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I N T A o o u e e I o N 

El Trabajo de Investigaci& que hoy presentEPostienecano finalidad 

c_anpartir coo ustedes el an&lisis que hasta hoy hemos hecho en tomo a lo 

que significa reflexionar tei5rica, crltic1;1 y de manera COIJ1lranetida en -

relaci& con ruestra realidad social. Sobre las posibilidades y dificul

tades objetivas para impulsar y vivir este proceso en el campo profesional 

de la pmctica cotidiana de la docencia proceso que se caracteriza por el 

sin rúnero de contradicciones, dificultades y problemas generados.; en vi!: 

tud de que es contrapuesto a la Educacic5n Tradicional, a la que hemos es

tado expuestos y sujetos. rw..iestras reflexiones tiene su origen en la - -

problem&tica que visualizamos y vivimos en tomo al proces.o denaninado -

por nasotros; _proceso de fonnaci&, desarrollo y crecimiento como prafe-

sionales de la Ciencia . Psicol~ica y de nuestra prectica social de ella 

cano egresados de la carrera de Psicología de la ENEP lZTACALA-UWW. 

En este sentido afirmamos; es en y desde nuestra pmctica cotidiana 

cano docentes y cano docentes-educandos, de forma particular y especllal.

Por ello, nosotros impulsamos un proceso de elaboracicSn tecSrico-cr!tica, 

el cual tiene su origen en las contradicciones, dificultades y problemas 

encontrados en nuestra práctica social, cotidiana de la docencia y sirva 

para lograr superarlo. Es por todo esto, que la intenci& fundamental -

de quien esto escribe es la de compartir con ustedes el proceso de ref12_ 

xi& tecSrica, crítica y canproraetida impulsado acerca de nuestro papel -

social ccxno PsiccSlogos Educativos. Para lograr tal fin, se hizo necesa

rio el reflexionar sobre nuestra propia práctiea social de la Psicología, 

insertos en el c¡ppo de la pr&ctica profesional cotidiana de la docencia; 

y, teorizando sobre ella, lograr canprenderla y superarla hasta donde -

nos sea posible. 



Nosotros considenlnos que data as una manera viable para hecer posi

ble el 1"8Construir la uni& diallctica indisoluble entre teorle-prictica, 

las cuales se han desvinculado debido f undamantalrnente a la organizaci&i 

social del trabajo. Por ello, nosotros manifestamos en una fonnaci&i so

cial como la de rumtro Mdxico, en la cual prevalecen las relaciones cap! 

talistas de producci&. Esta situaci& pcisibilita se produzca la sepe.ra

ci& de les centros productivos de las escuelas, el trabajo manual del -

trabajo intelectual, la teoría de la prnctica. Conclici& que hace viable 

la optimizaci&, preserveci& y Elcululaci&l del capital. En este tipo de 

fonaaci& social, se le otorga a los intelectuales una cuota de poder po

l!tico y econ6nico con el fin de qua c1.111plan, desempeñen y tengan co~ 

boraci& en las funciones subaltemas de control y direcci6n an los Cen

tros Estatales y Privados. Por todo esto es necesario que quienes nos -

forma111os cano profesionales impulsemos procesos de reflexi6n te6rica, cr!, 

tica y compraneticla. Sobre el pepel posible a desempeñar en la sociedad 

particular que nos ha tocado vivir. 

Es a trav& del proceso de fonnaci&l, desarrollo y crecimiento como 

prof'esionales de la psicolog!a y de ruestra practica social, cotidiana de 

la 1DiS111a. Y que como egresados de la ENEP IZTACALA-lJNAM. Asumimos de fCJ!: 

ma conciente, autocrítica y comprometida la tarea de impulsar este proce

so ele elaboraci& te6rico-crítica, el cual se origina en los problemas -

enfrentados en nuestra pr&ctica y nos pennita lograr superarlos. 

El proceso impulsado por nosotros se caracteriza por ser contrapues

to a la aplicaci6n mac&nica de los conocimientos te6ricos a nuestra real! 

dad, situacidn a la que hemos estado acostunbrados. El proceso vivido en 



nuestra práctica social genera un amplio cuestionamiento en relacidn con 

nuestro papel social como Psicdlogos y como pesonas. 
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Develar cuales son las dificultades, problemas y contradicciones y -

encontrar las posibilidades objetivas para lograr vivir un proceso de re

flexi6n tedrica, crítica y comprometida en relaci6n con nuestro proceso 

de formaci6n, desarrollo y crecimiento como profesionales de la Ciencia 

Psicol6gica y de nuestra práctica social de la misma, insertos en el cam

po de la educaci6n de manera especial y particular en el ejercicio profe

sional de la docencia y como docentes-educandos. Esta es la aspiraci6n -

que tiene el trabajo de investigaci6n que hoy presentamos. 

El presente trabajo de investigaci6n tiene como objetivo central el 

abordaje de la problemática referida a la formaci6n de profesores-invest! 

gadores en Educaci6n Superior: El Caso de la UNAM. Y como propuesta ped!! 

g6gica alternativa el método de investigaci6n-acci6n. 

¿ Por qué esta propuesta y no otra ? 

Porque por una parte la concepci6n de investigaci6n que sustentamos 

la concebimos como práctica social del conocimiento que debe originarse y 

comprobarse en la acci6n: para conocer es necesario actuar, ya que el pr2 

ceso de conocimiento es una actividad sensorial práctica y no mera contem 

placi6n y descripci6n del objeto cognocible, por otra parte, la investig~ 

ci6n y la explicaci6n de los procesos sociales debe incorporar a los suj~ 

tos que son parte esencial de estos procesos, es decir, los seres humanos 

concretos actores y productores de este proceso. 

La investigaci6n-acci6n para la f ornaci6n de profesores en investig!! 
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ci&i educativa aupare un proceso de producci&i de conoc:lmiento a partir -

de una modificaci&i intencional de las relaciones soc.iales, para la gene

raci&i de los mismos. 

Aclelll&s la relaci&l que se establece en esta concepci&i con respecto 

al educando-educador en el proceso educativo es la de investigaci&i part! 

cipativa; esta se contrapone a la concepci&i tradicional de reproducir -

ideas, con la crear y tra.nsfonnar a partir de una praxis social dial~i

ca y cultural. En este sentido, educandos y educadores se van a educar -

dentro de un mismo proceso y ambos van a aprender del mismo. 

l\t>sotros concebimos el proceso de aprendizaje bajo la perspectiva de 

pensamiento que sustentamos cano: un proceso que parte de las experiencias 

y de las necesidades sentidas de los sujetos que participan en el mismo.

Estas constituyen el punto de partida para la producci&i del conocimiento. 

Para la investigaci&i participativa se requiere de un trabajo ele fo! 

macit5n en investigaci&i participativa, el cual debe ser un proceso basado 

en la produccit5n de conocimientos de una f onna colectiva. TambiAn es :im

portante tomar en cuenta la canposici&i social del grupo, as! cano las -

contradicciones que se dan en el mismo. Con esto queremos decir que en-

tendemos a la educacHln cano un proceso condicionado hist~ricamente. Es 

decir, una educ:aci&i para el hanbre concreto inserto en una realidad con

creta y en una estru::tura social que lo condiciona. 

En s1..111a, por su propia especificidad la investigaciOn-acci&i pone -

dnfasis cualitativo de la realidad, siendo el sujeto su propio objeto de . 
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investigaci&i. Es decir, al objeto principal de la 1nvastigaci&i-ecci6i . 

es la concientizaci&i de un gnipo para la acci&i y en la acci&i, con la -

finalidad de coadyuvar al cambio de la realidad. De esta manera al grupo 

tiene que devenir conciente de su situaci&i, sus intereses y sus potenc~ 

lidades de cambio. Al ser el sujeto su objeto de investigaci~n cano 1nd! 
viduo y cano parte de un grupo, lfl mismo debe tanar control de su situa

c115n. Es en este sentido,que del tipo de investigacil5n se deduce una me

todolog!a y una estrategia anal!tica, as! cano las fonnas de validaci&. 

( 1) 

Por tocio lo expuesto hasta aqu! es que consideramos al ~todo de i!! 

vestigaciOO-acci&i: como un mdtoclo que por sus propias características. -

Es decir, relaci&i prnctica-teor!a, puede coadyuvar a .la estnicturacit5n -

de una 111Btodolog!a susceptible de ser propuesta en los curricula de fonnA 

ci&i de profesores en docencia e investigaci&i en Educac115n Superior; - -

esto debido fundamentalmente a que en el campo de la. fo:maci& de profes,2 

res en Educaci&i Superior no existe una manera 11nica de fonnar profesores, 

pues al respecto existen diferentes enfoques de pensamiento que sustentan 

dichas propuestas, qua van desde la Tecnolog!a Educativa donde las PrD9l'.!!, 

mas se centran en aspectos talas cano: programaci&i por objetivos, elabo

raci&i de test de rendimiento, diramica de grupos etc. en donde la did§c

tica es conceptualizada cano una disciplina instn.inental, universal, neu

tra, ehist.Srica y acabada; la cual, da respuestas t&nicas para la opera-

(1) Ju&rez SMchez Marla Isabel y Palma Cabrera Juan Jos~. 
"l.a concepci&i ele praxis en la investigac1&-accit5n: aMliais episte
mol6gico desde la perspectiva materialista hist.sr:l.co-dialActica" 
(Trabajo Inddito). ' 
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tivizaci&l del aprendizaje. Por otra parte existen otros marcos difere!! 

tes a los de la tecnolog!a educativa en donde existe un intento de enea!!. 

trar marcos cada vez m&s globalizadores y cada vez más ali& del nivel -

puramente tknico para explicar a la docencia y a la fonnaci&l docente, 

que adem&s busquen conocer la realidad educativa del pa!s y las condici,2 

nes en las que se desarrolla el trabajo del docente. 

Cabe aclarar que dichos marcos son menos conocidos y estructurados, 

que la canbinacidn de corrientes, teorías y autores en las que se basan 

este tipo de propuestas es diversa y no siempre logra producirse una ar

ticulaci&i coherente entre su concepci6n, organizaci&l curricular e ins

t:rumentac16n. 

Por la problemática antes planteada nosotros desarrollamos el pre

sente t rabajo de 1nvestigaci6n y lo hacemos de manera expl!cita, desde -

la perspectiva del materialismo hist6rico-dial~ctico; y ba jo su 6ptica -

es que nosotros consideramos que todo proyecto curricular tratase del -

que se trate, y en el caso particular de la propuesta pedag6gica altem~ 

tiva que hacemos esta contempla en su estructuraci6n los niveles de 1n-

vestigaci6n referidos a: 

1.- NIVEL ESPISTEMOLOGICO 

2.- NIVEL TEORIC04.IETOOCl.OGICO 

3.- NIVEL IN3TRl..J.IENTAL * 
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_* NIVEL EPJBTBlll.OGJIXI s La teor!a del conoc:udanto as al resultado _

de la investigacidn acerca da la relaci& que existe entre el sujeto y el 

objeto, es el estudio sobre la posibilidad, el origen y la escancia del -

conocimiento, as la identificacidn de los elementos interactuantes en el 

proceso de conocimiento, as el desa?TOllo his~rico del pensamiento. 

NIVEL TEOAICO METOOCl.DGICO: Lo te~ico-metodoli%¡ico no es una r8C! 

ta cuya mezcla de ingredientes nos de un resultado previsto, si no que es 

la fonna en que cada sujeto entiende la caapleja realidad en la que la -

uni& de todos los el.amentos, estos tienen que separase de acuerdo a nuB!. 

tro inte~ por conocer cada uno de ellos y a nuestras posibilidades de -

reunir esa diversidad. Por consiguiente; s6lo se puede entender la meto

dología si se entiende la fama en que hist~icamente se ha conocido, ra

zonado, reflexionado y enseñado ese proceso para ilustrar como en cada -

sitio goe~fico y bajo detenninadas condiciones, los sujetos exponen la 

fonna de entender la realidad que los circunda. En síntesis es el camino 

para construir la realidad. 

NIVEL If'STRl..NENTAL: Se refiere a la operativizaci& 6 puesta en 11ar 
cha de una propuesta curricular, y al uso de herramientas e instrunentos 

para lograr tal fin. (2) 

(2) Juafez S&nchez María Isabel y Palma Cabrera Juan Josd. 
"AMlisis curricular del curso de investigaci& educativa del Subpro
grama •a" " (Trabajo Inddito). 
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Qabe aclarar, que para fines de la presente investigaci6n solamente_ 

abordamos loe dos primeros niveles. Loe cuales desarrollamos ampliamente 

a lo largo da la estructuracic5n del presente trabajo de investigacidn. 

Lo que no ocurre con el tercero y ~ltimo nivel de investigacidn, ya 

que el haberlo hecho implicar!a el proceder cano se ha venido haciendo -

de manera tradicional en donde se hacen propuestas que son impuestas y en 

donde no se terna en cuenta para nada la opinic5n y la participaci6n rBPI'!, 

sentativa y cmpranetida de los actores qua dan vida a la realidad cUJT! 

cular de la escuela o facultad que se trate. 

Es por ello que no queriendo caer en el error tan comul'lllBnte comet! 

do es que nosotros no desarrollamos el tercer nivel de investigacidn de 

los que hacanos referencia. En lugar de ello proponeaios algunas lineas 

generales de investigacidn para trabajar. Hecho que posibilita la vine~ 

laci6n de la fozmaci6n docente y la investigaci6n sobre la evaluaci6n ~ 

curricular. Esto de manera particular para la ENEPI-Uf\lo\M . 

Trabajo de investigaci6n que debe ser desarrollado por los actores 

que hacen posible la realidad curricular en Psicolog!a Iztacala; as decir , 

al1.111nos, profesores-investigadores, trabajadores y autoridades. Partici

paci& que debe ser dada de una manera conciante, critica y comprometida. 

Lo que permitir& tener una visi6n mas integral y totalizadora del fen&ne-

no educativo. 

El escrito que hoy presentamos en ~nninos generales est& organizado 

hasta cierto punto, siguiendo los lineamientos tradicionales de exposici~ 
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Hemos optado par hacerlo as! par la claridad que puede reportar al lector 

En relacic5n con los diversos t~icos abordados y previendo un poco ti>

das aquellas posibles controversias que esta f onna de investigacic5n y ex

posici6n tan "suigeneris" pudiera despertar en el lector. El trabajo de 

investigaci6n que hoy nos ocupa de manera general esM organizado de la -

manera siguiente: 

En la primera parte; con el propdsito de ubicar nuestro objeto de -

estudio: hacemos referencia en torno a la problem&tica, dificultades y -

contradicciones enfrentadas por quien esto escribe durante el proceso de 

formacic5n, desarrollo y crecimiento, cerno Profesional de la Psicología y 

de nuestra practica social de la misma. Proceso que involucra tres maneu 

tos diferentes y que estar!an referidos a: 

A).- Al proceso de formaci~n profesional bajo el curriculum de 

la Carrera de Licenciatura en Psicología; en la Er-EP. IZ

TACALA-U~. 

B) .- A la práctica cano Profesional de la Psicología; inserto en 

el Campo de la Educacic5n y r00s particulannente en el Ejer-

cicio Profesional de la Docencia. 

C).- Al proceso de fonnacic5n inserto en el Subprograma "8"; "Fo!: 

macic5n para el ejercicio de la docencia".* 

* Programa de Especializaci6n para el ejercicio de la docencia, imparti
do por el Centro de Investigacil5n y Servicios Educativos, dependiente 
de la u~. CUya principal funcic5n es la de actualizacic5n y fonnaci&i 
docente, sobre el particular ahondaremos en el punto 2.3 del presente 
Trabajo de Investigacic5n. 
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;a de destacar y subrayar la riqueza que tienen estos momentos den-

tro de la estructura general de la investigaci&i que realizamos; esto fur:?. 

damentallllente porque es a partir de ellos donde tienen su origen todas y 

cada una de nuestras reflexiones teOricas, críticas y compranetidas en l"! 

lac~4n al proceso que nos toco vivir y obtener como producto final del -

mismo: la propuesta del ~todo de Investigaci6n-Acci&i¡ como la alterna

tiva para la f Clllllaci&i de Profesores-Investigadores en Educaci6n Superior: 

El Caso de la Ul'N4. 

En la segunda parte; hacemos referencia en tomo al marco conceptual 

que sustenta la línea de pensamiento que trabajamos y que hacemos expl!c.!, 

ta: debido fundamentalmente a la proble!Mtica real y concreta enfrentada 

por quien esto escribe en este campo particular. Donde destacamos la im

portancia fundamental y central que adquiere el que todo trabajo de inv~ 

tigaci6n trntese del que se trare, debe contemplar en su estructuraci6n -

los niveles de investigaci6n referidos a: 

A).- NIVEL EPJBTEMDLOGICO. 

B).- NIVEL TEDAICD-METOOOLOOICD . 

C).- NIVEL Il\6TRLMENTAL. 

En este mismo sentido tambi~n hacemos referencia y ponemos dnf asis -

en la importancia que adquiere para quien se dedica a investigar; el man,2_ 

jo de la teoría del conocimiento en la Investigaci6n Cient!fica. 

