspe~ 

tiva filos6fica, cient1fica y técnica. 

La educación, como es posible deducir de la definici6n 

anterior, es el campo de estudio de la Pedagog1a; ~sta la 

definirnos como el proceso social mediante el cual se trasmi

ten y perseverAn los valores y productos culturales, con el 

fin de que estos se ven enriquecidos y procuren una mejor 

formu. de vida para la socie<lad en general y para el indivi

duo en particular". , 141 

(14) COLEJ:;IO DE BAOID.LERES. 

co, C.P.P. II/79 
CUrso propedeG.tim para profesores; ~

p. 6. 
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Se plantearon estas definiciones de Pedagogía y educa

ción, no por ser las mejores, sino s6lo por ser las que de

jan claros los conceptos y forma en que serán utilizados a 

lolargo del estudio. No se hace un an~lis:i.s más a fondo de 

las definiciones, pues si;ir1a necesar-io una mayor revisión 

l:.dbliográfica de la que se ha realizado, y ~sto queda fuera 

de. los objetivos y fines de este trabajo. 



capitulo III. 

IDS rosGIWXlS F.N LA F'OR-W:ION DE WS Th'\'ESTIGAOORES. 

Una vez planteadas las definiciones necesarias, se pue

dé entrar de lleno a la b~squeda de alternativas que lleven 

a lograr la formaci6n de investigadores en Pedagogía. 

~uscar una soluci6n al problema que encierra la forma

ci6n de investigadores en Pc~anory!~, no es trabajo fácil, 

pues son muchos los clsrcntos que intervienen para lograr el 

perfil de un investigador. 

Por lo cual .el presente capitulo tiene como objetivo a

nalizar el papel que juegan los posgrados en educaci6n, en 

la formación de los investigadores en Pedagogía. 

En México las maestrías en el área educativa y hasta 

1979 ascendían a diecinueve y tan s6lo un doctorado¡ .el de 

la Universidad Nacional Aut6noma de México (UNAM), en l~ Fa

cultad de Filosof!a y tetras. 

Se analizarán las maestr!as en educación en México; a 

partir de los siguientes aspectos: creación, tipo de forma

ci6n que ofrecen, características de la planta docente y del 

alumnado. Así mismo, se estudiarán las ventajas y desventa

jas de los posgrados en el extranjero. 
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A} Maestrías en Educación en México. 

Las maestrias en educaci6n en México, fueron creadas en 

su roayoria, dura-~te la década de los setentas(cfr. cuadro 

No. 1). Se puede aarcar esta época corno el inicio del inte

rés por las cuestiones educativas, pues de las deicinueve 

maestrias que se tenian hasta 1979, deiciocho fueron crea

das en dicho periodo. La excepci6n es la maestría en pedag~ 

gia de la UNAM, creada en el año de 1959. 

Según la for-=;aci6n que ofrecen las maestrías en educa

ción se dividen en tres: programas generales, programas es;.. 

peciales I y programas especiales II (cfr. cuadro No,;I) 

Las maestr.'í.a.s de los programas generales, como su nom

bre lo indica, forman .sobre aspectos generales. Las maes -

trias de tipo especiales I, tienen como finalidad formar do 

centes para la enseñanza superior y las maestrias de tipo 

especiales II, su finalidad está implícita en el nombre de 

cada una de las maestrias1 como por ejemplo: educaci6n de ~ 

du.ltos. 

En lo que se refiere al tipo de formaci6n y objetivos 

que pretenden c~brir las maestrtas en educación del tipo 

programas generales, los cuadros No Il y No. III, muestran 

estos aspectos en forma gráfica. 



aJAD.00 I 

MAESI'RIAS EN FDUCACION 
Ncrnbre de la Mlestria 

l. .Maestr.1'.a en Pcdago:¡ia 

2. Maestria en Ciencias de la 
Etlucaci6n. 

3. Maestr.1'.a en Ciencias de la 
Etlucaci6n 

Institución 
I.cx::alizaci6n 

U.N.A.M. - D.F. 

U. DE tf)N'I'ERREY 
MJNTERRFY. 
U •• 11.. DF: COAHUIIA
SALTILI.D 

4. Maestr1a en Ciencias can Es C.I.E •. l\. I.P.N. 
pecialidad en Fducaci6n. - D.F. 

5. Maestr.1'.a en Etlucaci6n 

PFiXiRAMAS FSPEX:IALES I. 

1. Maestría en Fl:'.lucaci6n 

2. Maestría en Ens~1anza Sup. 

3. l1aestr.1'.a en :Ehaeñanza SUp. 

4. Maestr.1'.a en Enseñanza Sup. 

5. 1".aestr.1'.a en Educación Sup. 

6. Maestr.1'.a en Etlucaci6n SUp. 

7. Maestr.1'.a en Ciencias de la 
Wucaci6n 

8. Maestr.1'.a en Ciencias de la 
D1ucaci6n 

9. Maestría en Etlucaci6n 
Superior. 

PRí:XiAAMAS ESPFx::IALES II. 

l. :1ae:3tr1a en Fducaci6n 
Intercultural. 

2. M .. "'lest.ría en Psicologia 
D1ucativa. 

U. IBEOOAMERIC.ANA-D .F. 

U .A. DE GUADAIA1AAA 
GUJ\DAIAJAAA. 

U.N.A.M. - D.F. 

U .A. DE NUEVO LBJN 
M'JNTERREY 

U. I.A SALLF. - D.F. 
U. A. DE SINl\IDA - CUL. 

U. REI:;I(M'.)NTANA- MIY. 

C.I.I.D.E.T.
qJEREn'ARO_ 

U .A DE c;uERm2'IPD 
QJERE1'1\ID. 

U.A. DE J\GUA.S<'ALIENTES 
JIGUASCALIENTES. 

U. DE IJ\S 11MFR.IC1\S 
PUilill\ 

U.N.i\.M. - D.F. 

3. Maestría en Ciencias con Es e.LE.A. I.P.N. 
pecialidad en Mata'l"ática Educ. D.F. 

20. 

Fecha de 
Iniciación 

1959 

1971 

1973 

1975 

1977 

1974 

1975 

1975 

1975 
1975 

1976 

1976 

1977 

1977 

1971 

1973 

.1975 

4. !laestría en El:'lucwci6n ne C.R.E.F !1, I,, -PATZCllARO 1977 
Adultos. 

5. Maestría en Forrr.aci6n y ca- tJ.A. DE NUEVO LEDN - .1978 
pacitaci6n ne Recursos Hum. D'.JN'l'ERRF.Y. 

Fll:Ui'IT:: EZPEI.Jffi'\ JUSI,\ Y MA. E'.LENI""' SNO!EI. Maestrías en Etlucación en Mé 
;r;_e:; Méxi.co CONN:'iT, Depart.a.-xmto de Investigaciones Eiiucativas 
-'~"'; p .. 3. 
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1 
CUADRO No. III 

Objetivos de f01:mac.i6n según su presencia en los planes de estudio de los progranas "gerierales" \ 

- - 1 
Desarrollo de l 

Depende.ncia Investigaci6n 
Proyectos 

Planeaci6n Docencia Desarrollo Te6ri1 
-

1 u. N. A. M. X X 

DIE X ?. X 1 X 
1 

1 

1 
UIA X 7 X X i 

UA. DE COAI-!UllA X 1 
1 
i 

UDEM. 7 X X . 

·TOTAL 2 ? 2 5 2 

Fuente: EZPELE'TI\., JUSTA Y W\. ELENA~. Maestrías en educaci6n en ~co. Conacyt. Depa..rtarrento de 
Investigaciones Educativas. México 1979. p. 13. 

..., .... 
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CUADRO No: TI 

Objetivos de fonaaci6n del grado fonnulados por los programas '"Generales" 

Dependen:::ia Investigación Desarrollo de Planeación Docencia Desárrollo te6rico 
P:royectos 

U. N. A. M. .. - X X X 

DIE X X 1 

UIA .X X X 

U .A. DE CO'UIUirA X X X ! 

U. DE M. X X X X 

-'l\'.7.CAL 5 3 3 3 l. 