Asimismo, tambidn procedimos a realizar la descripcic5n, aralisis y -
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enriquecimiento de las Tesis de Feurbach I, II, III, VIII y XI, que son :"." 

el fundament o Ep1stemol!5gico, Te6rico-Metodol6gico e Instn.nental del mt1-

todo de producci6n de conocimiento denaninado Investi gaci6n-Acc16n. 

Finalmente hacemos referencia en t orno a lo que significa la refle

xi&i te6rica, cr:!tica y comprometida. 

Por otra parte también explicitamos cuales son l os or:!genes histdri

cos de el modo de producc16n de conocimiento Investigaci6n-Acci6n y el -

contexto particular en el que surge. 

También procedemos a realizar una caracterizaci6n general de l as ba

ses conceptuales que sustentan al ~todo de Investigaci6n-Acci6n como PI',2 

puesta pedag!5gica alternativa para la fonnac16n de Profesores en Educaci6n 

Superior. 

En la tercera parte; realizamos la propuesta del Mátodo de Investig~ 

ci6n-Acci6n, cano la propuesta pedagógica alternativa para la fonnaci6n -

de Profesores-Investigadores en Educacidn Superior: El caso de la UW\M. 

Para ello se hizo necesario el proceder a realizar un análisis en ~ 

laci6n con la problemática existente en el campo de la fomaci6n de prof! 

s ores en Educaci6n Superior. 

Después de lo cual procedemos a realizar un an&lisis del contexto -

social, econ&nico, pol!tico, ideol!5gico y cultural en el que tendr!a lu

gar la puesta en marcha de la propuesta que realizalllOS para la formaci&i 
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de Profesores-Investigadores en Educacil1n Superior. 

Despul!s de ello, pasamos imediatmiente a realizar la propues t a del 

~todo de Investigaci6n-Acci6n; CClllO alternativa para la fo:nnaci6n de ~ 

fesores-Invastigadores en Educaci6n Superior procediendo a desgl osar y -

explici tar, la manera en que conceptualizamos la misma. 

En la cuarta y 6ltima parte; hacemos una serie de consideraciones que 

con fundamentales y centrales de teoor en cuenta por todos aquellos que -

se i nteresen y tengan que ver con la problemática referida al campo de la 

Educaci&i y de manera particul ar con la problemática referida a la forma·· 

ci6n de Profesores-Investigadores en Educaci6n Superior. Y 1 son producto 

del proceso de reflexi6n te6rica 1 cr:!tica y comprometida que realizarnos -

en torno al proceso que denaninamos: fonnaci&i, desarrollo y crecimi ento 

como profesionales de la psicología y de nuestra práctica social de ella. 

Este proceso de reflexi6n te6rico-cr:!tico es que nos permi t e f i nalmente -

el ir mas allA del objetivo que nos planteamos cumplir y h~ce posible el 

que propongamos algunas líneas generales de inves t igaci6n, que pD! :.bili~ 

rían la vinculaci6n de la f orrnaci6n docente con la investigaci6n sobre -

evaluaci6n curricular, hecho que posibilitaría el tener una visi6n mas -

amplia, totalizadora e integral del f en&neno educativo, para el caso pa.?'

ticular de la ENEPI-UJIAM. 
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I. UBICACION DEL POOBL.EMA 

El problema que helnos tanado como objeto de estudio por su propia -

naturaleza es SL.lllall1ente complejo¡ la problem~tica referida a la f onna

c16n de profesores-investigadores en Educacil5n Superior y la propuesta 

pedagcSgica alternativa que pretendemos realizar es en extremo amplia y -

compleja ya que en ella intervienen m~ltiples detenninaciones como serían 

l o econ&nico, lo político, l o ideol 6gico, lo cultural, lo cognitivo y, -

lo emotivo. Aspectos que pretendemos abordar a lo l anro del presente -

trabajo de investigaci6n¡ hecho que nos posibilitara el tener una visitSn 

integral total de la naturaleza social de nuestro objeto de estudio. 

Es por esto que considerarnos necesario que antes de pasar a explic.!, 

tar los supuestos fundamentos que sustentan la línea de pensamiento que 

trabajamos, hagamos referencia en torno al proceso de fonnaci6n, desa

rrollo y crecimiento que cano profesionales de la psicología y de nues

tra propia practica social de la misma, hemos tenido hasta el manento. 

Es en y desde nuestra práctica cano docentes y como docentes edu

candos de manera especial y particular; que impulsamos un proceso de -

elaboracil5n tel5rico-cr!tica, que origin~ndose en los problemas de la -

práctica sirva para lograr superarlo. El proceso al que hacemos refe-

rencia en ténninos generales, involucra tres manentos diferentes , que -

estarían referidos: 

A).- Al proceso de fonnacil5n profesional bajo el curriculum 

de la Carrera de Licenciatura en Psicología¡ en la - -

ENEPI. 



B}.- La pr&ctica como profesional de la psicología¡ inserto -

en el campo de la educaci6n y ~s particulannente en el 

ejercicio de la pntctica de la docencia. En el sistema 

medio superior sistema CO~LEP¡ mc:xnento que recobra sin

gular importancia debido a que es en ~l donde surge la -

necesidad de adquirir una fonnaci6n pedag6gica-didáctica 

que 1complementar& la fonnaci6n disciplinaria propia. Que 

nos brindar& los elementos conceptuales que hicieran po

sible un mejor desempeño de nuestra práctica docente 

cotidiana. 

e).- Al proceso de f onnaci6n inserto en el subprograma "8"; -

"Formaci6n para el ejercicio de la Docencia", programa -

que nos permiti6 reflexionar y reelaborar aquellas nu~s

tras primeras reflexiones teóricas, críticas y comprome

tidas y, de manare simultánea el ir apropiándonos de un 

marco conceptual s6lido, el cuál nos permite llegado ~s

te momento hacerl os partícipes de lo que significa ref ' .i 

xionar teórica, crítica y ccxnprometidamente en relaci6n 

con nuestra realidad social y sobre l as posibilidades y 

dificultades objeti vas para impulsar y vivir ~ste proce

so en el campo profesional de la práctica de la docencia. 

Proceso que genere un sin número de contradicciones, dif! 

cultades y problemas en virtud de que es contrapuesto a 

la educaci6n tradicional a la que hemos estado sujetos. 

14 

Dentro de la perspectiva de pensamiento que venimos trabajando; los 
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planteamientos y cuestionamientos que realiza Pdrez V!zquez adquieren f'!. 

levancia ennarcados dentro del objetivo central que pretendanos cumplir 

con el presente trabajo de investigaci6n. La serie de cuestionamientos 

que ella realiza est&n referidos a: 

¿"Que sucede en la subjetividad del estudiante, que el cuestionami!_n 

to que parece fClllentarse por la concepci6n te6rica problematizadora no -

se objetiviza en un actuar crítico?¡ ¿Q~ papel tienen los conceptos te~ 

ricos con los que entra en contacto durante su fonoaci6n profesional en 

Psicología para el cambio, superaci6n o mantenimiento de su sentido co-

m6n y de su práctica?; ¿Hasta d6nde el estudiante realmente percibe e i!!, 

terpreta la realidad a trav~s de dichos conceptos y hasta d6nde son s6lo 

adquisiciones que adornan su discurso?; ¿Que condiciones objetivas limi

tan su cambio pr áctico y subjetivo?; ¿Cuál es el papel que juega la prá~ 

tica en el proceso de conocimiento del estudiante?" (3) 

Estas preguntas constituyen el centro de análisis, en lo referente 

al proceso de fonnaci6n cano profesional de la psicología, a nuestra - -

prectica cotidiana de la docencia y como docente-educando, inserto en el 

subprograma "8": Fo.nnacic5n para el ejercicio de la Docencia". En el de

nC1T1inado centro de Investigaci6n y Servicios Educativos de la Universi-

dad Nacional Aut6noma de Ml§xico ( C I 5 E - UN A M ). 

(3) P~rez Vázquez Laura Rebeca "El papel de la pr&ctica en el proceso de 
conocimiento del estudiante" T~sis Profesional 1985, ENEPI - u~. -
pp 11-12. 
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El proceder de esta fonna¡ nos pennitir6 tener l a claridad necesar ia 

para poder canprender mejor el proceso vivido y el obj etivo que pretende

mos cubrir con este trabajo de inves t igaci 6n. 



I.1 a CUMIClLIJol DE LA LICEllCIATIJAA EN PSICCX..OOIA 
DE LA E N E P I 
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En el cu1Ticul1.111 de la carrera de Licenciado en Psicología de la - -

ENEPI; se establece de manera f onnal las habilidades que debe desarrollar 

quien es fonnado en base a ~te curriculum. Asimismo se establece el iaat 

co te6rico que sustenta dicho curriculum; el t ipo de prectica que ~te -

debe realizar en la sociedad. Esto de acuerdo "con las necesidades que -

la sociedad le plantea". 

A este respecto y parafraseando a Pdrez Vázquez podernos decir que la 

ENEPI tiene su origen en el proyecto de descentralizaci6n ge~f ics y -

pol! tica de la UNl\M en el año de 19?5 dicha instituci6n se ervnarca en el 

tÚ'aa de la salud. El departamento de psicología experimental de l a con-

ducta de la Facultad de Psicología de la UNAM se encarga de crear el cu-

rriculum de Psicología ENEP Iztacala,los responsables retoman l as expe-

riencias del departamento de Psicología de la Universidad Veracruzana; -

dan origen a un nuevo curriculum, cuyos fundamentos epistemol6gicos, 

te6rico-metodol~icos e instrumentales, son conductistas"*(4) 

La carrera de Psicolog!a canienza a funcionar en el año de 1975 con 

el curriculum vigente de la Facultad de Psicología de la UNAM Ciudad Un!, 

versitaria. Para el año de 1976 y despuás de un sin número de cambios -

graduales; se incorpora a las dos primera generaciones al primer plan -

modular que es conformado de la manera siguiente: "M6dulo Hist6rico y --

(4) Op. cit. P• 14 
* El subrayado es nuestro y lo hacernos para enfatizar todas las impli

caciones que se derivan al manento de insertarse en el desempeño de 
la practica social, como profesionales de la psicología. Quienes -
son fonnados bajo esta orientaci6n. 
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Biol~ico, M6dulo de la Teor!a de la Conducta, M6dulo Integrado de Labo-_ 

retarlo de Psicología Experimental y M6dulo de Matemáticas y Estadistica. 

Se eliminan los ex&nenes semestrales cano fonna de svaluaci6n y se sust.!, 

tuyen con la evaluaci6n continua. Los seminarios y las practicas adqui2, 

ren relevancia cano métodos de ensQñanza". (5) 

Por lo planteado hasta aqu! en apariencia con este nuevo currlculum 

de psicología para la ENEPI. Se pretend!a romper con la enseñanza trad.!, 

cional de la psicolog!a. Esto al menos en el plano de lo fonnal y del -

discurso. Pero ya en su implementaci6n real y concreta, este pretendido 

cambio no se opero. Debido principalmente a que un proyecto curricular 

nunca se objetiviza tal cuál ha sido concebido, ya que hay que tener p~ 

santas todas aquellas fuerzas e intereses que participan en su cristali

zaci6n, as! cerno: las mediaciones y resistencias que sufre a lo largo de 

su construcci6n y consolidaci6n. Bastenos este pequeño análisis para -

darnos cuenta de lo sumamente amplia y ccrnple ja que es la problemática ... 

referida al fen&neno educativo; el profundizar en su análisis trascende

ría en gran medida el objetivo central que pretendemos lograr con ~te -

trabajo de Investigaci6n. 

Siguiendo con la descripci6n el curriculum; en ese mismo año de -

1976 se vuelve a reestructurar el curriculum: queda organizado cerno has

ta la fecha en tres m6dulos¡ Te6rico, Experimental y Aplicado • 

(5) ••• Emilio Ribes y Cols. citado por ~rez Vázquez Laura Rebeca. "El -
papel de la práctica en el proceso de conocimiento del estudiante -
•r.Ssis profesional. México, o. F., 1985 P• 15 
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Llegado este manento es de destacar la enonne importancia que se le . 

asigna a la fonnaci6n practica que debe adquirir quien es fonnado profe

sionalmente bajo este plan curricular (modular) y que por el carácter -

del objetivo que pretendemos cubrir con la presente investigación desa

rrollaremos más ampliamente. 

A este respecto P~rez Vázquez afinna "por el ~nfasis en la necesi

dad de que el psic6logo de la ENEPI; aplique sus conocimientos en la de

tecci6n, prevenci6n y soluci6n de los problemas prioritarios del país, -

se defini6 al m6dulo aplicado como m6dulo de Servicio Social que a la -

vez contribuyera a la fonnaci6n del estudiante. Dicho M6dulo aumenta en 

tiempo disponible confonne los m6dulo Te6rico y Experimental disminuyen. 

Así, durante los cuatro primeros semestres de la carrera La fonnaci6n es 

fundamental te6rico-experimental y enmarcada dentro del conductismo* - -

(con todas s us elaboraciones). A partir del 5° semestre, empiezan l as -

prácticas propiamente dichas con personas, iniciándose con educativa y -

rehabilitaci6n (Psicología aplicada laboratorio V y VI) por considerar-

las más simples . Se contirn1a con clínica y comunidad (psicología aplic!l 

da laboratorio VII y VIII). En &>te período, se cursan simultáneamente 

las cuatro materias te6ricas correspondientes a las áreas aplicadas: - -

11Psicolog!a Clínica Te6rica", "Psicología Social Te6rica), "Educaci6n -

Especial y Rehabilitación" y, "Desarrollo y Educaci6n Te6rica". Sin em

bargo, no necesariamente (y es lo coman) existe correspondencia entre la 

orientaoi6n te6rica de &>tas materias con sus espacios de"aplicacidn - -

* El subrayado es nuestro. 
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¡:>ráctica". En realidad, en Psicología Iztacala actualmente cada maestro 

o gnipo de maestros lleva su tendencia particular desarticulando los m6-

dulos en orientaciones, pricticas y segmentos de teorías que al estudia!!_ 

te le toca articular". ( 5) 

En relaci&i con los planteamientos cr!ticos que hace Párez Vázquez 

en su exposici6n, consideramos necesario el hacer un análisis más profu.Q_ 

do a nivel epistemol6gico. Sin ser exhaustivo y sin pretender agotar la 

problemática, nos permit~n arrojar la luz sobre el tipo de profesional 

que es formado bajo el plan curricular de la ENEPI y del tipo de prácti

ca que realizaría el mismo en un sociedad como la nuestra. 

Consideramos pertinente el proceder de esta fonria, porque los plan

teamientos que realizaremos nos permitirán a la vez ponernos en contacto 

y servir como punto de enlace y fundamento de las reflexiones te6ricas, 

críticas y comprometidas que haremos posterio:rmante. 

Partimos de la premisa de considerar al Conductismo como una - - -

"Psicología Positiva"; veamos porque: para al conductista la Psicolog!a 

es una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural. Su 

meta te6rica es la predicci6n y el control de la conducta humana. Debi 

do a ello el conductista no reconoce ninguna Hnaa divisoria entre el -

hombre y el animal. (?) 

(5) Op. cit. pp. 15-15 

(?) Braunstain, Néstor A. Pastemac Marcelo, Beoodito Gloria y Saal Frida 
"Psicología: Ideología y Ciencia"; Editorial Siglo XXI; Méx. 1983. -
Primera parte p. 3? 
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As!, la psicolog!a, concebida cano ciencia de la conducta, intenta ".:' 

comprender los fen&nenos de su CElllPO en t4nn1nos de conducta, estímulo y 
r respuestas ( E~) • . Respuestas de un organismo a los cambios del medio; 

pero siendo los organismos; vegetales, animales y/o hL111anos en relaci&l -

con el medio, al no hacerse ninguna especificacicSn con respecto al mismo, 

podría suponerse que es el mismo para todos los organismos, sin embargo -

no hay que perder de viste que los vegetales y los animales se desarro-

llan en el medio natural*; mientras que los hombres se producen y reprodu 

~ en un medio artificial: La sociedad hllnana. La indiferenciaci6n de -

estos medios no es casual, si se acepte esta representacidn expontánea de 

que los animales y los hombres viven en el medio, terminara pareciendo -

tambitSn natural qua las leyes, la predicci6n y el control de la conducta 

no presenten diferencias fundamentales entre unos y otros.** 

Si no se señala expl!citamenta la originalidad del medio en el que -

viven y se desarrollan los hombres, la sociedad humana con su organiza

ci6n de la produccioo y la divisidn en clases se hace pasar la idea de qué 

la sociedad hunana es tambiAn un medio natural. Y, si como ya hab!amos -

planteado anteriormente la meta tedrica del conductismo es la pradiccicSn 

y el control de la conducta, ya nos podemos imaginar el tipo de encargo -

* Los subrayados son nuestros; los hacemos para enfatizar las diferen-
cias que existen entre: El medio ambiente natural y el medio ambiente 
social. 

** Los subrayados son nuestros; las hacemos para enfatizar todas las 1!! 
plicaciones que tienen todos los drdenes y las .consecuencias que se 
derivan al momento da extrapolar; los principios, leyes y procedi
mientos. Al medio social humano. Que se hace desde la perspectiva 
de esta psicología. 
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social que se le hace al profesional, que es fonnado bajo la orientaci6n 

te6rica de t!ste tipo de psicología, ( B) 

As!, dentro de esta concepci6n, la sociedad de clases trabada en -

lucha y fundada en la explotaci6n del trabajo, es presentada como el am

biente natural al que hay que adaptarse. La conducta es la respuesta -

que da el organismo, ya animalizado, frente a los cambios que se produ

cen, los cambios observables medibles y cuantificables, en los medios n.!l 

turales son impersonales. Por todo lo expuesto anterionnente, podemos -

extraer las siguientes conclusiones: el conductismo como apraximaci6n -

teiSrica psicol!Sgica que trata de dar cuenta del feni5meno psicol!Sgico no 

es en gran medida el adecuado para cl.lllplir con tal fin debido fundarnen-

talmente a que sus bases epistemoliSgicas son marcadamente de origen pos.!, 

tivista y/o neopositivistas. Dentro de esta concepci6n, los conceptos -

que se tienen acerca del hombre y la sociedad son totalmente reducidos a 

lo natural; esto debido pincipalmente a la concepci6n que tiene en rela

ci6n a concebir la realidad social, como regida y subordinada a las le

yes de la realidad natural. 

Dentro de la realidad natural todo tiene un orden, no hay conflicto 

todo es innutable. Es- por ello que todo tiende a la adaptaci6n¡ debido -

a esto la sociedad es entendida en el contexto de esta aproximaci6n teó

rica como un medio que tambi~n se rige por leyes naturales, lo que trae 

consigo la posibilidad y predecir y controlar la conducta del hombre. La 

caracterizaci6n en éstos ténninos de la sociedad la torna est&tica e in-

(8) Op, cit. pp 3s-41 
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mutable y por lo tanto con afectos drdcos sobre el individuo. 

En Sl.lla: dentro del contexto del concbctismo tocio tiende a la adap~ 

ci&l, la precticci&l y el control del individuo. Todo lo anteriormente -

explicitado no es fortuito, llena una fünci&l específica para con el sis

tema: conservaci&l y perpetuaci&l de la clase dominante en el poder. 

Dentro del contexto de la perspectiva de pensand.ento que ven:lmos - -

trabajando Escobar Q.ierrero plantea: "el diseño curricular dela carrera 

de Psicología, conocido ceno •Psicología Iztacala", tiene .su fundmienta

ci&i en esta corriente psicol6gica. Sin entrar en el an&lisis de dicha -

concepci&i curricular, baste decir que "Psicología Iztacala" plantea un -

avance en cuanto a la concepci&l del proceso educativo (su diseño curric.!:!, 

lar está organizado por 11&1ulos) aunque dste avance en gran parte entra -

en contradicci&l con la fundélllBntaci&l te6rica de la carrera de Psicología. 

El curriculum t&nicamente gira en tomo a la vinculaci&i que debe -

existir entre teoría y practica¡ entre enseñanza y aprendizaje, y con las 

necesidades del sistema de proclucci&l imperante en nuestra sociedad. -

Sin embargo, ideol6gicsnente, su concepci6n responda a un marco te6rico-

111Btodol6gico y t&nico inspirado en la ciencia del an&lisis experimental 

de la conducta, siendo una tdcnica que sigue y refuerza la 16gica del s~ 

tema capitalista. Su concepci6n del hanbre y de la sociedad responde a -

una teoría 111BCanista, que s6lo busca la adaptaci&i pasiva del haabre a un 

modelo as~tico de la sociedad. 

La contradicci&l entre el avance de la concepci&l del proceso educa-
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_tivo y la fundamentaci6n te6rica del plan •Psicolog!a Iztacala" reside '"" 

fundamental.mente en el hecho de que la vinculaci6n entre teor!a y pract! 

ca deber!a presuponer la creaci&i de conoc::lmientos y por lo tanto la - -

transfonnaci6n de la realidad y el desarrollo de la capacidad cr!tica de 

los estudiantes, lo cual no se advierte. Sin embargo, la ciencia del -

an~lisis experimental de la conducta que niega la ideolog!a del conoci

miento transformador, propicia la reproducci6n de saberes que hagan fac

tible la adaptaci6n del hcntbre a la sociedad capitalista". (9) 

El haber procedido a realizar este pequeño aMlisis epistemol!Sgico 

del curriculum Iztacala (modular) nos permite tener la claridad necesa

ria en cuanto al tipo de profesional de la psicolog!a formado bajo el C!;! 

rriculum Iztacala y del tipo de ~ctica social a desempeñar en la soci.2, 

dad. Por lo planteado hasta aqu!; parecería que tendr!amos caracteriza

do en gran medida al profesional de la psicolog!a que es formado en la -

Et-EPI. 

Nosotros consideramos necesario hacer una caracterizaci!Sn ~s am--

plia con respecto a los fundamentos que sustentan la acci!Sn profesional 

del egresado de la carrera de Psicología de la Ei\EPI; al mismo tiempo -

observar cu~les son los criterios que se tienen en cuenta para designar 

las iÚ'eas y escenarios en las que el psic6logo formado en Iztacala puede 

incidir al momento de insertarse en el campo laboral y analizar si la -

(9) Escobar Guerrero Miguel. "La pe.rticipaci6n estudiantil dos experien
cias educativas en el sal6n de clases: una lectura freireana". En -
Perfiles educativos, No. 35 Enero - Frebrero - Marzo 1987. p. 29. 
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_fonaaci&i tenida le permite enfrentarse de marera exitosa al mismo. 

Es de destacar que el análisis y la caracterizaci6n que realizaremos 

en este mCJ11ento lo particularizaremos de forma significativa al ih'ea de -

educaci& y desarrollo debido fundamentalmente al carecter que tiene el -

objetivo central que pretendamos lograr con el presente trabajo de inves

tigaci6n; por lo cual merece especial atenci6n. Y, aón oos por la vincu

laci6n que existe y/o pudiera existir entre este mCJ11ento de nues tra fo~ 

ci6n con el instante en que quien esto escribe inicia su practica cCJ110 -

profesional de la psicología inserto en el campo de la Educaci6n y, oos -

particularmente en el ejercicio profesional de la docencia. 

Para poder lograr tal prop6sito ret cmaremos todos aquellos plantea~ 

mientas que se hacen en al documento de presentaci6n, del proyecto de - -

plan de es tudi os para la carrera de Psicología de la ENEPI. Establecidos 

formalmente. ( 10) 

En el documento referido se dice: "El problema que ocupa nues tra - -

atenci6n en forma irmediat a es de doble naturaleza. Por un lado, determ! 

nar los objet ivos profesionales con base en la probleootica potencial que 

la ccxnunidad ofrece a l Psic6logo, independientemente de l a demanda momen

tánea . Por el otro, ajustar los criterics metodol~icos y las posibilid,!! 

des tecnol~icas de la profesi6n a esta problem&tica y evaluarla cr!tica

mente en términos de sus efectos sociales a todos los niveles. La estr~ 

tegia que proponermos consiste en invertir el enfoque que ha caracteriza-

(10) Proyecto de Plan de Estudios para la Carrera de Psicología E~P Izt~ 
cala; 1976. 
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do el planteamiento tradicional. En ves de definir aprior!sticamente la 

profesi6n, sugerimos proceder al contrario( ••• ) 

( ••• ) para ello, es necesario identificar los diversos problemas de 

la comunidad, y analizar en que medida el Psic6logo, como especialista -

en conducta humana, puede intervenir para resolverlos y prevenirlos. Es 

en este sentido en que la comunidad nos dará los criterios y objetivos ~ 

profesionales definitorios del Psic~logo" ( 11) 

M&s adelante se menciona: "Se diseño un sistema que pemiti6 gene-

rar un conjunto de situaciones y objetivos definitorios de la actividad 

profesional del Psic6logo. Se especificaron cuatro dimensiones básicas 

de análisis de la actividad profesional. 

1).- LOS OBJETIVCE DE LA ACTIVIDAD 

2) .- LAS AREAS GENERALES DE ACTIVIDAD 

3).- LAS CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS EN QUE SE 

OESEN\AJELVE DICHA ACTIVIDAD 

4) .- EL NUMERO DE PERSONAS A LOS QUE AFECTA LA 

ACTIVIDAD. 

Estas cuatro dimensiones se desglosaron de la siguiente manera. -

Los objetivos de la actividad profesional del Psic6logo son: 

(11) Op. cit. pp 19-20 



A) .- LA AEHABILITACIDN 

B).- B. rEAffiW..0 

C).- LA DETECCION 

O).- LA IN\IESTIGACIOO 

E) .- LA ~NEACIDN Y PREVEr-CION ( 12) 
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En el mismo sentido m&s adelante se hace referencia: "Para ello, se 

han previsto una serie de centros aplicadl!JS de servicio, en las unidades 

interclisciplinarias de la salud de la Ef\EPI, que permitan el adiestrami2_n 

to directo del estudiante en condiciones an&logas a las de su ejercicio 

profesional posterior. 

Se han planeado los siguientes centros: 

1).- CENTRO DE DESA~LLO Y EDUCACION PREESCOLAR. 

2).- CENTOO DE OESARRCl.LO Y EDUCACIDN ESCQl.J\R. 

3).- CENTRO DE EDlJ()\CION ESPECIAL Y REW\BILITACIDN. 

4).- CENTRO DE ATENCION CL!Nl()\. 

5).- CENTRJ DE ASESORIA COOUNITARIA". {13) 

Dentro del mismo docl.ITlento y en el rubro en el que se define a la -

psicología como ciencia y profesit5n, se establece: "La actividad ge~ri-

(12) Op. cit. p. 22 
(13) Op. cit. P• 36 
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ca del psic6logo como profesional, e incluimos dentro de esta su labor - 

como investigador b!sico y aplicado se encuadra en aquellas situaciones 

sociales en las que el factor humano es detenninante. Podr!amos definir 

cinco funciones profesionales del psic6logo en relaci6n con los factores 

h1.111anos: 

A).- Funciones de detecci6n de problemas, definidos ya se en ~nni

nos de carencias de f onnas de comportamiento socialmente dese!! 

bles, o por potencialidades cuyo desarrollo es requerido para 

satisfacer prioridades individuales o sociales. Esta funci6n 

comprende las mas tradicionales de la evaluaci6n y el diag

n6s tico. 

B) .- Funciones de desarrollo que consisten en promover cambios a ni 

vel individual o de grupos, pare. facilitar la aparici6n de com 

eortamientos potenciales requeridos para el c1.111plimiento de ob 

jetivos individuales y de grupo, en lo gue a recursos humanos 

se refiere. Esta funci6n cubre fundamentalmente lo gua tradi

cional.mente se ha denominado educaci6n y capecitaci6n."*(14) 

El haber procedido de ~sta manera; nos permite llegado este momento, 

el fonnular las siguientes cuestiones: 

* Los subrayados son nuestros. 

(14) Op. cit. pp 40-41 



¿Es condici6n necesaria y suficiente el invertir el procedi

miento gue se sigue para detenninar los objetivos profesio

nales de una disciplina?¡ ¿El s6lo hecho de proceder de es

ta fonna nos pennitirá fonnar un profesional diferente?¡ 

¿A gu~ tipo de problemática potencial se hace referencia y 

de gue tipo de comunidad se habla? y ¿Es posible hablando 

en abstracto establecer los criterios y objetivos profesio

nales definitorios del PsiQ6logo? 

En lo que se refiere específicamente al área de educaci6n y desarro 

lle nos preguntamos: 

¿Se habla de la promoci6n de cambios a nivel ind~vidual o -

de grupos; cambio en que sentido, para qu~, para qui~n y -

contra gui~n?, ¿Se habla de cumplimiento de objetivos indi 

viduales y de grupo; de gue tipo de objetivos se habla, ~ 

para que se tienen gue cumplir estos objetivos, para gui~n 

hay que cumplirlos? 

Los cuestionamientos anteriores son s6lo una pequeña muestra de lo 

que sucede cuando se hacen definiciones en abstracto y no se parte de lo 

real y concreto de nuestra sociedad particular no tomando en cuenta el -

desarrollo hist6rico de la prof esi6n. Esto nos permitiría distinguir en 

tre práctica profesional decadente, estable 6 dominante y emergente. 

En el documento ya referido, párrafos adelante se menciona: "Estas 

funciones generales del Psic6logo como especialista en el comportamiento 
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.inciden en &reas de problema& y escenarios sociales de !ndole variada. -

Cabe destacar cuatro &reas-problema generales, a saber: 

A).- LA SAU.D PU8LEA. 

8).- LA PAOOIXTIVIDAD. 

C) .- LA IllSTfl.CCIDN 

(Definida cano una &ea que - -
incluye procedjmientos educati
vos infonnales.* 

D).- LA ECCUJGIA Y VIVIE~A. 

Los escenarios en que cont'luyen esta &eas--problema son: 

1) .- lJ\.S IllSTITUCIONEB DE SAWD. 

2).- lJ\.S DE EOUCACIDN. 

3).- lJ\.S DE AECLL6ION. 

4).- L..00 CENTROO LAOOAALES Y DE PRJDLCCIDN. 

5).- lJ\.S DlSTINTAS Aru:AS DE LA CWUNIDAD URSA~ 

Y RURAL. 

6) .- EL LABOAATffiID DE INVESTIGACION." ( 15) 

A este respecto cabe preguntamos: 

¿Porq~ curioseuaente se especifican estas &eas-

* Los subrayados son nuestros. 
(15) Op. cit. p 42 



problema y escenarios¡ para la incidencia del pr<>

fesional de la psicología?¡ ¿Es posible adelantar 

una respuesta a la anterior interrogante?¡ ¿La res 

puesta ya fue dada en algún otro lugar de la expo

sici6n que venimos realizando?; ¿La respuesta la -

encontramos más adelante? 
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Llegado este momento hay algunos párrafos del documento ya mencion~ 

do que nos interesa destacar de manera especial por lo que representan -

para los fines de la presente investigaci6n. 

En el documento ya mencionado se dice "con el objeto de ubicar la -

actividad profesional del psic6logo en el contexto de l a realidad nacio

nal, es menester analizar las necesidades sociales fundamentales a fin -

de detenninar aspectos prioritarios en la fonnaci6n del psic6logo. 

A continuaci6n ennumeranios algunos datos significativos tomados del 

plan nacional de salud 19?4" (16) 

Con respecto a lo anterior es conveniente plantear los siguientes -

cuestionamientos: ¿Qu~ se entiende por necesidades sociales?¡ necesida-

des sociales fundamentales de quien y para qu~n?; ¿Basta con hacer rafe 

rancia a una serie de datos para poder hablar de necesidades fundamenta

les?; ¿El proceder de esta manera realmente nos pennite detenninar la -

actividad profesional del psic6logo? 

. ( 16) IBIOEM. 
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Sagl1n los encargados de la elaboraci&i de este proyecto "del exemen 

cuidadoso de estos datos se desprenden dos áreas de prioridad social: 

1.- La producci&i de bienes y satisfactores primarios. 

2.- f>rogrenas de salud pablica tanto a nivel preventi

vo como institucional. Es pues necesario ubicar -

la acci&i profesional del psic6logo en estas dos -

&reas prioritarias,sin que por ello se eliminen -

actividades caracter!sticas de la prof esi6n en - -

otras de no tanta importancia social. 

Con base en lo anterior, el curricult.111 universitario debe ajustar -

los objetivos terminales a la formaci&i de Psic6logos capacitados no - -

s6lo para la soluc:i&i de problemas concretos, en las &reas prioritarias 

mencionadas, sino que tambiAn debe prever que sean capaces de diseñar e 

implementar tecnologías nuevas, de modo que se enfrenten a la problem&t,! 

ca social en forma creativa. 

Independientemente de la aportaci6n de tdcnioas muy diversas dirig,! 

das a la soluci6n de problemas ht.111anos, el papel del psic6logo cano p~ 

fesional de apoyo en el campo de la salud pablica y en el de la produc:t,! 

vidad, se ubica, par:ad6gicamente, en el ~rea de la instrucci6n. Esto se 

explica porque tanto las funciones de desarrollo y rehabilitaci6n como -

las de prevenci&i, son tareas fundalllentalmente educativas en el sentido 
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.a!!!PliO del tlrniino.* 

En este marco de .referencia, quede claro el porqu4 del !Snfasis en el 

&rea de la instrucci&i y cano el adiestrsniento profesional del psiccSlogo 

en &te c0ntexto se transfiere facilmente a la soluci&i de problanas en -

otras &reas, incluyendo la de ecología y viviends". (1?) 