Fuente: EZPELEm., JUS'm. Y MA. ELENA~. Maestrías en edi.ra.ci6n en M&ioo ~· Depart.allerlto de 
Investigaciones Eudcativas. Mi§xico l.979. p.l.3. 

.· 

1\.) 
1\.) 



23. 

La riqueza de los datos que ofrecen los cuadros No. II 

v No. III, reside en la comparaci6n aue se Duede establecer 

entre lo Planeado v lo aue se lleva a la or~ctica, es decir 

entre los obíetivos qenerales olanteados oara la maestría 

(cfr. cuadro No. II) v la metas oue se alcanzan (cfr. cua

dro No.III). dichas metas se lo~ran oor la forma en aue es

ta estructurado el curricuium. as! como por las estrategias 

utilizadas en la puesta en marcha de lo planeado. 

Al hacer la comparación entre los cuadros mencionados, 

se advierte que la columna de investigaoi6n, las cinco mae~ 

trias pretenden lograr la formación de los investigadores, 

pero dado el currículum y características propias de cada 

una de ellas, s6lo dos 109ran dicha formaci6n; el Departa

mento de Investigaciones Educativas (DIE) y la Universidad 

Iberoainericana(UIA). Lo que indica que menos de la mitad de 

las ~aestr!as que se proponen la formaci6n de investigado

res, realmente lo haccm. 

A' primera vista parece ser que la presencia en el pats 

de diecinueve maes~r!as en educación, denota preocupaci6n 

por formar investigadores, no obstante, se observa que s6lo 

cinco de ellas se plantean este objetivo y dos lo logran, lo 

que representa un 10% con respecto al tota1 de maestrías 

existentes. 
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En lo que respecta a la columna sobre desarrollo de pr~ 

yectos, tres maestr!as son las que se proponen formar en 

este punto, la OIA, el DIE y la Universidad de Monterrey 

<l!Ml en las tres existen serias dudas sob:e si realmente se 

logra 4icho objetivo (cfr. cuadro No. II y No. III}. 

Aparece como objetivo de formación la planeaci6n, en las 

maestr!as de la UIA, de la Universidad Autónoma de Coahuila 

(UAC) y la UM. En la Onica que no se logra el fin es en la 

UAC. 

La col.umna que se ref.tere a la docen~.ia, preaenta la si 

tuaci6n inversa de la columna de investiqaci6n, pues se ,, 
plantea s6lo como objetivo de la UNAM, UAiC y UM, pero en la 

prActica se forma para la docencia en las. ci'L -~o maestr!as. 

En la Ül.tima columna de los cuadros ~- II y No. III 

que se refiere ai desarrollo teórico, tan s6lo se lo plan

tea como objetivo de la UNM y en la pr.áC:ti.ca aparece tam

bién en la del DIE. 

Por ser la planta docente un aspecto que influye en fo~ 

ma directa en la calidad de la preparaci.Sn de los invest.:i.-

gadores, a continuaci6n se hará mención de las caractcristi-

cas que poseen algunas plantas docentes de las maestrías en 



2
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educaci6n en M~xico. Para que a partir de dichas caracteris-

ticas se establezcan los principales aspectos que debe po

seer una buena planta docente. Dicho análisis se hará a par

tir de los datos que ofrece el cuadro No. IV. 

El cuadro No. IV ilustra las caracter!sticas de la plan

ta docente de las maestrias en enseñanza superior de las uni-

versidades que se tomaron como muestra, dichas universidades 

son: Universidad Aut6noma de Guadalajara (UAG), la UNAM y la 

Universidad la Salle (US). 

En primer lugar se observa quo el n1lmero de maestros es 

muy reducido, dos de ellas tan s6lo cuentan con catorse y la 

UAG con diecinueve. 

La maestr1a de la UAG, es la que cuenta con el mayor n~

mero de profesores, todos están contratados de medio tiempo, 

en su mayor!a posee grado de doctor, ya que de los diecinue

ve profesores, cuatro tienen maestr1a y el resto doctorado. 

La planta docente de la maestr1a de la UNAM, hasta 1979 

se encontraba conformada de 1a siguiente manera: dos con li-

cenciatura, tres con maestr!a y nueve con doctorado. Contra·· 

tados de la siguiente forma: ocho por horas, cinco de tiempo 

completo y uno de medio tiempo. 



CUADRO IV 

ENSEflANZA SUPERIOR:' CARACTERISTICAS DE NIVEL DE ESTUDIOS Y DEDICACION DE LA PLANTA 
. DOCENTE EN LOS PROGRAMAs SELECCIONADOS. 

' . 
CARACTERISTICAS 

p ROGRA M As; 

U.A.G. U.N.A.M u. LA· SALLE 

NUMERO DE DOCENTES 19 14. l.4 

PORCENTAJES DE DOCENTES 
CON .ESWDIOS DE: . 
LICENCIATURA o % 14 % 44 ' .•.·. 

MAESTRIA .. 21 % 22 % 35 ' 
DOCTORADO 79 % 64 ' 21 ' 
PORCENTAJE DE DOCENTES DE: 

TJ:EMPO COMPLETO o % 36 ' o % 

MEDIO TIEMPO 100 % 7 % o % 

HORAS o % 57 % 100 % 

FUENTE: EZPELETA, JUSTA Y MA. ELENA SANCHEZ. Maestr1as en educaci6n ~n México. Méxicc 

Co!lacyt, Departamento de Investigaciones Educativas. México 1979. p.42 
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La Universidad la Salle tiene su planta docente consti

tuida por catorse profesores con licenciatura, cinco con 

maestr!a y tres con doctorado, es decir que más de la mitad 

de· los profesores tienen licenciatura y están todos contra-

tados por horas. 

Es dificil determinar cuáles son las caractcr!sticas 

que debe poseer toda p1anta docente a nivel maestr!a, no obs 

.tante, estas deben dete:t(i.\Úl<t,1:·s·e en relaci6n directa con los 
··• ... ·~.";.:J a .• . 

objetivos que se preten'dan'·.;t,ogra'~ con la maestr!a, as1 como 
.· . ..... .: ·· .. ;·.·t.... 1. 

en el -nümero de alumnos insc:~cl>t9s. 
\_ ..... 

Si se considera que las xnaestr!as analizadas son del ti-

po enseñanza superior y que su objetivo primordial es el de 

formar profesores para la enseñanza superior, se puede de-

cir que no es indispensable que todo el profesorado cuente 

con posgrado y que la contratación de maestros sea de tiem

po completo y medio tiempo. 

Ahora bien, si se considera que el objetivo prilllordial 

de la maestr!a, es la formaci6n de investigadores. Ser& ne-

cesario conformar la planta docente con profesores que ten-

gan más que un grado, maestr1a o doctorado, experiencia la

boral en invcstigaci6n. As! corno en lo posible contratarlos 

de tiempo completo, dado que en la enseñanza de la investig~ 
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ci6n debe existir una estrecha relaci6n entre investigador 

y ~lumnos. 

Por último se analizar~n las caracter~sticas del alumna 

do de las maestrías en educación en México, a partir de la 

informaci6n del cuadro No. v. Se observa que de los 361 a

lumnos inscritos en lao diferentes maestr!as, tan sOlo 57 

son egresados de la carrera de Pedagog!a o Ciencias de la E 

ducaci6n, es decir que la gran mayor!a (.304} son egresados 

de otras carreras, esto puede significar que las maestrías 

en educaci6n en M~xico, no muestran interés para los egresa

dos del ~rea educativa, pues ~stos representan tan sdlo el 

27.42% con respecto al tot~l del alwnnado. 

Al analizar por separado cada uno de los programas, se 

observa que en los programas generales, de cada 73 alumnos 

que ingresan a la maestria, 20 son egresados de la licencia

tura en Pedagogfa, es dect~, s61o menos de 1~ tercera parte 

proviene del área educativa. 