Tomando en cuenta los planteamientos realizados hasta aqu! en rela

ci&i al tipo de profesional de la psicolog!a, al tipo de práctica que - -

&te debe realizar y el campo de trabajo profesional en el qoo se puede -

desempeñar quien es fonnado bajo el plan curricular para la carrera de -

psicología EtEP Iztacala. Lo que es establecido de manera formal y, a 

nivel de discurso. Consideramos necesario realizar los siguientes cues

tionamientos que son producto del análisis que hemos hecho hasta aqu!. -

Cuestionamientos que por su propia naturaleza podr!an convertise, cada -

uno en problem&ticas susceptibles de investigacicSn. Es de destacar que -

estos cuestionamientos en su mayor!a tienen su origen en aquellas nuestras 

primeras reflexiones tecSricas, criticas y canprometidas que realizamos ~ 

rante todo el tiempo que durd nuestro prpceso de fcmnacicSnprofasional en 

psicología. Bajo el modelo "Psicología Iztacala", cuestionamientos que -

est&n referidas a: 

A).- ¿En qui! medida el modelo "Ps.icolog!a Iztacala" da 

cuenta del evento psicolcSgico? 

* Loo subrayados son nuestros; los hacemos para enfatizar la incidencia 
del PsiccSlogo fDn)lado en Iztacala en el CM!po Educativo en gane:ral,lo 
cual es planteado a nivel fomal. 

( 17) Op. cit. p 45-46 



a).- ¿Dicho modelo as eplicable a nuestra realidad -

real y concreta? 

e}.- ¿Existe una relaci& real y concreta entre tecr

rla-pr&ctica? 

o).- ¿A quf tipo de "necesidades" responde la forma

ci& da ps:lcolog!e en la EIEP Iztacala? 

E}.- ¿En qu4 medida el :tndice de deserci& de la ca

rrera es provocado por el plan curricular sus

tentado? 

F).- ¿En qui§ medida la fonnaci& recibida por el psi

c6logo formado por el modelo •Psicolog!a Iztac~ 

la" le permite enfrentarse da fonna exitosa al 

campo laboral profesional? 

G).- ¿En qud llledida la fonnaci6n y prectica profesio

nal del ps:lc6logo se ve restringida por las 1f'1! 
tituciones donde se desempeña profesionalmente? 

H).- ¿El campo ele trabajo asalariado para el psic6lo

go se reduce ~n:lcamente al establecido formal

mente? 

I).- ¿Existir!a un tipo de prectica diferente al es~ 

blecido f onnalmente para &l psic6logo f 0I111ado -

en el mocleo "Psicología Iztacala"? 



J).- ¿En caso da existir cual seña? 

K).- ¿La fonnaci&l recibida por el psic6logo de Iz~ 

cala lepemitir!a realizar una prectica auto

gastiva? 
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Tcx:los los plantemnientos que hemoe desarrollado hasta el manento no 

son m&s que l.Wlél pequeña muestra de la extensa y compleja problem&tica -

que se deriva del modelo •Psicología Iztacala•. Problem&tica con la que 

nos enfrentamos durente nuestro proceso de fonnaci&l como profesionales 

de la disciplina psicol6gica y al momento de insertarnos en el campo - -

profesional laboral y realizar nuestra pmctica social, como profesiona

les de la misma. Es de destacar el hecho de que guien esto escribe y a 

pesar de tcx:las las contradicciones enfrentadas durante' el proceso de fer 

maci&l siempre trato de ubicarse en una posici6n critica. Y, no como -

sucede comurmente en nuestro 111Bdio universitario donde la mayor!a de los 

educandos aporta una posici&l pasiva y acr!tica; en relaci&l con la for

maci6n que est& recibiendo. Es de subrayar la incapacidad del alumno -

para actuar y por ende para saber expresar su mundo. 

A este respecto Escobar Guerrero dice ªLa partici.paci&i de loe es~ 

diantes como sujetos cr!ticos en el proceso educativo que se desarrolla 

en el sal&! de clases es uno de los aspectos m&s dif!ciles de abordar al 

mismo tiempo uno de los ~s importantes en la problem&tica del 61bito -

universitario. Probablemente uno de los principales obst&culos para su 

encausamiento sea que se desconoce dicha realidad lo que nós interesa -

subrayar es el hecho de que la incapacidad del.. alunno para expresar su -
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.mundo, para •leer y escribir" su verdad es un fen&neno social, irmerso -

en las sociedades capitalistas, que con sus especificidades se reproduce 

( ••• ) entre los estudiantes universitarios". (18) 

Ahora bien;el habemos ubicado en esa posic16n de reflexi6n crítica, 

te6rica y canpranetida nos penniti6 en y desde nuestra f ormaci6n el pen

sar como plantea Escobar Guerreo" posiblemente el espacio de trabajo que 

puede ser utilizado en favor de una concepci6n diferente a la que en - -

"Psicología Iztacala" se postula est~ dado por la contradicci6n a que -

hemos hecho referencia, y los alumnos tienen la posibilidad de trabajar 

en la pr&ctica (desde ella misma), pudiendo aprovecharse esta situaci6n 

cano criterio de transformaci6n (lo que sucede en dicho proceso) y no -

los elementos te6ricos-t1Scnicos conductistas" ( 19) 

Es así cano llegado este morrento y tomando en cuenta lo anterionne_!l 

te explicitado que nos ponemos en contacto con otro de los momentos del 

proceso de fonnaci6n, desarrollo y crecimiento que hemos vivido como PI'2 

fesionales de la psicología y que es el referido al desempeño de nuestra 

práctica social cano profesionales de la psicología, insertos en el cam

po de la Educaci6n y Irás específicamente en el ejercicio de la docencia. 

(18) Op. Cit. p. 29 

( 19) IBIDEM. 



I.2 LA PRACTmA DE LA ~IA Y LA tECESIDAD 

ÓE UNA FOflAACION PEDAOOGICA-OIDACTmA. 
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Consideramos necesario que antes de pasar a caracterizar este segun

do momento de nuestro proceso de fonnaci&l, crecimiento y desarrollo cano 

profesionales de la psicología hagamos referencia en relaci&l con los m1!_ 

dos y resistencias generados para desempeñar nuestra práctica social; in

sertos en el campo de la educaci&l y de manera particular en la práctica 

de la docencia.* 

Miedos y resistencias que tienen su origen; en las contradicciones -

vividas durante nuestro proceso de fonnacidn bajo el "Modelo Psicolog!a -

Iztacala". Hecho que nos orillc5 a pensar en realizar nuestra práctica s2 

cial en cualquiera de los otros campos que se establecen fonnalnente para 

que el psicc5logo egresado de Iztacala realice su práctica social profesi2 

nal. Miedos y resistencias que estarían referidos fundamentalmente a: 

A) .- Convertimos en uno más de los docentes trasmi-

sores de saber; y, por lo mismo en un agente -

perpetuador y reproductor de la práctica tradi

cional del proceso enseñanza-aprendizaje. Fe~ 

meno que nos toco vivir durante nuestro proceso 

de fonnacidn como profesionales de la Psicolo-

g!a. 

* Cabe aclarar que el objeto de estudio que hoy nos ocupa,es el referido 
al campo de la Docencia y su práctica. No olvidando que el desempeño 
profesional del PsiccSlogo involucra otros campos de accicSn. Que en el 
presente trabajo no son de interes por el objetivo planteado. 



e).- El haber sido •objetos" de este tipo de práctica 

y de las incongruencia que se derivan de la mis

ma. Hecho que nos iqled!a siquiera pensamos co

mo docentes y menos aan irlnersos en una práctica 

real y concreta. Esto a pesar de que desde el -

inicio de nuestra f'onnaci&t adaptamos esa posi

ci&l de reflexi&t cr!tica y ccxnprometida, la .. -

cual; nos permitid el ubicamos en una situaci& 

diferente y por ende tener una perspectiva más -

~lia de nuestra formaci&t. 

e).- Reales o irreales; concientes o inconcientes - -

nuestros miedos y resistencias tuvieron que ser 

superados debido fundamentalmente y COOIO casi -

si~re sucede. l'lJestra realidad nos trasciende 

y nos impone una serie de condicionantes de Índ,2 

le variada que nos orillaron sin querer a inser

tarnos en el campo de la educaci6n y realizar -

nuestra práctica social, cano profesional.es de -

la psicolog!a en el ejercicio profesional de la 

docencia. En el sistema medio superior subsis~ 

ma ~LEP. 
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Uegado este momento y, teniendo presente la sigular importancia -

que adquiere en nuestro proceso de desarrollo y crecimiento, este mome!l 

to. Se hace necesario que hagamos una sanera caracterizaci&t de la ~ 

tituci&t en la que nos iniciamos en la práctica cotidiana de la docen-
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cia, as:! cano de los ..,tivos y razones, que dieron origen a la necesidad 

de adquirir una fomacidn peclag6gica-clid&ctica coq:¡lementaria, de la fCJ!: 

macidn disciplinaria propia. 

El Colegio Nacional de Educacidn Profesional T~cnica (COl'Mill:P) tie

ne su origen en el sexaAio lApez Portillista el cual de entrada se en

frenta con una coyuntura econ&nica pol:!tica y social radicalmente dife

rente a la enfrentada por su antecesor. 

IZT.~ ioooss3 
El ~n Ldpez Portillista se caracteriza fundamentalmente por -

adoptar una pol!tica restriccionista en tcxlos aspectos lo que provoca -

que se presente un proceso de creciente monopolizacioo y centralizacioo 

del capital, que redefine a las clases sociales dentro de un mcxlelo de 

aC1.111Ulacioo concentrador y polizador. Lo que se puede entender como una 

etapa nueva de "Mcxlemizacidn Capitalista", en donde se estrechan los -

lazos entre el estado y la burgues:!a monopolista. Hecho que posibilita 

el surgimiento de la Iedolog!a Tecnocratica que parte de la produccioo -

econ&nica y tiende a invadir otros campos cano el social y el educativo. 

Estos planteamientos racionalizadores, así como la pretencic.'5n de -

"eficiencia" sobre cualquier otro aspecto, conducen a la introduccic.'5n de 

esta ideología en los planteamientos educativos y universitarios. 

La orientaci6n de la política Educativa viene a manifestarse ~ -

claramente en la bltsqueda de eficiencia del sistema educativo y no ya en 

su simple expansidn con un planteamiento en donde el proyecto ideol6gico 

y tecnocratico tiende a ganar terreno en relacioo con otros proyectos al 
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temativos que coexisten dentro de un nuevo tipo de articulaci&i dado por 

proyecto que se perfila cano daninante. 

Es as! cano se evidencian las indefiniciones y la falta de una d~ 

ci& clara, en los dos primeros años del regimen L6pez Postillista en - -

cuanto a la pol!tica educativa. Sin embargo; considerarnos que hay que -

destacar cano uno de los logros principales la aprobacMn del Plan Nacio

nal de Educaci6n Superior (PNES) con el cual se pretende reorientar la -

educaci6n. De acuerdo con las necesidades del desarrollo monopolista del 

capitalismo mexicano. Es a finales de 1978 cuando se aprueba el Plan Na

cional de Educaci6n Superior. Lo sustancial de este documento es la pro

puesta de 35 programas que entrarían en operaci6n para los años de 1979--

1980. 

En uno de los programas de dicho plan es donde tiene su fundamento -

el decreto presidencial que origina el sistema COW\LEP. Decreto que data 

del mes de dicianbre de 19?8. Del a~lisis del decreto de creacioo del -

CONt\LEP y a la luz del contexto particular que lo vi6 nacer, podemos con

cluir que el CONA.LEP pretende vincularse estrechamente con el aparato p~ 

ductivo: dentro de éste contexto, es claro que las "necesidades" de desa

rrollo se entienden como requerimientos de crecimiento econ~ico y de ~ 

ductividad en el sector moderno de la econanía, sin que en manento alguno 

se haga referencia a las necesidades sociales de los grupos mayoritarios, 

ya sean de bienestar, organizaci6n o científico tecnol6gicas, vinculado -

muy estrechamente con lo anterior, podemos decir que el colegio sirve co

mo v~lvula reguladora o restrictora de acceso al nivel de educacioo supe

rior. El colegio se encargara de crear los cuadros intermedios que "su-
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.puestamente" requiere el crecimiento econ&nico del pa!s. Por su fonna -

de gobierno el colegio es una :lnstitucidn de las creadas por el estado, 

con un modelo de gobierno autoritario y vertical. Abandonando cualquier 

recurso de ligitimacidn participativa, que garantice el orden. 

Dentro de este estado de cosas, basta observar la fonna de gobierno 

que tiene. el colegio; gobernado por una junta directiva designada por el 

Secretario de Educaci6n Pública y por el Director General, nombrado y -

removido por el Presidente de la Rept1blica. Para asesorar a la junta se 

crea un consejo consultivo integrado por representantes connotados de los 

secotres de actividades profesionales, sociales y econ&nicas del pa!s. -

La anterior medida se reproduce en los diferentes planteles que f onnan -

el sistema en donde funciona un consejo como mecanismo mixto que pennita 

la participaci6n de la comunidad y de los sectores productivos. Dentro 

de este esquema no hay ningún señalamiento en cuanto a la forma de part! 

cipaci6n del personal acad~ico, estudiantes y/o trabajadores; ciando - -

esta estructura como resultado: un agresivo instrunento de poder tecno

crático y de integraci6n corporativa con los sectores sociales dominan

tes. 

Dentro de este contexto ya podemos imaginar el tipo de práctica do

cente cotidiana resultante y las dificultades y limitaciones que quien -

esto escribe tuvo que enfrentar para tratar de desarrollar en las mejo

res condiciones su labor docente, como producto de esta situaci&i empezi! 

mos a reflexionar te6rica, crítica y comprometidamente en relaci6n con -

el tipo de práctica docente que ven!amos realizando y comenzamos a pre-

_guntamos de manera autocr!tica¡ si esi:<1bamos satisfechos con el tipo de 



-eráctica docente realizada y si &>a era la ~nica forma de practicar la "" 

docencia 6 existían otras formas para realizarla y por ende un papel di

ferente para nosotros como docentes y profesionales de la psicología. -

Que le diera un carecter diferente a nuestra práctica social. Para evi

denciar las condiciones en que desempeñábamos nuestra labor docente se -

hace necesario que explicitemos esas condiciones y c&io fueron originán

dose nuestras reflexiones. 

Comenzaremos diciendo que nuestra práctica en el sistema CO~LEP la 

desempeñamos a lo largo de 2 años siendo contratados como : Profesor-Ho

ra-Clase. En este sentido, hay que decir que el contrato realizado es de 

c~cter civil. Es decir; prestaci6n de servicios profesionales indepe!:!. 

dientes. Por la forma de contrataci6n es evidente que no teníamos ni la 

más mínima seguridad en el empleo y ning6n tipo de prestaci6n social. 

Dentro de este estado de cosas, debernos decir que existe un l:f.mite en 

cuanto al número de horas-semana-mes. Como podremos observar esta situ2_ 

cioo se convierte en una seria limitante para el desempeño de nuestra -

práctica docente, esto por los planteamientos que realizaremos más ade-

lante • 

La situaci~n descrita no es más que producto del tipo de institu

ci6n creada por el estado la que es autoritaria y vertical y dentro de -

la cual no se puede pensar siquiera que como docente pud:iAsernos tener el 

m&; pequeño margen de participaci6n, creemos que esta situaci6n se repi

te en todos y cada uno de los planteles que integran el sistema ~. 

La situaci6n descrita aunada a la problenáticu particular que se da al -

interior de cada plantel son en gran medida determinantes que limitan en 
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fonna amplia nuestro desempeño cc:mo docentes e influyen de manera detel'

minante en el grado de cc:mpromiso y responsabilidad gue cada uno de los 

docentes pudiese asumir en relaci6n con el papel gue juega dentro del ~ 

proceso educativo. 

La situaci6n explicitada nos sirve para hablar en torno a cc:mo es -. 

que se lleva a cabo la instrumentaci6n didáctica para lo cual lo primero 

que debemos decir es que los planes y programas de estudio son elaborados 

a nivel de direcci6n general y que debido a ello nunca se nos tema en - -

cuenta como docentes para participar y opinar con respecto a la elabora-

ci6n y contenidos de los mismos. La direcci6n general es quien se encal'

ga de distribuir los planes y programas de es tudio directamente a cada ~ 

uno de los planteles que integrar el sistema CONALEP. Por lo que en mu~ 

chas de las ocasiones, en los mismos planteles (ni vel direcci6n), s e des

conocen los cont enidos de planes y pr ogr amas. Si esta s i t uac i 6n s e pr e-

senta a dicho nivel; ya ni nos preguntamos por lo que s ucede a nivel do~ 

cente. Nosot ros como profesores-hora-clase entramos en cont acto 1~ nn los 

programas hasta el "cuarto para las doce". Si bien nos va, debido a lo -

cua l no tenemos la más mínima posibilidad de s ome t er a anális is nuestro 

programa y tampoco, poder establecer l a relaci6n que guarda ~s te con los 

demás contenidos curriculares. Hecho que provoca el que nosot r os como d~ 

centes; no tengamos ae inicio claro, el tipo de aprendizajes significati

vos; que con dicho programa se pretende establecer en l os educandos, en -

los diferentes momentos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

De lo anterior se desprende que en la mayoría de l os casos , el mane

jo gue hacemos de ellos sea de f onna totalmente mecánica s i n preguntar--
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nos siguiera¡ por la concepci6n de enseñanza-aprendizaje, c;onocimieRto, 

hombre y sociedad. Que subyace al interior de los mismos. 

Es precisamente a partir de este cuestionamiento,_ que adquir.Unos-\ co!!. 

ciencia de la importancia fundamental que tiene _al cCOl"JOCimiento .de deseo-

nacimiento de los conceptos mencionados y que subyacen en-e.:1. ~interior '.de 

las diferentes teorías educativas. Ya que si tanamos- er:i cuenta que '~ a 
1 

nosotros como docentes, a quien nos corresponde .poner ..en -marcha el proce 

so educativo, la claridad que tengamos en cuanto a su __ correcta instrumen 

taci6n será fundamental, hecho gue nos convertirá en facilitadores u obs 
·:: .. 

taculizadores de los aprendizajes significativos 9ue se pretenden lograr 

en los educandos. 

Es precisamente a partir del conocimiento o desconocimiento del an

damiaje conceptual que uno como docente tenga, en relaci6n con las diver 

sas teorías educativas, lo gue nos pennitirá elegir los m~todos y t~cni

cas, gue nos posibilitarán la estructuraci6n apropiada del proceso ense

ñanza aprendizaje, y al mismo tiempo nos pennitirá establecer al tipo de 

relaci6n gue se jugará entre maestro-alumno. 

Es as:! como llegado este momento del proceso que nos ha tocado vi~ 

vir como profesionales de la psicología y desempeñando .nuestra práctica 

social como docentes; que se hacen presentes aquellas nuestras primeras 

reflexiones te6ricas 1 críticas y comprometidas que realizamos en torno -

al curriculum bajo el cual fuimos fonnados y cuyas bases epistemol6gicas, 

te6rico-metodol6gicas e instrumentales son conductistas bases que subya

cen a la denominada tecnología educativa, modelo educativo que sustenta 
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al sistema educativo CONALEP, cano producto de este hecho es que nos cue.:?, 

tionamos de manera autoc:rítica y canpranetida en relaci6n con: 

¿El tipo de docente que pretendemos ser? y 

¿El tipo de pr&ctica docente resultante? 

Cuestionamientos que adquieren relevancia fundamental dentro del con 

texto de la investigaci6n que ahora nos ocupa. 

Esto debido b&.sicamente a que consideramos, que a pesar de nuestra -

fonnaci6n disciplinaria propia y de los pocos e l ement os que por cuenta p~ 

pia habíamos adquirido en el transcurso de nuestra prectica docente: en -

relaci6n con el campo pedag6gico didáctico, Es tos nos permi tían en gran 

medida dar cuenta de muchos de los f en&nenos que tení an lugar en nuestros 

grupos de enseñanza-aprendizaje y menos aún intentar real izar una posible 

explicaci6n por incipiente que esta fuera, en relaci6n con nuestra prác t_! 

ca docente cotidiana. 

Esta situaci6n nos conduce a reconocer de modo autocrítico y concien 

te, nuestras limitaciones Te6riccH.let odol6gicas en el campo de l a educa

ci6n; hecho gue nos impuls 6 a ir en la búsque da de una fo nnaci6n pedag6gi 

ca-di~ctica canplernentaria de la f ormaci6n disciplinaria propia, gue nos 

pennitiera el proveernos de un marco conceptual que hiciera posible el 

darla otro sentido a nuestra práctica social de la docencia y por ende una 

explicaci6n diferente del fen6neno educativo. 

En el proceso de esta búsqueda pensamos en diversas posibilidades, -
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decidiAndonos finalmente por la opci6n ofrecida por el denominado Centro 

da Investigaci6n y Servicios Educativos (CISE), perteneciente a la UN'\M. 

Como la opci6n que podría proporcionarnos los elementos conceptuales que 

hicieran posible darle un giro totalmente diferente y nuevo a nuestra -

practica social como profesionales de la psicología; insertos en el cam

po de la educaci6n y más particularmente en el desempeño de la docencia. 

lo que hiciera posible el adquirir a la vez de manera conciente 1 autor!

tica y comprometida: nuestra propia identidad como profesionales de la -

disciplina psicol6gica. Y, por ende de nuestra práctica como profesiona · 

les de la misma. En el ejercicio profesional de la docencia. 

Lo que nos permitiría; si hacemos referencia al proceso de forma-

ci6n, desarrollo y crecimient o que nos ha t ocado vivir como pr of esiona

les de la psicología: el adquir ir la madurez que haga pos ible pensarnos ; 

como un profesional de la psicología que asume de manera conciente , crí

tica y comprometida: Como un Agente del Cambi o Social. 

Los planteamientos hasta aqu! realizados nos permiten ponernos en -

contacto con el 6ltimo de los momentos de nuestro proces o de formaci6n, 

desarrollo y crecimiento como profesionales de l a psicología. Y, que -

esta referido al proceso vivido como docente-educando en el subprograma 

"B" "Curso de Fonnaci6n para el Ejercicio de la Docencia". 



I. 3 EL Pf()CESO VIVIDO CCMO OO:::ENTE-EDUCANOO: EN EL 

SUBPPDGAAMA "8"¡ "ESPEC!ALIZACION DE FOFNACION 

PARA. EL EJER::ICIO DE LA OOCENCIA". 
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Expuesta de esta forma la problemática, considerarnos que se hace ne

cesario de entrada, referirnos de manera concreta y sin~tica al plan cu

rricular, bases filos6ficas, te6rico-metodol~icas y ~cnicas¡ as! como -

los objetivos que sustentan la propuesta del Centro de Investigaci6n y ~ 

Servicios Educativos (CISE) perteneciente a la UNAM, Subprograma "B" "For 

maci6n para el Ejercicio de la Docencia". 

Es durante el proceso que nos toco vivir como docentes educandos, -

que reflexionando te6rica, crítica y de manera comprc:metida, lo que nos -

permite reelaborar y repensar de manera autocrítica todas aquellas nues

t ras primeras reflexiones en torno a nuestro proceso de formaci6n desarTo 

llo y crecimiento como profesionales de la psicología y de nuestra práct!, 

ca social de la misma. Es a partir de este hecho, en y desde nuestra - -

práctica cotidiana como docentes y como docentes-educandos que empieza a 

cobrar forma el objetivo central que pretendemos cubrir con el presente -

trabajo de invsstigaci6n y que está referido a: 

Presentar el m~todo de investigaci6n-acci6n como propuesta pedag6gi

ca alternativa en la formaci6n de profesores-investigadores en educaci6n 

superior: El caso de la UNAM. 

Esto, a partir del proceso de elaboraci6n Te6rico-cr!tica que impul

samos, que origioondose en los problemas de nuestra práctica. Silva para 

lograr superarlo. 
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Si tomamos en cuenta lo antes dicho, y consideramos además; que la 

Universidad Nacional Aut6nana de ~ico desempeña funciones de docencia, 

investigaci6n y extensi&i. Esto con el fin primordial de atender tanto 

las necesidades de educaci&i en general, cano de la educaci6n superior -

en particular. Uno de los propooitos particulares es la superaci6n del 

personal docente tanto en las éreas espec!ficas de carncter profesional 

cano en aquellos relacionados con la problemát ica del proceso enseñanza

aprendizaje en sus diversos aspectos. 

Es de destacar el hecho debido al cual el Centro de Didáctica y la 

Canisi6n de Nuevos M~todos de Enseñanza se fusionaron en el año de 19?7, 

dando origen al denoninado Centro de Investigaciones y Servicios Educat! 

vos. Tanto ellos en su m0018nto , cano actualmente el CISE, representan -

diversas instancias de l a u~. para atender la fomaci6n de docentes. 

El Centro de Investigaciones y Servicios Educativos se crea cano un 

organismo T~cnico-Acadmnico de extensi6n universi t aria , dependiente de -

la Secretaría General Académica de l a Ul\11\M, con los siguientes objetivos : 

• "Contribuir a la satisfacci6n de las necesidades y a la 

soluci6n de los problemas de l a educaci6n en general y de 

la educaci6n universitaria en particular. 

• Contribuir a los procesos de innovaci6n educativa y de I'2, 

forma acad&nica que generen las dependencias de la Univer 

sitiad Nacional y otras instituciones educativas. 



Contribuir a la formaci&l y actualizaci6n, en el campo -

de las Ciencias y Toonicas de la Educaci&i, del personal 

acad~ico de la UNAM y de otras instituciones educativas. 

Contribuir a la difusi6n y divulgaci6n de los conocimien-

tos en ciencias y Mcnicas de la educacion". (20) 
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En el documento mencionado se dice que: "A partir de vari os años de 

experiencia en la fonnaci6n de profesores universitarios , el CISE ha rea~ 

tructurado sus programas de docencia en tres subprogramas , cada uno de -

ellos con características y modalidades propias , a saber: 

A).- ACTUAL!ZACION DIOACTICA. 

B).- FOR.IACION PAM EL EJERCICIO DE LA DOCEfl.CIA . 

C) . - FOFf11ACION DE RECUffiOS HLMANOO PAM LA OO:::Eli 

CIA Y LA INVESTIGACIDN''. ( 21) 

Por el carácter que tiene el trabajo de investigac16n que estamos -

realizando particularizaremos en la descripci6n del subprograma "B". En 

el documento referido se dice que "este subprograma tiene como objetivo 

central contribuir a la profesionalizaci6n del ejercicio docente de los -

profesores uni versitarios a tra~s de una fonnaci6n que le pennita el de

sempeño adecuado de las tareas docentes y la realizaci6n de las activida

des acad~micas propias de las instituciones de enseñanza superior • 

. (20) Documento infamativo sobre el subprogramt... "8": "Fonnaci6n para el -
ejercicio de la Docencia". CISE-UNAM 1983 pp. 1-2 

(21) Op. cit. P• 2 
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Pretende fonnar a los participantes para: 

1.- Desarrollar actividades de investigaci6n acerca de proble

mas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. 

2.- Desarrollar sus actividades docentes en la perspectiva de 

una did~ctica grupal, fundamentada en el análisis psicol6 

gico y social de las situaciones particulares de docencia. 

3.- Colaborar en procesos de innovaci6n educativa, estn.Jctura 

cioo y reestructuraci6n curricular en sus propias escue

las o instituciones educativas.* 
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El subprograma está es tructurado por seis unidades didácticas: cuI'

sos, seminarios , laboratorios, dos de carácter globalizador, uno al ini

cio y otro al término del mismo; por tres que corresponden a perspecti-

vas o enfoques del conocimiento educativo y uno más de carácter general 

que intenta introducir al participante en algunos problemas de la inves

t igaci6n educativa. 

Cada uno de los eventos tiene una duraci6n de ffl horas y en su con

junto el subprograma consta de 480 horas¡ se lleva a cabo en dos sesio-

nes semanales de 4 horas cada una ( ••• ) 

* Los subrayados son nuestros . 
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( ••• ) El subprograma "B" se encuentra organizado y estructurado con

fonne a varios criterias y/o supuestos, que son los siguientes: 

A) La práctica educativa es una forma de la práctica social. 

En una sociedad determinada, asume diversos modos de con

cresi6n y expresi6n, siendo la práctica educativa escola

rizada, y con ello la práctica docente, una de esas for--

mas. 

B) Los docentes, innersos en una sociedad determinada , no -

realizan una tarea individual, ni aislada. 

Por ello, la práctica educativa que se desarrolla en las 

instituciones escolares, no puede reducirse a l a relaci6n 

cotidiana del docente con sus alumnos, es decir, a l a ac

tividad intra-aula. El aula, l a "clase", es en s! misma 

un lugar donde se cruzan distintas intencionalidades y ~ 

concepciones, de la propia instituci6n, de los estudian~ 

tes, de los docentes, etc., en muchos casos contradicto

ria. 

e) El reconocimiento de la práctica educativa cano gue-hucer 

humano, plantea la posibilidad de su conocimiento y de su 

transformaci6n. 

Esto :Implica que puede ser abordada desde una perspectiva 

totalizadora a fines de investigaci6n o de transfonnaci6n 



y no desde un enfoque que la circunscriba al aula 6 escue

la, tendiente a parcializar el conocimiento y a reproducir 

las estnJCuras sociales, tal CClllO se ha venido haciendo -

en gran parte, dentro ele las perspectivas puramente axial~ 

gicas o meramente ~nicas. 

O) El conocimiento de la prktica educativa se encuentra en -

estrecha relaci6n con la posibilidad de su transformaci6n. 

La experiencia cotidiana ele los profesores tiene importan

·cia primordial cano expresioo concreta y particular de la 

práctica educativa, por lo que se constituye en el punto -

central de reflexioo y an~lisis del subprograma "B". 

E) La práctica educativa puede ser analizada desde diferentes 

enfoques. 

Concebirnos la práctica educativa institucionalizada cano -

una totalidad concreta, expresioo de una multitud de fen6-

menos de diversa naturaleza en relaci6n interdependiente, 

que en este subprograma son abordados, desde los enfoques: 

Social, Psicol6gico y Dic:ii§:ctico. 

Si bien estos enfoques disciplinarios no agotan el conjunto 

de áreas o disciplinas que se ocupan o pueden ocuparse del 

conocimiento eQJc:ativo, puede afinnarse que es posible con

siderarlos ceno los m.§s caaprensivos, porque ofrecen un ni

vel de generalidad suficientemente amplio para abordar el .-



estudio de la pr&ctica educativa. 

F) La pr&ctica educativa representa un lugar de entrecruz!!. 

miento de diferentes problem&ticas o •referentes curri-

culares". 

En la estn.ictura del plan de estudio del subprograma ~ 

"B" se toman cano problerOO'.ticas de constante an&lisis y 

reflexi6n las siguientes: 

A).- APFEN:>IZAJE Gflf>AL. 

B).- VIJICULD PFIJFEBOR-ALLMl\O. 

C).- CURRICUUJM". (22) 

Más adelante en el documento mencionado se dice: "En concordancia ~ 

con los criterios y supuestos anterionnente citados y con el objeto de lo 

grar coherencia en el programa y garantizar la secuencia de los cursos 

que lo integran, se plantean como puntos centrales de organizaci6n los -

siguientes: 

A).- La práctica educativa, como eje central de todo el -

subprograma; es decir, como punto de partida para el 

aMlisis, cano objeto de reflexi6n y de construcci6n 

conceptual y finalmente, cano objeto de transfonna

ci6n. Se pondr& 'nfasis en un trabajo de aMlisis -

crítico de la pr&ctica educativa ,9ue permita la cons 

(22) Op. cit. 2-6 



tn.icci6n paulatina de elementos te6ricos gue a su 

vez posibiliten una práctica educativa alternati-

a).- La introducci6n a un proceso de investigaci6n que 

conlleve al conocimiento e interpretaci6n crítica 

de la práctica educativa y que posibilite la ca~ 

trucci6n de una práctica educativa alternativa. -

Se considera a la investigaci6n cano una práctica 

fundamental para el desarrollo del trabajo gue 1m 

plica el subprograma, en varios sentidos: Como la 

posibilidad de aproximarse a la realidad concreta 

de la práctica de los profesores¡ como indagaci6n 

te6rica que permita el análisis crítico de la prác 

tica y como la "relectura" de la realidad con apo 

yo en elementos te6rico-metodol6gicos.* 

e).- El supuesto metodol6gico de trabajo consiste en -

que a lo largo de todo el subprograma y desde la -

perspectiva particular de cada unidad didáctica se 

aborden los tres referentes curriculares: 

1.- APAEf'.llIZAJE GRUPAL. 

2.- VINCULO PROFESOO-ALUM1'0. 

3.- CUfflICUUJM. 

* Los subrayados son nuestros. 
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Esta propuesta pretende no stUo garantizar la con

tin..iidad y coherencia del programa, sino tambi~n -

propiciar la canprensi6n del fen6meno educativo co 

mo totalidad," *(23) 
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En el documento ya referido se plantea que: "de acuerdo con lo ant~ 

rior, se ha estructurado el subprograma con las siguientes unidades di-

dácticas: 

A).- CURSO DE INTPDDUCCION A LA DOCENCIA, 

Inicia a los participantes en la discusi6n acerca de la 

problemática de la educaci6n y de ~u propia práctica ¡ -

as!mismo pretende la aproximaci6n a algunos planteamie~ 

t os te6ricos. Este curso tiene un carácter globalizador. 

B) .- CURSO DE ASPECTIB SOCIALES DE LA DOCENCIA. 

Proporciona elementos te6ric~etodol6gicos para el a~ 

lisis y la crítica de la práctica educativa, como fen6-

meno de carácter hist6rico-social 1 inserto en la estruE_ 

tura de relaciones sociales, econ6micas, políticas e -

ideol6gicas, 

* El subrayado es nuestro. 

{23) Op. cit. pp 6-? 



C) .- SEMI~RIO DE INTfllDUCCIDN A LA INVESTI

GACIDN EDUCATIVA. 

Plantea algunos problemas acerca de la investigaci6n de 

la práctica educativa. 

Proporciona elementos te6rico-metodol6gicos e instrune!! 

tales que pennitirán a los participantes detectar y ha

cer el planteamiento de dichos problemas. 

O).- CURSO DE ASPECTOO PSICCPEDAGOGICCS DE LA 

DOCENCIA. 