En los programas de tipo enseñanza superior, en d6nde 

existe el mayor nOrnero de maestr~as y por consiguiente de 

alumnos, los egresados de Pedagogía o Ciencias de la Educa

ci6n, representa un 5% con respecto al total del alumnado, 

pues de cada 221 que ingresan, 11 son egresados del área edu 
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~ DE All.MOOS ~ LA C1\AAERA DE LA CUAL mRESMCN n.l CADA GRJ 
PO DF. PROOAA.\!M. (Nt.MER:S DE AI.llMOOS: 361) 

p~ GnlERALES: 
C. de la Educación Pedagogía (l) 

Psicologl'.a 

Ingenier1a 
Letras 

Filosof!a y Teología 
Derecho 

Medicina 

otras Disciplinas 

TOTAL 

PRO::JRAMM DE ENSEfú>.NZA SUPERlOR: 

In:Jenier1a 
l\élministrativos<2 > 

Derechó 
Psioologia 
Ag:ronOm!a 

Pedagogía y lt>nmJ. SUperior 
Letras 

Medicina 

Otras Disciplinas 

TOTAL 

Pro:'.JWti\S ESPOCIA!E.S: 

c. de la l'Jducao.i6n, Pedagogia 
Psicolog!a 

Filosof!a 

DerOCoo 
.otras 

TOTAL 

28% 

12% 

11% 

7% 
6% 

6% 

6% 
25% 

100% = 7J alumos. 

29'% 

ll% 

12% 
. 7% 

5% 

5% 

4% 
4% 

21% 

100% "" 221 alUll'l'IOP. 

40% 

12% 
12% 

8% 

28% 

100% = 67 alumnos. 

(1) Se incluye a los egresados de Normal Superior que no especifican su 
especialidad. 

(2) Incluye: h:lnúnistraci6n, O:>ntadur!a, F.conc:m1a, Relaciones Industria 
~- -

FUEm'J!S EZPELETA JUSIJI. y MA. ELENA ~:arez.· Maestdas en ~1y;aci.6n en
Mf.'(icn· ~ a:NliCYT, Departamento oo :rnvestigaci6ñ filü3a:H
W\I979 p.74. 
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cativa. Esto puede deberse a la finalidad que persiguen; for 

mar docentes a nivel superior. 

En los programas especiales, se observa la situaci6n in

versa a los otros dos programas, pues los egresados de la c~ 

rrera en Pedagogia o Ciencias de la Educaci6n, representan 

el 40% del total que ingresa. 

Como todo sistema escolar, las maestr!as en educaci6n 

cuentan con el problema de la deserci6n escolar. De 488 que 

ingresan a nueve diferentes programas de maestrías en educa

ci6n, s6lo 192 egresan y de ~stos 115 obtiene el grado (cfr. 

cuadro.NO. VI}. 

B) Maestr!as en Educaci6n en el Extranjero. 

En los últimos años se ha dado impulso a los estudios de 

posgrado en el extranjero a través de la obtenci6n de becas, 

cuya finalidad primordial es formar profesionistas de alto 

nivel que req~iere el pa!s. 

Este hecho ha dejado sentir su influencia en el área de 

la educación, as! se tiene que "el CONACYT ha realizado sig

nificativos esfuerzos ?ara el des~rrollo de la investigación 

y de los recursos humanos en este sector.De un total de 370 

becas académicas concedidaz hasta marzo de 1976, 144 se oto!:_ 



CU.ADRO VI 

NUMERO DE ALUMNOS INGRESADOS, EGRESADOS Y GRADUADOS EN 9 PROGRAMAS. 

. 
PROGRAMA INGRESO EGRESO GRADUADOS 

GENERALES 121 23 5 

ENSEnANZA SUPERIOR 151 77 48 

ESPECIALES 216 92 62 . 

TOTAL 488 H2 115 

FUENTE: EZPELETA .JUSTA y MA. ELENA SANCHEZ. Maestrias en educación en México. México, 
Conacyt, Departamento de Investigaciones Educativas. México 1979. p.63. 

w .... 
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garon para estudios en cienci.as de la educaci6n ( •.. ) (y) a 

trav~s de los programas de intercambio, el CONACYT otorgo 

35 becas para estudios en ciencias de la educaci6n" (15 ) 

Las 144 becas otorgadas a la educaci6n representan un 

3.85% con respecto al total de becas concedidas. Ahora bien, 

hay que tener presente que la alternativa de formar personal 

en el extraujero, ha quedado reducida con la reciente deci

si6n del gobierno de restringir la concesi6n de becas para 

estudios de posgrado en el extranjero. 

Sobre ell.o Cast;rej6n Diez <iice que esta resoluci6n "a-

fecta no s6lo a los j6venes mexicanos sino tambi~n al fututo 

de la educaci6n y de la ciencia del pa!s"¡ 16 ) 

Para que la suspenci6n de becas no afecte al futuro de 

la educaci6n y de la ciencia del pa!s, sino que por el con

trario se saque provecho de la situaci6n; se debe aprove

char los recursos htunanos calificados con que cuenta el 

(15) o::NN::'fT. Progr™ nacional indicativo de ciencia y tecnolog:!a; Mé-

xico, ~' 1976 p.222. 

(16) CASTREJON DIEZ, JAIME. "Las becas de posgrado" En: RIE Ci\BLF.S. ~ 

Y.ico, V.XIII, Afio VII, ~. 9. sen. 1982 p,2. 



33. 

pa!s, para crear una infraestructura propia, que lleve a la 

formación de nuestros investigadores. El que existan insti

~uciones en M~xico que forman investigadores habla en favor 

de 1a posibilidad de que la formaci6n se lleve a cabo en el 

pa!s. 

Ahora bien, además del inconveniente que en estos momen

tos representa la concesi6n de becas, existen otras desven-

tajas tal como que "nos.hemos desenvllelto a la sombra total 

y absoluta de una dependencia oient1f ica y tecnol6gica muy 

especialmente de los Estados Unidos de Norteamerica"(l7 ) 

Esta dependencia no se limita a los estudiantes que rea

lizan su posgrado en el extranjero, sino que dejan sentir su 

influencia en los posgrados del pa!s; por ejemplo la planta 

docente de la maestr1a en enseñanza superior, el 56% de sus 

docentes han sido formados en universidades extranjeras, con 

un predominio rotundo de las Universidades de Estados Unidos 

qu~ representan el 36% de los maestros que realizaron posgr~ 

do en.el extranjero (cfr. cuadro No. VII). 

otra desventaja de la formaciOn de los investigadores en 

(17) FODRlGUEZ Sl\IA DE ~IL, MA. LUISA. El cient!fico en ~; §!:!. 

imagen entre los estudiantes de enseñanza media¡ ~<X>, ™ 
Instituto de Investigaciones Sociales. 1976 p.16. 



CUADRO VII 

NUMERO DE DOCENTES DEL GRUPO "ENS-.E'.SANZA SUPERIOR" SEGUN SU INSTITUCION DE FORMAC!ON: 

NACIONALES O EXTRANJERAS. 

I N S T I T U C I O N N U M E RO 

UNIVERSIDADES NACIONALES 39 

UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS 32 

UNIVERSIDADES EUROPEAS 7 

UNIVERSIDADES L.1\.TINOAMERICANAS 5 

SIN INFORMACION 6 

TOTAL 89 

FUENTE: EZPELETA JUSTA Y MA. ELENA SANCHEZ. Maestrías 
Conacyt, Departamento de InvestigacIBnes 

p o R C E N TAJES 

44 % 

36 % 

a % 

5 % 

7 % 

100 % 

en educaci6n en M6xico: México, 
Educativas. 1979 p.48. 

w .,.. . 
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el extranjero, es que'al invertir el dinero en la concesión 

de becas, no se crea en el país la infraestructura para la 

formaci6n de los investigadores y la consolidaci6n de los 

posgrados. 

Si se invierte parta del dinero que se les concede a 

los becarios, en la creación de la infrnestructura necesa

ria a largo plazo resu1tará más económica la formaci6n de 

los investigadores en el pais. 

Otra de las desventajas de los estudios en el extranje

ro es que el estudiante se desvincula de la problemática e

ducativa del país. 

En el caso concreto de las ciencias naturales y exactas, 

la importaci6n de la ciencia y tecnología que se da a trav~s 

de los estudios en el extranjero, es algo más factible, pues 

una formula matemática o química tendrá el mismo resultado 

en México que en cualquier otro país. 

Para el caso concreto de la educaci6n, la situaci6n se 

complica, pues cada sistema educativo debe ser diseñado de 

acuerdo con las caracter!sticas y necesidades particulares 

de la población a la que va dirigida. 
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No por todo lo expuesto con anterioridad, se hace a un 

lado la posibilidad de que en base a investigaciones, expe-

riencias y resultados de otras naciones en 1na teria de edu-

caci6n se busquen soluciones a la problemática educativa 

que presenta México. 

Una vez analizada la problemática que representa los • 

posgrados en el pa!s y en el extranjero, se puede deducir 

que el camino adecuado a seguir es el de "r1:!forzar nuestro 

sistema de formaci6n de investigadores. De otra manera si~ 

pre e.xistirá una dependencia fuerte de las universidades 

extranjeras y la docencia superior impartida no podrá al

canzar un alto nivel académico" (lS) 

{18) MrnDEZ PAil>IA, EMWlUEL. "Programa de formaci6n de :investigadores 

y personal técnico de apoyo" Eh: Boletín ínfon::ativo de la 

Direcci6n General: de Intercambio Acad.€mi=;UNAM (7) 1979 
p.16. 



capítulo r.1. 

CEN1ro DE INVESTIGACl.ON PEDAGOOICA. 

A lo largo del capítulo III, se han analizado los meca

nismos que se utilizan ~n la formaci6n de los investigado

res en educaci6n. En resumén, se puede decir, que el inves-

tigador educativo ha recibido su preparaci6n a través de dos 

medios: unos de la práctica de la investigaci6n, pues "no es 

difícil inferir que la mayor parte proviene del Sis tema de 

Educación Superior y se incorpora posteriormente, con poca 

transicl.6n, en proyectos de I.E (Invoatigaci6n Educativa) 'e' ) 
19 

Otros han recibido su formaci6n por medio de los estudios de 

posgrado, en el pa!s o en el extranjero. 

Si se parte de los resultados obtenidos en el análisis 

de las dos opciones que se han manejado para la formaci6n 

del investigador en educaci6n, se puede afirmar que, no exi~ 

te una pol.!tica de formaci6n de investigadores, que haya 11~ 

vado a la creaci6n de un sistema para su preparaci6n. 

De aqu! surge la preocupaci6n por plantear nuevas alter

nativas que hagan posible la creaci6n de un procedimiento p~ 

(19) IDYOO, FERNANDO DE. /et-al/. "Invcstigaci6n de la investigaci6n e

ducativa" En: D:Jc\:Jn'ento rose del. eongreso nacional de inves
vestigaci.6n educativa; M6xico, CXJNAO'.T. 1981 p.561. 
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ra la formación de investigadores en educación. Para ello 

se propone tres aspectos, que al retroalimentarse confor

men dicho sistema. 

El primer aspecto, establece la formación del investiga

dor a trav~s de la creación de un centro de investigación 

pedagógica, que realice sus labores en estrecha relación al 

Colegio de Pedagogía. 

El segundo plantea la formación del investigador, den

tro de un proceso gradual y permanente. Se establece la li

cenciatura como el inicio de dicho proceso. 

El tercero hace referencia a1 centro de informaci6n y a 

la publicación de los resultados. Aspectos necesarios para 

un adecuado desempeño de las labores de investigación. 

A continuaci6n se hará una explicación más amplia de ca

da uno de los elementos mencionados. 

A) Creación del Centro de Investigaci6!!..:_ 

Como primer punto se plantea unir la docencia y la inve~ 

tigaci6n, a trav~s de la creaci6n de un centro de investiga

ción pedagógica que desarrolle sus labores en estrecha rela

ci6n al Colegio de Pedagog!a. 
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Para conocer la viabilidad de establecer dicha relaci6n 

entre el Colegio de Pedagog!a y centro de investigaci6n, se 

hará una comparaci6n entre los objetivos de ambos. Así se 

tiene que el objetivo general de la licenciatura en Pedago

g.1'.a de la UNAM, es el de "formar profesionistas capacitados 

en el análisis filos6fico, cient!fica y técnico de todos a-

quellos problemas relacionados con el fen6meno educativo, 

de tal manera que dicha formaci6n le permita formular y de

sarrollar nuevas estrategias educativas, de todo !ndole, 

que permitan resolver la problemática educativa contempera-

nea" (2 0) 

Por otra parte se tiene que el centro de investig.aci6n 

tendrá como objetivo, además de la realizaci6n de proyectos 

de investigaci6n, formar grupos de pedagogos investigadores, 

capaces de contribuir a la resoluci6n de la problemática e

ducativa de M~xico. 

Los objetivos del Colegio de Pedagogía y el centro de 

investigaci6n, indican que la uni6n que se pretende establ~ 

cer es viable, ya que por una parte los dos objetivos coin-

ciden en cuanto formar .investigadores y por otra parte por-

( 2 O) UNAM. • Fao.i..Ltad de Filosof:la y Letras; Organizac16n Acad€mi ca 1980-

1981; UNAM, Secret.:u:!a de la Rectoría; Direcci6n General de 

Orientaci6n Vocacional, 1980 p.128. 
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que "la investigaci6n y la docencia (sen) componentes indi

solubles e imprescindibles en el proceso de formación de re 

cursos humanos a nivel profesional y de posgrado" 
(21} 

El centro además de poseer como caracter!stica primor-

dial su estrecha relaci6n al Colegio de Pcdagog!a estará 

constituido por dos áreas fundamentales: la de realizaci6n 

de. proyectos y la de servicios de apoyo {cfr. cuadro No. VII) 

Las caracter!sticas del centro se explicarán a la par que 

las alternativas propuestas para la forrnaci6n de investiga

dores, ya que existe una estrecha relaci6n entre ambas. 

A.I Enseñanza de la Investigaci6n. 

La primera característica que debe poseer la enseñanza 

de la investigaci6n educativa, es la de trabajar en estrecha 

relación al Colegio de Pedagog!a; de tal manera que la uni6n 

salde el paso entre teor!a y práctica de la investigación, 

entre docencia e investigaci6n. Pues "es de especial impar-

tancia señalar que los profesores, los investigadores y los 

estudiantes avanzados de possrado forman núcleos alrededor 

de los cuales se introduce el rigor del m~todo cient!fico, 

tanto a alumnos de licenciatura, como dP- posgrado en sus e-

(21) GUZMJ\N GAl~IA, JESUS. "Oooencia e investigaci6n universitaria" En: 

Perfiles educativos; (NCimaro extraordinario) Dic. 1979 p.15 
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tapas iniciales" 
(22) 

Otros aspectos que hay que tener presentes en la ense

ñanza de la investigaci6n, es que debe realizarse en la ac

ci6n y en los lugares mismos donde se desarrolla la investA 

gaci6n, ya que "la investigaci6n científica no se aprende 

en textos ni monografías, ni revistas científicas: se apre!!_ 

de con la gu!a de otro investigador y este aprendizaje es 

tanto más f~cil y agradable cuanto más original, competente 

y humanamente comprensivo sea el investigador maestro" ( 2J) 

El hecho de que la formaci6n de investigadores debe dar 

se en la acci6n, quedo comprobado en el an~lisis que se rea 

liz6, sobre el papel de las maestr!as en educaci6n en la 

formaci6n de investigadores (cfr. cap. II) pues se observa 

que uno de los puntos que obstaculiza que se formen investí 

gadores a travé~ de la realizaci6n do una maestr!a, se debe 

a que no existe relaci6n entre teor!a y pr~ctica de la in-

vestigaci6n. 

(22) GUZMl\N GARCIA, JESUS. "Docencia e investigaci6n universitaria" En: 

Perfiles educativos; (~ ext:raordinario)Dic. 1979 p.17 

(23) CONSEJO NACIONAL ~nen DE lA EOOCACirn. VII asar.iblea nacional 

plenaria. 8ecci6n segunda.. Ensef..anza Superi.cr e I:nvestiga

ci6.'1 Científica. p.21. 
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Por lo tanto, si se quiere lograr una adecuada forma

c16n, será necesario contar con maestros que sean investig~ 

dores, que mantegan una estrecha ralaci6n con los alumnos, 

no s6lo por medio de las horas de clase establecidas, sino 

a través del desarrollo de proyectos de investigaci6n. 