Analiza los problemas básicos relacionados con el apre!!. 

dizaje y la enseñanza, desde la psicología social gue -

concibe al hombre como ser concreto, social e hist6rico. 

E).- CURSO DE ASPECTOO DIOACTICOS DE LA OOCE!i 

CIA. 

Caracteriza los elementos básicos de las propuestas fu!!. 

damentales de la didáctica, para analizar las diferen-

tes tendenciasen la enseñanza superior. A partir de -

esta caracterizaci6n los participantes revisarán su - -

práctica docente, con miras al replanteamiento de la -

misma. 

F).- LABORATORIO DE DCX:El'CIA. 

Ultimo evento de este subprograma, es de carácter glob~ 
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lizador. Retc:ma el e.n&lisis particular de cada &rea de 

conocimiento, con el fin de elaborar una s!ntesis que -

pennita integrar las experiencias te6rico-precticas ad

quiridas a lo largo del subprograma". (24) 
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En el documento aludido se hace menci6n de que: "Con el objeto de -

propiciar l a coherencia de la implementaci6n del subprograma "B", presa!!. 

tamos a continuaci6n un esbozo de la metodología de trabajo, que tiene -

sustento en los planteamientos precedentes. 

Las seis unidades did~cticas del subprograma se implementaren con -

base en una metodolog!a de trabajo grupal, que estará orientada a la - -

construcci6n de la tarea propia de cada curso. 

El proceso de aprendizaje se centrará en el análisis y discusi6n de 

la práctica educativa, desde las diversas 6pticas o áreas curriculares y 

sus respectivas proble!Mticas. Este an&lisis sera alimentado por la lec 

tura de textos, por la investigaci6n que de su práctica educativa reali

cen los participantes y por la dinémica de aprendizaje gue se genere en 

el grupo.* 

Se propone esta metodología porque se parte de una concepci6n deter 

minada de aprendizaje y conocimiento a saber: 

(24) Op. cit. PP• ?-e 

* Los subrayados son r-..iestros. 



59 

Se concibe el aprendizaje no cano el resultado de la transmisi6n de 

un saber acabado, sino cano un proceso de apropiaoi6n de la realidad, de 

clesestructuraci6n y estructuracidn de modos de pensar, valorar y actuar, 

proceso en el gue interviene tanto el trabajo individual como grueal. 

El proceso de conocimiento, a través del cual se pretende el ace~ 

miento al objeto de estudio, se considera cerno un proceso en espiral, es 

decir¡ cano un proceso de sucesivas aproximaciones y de progresiva con-

crecidn, 

Otro elemento que fonna parte de la metodolog!a de trabajo es la -

realizaci6n de actividades de investigaci6n que se practican a lo largo 

de los cursos, cerno un intento de aproximaci6n a l a problemática de la -

pr-Jctica educativa universitaria. 

Las actividades de investigaci6n que se vayan realizando a lo largo 

del subprograma dependerán del estrecruzamiento, análisis de la práctica 

educativa desde las diferentes áreas curriculares y análisis de las rel~ 

cienes e implicaciones de los referentes curriculares con la práctica -

docente. 

Estos planteamientos conllevan implicaciones concretas en relaci6n 

al papel de los participantes ( ••• ) requiere el compromiso de estudiar 

los materiales de apoyo (equivalente en tiempo al trabajo en grupo); P6! 

ticipar en el an&lisis y discusi6n de la tarea planteada en cada sesioo, 

de elaborar s!ntesis parciales a lo largo de cada curso, dentro de un -
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-proceso de sucesivas aproximaciones al objeto de estudio y de realizar -

un trabajo de s!ntesis final en cada curso".*(25) 

Con los planteamientos realizados hasta aquí hemos querido dar una 

visi6n pan~mica general en relaci6n con la problem~tica que es objeto 

de estudio en el presente trabajo de investigaci6n. 

El haber procedido a plantear de esta forma la problem~tica nos PB! 

mita daITlos cuenta cabal del proceso que nos ha tocado vivir; en nuestra 

fonnaci6n, desarrollo y crecimiento como profesionales de la ciencia - -

psicol6gica. 

Hecho que posibilita a la vez el da:rTlos cuenta exacta de la enonne 

complejidad y m6ltiples determinaciones que caracterizan al fene.neno ed~ 

cativo. Y, por lo mismo; ubicar todas aquellas enormes contradicciones 

que nos toco vivir en nuestro proceso de fonnaci6n, desarrollo y creci

miento como profesionales de la psicología y de nuestra práctica social 

de la misma, en el desempeño profesional de la docencia. 

Lo hemos hecho a lo largo del pensamiento que hemos desarrollado -

hasta aquí. Esto por el carácter que le hemos imprimido a nuestras re

flexiones te6ricas, críticas y comprometidas a través de las cuales he~ 

mos intentado abordar y tocar cada uno de los aspectos involucrados en -

la problem~tica educativa y que son en extremo amplios y complejos. Si 

no de manera explícita, s! en forma implícita, Aspectos que estarían I"2. 

feridos lo econ6nico, lo político, lo ideol6gico, lo cultural, lo cogni-

* Los subrayados son nuestros, 
(25) Op. Cit. pp. 9-11 
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tivo y lo emotivo; los que abordamos en la medida que nos penniten .ubicar 

y comprender la naturaleza social de nuestro problema de estudio. 

Y a6n rM5 cuando describimos las bases que dan sustento a la ~ 

ta del CISE. Y a6n m~s si hacemos referencia de todas aquellas experien

cias tenidas a lo largo de nuestra práctica profesional de la docencia y 

a las discusiones críticas y comprometidas e intercambio de experiencias 

con nuestros cornpañeros docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje -

que corno docentes-educandos nos toco vivir en el subprograma "B'' "Fdrma

ci6n para el Ejercicio de la Docencia". 

En suma, el haber procedido a plantear de esta forma la problem&tica 

que hoy es objeto del presente trabajo de investigaci~n, nos pennite el -

ponemos en contacto con el proceso real y concreto que nos ha tocado vi

vir en el campo de la educaci6n, proceso en el que recobran singular imp,21' 

tancia esos tres momentos a los que hacemos referencia y que son: 

A) El proceso de formaci6n profesional bajo el curricul1.111 

de la Carrera de la Licenciatura en Psicolog!af en le 

EtEP Iztacala. 

B) .Nuestra práctica corno profesionales de la psicolqg!a, 

insertos en el campo de la educaci6n y de manera par

ticular en el ejercicio profesional de la docencia. 

e) Al proceso de formaci6n que nos toco vivir cano doce!! 

tes-educandos, insertos en el subprc>gra11a "8"; "Fonn~ 
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ci&i para el Ejercicio de la Docencia". 

Hecho que nos pennite el articular estos tres momentos de nuestro -

proceso de fonnaci6n desarrollo y crecimiento como profesionales de la -

psicología y de nuestra práctica social de la misma. Insertos en el C6!!!_ 

po de la educaci&i y de manera particular en el ejercicio profesional de 

la docencia y nos pennite el hacerlos partícipes de lo que significa re

flexionar tet5rica, crítica y comprometidamente, en torno a nuestra real! 

dad social sobre las posibilidades y dificultades objetivas para impul

sar y vivir este proceso en el campo profesional de la práctica de la -

docencia. Proceso que genera un sinn6mero de contradicciones, dificul

tades y problemas en virtud a que es contrapuesto a la educaci6n tradi

cional, a la que hemos estado sujetos. 

Dentro del contexto de la problemática que hemos planteado y hacie!2 

do referencia al objetivo que pretendemos cubrir con sl presente trabajo 

de investigaci6n; los cuestionamientos y planteamientos que hace Párez -

V~zquez (ver pag ••• 15) y los propios de quien esto escribe adquieren rel~ 

vancia central y fundamental para cumplir el objetivo que nos fijamos, 

Los cuestionarnientos propios que realizamos estarían referidos a: 

1.- El tipo de docente que pretendemos ser. 

2.- El tipo de práctica docente resultante. 

Cuestionamientos que se convierten en el centro de análisis del -
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proceso que nos ha .tocado vivir en nuestra fonnaci6n como profesionales 

de la psicología, de nuestra práctica social, cotidiana de la docencia y 

como docente-educando. 

Nuestra práctica social de la psicología en el campo profesional de 

la docencia se convierte en la piedra angular sobre la cual impulsamos y 

fundamentamos, este proceso de la elaboraci6n te6rico-cñtica, que orig!_ 

Mndosa en los problemas, dificultades y contradicciones encontrados en 

nuestra práctica; sirva para lograr superarlos y nos pennite presentar -

como producto del proceso vivido; al método de investigaci6n-acci6n como 

propuesta pedag6gica alterTiativa en la fonnaci6n de profesores-investig~ 

dores en Educaci6n Superior: El Caso de la UNAM. 

Es en y durante ~ste proceso que esas nuestras reflexiones te6ricas, 

críticas y comprometidas empiezan a cobrar fonna y coherencia ermarcadas 

dentro del contexto de la línea de pensamiento del materialismo hist6ri

co-diaMctico. Marco te6rico-metodol6gico que adoptamos explícitamente; 

no sin antes habar procedido a realizar un análisis crítico, antidogmát!, 

co y renovador del mismo. Hecho que se podrá observar claramente a lo -

largo del despliegue de nuestro pensamiento; esto a partir del siguiente 

apartado y los subsiguientes del presente trabajo de investigaci6n. 

El que procedamos a plantear de manera explícita el marco te6rico -

que sustentamos es debido fundamentalmente al hecho de que del análisis 

que hemos hecho de diversas investigaciones en los diferentes · campos~ 

científicos ~stas carecen en la mayoría de los casos de un marco te6ri

co claro y explícito que las sustente y más a6n; esto tambiAn .se prese~ 
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ta en nuestros propios trabajos de investigaci6n. 

La problemática a la que hacemos referencia; la abordaremos en el -

siguiente capítulo del presente trabajo de investigaci6n, que denanina~ 

mos: El porqu~ de la teoría del conocimiento en la investigaci6n cientf 

fica. 



66 

II. EL PORQUE DE LA TEORIA DEL CDf'.IX:IMIENTO EN LA 

INVESTIGACIDN CIENTIFICA. , 

Desde que el hombre existe ha tratado de conocer y explicar su exi,!! 

tercia en el mundo a través de la historia de la filosof!a, ya que sin -

ella no ser!a posible justif'icar la realidad; a este respecto han coinc!, 

dido Te6ricos tales como : Marx, Gramsci 1 Schaff, Kosik y Sifnchez V&z

quez por mencionar s6lo algunos de los más representativos, para los fi

nes del presente estudio. 

Así podemos decir que: "El conocimiento es una habilidad preponde-

rantemente humana, en la que se relacionan un sujeto que conoce con un -

objeto por conocer. * En cuanto a las f onnas de conocer, son los senti

dos del ser humano los que perciben cada uno por su medio, las caracte

rísticas de los objetos de conocimiento. 

La teor!a del conocimiento es el resultado de la investigaci6n acer 

ca de la relaci6n que existe entre el sujeto y el objeto, es el estudio 

sobre la posibilidad, el origen y la escencia del conocimiento, es la -

identificaci6n de los elementos interactuantes en el proceso de conoci

miento. Es el desarrollo hist6rico del pensamiento". (26) 

Si tomamos en cuenta lo anterior, y partimos de la premisa de que -

* Los subrayados son nuestros. 
(26)Gutiérrez Pantoja, Gabriel. "Metodología de las Ciencias Saciales"; 

Colecci6n de textos universitarios en Ciencias Sociales; editorial 
Harla¡ 1984, México. p. 6 
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es a través de la filosof!a Marxista desde donde procederemos a analizar 

la teor!a del conocimiento; espec!ficamente retcrnaremos las tesis sobre 

Feurebach de Marx y Engels en la Ideología Alemana donde en la Tesis XI 

Marx plantea "Los filooofos no han hecho más que interpretar de diversos 

modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo". (27) 

Aetanando el ~?Tafo anterior en escancia y ubicándolo en el mcrnen

to actual es importante preguntanios: Si es posible que el producto del 

conocimiento sea diferente al de las f onnas obtenidas hasta hoy llámese 

Idealismo y/o materialismo en las teor!as más recientes, es decir funcio 

nalismo y marxismo. 

Por consiguiente consideramos que la teoría del conocimiento es uno 

de los elementos centrales que todo investigador debe conocer y trabajar. 

Más sin embargo¡ esto no sucede generalmente así, ya que del análisis ~ 

que hemos procedido a realizar de diversas investigaciones en los dif e-

rentes campos científicos y de manera particular en el campo de la educa 

ci6n; y más a6n; de nuestros propios trabajos de investioaci6n qufl '1emos 

realizado a lo largo del proceso de fonnaci6n, desarrollo y crecimiento 

que nos ha tocado vivir cerno profesionales de l a psicología y de nues-

tra práctica socia l de l a misma hemos podido clarnos cuenta que: En l a -

mayoría de los casos, las investigaciones y nuestros propios trabajos 

carecen de un marco Te6rico-Metodol6gico claro y explícito gue les de 

sustento.* 

(27) Marx, Carlos y Engels Federico. "La i deología Alemana"¡ Ediciones -
de Cultura Popular; M~xico ~979 p. 668 

* Los subrayados son propios; los hacemos para enfa tizar esta deficie~ 
cia y su gravedad. Esto par a quienes se dedican a investigar. 
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La situaci6n descrita se patentiza y evidencía ~n ro&; es nuestro -

proceso de aprendizaje como docentes-educandos. Por lo que consideramos 

necesario, fundamental y central, recuperar esta deficiencia y errnarcar

la dentro del contexto particular de la presente investigacidn y superar, 

la hasta donde nos sea posible. 

En suma: podemos decir que es una necesidad general real y sentida 

contar con el bagaje de conocimientos suficientes y necesarios en esta -

&rea específica. Este hecho nos lleva necesariamente a f onnular las si

guientes cuestiones: 

1.- ¿C&no hemos investigado? 

2.- ¿Qué vamos a investigar? 

3.- ¿De qué manera vamos a investigar? 

4.- ¿Para qué vamos a investigar? 

5.- ¿Contra quién vamos a investigar? 

As! mismo, hemos observado dificultades para delimitar los funda-

mentes de un planteamiento idealista y su diferencia, en relaci6n con -

otras formas de pensamiento. También deficiencias en relaci6n con la i!! 

formaci6n referente al desarrollo de la ciencia, sus principales exponeO, 

tes, as! c0110 en relaci6n a las diversas variaciones en torno a la con-

cepci6n de la p~ctica que de ella se han producido hist6ricamente. 

Es por esto gua consideramos fundamental y central que guien se de-
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dique a investigar tenaa 1a Posibilidad de conocer y maneiar las diferen 

tes y m~s representativas aproximaciones Te6ric~etodoldijicas gue se ~ 

utilizan en la Investigaci6n Científica. 

En base a los planteamientos realizados hasta aqu!; y partiendo de 

la premisa de considerar que todo trabajo de investigaci6n debe contein~ 

plar los niveles de investigaci6n referidos a: Nivel Epistemoldijico, - -

Te6ric~etodol!Sgico e Inst:n..rnental. Niveles gue todo marco te6rico de 

referencia debe tener en su estructuraci6n. Tomando en cuenta el objet! 

vo central que pretendemos cumplir con el presente trabajo de investiga

ci6n consideramos necesario abordar la problemática referida a la f onna

ci6n de profesores-investigadores en Educaci6n Superior tratando de des~ 

rrollar los niveles de investigaci6n que todo proyecto de fonnaci6n de -

profesores debe contemplar y que a saber son: 

A).- NIVEL EPISTEMOLOGICO. 

B).- NIVEL TEORIGO-METODCLOGICO. 

C) .- NIVEL IN5TRl.t.1ENTAL. 

Ahora bien, retomando en escancia la problemática hasta aquí expli

citada, en torno a que la mayor!a de nuestros trabajos de investigaci6n 

carecen de un marco te6ricC>-111etodol6gico claro y explícito que les de ~ 

sustento que adem~ contemple los niveles de investigaci6n referidos a: 

Lo epistemol6gico, lo Te6riccrMetodol6gico e Inst:n..rnental. Problemátice 

que abordaremos en el siguiente apartado del presente trabajo de invest! 

gaci6n; que denominamos las Tesis de Feuerbach como fundamento epistemc>-

16gico: del ~todo de proclucci6n de conocimiento investigaci6n-acci6n. 



II. 1 LAS TESIS DE FEUERBACH ca.ID FUNDAMENTO EPISTEMQ. 

LOGICO: DEL METOOO DE PllJDUCCION DE CONOCIMIEN

TO INVESTIGl\CION-ACCION. 