Para establecer la relaci6n entre maestro, investigador 

y.alumno, se har~ de la siguiente forma: para los alumnos 

de los primeros semestres, el contenido de las materias so

bre iniciaci6n a la investigaci6n pedag&]ica, podr!an ser 

los mismos que hasta la fecha se han manejado, ésto es, me

todolog!a de la investigaci6n, manejo de informaci6n, técni 

cas para la recolección de datos, etc. 

Para los alumnos de los áltimos semestres, se propor.e 

que sea a trav~s de los talleres que en la actualidad funci2_ 

nan en el séptimo y octavo semestre de la carrera de Pedago

g!a, pues se considera que la metodolog!a que utilizan los 

talleres es la apropiada para lograr la formaci6n del inves

tigador. Y será a través de los talleres que se establezca 

la unión entre maestro, el investigador y el alumno. 

Los talleres son grupos pequeños de trabajo y tienen co

mo objetivo el desarrollo de un tema, dicho tema, en el ca

so de la formaci6n de investigadores, será un proyecto de 
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investigación, de manera que el maestro investigador y el 

equipo de alumnos, conformen el grupo de trabajo. 

Se propone que los talleres no sean s6lo para los dos 

Gltimos semestres de la carrera, sino que exista la posibi-

lidadde que se tomen a partir del quinto semestre,de tal 

forma que en los dos primeros años de la carrera se tendrán 

materias de investigación, impartidas por investigadores con 

sus trabajos prácticos correspondientes. A partir del quinto 

semestre dichas materias se llevarán con la metodologfa del 

taller, que presenta la ventaja de estar .órmada como ya se 

menciono, por un grupo pequeño, que permite una mayor parti

cipaci6n del alumno. 

El contacto directo entre maestro, investigador y alumno 

permite crear un proceso de selecci6n para la contrataci6n 

de nuevos· investigadores. Pues el investigador es quien se

lecciona entre el grupo de alumnos a sus ayudantes, que ca-

molo marca la Universidad son•~uienes auxilian a los profe

sores,· a los investigadores y a los t~cnicos académicos en 

sus labores. La ayudantía debe capacitar al personal para el 

desempeño de labores docentes, técnicas o,de investigaci6n"c 24 ) 

( 24) UNAM. rey orgánica y estatuto general de la Universidad Naci2!!3.!:. 

Aut6nana de México;México, UNAM. 1970 p.35. 
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Ast mismo, los ayudantes permiten la preparaci6n de los 

futuros docentes lo que evitará que "se contrate para la d5?_ 

cencia de la educac16n superior a una multitud de j6venes 

reci.en egresados ( ••. )que carecen de preparaci6n" ( 2S) 

Esto no significa, pretender formar en las labores de 
J 

investigación educativa a todos los estudiantes de la licen-

ciatura, pues "no es posible en ninguna instituciOn educati

va encargada de la formación de profesionáles en un ndmero 

elevado, introducir a, o preparar para l~ invest1gaci6n a t5?_ 

dos sus alumnos. Sin embargo, aquellos que tienen la inquie

tud y la motivaci6n por las labores de investigaci6n, pueden 

acercarse a el.la o convertirla en el campo de su trabajo"< 26 ) 

Otra de las ventajas de la uni6n del profesor e investi

gador en una sola persona, es que ayudar1a a aumentar el na

mero de profesores de tiempo completo y medio tiempo. Al en

contrarse unido el colegio y el centro de investigación, co

mo ya se marco, el alumno tendrá la oportunidad de consultar 

al profesor en el momemto que fuera necesario y el profesor 

(25) CONACYT. Prcqrama controlado de becas: México, CCW>CYT, 1975 

p.21. 

(26) GUZMl\N GAPCIA, JESUS. "tklcencia e investiqaci6n 1.D'liversitaria" En: 

Perfíles educativos; (NO:mcro !'!Xtraordinario) Dic. 1979 p.19 
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a su vez aprovecharia cada uno de los momentos del desarro

llo del proyecto para formar a los alumnos. 

B} La Licenciatura, inicio del proceso de formaci6n del 

investigador. 

La uniCSn del eolegio de Pedagog!a y centro de investiga

c16n, tiene entre otros objetivos el de plantear la licencia 

tura como el inicio del proceso de formación del investiga

dor. Las caracter!sticas de la situaci6n de la investigación 

educativa., que avdlan la protenci6n de iniciar la formación 

de los foturos investigadores a partir del momento en que i

nician los estudios de licenciatura son: 

-El beche de que algunos estudios han demostrado que la 

creativic:!ad cient!fica se inicia a una edad temprana. 

-Por ser grande el nfunero de investigadores en educaci6n 

que cuen-tari cono grado má:ximo la licenciatura. 

-Por la existencia de diferentes niveles jegrquicos de 

investigadores, lo que permite tener investigaoorcs a dife

rentes niveles dependiendo de su formación y experiencia. A 

continua<ii.:5n se explicará ampliamente cada uno de estos as-· 

pectos. 

En c~a~to al inicio de la creatividad científica, se sa

be que La educación temprana de candidatos de talento promu~ 

ve el apro~echamiento 6ptimo de recursos que en el campo de 

la ciencia. tiene un ciclo de actividad sumamente corto. "Oi-
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versos trabajos comparativos han demostrado que la curva de 

creatividad en el hombre de ciencia comienza tempranamente 

(alrededor de los 18-25 años para diversas disciplinas) y 

asciende rápidamente para culminar en una edad (38-45) en 

que,el hombre de ciencia es aan joven medido por otros cri-

terios es menester enjuiciar este patr6n normativo (la anti

güedad)" (2?) 

Si se sabe, por estudios realizados, que la creatividad 

cient!fica tiene su inicio alrededor de los 18-25 años, jus

to la edad promedio en que el mexicano realiza los estudios 

d~ la licenciaturá, lo mejor es aprovechar dicha creatividad 

P.ara · · i.n troducir lo en las tareas de in ves tigaci6n. Ahora bien, 

sin haJ-.or interrumpido los estudios de l.icenciatura, ~sta se 

.~na .antes · del intervalo marcado como el inicio de la 

creatividad, alrededor de los 23 años y si dicho sujeto pre-

tende realizar una maestr!a, pasan alrededor de 2 años para 

empezar los estudiso de posgrado·. 

Esto demuestra, que no existe ninguna raz6n para dejar 

el inicio de la formaci6n de los investigadores para los PO!! 

grados, sino que es necesario aprovechar e1 inicio de la 

(27) HODARA B., JOSF.PH. _?roductividlll1 c1entff1ca¡ Criterios e Indicaao

~;México, UNAM, Instituto de InVest.iqacia1es $001.al.Els. 1970 
p.87 
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crea~ividadr a partir de los estud~os de la licenciatura. 

Se comprueba lo anterior, al analizar la edad de los es 

tudiantes de las maestrías. En 1979 se tenia que "el 61% de 

aquella población se encuentra entze loe 26 y los 35 años 

de edad; el 14% tiene menos de 26 años y el 25% mas de 36(2 a) 

Esto ignifica que el 87% de esta ~oblaciOn, rebasa el inter

valo de los 18-25 años marcado CO!!!!O el inicio de la creati-

vidad cient!fica, el 25% en el intervalo de 38-45 años, en 

que culmina la creatividad y tan s6l.o el 14% se encuentra 

oentró del inicio de la. creatividac. 
.. 

Si se parte de la licenciatuxa para iniciar la formación 

de los investigadores se tendrd la ventaja de que la mayor!a 

de los alumnos so encontrar4n an ol intervalo de los 18-25 

años, considerado como el inicio de la creatividad. 

En la mayoría de los casos se califica la calidad de un 

investigador, segt1n el grado acad~ico que tenga¡ a mayor 

nivel mayor calidad, no obstante, se sabe que nel nivel de 

preparación del personal involucrado no es el mejor indica-

cador de sus"habilidades» reales, ~i de su "capacidad" pa-

(28) EZPEI..FiU.., JUSTA Y AA. F".i..ENA Sl\NOü'2. Maestrías e.-. educaci6n en 

!-'b:ico; r~:;r..ico, OJNACYT, De¡;;a;:'"..&ocnt.o de Investigaciones E

ducativas. 1979 p.72. 
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ra realizar labores de I. E. (Invest1gaci6n Educativa) "~ 29 j 

Son dos las fuentes con las que se cuenta para conocer 

el grado acad~mico de los investigadores en educaci6n, la 

Pri~era es un inventario realizado en 1974 por el CONACYT, 

la otra es bastante más' reciente, de 1981, inventario reali

zado por la Secretaria de Educaci6n Püblica. 

El criterio utilizado en la clasificac16n de los grados 

académicos, difiere de un inventario a otro; en el de 1974 

sé consideraron las siguientes variables; doctorado, maes-

tr!a, licenciatura y especialidad. Mientras que en el de 

1981 se tomaron: doctorado, maestr!a, en la licenciatura se 

diferenci6 entre titulado y pasantes y por altimo norma.lis-

tas. No obstante estas pequeñas diferencias se pueden esta

blecer comparaciones a fin de realizar un análisis. 

En lo que respecta al inventario de 1974, se tiene un t~ 

tal de 486 investigadores, de los cuales 250 tienen l~cenci~ 

tura, 128 rnaestr!a, 65 doctorado y 43 especialidad (cfr. gr! 

·fica No. I) 

(29) HoYOS, FERNANDJ DE. /et-al/ "L"1Vestigaci6n de la investigac.i6n e

ducativa" En: Docunento base <leJ. congreso p..acional de ir.ves

tigacilSn educativa¡ ~ico, rom"T. 1981 p.556. 
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Esto indica que para 1974 los investigadores en educa-

caci6n con licenciatura eran más, que los que tenian posgra

do (cfr. gráficas No. 2 y No. 3). 

En el inventurio de 1981, se obtuvo un total de 900 in

vestigadores, se registraron en cada uno de los apartados 

por medio de porcentajes, por lo que fue necesario traducir 

los porcentajes a nCimeros, (cfr. gráficas No.4 y No.S), por 

tanto la suma total no es exacta. 

As! se tienen 53 investigadoren con licenciatura, 171 

con normal, 144 con maestr!a y 45 con doctorado. Al igual 

que el inventario de 1974 los investigadores con licenciatu

ra representan la ~ran mayor!a, on tanto que la maestr!a y 

normal, son muy semejantes, el grupo de investigadores con 

doctorado es bastante más reducido. 

Al comparar los dos inventarios, se observa que después 

de siete años, los investigadores se han incrementado en po

co ~enos que el doble. En cifras ue tienen 144 nuevos inves

tigadores. 

De 102 dato3 ~nalizados en los inventarios de 1974 y el 

de 1901, resalta el hecho de que el grado acad6mico de lo5 

investigadores en educaci6n ha descendido. Pues en 1974 el 
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13% de los investigadores tenian doctorado para 1981 sólo se 

reporto el 5% de investigadores con doctorado, los investig~ 

dores con maestr!a se observa el mismo fen6meno; para 1974 

representaban el 26% mientras que para 1981 sólo el 16%. Y 

los investigadores con licenciatura aumenta pues 1974 repre

sen taba el 5li mientras que-€n 1981 eran el 59%. As!mismo ~ 

parecen investigadores con normal, que eran el 19% de los in 

vestigadores reportados. 

El que no se registre en el inventario de 1981, investi-

gadores con especialidad, puede deberse al criterio utiliza

do¡ quizas se les considero como licenciatura o maestr!a. 

A partir del análisis ue los inventarios, se puede afir-

mar que la investigaci6n educativa, se lleva a cabo en un 

buen porcentaje por los investigadores con nivel de licenci~ 

tura. 

Es necesario señalar que existen datos y experiencias 

que muestran que la forrnaci6n <lel investigador puede inicia~ 

se en la licenciatura pues "en la Universidad de Monterrey 

(UD~~) donde la práctica de la I.E. (Investigación Educativa} 

se incorpora a todo lo largo del curriculum desde el nivel 

da 1; r.P.nr.i ;it11rA. rnn ""~"' l P.ntPr.: rA~n l t:i<io.<> Pn 1 i'I integraci6n 



·SG. 

en ·pocos años, de grupos de I.E. (Investigación Educativa} 

sumamente activos~(JO) 

Por lo tanto el que una persona posea algún posgrado, es 

to no indica una mayor capacidad para desarrollar labores de 

investigaci6n, en consecuencia el r>osgrado no es requisito 

indispensable para desarrollar trabajos de investigación. 

Quizas el posgrado debe ser, el que junto con la práctica de 

la investigación, de continuidad a la formación del investí-

gador. 

Al plantear la licenciatura, como el inicio de la forma-

ci6n de investigadores se debe concebir "como un proceso gr§! 

dual y por etapas desde las labores más sencillas hasta la 

dirección de investigaciones complejas. Los sistemas de for

maci6n deberían ir capacitando al investigador mediante la 

práctica y el estudio para avanzax· progresivamente a los más 

altos niveles .111 
( 3 l) 

Por tanto la formación es un proceso y entre más tempra-

(30) HOYOS, FERNANOO DF.. /et-al/. "Investigaci6n de la investigación e

ducativa" En: ~~JE_ base de.!. Congniso nacional de inves

ticrac16n c<lucativ~y M&ico, ro>.:;(:YT. 1981 p.556. 

(31) Ml:DELL:C:-i, RODRIGO A. "Informo sobre el. 20. semirurio de investic¡.:l

gaci6n educativ¿¡ en .:m'érica lat.in.1" En: P.evista del centro de 

estudios educativos, 1\.C. V. III 1973 p.225. 
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no se inicie más proto se contará con el personal capacita-

do. 

Otro punto que hace pensar en la conveniencia de iniciar 

la formaci6n de los investigadores a partir de la licencia

tura, es que en la práctica existen investigadores a muy di

ferentes nivelesr as! Hodara 1os divide según sus labores 

como: "investigadores principales, con estudios de posgra.do, 

capaces de dirigir proyectos o departamentos: investigadores 

ayudantes, con educación universitaria 4-5 años; y personal 

awdl.iar, de formaci6n preuniversitaria~ (J 2 } 

El centro de investigaci6n que se tiene contemplado en 

este estudio, también considera tres niveles de investigado

res, s6lo que con diferentes niveles académicos a los que 

maneja Hadara. As! se tiene primero a los ayudantes, compue~ 

tos por estudiantes de la licenciatura y confúrmados no por 

todos los alumnos que integran el taller. En segundo lugar 

se tiene a los investigadores con licenciatura y que de pre

ferencia hayan sido ayudantes; a estos se 1es considerará i~ 

vestigadores B. Y en tercer 1os investigadores de proyecto 

que so les seleccionará a partir de los investigadores B, p~ 

(32) fJJDARA B., JOSEPH. ~tividad científica; Criterios e indicado

res; M&d.co, EJ?Wl, Instituto de Investigaciones Sociales, 

1970 p.63. 
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ra lo cual se tendrá como base las capacidades que hubieran 

desarrollado para dirigir proyectos, en lugar de considerar 

como norma Gnica la realizaci6n de un posgrado. A estos in

vestigadores se les considerar! como investigadores A. (cfr. 

cuadro No. VIII}. 

Esto obliga al investigador a tomar experiencia y ~1acer 

carrera dentro de las labores de investigaci6n, por lo cual 

no tiene razon de ser retrasar su incorporaci6n a un centro 

de investigaci6n, por no haber conseguido el posgrado. 

Se plantaa que la formación uel investiqador deba pnrtir 

de la licenciatura, porque dichos estudios, pueden proporci2 

nar las herramientas indispensables para que el profesional 

joven emprenda con éxito sus tareas de investigaci6n. 

Si los estudios de licenciatura se desarrollan en forma 

adecuada, pueden propiciar, en los aspirantes a investigado

res, la iniciativa, la generaci6n de ideas y en fin, todas 

las habilidades que se raquieran. 