Partimos de la premisa de ' considerar que: a lo largo de la historia 

de la humanidad, la actividad científica y su práctica, en general¡ se -

ha visto afectada por toda una serie de teorías en relaci6n al conocimien 

to, las cuales han tenido su apogeo en un manento hist6rico determinado, 

de acuerdo con las características econ&nicas, políticas, sociales, ideo 

16gicas y culturales de la sociedad particular en que surgen, 

Consideramos que a lo largo de la Historia de la H1..111anidad la filo

sofía ha tenido y tiene una enonne y profunda significaci6n en los dife

rentes campos científicos. Esto independientemente de que los científi

cos tengan o no conciencia de ello, y sobre sus puntos de vista, sobre -

el proceso de conocimiento y, por consecuencia 16gica sobre el problema 

de la verdad , Y, a6n más, estos son influ!dos por las ideas filos6ficas 

más difundidas y la responsable de ello es sin lugar a dudas la filoso-

fía. 

Actualmente,el análisis filos6fico del proceso de conocimiento y de 

sus resultados, que constituyen la sustancia de lo que se denanina teo-

ría del conocimiento, es tan basta, que sería imposible para un solo indi 

viduo proceder a estudiarla y profundizar en ella. 

Es debido a todo ello¡ y, si consideramos el proceso que nos ha to-
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cial de la misma, que consideramos que: es en y desde nuestra práctica -

que impulsamos un proceso de elaboraci6n Te6rica-cr!tica que origin~ndo

se en los problemas de nuestra práctica, sirva para lograr superarlo. 

Es precisamente llegado este manento que adquieren toda su dimen-

si6n, relevancia y significado; enmarcados dentro del contexto del obje

tivo que pretendemos cubrir con el presente trabajo de investigaci6n; 

los planteamientos y cuestionamientos que realiza ~rez V~zquez (ver 

pag •• 15) y, lo que significa reflexionar te6rica, crítica y comprometid~ 

mente en relaci6n con nuestro proceso de fonnaci6n, desarrollo y creci

miento como profesionales de la psicología y de nuestra práctica social 

de la misma. 

Ahora bien, es de destacar el hecho que quien esto escribe y a pe

sar de todas las contradicciones enfrentadas durante el proceso de forma 

ci6n que le toco vivir, siempre trat6 de ubicarse en una posici6n críti

ca; y no como sucede comunnente en nuestro medio universitario donde la 

mayoría de los educandos adopta una posici6n pasiva y acrítica , 

A este respecto P~rez V5zquez dice: "Lograr que los a lumnos re

flexionen críticamente es una idea que constantemente aparece en los Pf'2 

gramas educativos que pretenden no ser tradicionales, El uso tan conti

nuo de esta expresi6n y la importancia que adquiere el atribuirle un - -

carncter de finalidad hace necesario pensar y repensar: 

¿Qu~ es lo que significa? ¿Cuáles son las limitaciones, -
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a cabo en el espacio en al que uno se mueve? (28) 
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El habemos ubicado en esa posici6n de reflexi6n crítica, te6rica y 

canprometida, hace necesario que hablemos en relaci6n a la forna en que 

concebimos la "reflexi6n te6rica, crítica y canprometida"; en relaci6n -

con su opuesto y coexistente: la intarpretaci6n acr!tica del mundo (sen

tido común y reflexi6n acr!tica). (29) 

En este mismo sentido !Ms adelante plantea: "¿Qué es lo que las ha

ce opuestas? Iniciamos con el análisis de dos conceptos: Rcflexi6n e In

terpretaci6n. 

¿Qué es interpretar? y ¿Qué es reflexionar? 

Cuando interpretamos algo, un hecho o una actitud, lo que es t amos -

haciendo en realidad es atribuirle un significado. El hombre, a difere~ 

cia de los animales, no s6lo reacciona y responde a los estímulos ds ~ me 

dio ambiente a través de sus 6rganos sensanotores. El hanbre, por su n~ 

turaleza, vive en un mUndo que ademlis de ser real, es simb6lico. (30) 

(28) Op. cit. Pérez V~zquez p. 30 
(29) IBIDEM. 
(30) V. Voloshinov. "El estudio de la ideolog!a y la filosofía del len

guaje" en: El signo y la folosofía del lenguaje. Citado por Péraz -
V~zquez op. cit. p. 31 
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El ser hl.l'llano construye y reconstruye el mundo para satisfacer sus .. 

diversas necesidades y en este trabajo de transfonnaci6n de la naturale

za y de la sociedad, se construye a s! mismo, as!,su actuar tiene ~ 

do y significado* para ~l; ha implicado una finalidad, decisi6n y traba

jo. Al crear un objeto deja en ~l su huella, y as! humaniza al mundo al 

humanizarse a trav~s de su trabajo. (31) 

Sin embargo, esto no siempre sucede as!, en condiciones de trabajo 

enajenantes, el hombre deja de identificarse con el producto de su trab~ 

jo. La actitud frente al trabajo y sus productos, var!a de acuerdo con 

las condiciones de su realizaci6n y con el marco interpretativo que se -

sustenta. 

La interpretaci6n es una lectura de lo real, es una representaci6n 

gue se hace a trav~s de un sistema de codificaci6n. En el ser humano, -

la repres entaci6n mental del mundo se realiza con intennediaci6n de las 

imágenes y las palabras. Una vez que el hombre accede a la palabra, to

dos sus procesos psicol6gicos, desde los más simples hasta los !Ms com

plejos, irán penneados por ~ta. Por ello, no podemos equipar la ~ 

si&i y percepci6n** humanas con las animales, pues las primeras siempre 

implicarán un grado de interpretaci6n ( ••• ) por esto es indispensable~ 

destacar el carácter interpretativo verbal existente en la percepci6n y 

sensaci6n humanas. Agnes Heller (32) plantea que la percepci6n se hace 

humana precisamente porque es mediada por el lenguaje. 

* Los subrayados son de la autora. 
(31) Paulo Freire 1 citado por P~rez Vázquez, op. cit. p. 31. 

** Los subra)'ados son de la autora. 
(32) Agnes Heller. "El saber cotidiano", en: Sociología de la vida coti 

diana. Citado por: P~rez Vázquez op. cit. p. 32. 
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En ~stos ~nninos, el acto de interpretaci6n empieza desde la pe~ 

cepcioo; sin embargo, no se limita a ella: la interpretaci6n inmediata -

que surge en el contacto directo con los hechos, actitudes y objetos de 

la realidad, puede ser profundizada y reelaborada posterionnente. Este 

camino es el que recorre quien reflexiona sobre sus primeras percepcio-

nes e interpretaciones de la realidad. A trav~s de la reflexioo se cons 

truye una nueva interpretaci6n del mundo. Que pretende captar más cabal 

mente su escancia. 

La reflexi6n es un proceso activo que implica la reelaboraci6n de -

los sistemas de interpretaci6n, es repensar el significado de los símbo

los, analizar la validez de los sistemas de descodificaci6n de acuerdo -

con la realidad. As! pues, implica tomar distancia acerca de la primera 

lectura que se hace de la realidad (primera interpretaci6n), de tal mane 

ra que al analizarla, se posibilite la construcci6n de una nueva. 

Pero aqu! el problema se vuelve a complejizar, porque dicha reelec

tura puede ser orientada desde la diversidad de marcos interpretativos -

que se han elaborado hist6rica y socialmente, cada uno de los cuales t~ 

ne un cierto grado de concenso*. ¿C6mo elige la persona el marco inter

pretativo desde el cual hará su lectura y reelectura de la realidad?, -

¿Se trata de una elecci6n critica? 

Para intentar abordar esta cuesti6n, nos introduciremos en algunos 

conceptos te6ricos que nos pennitan visualizar las fonnas en que se co~ 

truyen, se establecen y se apropian los sistemas de interpretaci6n de la 

* El subrayado es de la eute--
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realidad social. Primero lo haremos desde el punto de vista .ideol6gico

pol!tico, y posterionnente en lo gua sucede en la conciencia individual** 

(33) 

En este sentido y de acuerdo con ~rez Vázquez decimos: "La ded.-

sil5n de este orden deviene de concebir a la psicología como una ciencia 

social que tiene por objeto el procesa de constituciOn singular de la -

subjetividad y objetividad de la persona. Esta concepci6n. defiere de al 

gunos intentos que se han hecho por darle un ca~cter científico a la ~ 

psicología restring~ndose a lo directamente observable y cuantificable. 

Nos referimos a la psicología conductista y la psicología biologizante -

que intenta estudiar la conciencia 6nicamente con los datos y m~todos ~ 

~roporcionados por la neuroanatanía y la neurofisiología. 

Voloshinov escribe: La psicología objetiva debe fundarse en el estu 

dio de las ideologías. La realidad de los fen&nenos ideol6gicos es la -

realidad objetiva de los signos sociales. Las leyes de esta realidad son 

las leyes de la canunicaci6n semi6tica y están directamente deterruinadas 

por el conjunto total de las leyes econ~~icas y sociales. La realidad -

ideol6gica es la superestructura de las bases econ&nicas. La conciencia 

individual no es el arquitecto de la estructura ideol6gica, sino s6lo un 

inquilino que se aloja en el edificio social de los signos ideol6gicos"-

(34) 

(33) Op. cit. PP• 30-33 
** El subrayado es nuestro. 

(34) Op. cit. pp. 33-34 
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Es por tcxlo ello, que llegado este momento pasaremos a describir y 

analizar: Las Tesis de Feuerbach I 1 II, III, VIII y XI. De manera ex-

pl!cita. Análisis que hemos enriquecido con el pensamiento que han ge

nerado en tomo a la teoría del conocimiento y de la p~is, autores -

tales cpmo: Sánchez Vázquez, Kosik, Karel; Gramsci, entre otros que se 

inscriben dentro de un movimiento vivo, crítico, renovador y compranet.!, 

do del marxismo. 

Esto se hace necesario por el objetivo central que pretendemos cu~ 

plir en el presente trabajo de investigaci6n y, más a6n:s1 consideramos 

que es a tra~s de las Tesis de Feuerbach donde se explicita en toda su 

originalidad y riqueza la relaci6n que existe entre sujeto-objeto, la -

posibilidad, el origen y la escancia del conocimiento, Es por medio de 

ellas: que identificamos los elementos interactuantes en el proceso de 

conocimiento y el desarrollo hist6rico del pensamiento. 



II.1.2 DESCAIPCIDN, AN'LISIS Y EtflIQUECIMIENTO DE LAS 

TESIS DE FEUEABACH CCHl FUllDAPENTO EPISTEMOLO

GICO DEL METOOO DE PRJOUCCIDN DE CONOCIMIENTO 

DEMJMINA.00 INVESTIGACIGN-ACCION. 

TESIS I 

?6 

"El defecto fundamental de todo el materialismo anterior incluido -

el de Feuerbach - es que s6lo concibe las cosas la realidad, la sensori!!_ 

dad, bajo la fonna de objeto de contemplaci6n, pero no cano actividad -

sensorial humana, no cano práctica, no de un modo subjetivo, De aqu! -

que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposici6n al 

materialismo pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo, natu

ralmente, no conoce la actividad real, sensorial cano tal", (35) 

Del an<S'.lisis de esta tesis se desprende la crítica que Marx realiza 

al Materialismo Tradicional de Feuerbach ya que ésta concibe la relaci6n 

sujeto-objeto cano una relaci6n meramente contemplativa, es decir, 'mera

mente te6rica. 

Marx opone la práctica cano fundamento del conocimiento al negar -

la posiblidad de conocer al margen de la actividad práctica del hanbre -

al rechazar también la posibilidad de un verdadero conocimiento si se --

considera al objeto cano un producto de la conciencia. 

(35) Marx c. Tesis (1) sobre Feuerbach, en C. Marx y F. Engels, la -Ideo
log!a Alemana, p.p. 665-666. 
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El conocimiento, es conocimiento del objeto en cuanto se integra en 

la relaci6n entre el hombre y el mundo o entre el hombre y la naturaleza, 

la que se establece merced de la actividad práctica humana. 

A este respecto Kosik plantea lo siguiente: "Dentro de la filoso-

fía materialista la problemática de la praxis no se hace posible aborda~ 

la iniciando con la relaci6n teoría-practica, o contemplaci6n y activi-

dad (Arist6teles y la Teología Medieval) o a la inversa, si se afinna el 

primado de la práctica y la actividad (Bacon, Descartes y la ciencia na

tural moderna). 

La proclamaci6n del primado de la práctica frente a la teoría va --

acompañado del desconocimiento del significado de la teoría, la cual con 

respecto a la práctica se reduce a mera teoría y a factor auxiliar de la 

práctica, mientras que el sentido y el contenido de la práctica en esa -

invers16n se comprenden tan poco como en la antigua re1vindicaci6n del -

primado de la teoría". (36) 

De lo anterionnente expuesto se desprende que el hombre para poder 

conocer las cosas y la estructura de ellas, debe proceder a realizar un 

rodeo y por medio de la dial~ctica de la actividad y la pasividad en el 

conocimiento humano. El hombre para poder conocer las cosas como son -

en sí mismas, debe transfonnarlas en cosas para sí, para ello. Debe 1"2, 

currir a su propia práctica. De lo que resulta que el conocimiento no 

(36) Kosik Karel."DialActica de lo concreto"; Editorial Grijalbo¡ ~i
co 1983. p.p. 235-23? 
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puede ser concebido en t~rminos de contemplaci6n. La contemplaci6n es -

el resultado de la praxis humana; de lo cual se deriva una conclusi6n -

fundamental: el hombre s6lo conoce la realidad en la medida en que cons

truye la realidad humana, compor~ndose ante todo cano ser practico. 

Para Kosik la actividad es fundamental y plantea: "Que no es posi

ble captar de irmediato la estructura de la cosa o la cosa misma median

te la contemplaci6n o la mera reflexi6n. Para ello es preciso una deter 

minada actividad*. No puede penetrar en la "cosa misma", y responder a 

la pregunta de que es la "cosa misma" , sin realizar un análisis de la -

actividad gracias a la cual es comprendida la cosa, con la particulari

dad de que este an~lisis debe abarcar el problema de la creaci6n de la -

actividad que abre el acceso a la "cosa misma". Esta actividad son los 

aspectos a modos diversos de la apropiaci6n humana del mundo",*(3?) 

De lo anterionnente planteado, se desprende que: "para la filost>

f:!a y la ciencia moderna -enriquecida ásta continuamente con el concep

to de la praxis- el conocimiento es uno de los modos de apropiaciC.: del 

· mundo por el hombre, por otro lado, los dos elementos constitutivos de 

todo modo de apropiaci6n del mundo sobre el sentido subjetivo y el sen

tido objetivo. 

¿Qué intenci6n, que visi6n, qu~ sentido debe desarrollar el hombre 

y c6mo ha de "prepararse" para captar y descubrir el sentido objetivo -

de la cosa? El proceso de captaci~n y descubrimiento del sentido de la 

* Los subrayados son nuestros. 
(3?) Kosik Karel op. cit. p. 40 
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cosa, es, a la vez, proceso de creaci6n del sentido humano correspondie!). 

te gracias a la cual puede ser comprendido el sentido de la cosa, el se2 

tido objetivo de la cosa puede ser captado si el hanbre se crea un sent!, 

do correspondiente. Estos mismos sentidos mediante los cuales el hombre 

descubre la realidad y su propio sentido, son un producto hist6rico so--

tZT: 1 o o o 9 s 3 
Cada peldaño del conocimiento humano, sensible o racional, y cada -

modo de asimilaci6n de la realidad es una actividad basada en la praxis 

objetiva de la humanidad y por ello, está vinculada en uno u otro grado, 

a todas las demás. El hombre ve siempre más de lo que percibe directa-

~· {38) 

U.N.A.M. OAMPU 
IZTACALA 

* Los subrayados son nuestros. 

{38) Op, cit. P• 41 
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•El problema de si puede atribuirse el pensamiento humano una verdad 

objetiva no es un problema sino un problema práctico. Es en la práctica 

donde el hombre debe demostrar la verdad, es decir la realidad y el poder, 

la terrenalidad de su pensamiento. La disputa en tomo a la terrenalidad 

de su pensamiento. La disputa en torno a la realidad o irrealidad del -

pensamiento aislado de la práctica es un problema- puramente ecol&stico.• 

(39) 

Del análisis de esta tesis se puede decir que l:Ssta es una derivaci&i 

de la tesis I y la problemática central que trata es en relacidn con el -

criterio de verdad del conocimiento que finalmente va ·a estar detenninado 

por la praxis revolucionaria humana. 