C) Departamento de _ _!_nformaci6n y Publicaci6n de Resulta-

dos. 

A lo largo de este capítulo se han analizado dos, de los 

tres elementos considerados básicos para la puesta en marcha 
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de un sistema para la formaci6n de los investigadores, tan 

s6lo falta hablar del departamento de informaci6n y publi

caci6n de resultados. 

No se puede hablar de un centro de investigaci6n, sin 

considerar el aspecto de la informaci6n y publicación de re

sultados. Cuando se habla de informaci6n, se hace referen-

cia no s6lo a los docwnentos, libros, revistas, informes de 

investigación, etc. sino tambi~n al bibliotecario especia

lista y a la infraestructura necesaria para la publicaci6n 

de los resultados de la investigación. 

As! se tiene que "la uni6n de la investigac.i6n y la do

cumentaci6n es tal que toda investigac16n comienza necesa

riamente por el establecimiento de una documentac16n. Pero 

se trata de una documentaci6n particular, espec!fica, desti

nada a responder a una necesidad inmediata~ "(J3 ) 

A continuaci6n se tratar.1 de explicar los principales e-

lamentos que debe contar el departrunento de información, sus 

caracter!sticas, as! como el papel que juegan el proceso de 

investigaci6n. 

(33) ME:t'RIAT, JF.AN. ~a establecer centros de docunentación en 

ciencias sociales en los paises en vias ele desarrollo¡ .Mé

xico, Instituto de Investigaciones SOciales, 1973 p.14. 
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Como primer punto, se debe contar con documentos, pero 

sin igualarlo a lo que se conoce como biblioteca¡ ya que se 

refiere a una colecci6n de libros, y ~ste "resulta ser un 

marco expositivo que refleja las innovaciones con re1ativo 

atraso ( ••• )Por lo tanto, la organizaci6n de una hemeroteca 

es más importante, para una instituci6n de r.c. (Investiga

ci6n Científica} que la de una biblioteca. Como los recursos 

son intrínsecamente escasos, pensarnos que la amplia adquisi

ci6n de revistas especializadas acompañada de la compra con 

sentido critico de libros, es una de las f6rmulas más reco-

mendadas en la construcci6n de la infraestructura de una or-

ganizaci6n científica determinada~(J 4 ) 

Por lo cual más que hablarse de una biblioteca o hemero~ 

teca, se habla de un centro de información en donde se com-

binen libros, revistas y todos aquellos documentos que pue-

dan servir de base en la realizaci6n de un proyecto de ínve~ 

tigaci6n. 

Al considerar la estrategia que se ha planteado para la 

formaci6n de los investigadores, es decir, uni6n del Colegio 

(34) H<DAAA B., JOSEPH. Productividad ~entífica¡ Criterios e indicado

~¡ México, UNl\M, Instituto de Investigaciones Sociales, 

1970 p.80 
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de Pedagog!a y centro de investigaci6n, se propone tomar co

mo base la biblioteca de la Facultad de Filoso!~a ~ Letras, 

para la implementación del centro de informaci6n. Ya que ~s

te apoyará las actividades del Colegio y del centro a la vez, 

lo que permitirá capacitar al estudiante en la utilizaci6n 

de un centro de informaci6n. Pues no es satisfactorio "el u-

so que hacen los investigadores de los recursos documentales 

que están a su alcance. En su preparaci6n no se les entren6, 

en muchos casos, a utilizar adecuadamente los medios de do-

curnentaci6n~(lS) 

Con respecto a la presencia del bibliotecario especiali~ 

ta se puede decir, que 6ste, es un elemento muy importante 

para realizar las actividades del centro de documentaci6n, 

ya que el bibliotecario no sólo debe clasificar 1os documen-

tos sino que "debe volverse un agente de información, es de

cir, un procesador de datos. Echando mano de la nueva tecno-

.log!a, debe ayudar ( ••• ) a quienes luchan cotidianamente co!!_ 

tra una masa de informaci6n cada más dif!cil de dominar o .in 

cluso de detectar, a hacer la elecci6n adecuada tanto a ni-

vel de iniciaci6n y orientaci6n como a nivel de mayor profu~ 

(35) ~. Plan maestro de investigaci6n educativa 1982-1984; ~ 

~' 1981 p.II-29. 
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dizaci6n e investigaci6n"< 36 ) 

A través de lo expuesto se puede apreciar el importante 

papel del bibliotecario documentista, pues no sólo es la 

persona que conoce la ubicaci6n del material que se requie

re, sino que es la mejor ayuda que puede tener el investiga

dor en la bdsqueda de la informaci6n necesaria para la rea-

.· lizac.16n de un proyecto. 

En lo que se refiere a la publicaci6n de resultados de 

la investigaci6n, se sabe que en su mayor!a no se realiza, 

por la falta de una infraestructura adecuada para ello, no 

obstante, se hace hincapi€ en ello, pues "se sabe que la 

gran mayor!a de los resultados de 1a I.E. (Investigación E

ducativa) no alcanzan a ser publicados ni en libros, ni en 

revistas. Los documentos se encuentran pues, difundidos en 

pocos ejemplares y no encuentran cabida en el sacrosanto re

cinto de las Bibliotecas tradicionales reservadas a materxa-

les m5s nobles y terminan su costo vida en almacenes de do

cumentos, sin sistematizaci6n, con poca posibilidad de recu-

pararse y no son puesto a disposici6n de los lectores poten-

(36) LEO, APCS'.IOL. /et-al/. L'1.terdisciplinariedad; Probla:as de la en
~ y de la ~tigaci6n en las Universi~;Mt~.xico 

1977 p.258. (Biblioteca de la El:it>e.aci6n Superior). 
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ciales~(J?) 

Adem:is, no hay que o1vidar que la publicaci6n de los re

sultados de la investigaci6n educativa, es el dl.timo paso de 

un proyecto de investigaci6n. 

En cuanto a los resultados de la investigación, que como 

ya se dijo, por. lo general. quedan almacenados, se considera 

que es uno de los inconvenientes que pueden ser saldados a 

través del v!nculo maestro, investigador y alumno, pues el 

investigador debe ser el primero en darlo a conocer a sus a

lumnos; y lograr! además de su difusi6n, que el. maestro, el 

investigador y el alumno tengan presente los proyectos de i!! 

vestigaci6n, que se realizan en materia educativa. 



CONCLUSIONES. 

!Las bases del desarrollo de la ciencia en México, tiene 

sus fundamentos en la Universidad Nacional Aut6noma de Méxi 

co, pues de ella surgieron otras universidades ptiblicas y 

privadas as! como centros e institutos de investigaci6n. 

El número de maestr!as en educación en M~xico, hasta 

1979, asciende a diecinueve, en su mayorta fueron creadas 

en la década de los setentas. De ~atas,' sdlo las maeatr!ae 

de la Universidad Iberoamericana yla del Departamento de 

Investigaciones Educat~vas del Politécnico Nacional.forman 

investigadores. 

Otro aspecto que resalta en cuanto a la preparaci6n que 

brindan las maestr!as, es que en las cinco maestr!as anali

zadas de los programas generales, todas forman para la docen 

cia, a pesar de que las maestrias de la Universidad Iberoame 

ricana y del Departamento de Investigaciones Educativás, no 

se lo proponen en sus objetivos. Por otra parte se sabe que 

las maestr!as del tipo programas especiales I (cfr. cuadro 

No. I) m<lrcan como objF.\tivo primordial for:nar profesores pa

ra la enseñanza superior. Con base en lo anterior se puede 

afirmar que la preparnci6n para la docencia, es el aspecto 

formativo que aparece.con mayor fuerza en las maestr!as en 

cducaci6n. 
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En la introducción se hablaba de la poca participacidn 

del pedagogo en los trabajos de 1nvestigaci6n y se planteaba 

apriori, que su baja participacidn podrfa deberse, entre o~ 

tras causas, a su falta de .preparación. Lo que se confirma' 

al comprobar que es muy reducido el ndmero de pedagogos ~ue 

ingresan a los diferentes programas de maeQtrtas en educa- · 

cidn • 

. As! se tiene que el 27,42% de los que ingresan a los die

cinueve diferentes programas, son egresados de la licenciatu

ra en Pedagogía o Ciencias de la Educaci~n.Ahora.bien, para 

conocer el nthnero de ped~gogos que se forman para la investi~ 

gaci6n se tendr!a que saber qué porcentaje de este 27.~2% in"'.' 
• 

gresan a los programas que preparan investigadores. 

En cuanto a los pQsgrados en el ex~anjero, aparte de la 

dependencia cienttfica y t4cn1ca que se origina y de que los~ 

estudiantes se desvinculan de la problem~tica del pa~s, es ne 

cesario recordar que dada la situaci6n econ6rnica del pa!s, se 

encuentran m\11' limitadas las becas para estudio de posgrado -

en el extranjero. En su.mayoría se est.4n ap~ovechando las que 

conceden otros pa!ses. 

Se propone la creac16n del centro de investigaci~n educ~ 

tiva porque la ir1vestigaci6n debe ser componente indispen- --
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sable de todo sisterna de. educací6n superior y porque los Pº!!. 

grados en educaci6n en el pais y en el extranjero no est4n 

respondien.do a la necesidad de capacitar al personal que se 

requiere. 

El centro de investigación unido al Colegio de Pedagogía 

permitirá brindarle al pedagogo, una mayor preparaci6n para 

la investigación, que se traducir~ en una mayor participa

ci6n de ~ste, en los proyectos de investigación educativa. 

As!mismó, la creación del centro permitir! entre otras 

cosas: l.- establecer una estrecha relaci6n entre teoría y 

pr~ctica de la investigación~ 

2.-Seleccionar entre el universo de la poblac16n estu

diantil a aquellos que tienen inquietud y motivaciOn para de 

sarrollarse en el campo de la investigaci6n educativa. 

3.- Marcar la licenciatura como el inicio de la forma

ci6n del investigador, dado que, la mayor!a (531) (cfr. cua

dro No. 3) de los investigadores en educaci6n, tienen como 

grado máximo la licenciatura, mientras que los de posgrado 

representan menos de la mitad (189). Por otra parte entre 

más temprano se inicie su formaci6n, más pronto se contar~ 

con el personal capacitado. 
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En cuanto al centro de docwnentaci6n, benef ioiar!a no sQ 

lo al desarrollo de los proyectos de investigaci6n, sino que 

apoyar1a las actividades de la plant~ docente y alumnado del 

Colegio, al contar con una fuente de informaci6n más comple

ta. 

Por ~ltinlo no hay que olvidar la necesidad de publicar 

los resultados de las investigaciones que se realicen. 



BIBLIOGRAFIA • 

. CASTREJON DIEZ, JAIME. "Las becas de posgrado" En: Cables 

~; M~xico, V.XII, No.9 ~ep. 1982' 4p. 

COLEGIO DE BACHILLERES. Curso propedéutico para profesoresi 

M~xico, CAFP. II/79 l45p. 

CONA~YT. Metas cualitativas de formación de persona1 cien

t!fico y tecnol6gicoi M6xico, CONACYT. lSp. 

CONAC~. Plan maestro de investiqaci6n educativa 1982-1984; 

M~xico, CONACYT. 1981 223p. 

CONACYT. Programa de formaci6n de recursos humanos en el 4-

rea de la ciencia y tecnolog!a1 M~xico, CONACYT~ 1976. 

CONACYT. Programa nacional indicativo de ciencia y tecnolo

~ .. Ml!?xico, CONACYT. V.XI!, Afio VII, No.9 Sep. 1982. 

CONACYT. Pro~rama de recursos humanos en al área de la cien

cia Y tecnología; M~xico, CONACYT, 1976. 

CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA EDUCACION. VII asamblea na

cional Plenaria; Secc16n segunda. Enseñanza Superior e 

Investigación Educati~a. 



69. 

EZPELETA, JUSTA y MA. ELENA SANCHEZ. Maestr!as en educaci6n 

en M§xico; México, CONACYT, Departamento de Investiga-

cienes Educativas. 1979 223p •. 

GUZMAN GARCIA, JESUS. "Docencia e investigaci6n universita

ria" En: Perfiles educativos; (Nt1mero extraordinario) 

Dic·l979 14-19pp. 

RODARA B., JOSEPH. Productividad cient!fica; Criterios e 

indicadores;MAxico, UNAM, Instituto de Invest:ig4ciones 

Sociales. 1970 l48p. 

BOYOS FERNANDO DE. /et-al/ "Investigaci6n de la investi9a

ci6n educativa" En: Documento base del Conqreso nac:io

nal de i2.!.,vestigaci6n educativa. M6xico, CONACYT. 1981 

545-594pp. 

LAR.ROYO, FRANCISCO. Historia comparada de la educaci6n ~ 

México; l.2a. ed. M'ixico, Porrt1a 1977 282p. 

rATAPI, PABLO. Análisis de un sexenio de educaci6n en México 

1970-1976; 3a. ed. México, Nueva Imagen 1982 159p. 

LEO, APOSTOL. /et-al/ Interdisciplinariedad; Problemas de 

la enseñanza y de la investi9.!,Ci6n en las universida

~¡ 1977 (Biblioteca de la Educaci6n Superior). 



70 

MEDELLIN, RODRIGO A. "informe sobre el 2o. seminario de in 

vestigaci.6n educativa en arn~rica latina" En; Revista 

del centro de estudios educativos, A.C.; V.III 1973 

225p. 

MENDEZ PALMA, EMMANUEL. "Programa de formaciOn de investi

gadores y personal t~cnico de apoyo" En: Bolet!n in

formativo de la Direcci6n General de Intercambio Aca-

. démico. UNAM (_7) 1979 15-16pp. 

MEYRIAT, JEAN. Gu.1'.a para establecer centros de documenta

ción en ciencias sociales en los pafses en vias de de~ 

sarrollo; México, UNAM, Instituto de lnvest~gacione~ 

Sociales. 1973 l28p. 

RODRIGUEZ SALA DE GOMEZGIL, M.I\, LUISA. El cientffico en MA

~; UNAM, Instituto de Investigaciones soci~les, 

1977 228p. 

RODRIGUEZ SALA DE GOMEZGIL, MA,. LUISA. Los institutos de in

vestigaci6n cientifica en M~xico; Invental;"io de su es

tado actual; M~xico, UN~, Instituto de Investigacio~ 

nes Sociales. 1970 



71. 

UNAM. Facultad de Filosof!a y Letras¡ _-Or~an!zacidn acadé~ 

mica l977t UNAM, Sedretarfa de Reotor!a, Direcci~n 

Gene:1;al de Orien~aci6n Vocacional. ·1977 220p. 

UNAM. Facultad ~e Filosofía y Letras; organizaci6n acadé

mica 1980~1981; M~ico, UNAM, Sec~etaria de Rectoría 

Direc.ci6n .General de OX'ientacidn Vocacional. 22Sp. 

UNAM. Ley orgánica X estatuto general de l~ Univel.'s~dad Na

cional Autdnoma de'M~xicolM~xioo, UNAM, l9.7Q 35p, 



71. 

UNAM, Facultad de Filosof!a X Letras; _organizacidn acadé~ 

mica 1~77{ UNAM, Secretar!a de Rector!a, Direccidn 

Genei:al d~ Orientaci6n Vocacional. -1977 220p. 

UNAM. Fagultad de Filosof!a y Letras; Organizac16n acadé

mica 1980-1981¡ M~ico, UNAM, Sec:r:etar!a de Rectoría 

Direccic:Sn.General de Orientacit5n Vocacional. 228p. 

UNAK. Ley orgánica y estatuto general de la Universidad Na

cional Autt!noma lile ~~tcoi:. Mt5xtco, UNAM, 19.10 3Sp. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Reseña Histórica de la Investigación en México
	Capítulo II. Definición de Conceptos
	Capítulo III. Los Posgrados en la Formación de los Investigadores
	Capítulo IV. Centro de Investigación Pedagógica
	Conclusiones
	Bibliografía