-+ A este respecto Sánchez Vázquez afinna "Si la praxis es fundamento -

del conocimiento, es decir, si el hombre sdlo conoce un mundo en tanto -

que es objeto o producto de su actividad, y si adem&s s6lo lo conoce - -

porque act~a prácticamente, y gracias a su actividad real, transfonnado:n1 1 

ello significa que el problema de la verdad objetiva, o sea de si nuestro 

pensamiento concuerda con las cosas que preexisten a l:Sl no es un problema 

que pueda resolverse tedricamente, es una mera confrontaci&i tedrica de -

nuestro concepto con el objeto o de mis pensamientos con otros pensamien

tos. Es decir, la verdad de un pensamiento no puede fundarse si no se sale 

de la esfera misma del pensamiento''. ~ 

(39) Marx C. Tesis C2) sobre Feuerbach, en la Ideología Alemana p. 6Efj. 
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Para mostrar una verdad tiene que salir de sí mismo, plasmarse, co- . 

brar cuerpo en la realidad misma, bajo la forma de actividad práctica".-

(40) 

En cuanto a la problemtttica del criterio de verdad Kosik plantea -

que; "A diferencia del mundo de la pseudoconcreci6n*, el mundo de la rB2, 

lidad es el mundo de la realizaci6n de la verdad; es el mundo en que la 

verdad no esta dada ni predestinada, ni esta calcada indeleblemente en -

la concie.ncia humana, es el mundo en que la verdad deviene. Por esta -

raz6n, la historia humana puede ser el proceso de la verdad y la histo

ria de la verdad. La destruccioo de la pseudoconcreci6n significa que 

la verdad no es inaccesible, pero tampoco es alcanzable de una vez y pa

ra siempre, sino que la verdad misma se hace, es decir, se desarrolla y 

se realiza.** 

como: 

En consencuencia, la destrucci6n de la pseudoconcreci6n se efect6a 

1.- Crítica revolucionaria de la praxis de la humanidad, 

que coincide con el devenir humano del hombre, con -

el proceso de "Humanizaci6n del hombre y cuyas eta

pas clave son las revoluciones sociales; 

(40) S~nchez V~zquez, op. cit. p. 129 
* "la pseudoconcreci6n es el conjunto de fen6menos que llenan el am

biente cotidiano y la atmoof era com6n de la vida hllmana, que con 
su regularidad, inmediatez y evidencia penetran en la conciencia 
de los individuos agentes asumiendo un aspecto independiente y -
natural" op. cit. Kosik Karel p. 2? (41) 

** Los subrayados son nuestros. 



2.- El pensamiento dialActico, que disuelve el mundo 

fetichizado de la apariencia, para llegar a la -

realidad y la "cosa misma"; 

3.- La realizaci6n de la verdad y la creaci&l de la 

realidad hunana en un proceso ont~nico, ya que 

para cada individuo humano el mundo de la verdad 

as, al mismo tiempo, su propia creaci6n espiri

tual como individuo hist~ico-social. Cada ind.!, 

viduo debe personalmente y sin que nadie pueda -

sustitu!rle formarse una cultura y vivir su vida. 
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Por tanto, no podemos considerar la destrucci6n de la pseudoconcre

ci6n como el desgarramiento de una cortina y el descubrimiento de la re~ 

lidad que se oculta trae ella, ya preparada y dispuesta, existiendo inde 

pendientemente de la actividad del hombre.* La pseudoconcreci6n es pre

cisamente la existencia aut6noma de los productos humanos y la reducci6n 

del hombre al nivel de la p~ctica utilitaria, La destrucci6n de la - -

pseudoconcreci6n es el proceso de creaci6n de la realiadad en su crea

ci6n. Las tendencias idealistas han elevado al plano de lo absoluto ya 

el sujeto, ocup~ndose del problema de c&no abordar la realidad para que 

que ~sta sea concreta o bella; ya el objeto, supodiendo que la realidad 

es tanto ~s real cuanto m&; completamente sea desaolojado el sujeto, En 

contraste con estas corrientes, en la destrucci6n materialista de la - -

pseudoconcreci6n, la liberaciiSn del sujeto (esto es la visi6n concreta -

de la realidad a diferencia de la "intuici6n fetichista") coincide con -

* Los subrayados son nuestros. 
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la liberecicSn del objeto (creac16n del ambiente humano cano hecho humano 

de condiciones transparentes y racionales), puesto gue la realidad so-

cial de los hanbres se crea como unidad dial~ctica de sujeto y objeto". 

(41) 

(41) Kosik Karel; op. cit. pp. 35-3? 
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"La teor!a materialista del cambio de las circunstancias y de la edu 

caci6n olvida que las circunstancias las hacen cambiar los hanbres y que 

el educador necesita, a su vez ser educado; tiene pues que distinguir en 

la sociedad dos partes, una de las cuales se haya colocada por encima de 

ella. 

La coincidencia del cambio de la circunstancia con el de la actividad 

humana o cambio de los hombres mismos, s6lo puede concebirse y entenderse, 

racionalmente como pnfctica revolucionaria". (42) 

En la tesis III se resalta la importancia que tiene la práctica revo-

lucionaria cerno praxis transfonnadora de la sociedad, Marx opone estos - -

principios, de tomar a la educaci6n, cano una práctica que por s! misma 

transforma las circunstancias y por ello la considera reduccionista. 

A esa concepci6n que se encuentra en la base de todo intento de trans~ 

formaci6n de la sociedad por el camino ~nicamente pedag6gico y no a trav~s 

de la práctica revolucionaria. En este s entido la interpretación que S~n-

chez Vázquez hace de Marx dice lo siguiente: 

1.- Los hanbres no son s6lo producto de las circunstancias, 
sino que ~stas tambi~n son productos suyos ( ••• ) 

(42) Marx c. Tesis (3) sobre Feuerbach en c. Marx. F Engels 1 La Ideolog!a 
Alemana p. 666. 
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2.- Los educadores tambj2n deben ser educados. Se rechaza 
as! la concepci6n característica de una sociedad divi 
da en dos ( ••• ) 

3.- Las circunstancias que modifican al hombre son, al -
mismo tiempo, modificadas por ~l; el educador que edu 
ca ha de ser educado a su vez ( ••• ) {43) 

(43) Op. cit. p. 131-132 
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"Toda la vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios 

que inducen a la teoría del misticismo encuentran su soluci6n racional en 

la práctica y en la comprensi6n de esta práctica."(44) 

Del aralisis de esta tesis podemos desprender lo siguiente: que la -

misma nos sirve como punto de enlace para poder establecer la importancia 

fundamental que en la teoría del conocimiento tiene la actividad, entend.!, 

da como práctica humano social, lo que nos permite validar nuestro cancel;_ 

miento, sin priorizar ya el aspecto te6rico y/o práctico, ya que existe -

una unidad dia~tica indisoluble entre teoría y práctica. 

Estos planteamientos nos llevan necesariamente a ver que el conoci

miento no es contemplaci6n 1 sino un producto de la pl<tctica sensorial, en 

donde la conciencia adquiere un papel fundamental en la apropi.3ci6n y - -

transformaci6n que el hombre hace de su realidad. 

(44) Marx c. Tesi s (8) sobre Feuerbach en la Ideología Alemana p. 66? 
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"Los filooofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos 

modos; de lo que se trata es de transformarlo". (45) 

Del análisis de esta tesis se desprende que: No podemos entender a 

la filosofía c0010 una forma de interpretaci6n. Es por sí misma y de un 

modo directo e inmediato praxis de lo que deriva que la filosofía mar

xis ta es necesariamente una interpretaci6n científica del mundo, la ~ -

cual responde a necesidades prácticas humanas. Expresando a su vez, -

esta práctica existente y que aspira en forma conciente a convertirse -

en una gu!a de la praxis revolucionaria humana. La filosofía puede CD.(! 

cebirse a sí misma como una actividad de carácter científico, pero al -

mismo tiempo y no de manera secundaria se concibe también a sí misma en 

funci6n de la praxis, se puede decir gua es una filosofía al servicio -

de la transformaci6n efectiva, real del mundo integr~ndose de es ta for

ma la praxis revolucionaria como fin de la teoría. 

A este respecto Sánchez Vázquez nos dice "Una teoría es práctica en 

cuanto que materializa a través de una serie de mediaciones, lo que an

tes s6lo existía idealmente, como conocimiento de la realidad o antici

paci6n ideal de su transformaci6n. La filosofía se ve a sí misma como 

inst1'Umento te6rico de la praxis, es teoría y como tal no transforma -

real y efectivamente de por sí. Interpretar no es transformar* (Tesis 

XI), pero de lo que se trata dice Marx es de transformar, de ahí que la 

(45) Marx c. Tesis (II) sobre Feuerbach en l a Ideo&oaía Alemana p. 56?. 
* Lsos subrayados son nuestros. 



~eor!a haya de ser acarreada de su estado meramente te6rico y, por las -

mediaciones adecuadas, tratar de realizarla. (46) 

Es importante que en este momento señalemos en relaci6n con lo ante 

rior la importancia fundamental y central que para Gramsci tiene la filo 

sofía popular o de la masa, del pueblo, es decir,el sentido canún y, que 

~te en un momento dado se eleve, se organice en un plano o bloque inte

lectual-moral lo que penniti~ ir construyendo una ciencia del pueblo y 

para el pueblo. 

Gramsci afirma que ( ••• ) "Se necesita demostrar que todos los han

bres son fil&iofos, y definir los límites y peculiaridades de esta filo

sofía espontánea, característica de "todo el mundo" y, por lo tanto, la 

filosofía contenida: 

1.- En el lenguaje como un conjunto de conocimientos y concep

tos, y no scSlo suma de palabras gramaticales carente de -

contenido> 

2.- En el sentido común y en el buen sentido, 

3.- En la religi6n popular y 1 tambi~n pues, en todo el sistema 

de creencias, supersticiones, opiniones, modos de ver y de 

obrar de la que el folklor es tan fascinante. (47) 

(46) S~nchez Vázquez A. op. cit. p. 170 
( 47) Gramsci 1 Antonio. "La Fonnaci6n de los Intelectuales"¡ Editorial -

Grijalbo¡ M~xico, 1984 p. 61 
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Interpretando a Gramsci podemos decir que ~l trata de establecer la 

relacicSn que existe entre el conocimiento cotidiano y el cient!fico. Así 

tenemos que para el autor "La posicicSn de la filosof!a de la p~ctica es 

la antit~sis de la catcSlica. 

Aquella no se orienta a mantener a los "simples" en su primera fi12_ 

sofía del sentido comi1n, sino, ¡jor el contrario a guiarlos hacia una co!!. 

cepcicSn superior de la vida. Si se afinna la necesidad del contacto en

tre intelectuales y simples no es para limitar la actividad cient!fica y 

mantener la unidad al bajo nivel de la masa, sino precisamente crear un 

bloque intelectual-moral que haga posible un progreso intelectual de la 

masa y no Wiicamente a reducidos grupos intelectuales". (48) 

Para Gramsci la filosofía es un ~todo intelectual, es decir, una -

concepci6n coherente del mundo a diferenci a del sentido corn~n que no es 

totalmente organizado intelectualmente, ni sistematizado el cual se com

pone de fragmentos diversos de diferentes concepciones con frecuenqi as -

contradictorias . 

En relaci6n con los planteamientos realizados por los au tores ante

riores, consideramos que el pensamient o de Kos ik enriquece di chos plan-

teamientos. Kosik afinna "La filosofía materialista sostiene que el hom 

bre 1 sobre la base de la práctica y en la pr~ctica como proceso onto-cre2. 

dor, crea tambi~n la capacidad de penetrar hist6ricamente m~s allá de ~ 

sí, en . sí mismo, es decir de estar abierto al ser en general. El hombre 

(48) Gramsci op. cit. pp. ?2-73 
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un ser antropoldgico, sino gue est~ abierto a la comprensidn del ser -

sobre la base de la praxis: es, por tanto, un ser antroeoc6srnico. En -

la praxis se descubre el fundamento del verdadero centro de actividad, 

de la verdadera mediacidn histdrica entre el espíritu y la materia, en

tre la cultura, y la naturaleza, entre el hombre y el cosmos, la teoría 

y la accidn, la teoría del conocimiento y la ontología. 

Sdlo conocemos el mundo, las cosas y los procesos en cuanto los -

"creamos", o sea, en cuanto nosotros los reproducirnos espiritualmente.

Pero esta reproduccidn espiritual de la realidad no puede ser concebida 

de otra manera gue como uno de los diversos modos de relacidn h1.111ana -

práctica con la realidad cuya dimensidn m&s esencial es la creacidn de 

la realidad h1.111ano social. Sin la creacidn de la realidad h1.111ano social 

no es posible siguiera la reproduccidn espiritual de la realidad.* 

¿Cdmo se puede comprender la realidad, y que relacidn mantiene el 

finito ser cognocente con el resto del mundo? La comprensidn de las -

cosas y de su ser, del mundo en sus fen&nenos sigulares y en su totali

dad, es posible para el hombre sobre la base del horizonte que se abre 

en la praxis. En la praxis sobre l a base de ell$1 el hombre supera la -

clausura de la animalidad y de la naturaleza inorg~nica y establece su 

relacidn con el mundo como totalidad. En esta apertura el hombre -como 

ser finito- supera su propia finitud y se pone en contacto con la tota

lidad del mundo". ( 49) 

* Los subrayados son nuestros. 
(49) Kosik Karel: op. cit. pp. 244-246 
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Es a partir de la descripcidn, an&lisis y enriquecimiento que hemos_ 

realizado de Las Tesis de Feuerbach: En tomo a la Teor!a del conocimie!! 

to y, de la praxis, que volvemos a ponemos en contacto, con la manera -

en que conceptualizamos: La reflexicSn tecSrica, crítica y comprometida.la 

cual definimos como un proceso activo que implica analizar los sistemas 

de codificaci~n con los cuales se interpreta la realidad. En este sent.!_ 

do P~rez V&zquez dice: "Se trata de un proceso de reconstruccidn del pe!! 

samiento, cuya materia prima, por as! llamarle, son las interpretaciones 

de sentido com~n y las interpretaciones "científicas" a las que se tiene 

acceso. 

Pero aqu! tenemos que preguntamos: ¿Cultles serán los ejes en tomo 

a los cuales girar~ este proceso de resignificaci&i, d~ reconstn.iccidn -

de las interpretaciones?, ¿Ser& otro marco interpretativa al cual se le 

atribuya mayor autoridad científica?, ¿Ser& la pr~ctica?, y en el caso 

de que fuera esta ~ltima, el problema todavía existe, pues la p~ctica -

no habla por sí misma, ~sta tambi~n tiene que ser analizada, ¿C&no sa-

bremos si la lectura que hacemos de ella es correcta"? (50) 

Con los planteamientos realizados hasta el momento hemos querido -

dar L1na visidn de la fonna en que se construyen, establecen y se apropian 

los sistemas de interpretacidn de la realidad social: Esto desde el pun

to de vista Ideol§gico-Pol!tico. 

(50) Op. cit. p. 40 
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de vista de lo que sucede en la conciencia individual, en este sentido -

P~rez V&zquez plantea: "La reflexidn, aunque implica la existencia de una 

practica real que se repiensa y reconstruye, es un proceso que ocurre en 

el &nbito del pensamiento, es una labor intelectual ouyo objeto son las -

sensaciones, emociones, interpretaciones, f?ercepciones, deseos, valores, 

sentimientos, etc.* 

Nuestra experiencia cotidiana nos muestra que reflexionar sobre uno 

u otro aspecto ele nuestra subjetividad, implica diferencias. Por ejemplo 

reflexionar sobre nuestras sensaciones o sentimientos es un proceso - -

difícil y "caluroso", ya que implica laborar no sc5lo con elementos verba

les, sino con vibraciones del cuerpo, am~n de que la reflexic5n tiene mu

chas implicaciones directas e inmediatas para el ser; en cambio, cuando -

analizamos en la escuela alguna interpretacic5n "científica" de la reali

dad, el proceso, por lo general, es mucho mág frío, abstracto y fácil: -

nuestra opinic5n sobre la teoría en cuestic5n no implica mucho para nuestra 

forma de ser. Estas diferencias no son naturalmente atribuídas por ~~l 

objeto ele reflexic5n en s! mismo, sino que devienen de la manera en que 

socialmente se conducen estos procesos. 

Desde la concepcic5n que sostenemos, la reflexic5n crítica implica com 

promiso con el proceso reflexivo y sus resultados, Esto es as! porque 12. 
reflexic5n crítica supone la unidad entre sujeto y objeto de conocimiento.** 

* Los subrayadas son nuestros. 
** Los subrayados son de la autora. 
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El objeto de estudio en las ciencias sociales es precisamente la re~ 

lacidn del hanbre con los otros hanbres y con la naturaleza, y en tanto -

gue el investigador participa de estas relaciones, est& inclu!do c0010 su

jeto de conocimiento en su objeto• El reconocimiento de la unidad indiso 

luble entre sujeto y objeto en el proceso de conocimiento, deviene de la 

realidad objetiva¡ negarlo es deformar el acto cognoscitivo y falsear la 

realidad.*** (51) 

La reflexidn crítica, te6rica y canprometida implica cano plantea ~ 

P~rez V~zquez: "reflexionar sobre s! mismo, al reflexionar sobre las rel!!, 

ciones sociales¡ supone analizar las propias sensaciones, percepciones, -

interpretaciones, emociones, valores, deseos, necesidades subjetivas, etc,, 

y hallar su relacidn de mutua detenninaci&i con los aspectos de la socia-

dad general. 

Por ello, no se puede ser indiferente al proceso reflexivo y sus re

sultados: Uno esta implicado ah!. La reflexidn crítica y canprometida -

es un proceso colectivo cuyo objeto son las percepciones e interpretacio

nes que hacen la realidad los participantes, incluyendo cano una m~s la -

de los autores "científicos". La realidad objetiva es el mediador de tal 

proceso de reestructuraci6n mental, su finalidad y criterio de verdad*.~ 

( ... ) 

*** Los subrayados son nuestros, 
(51) Op, cit. pp, 41-42 

* Los subrayados son de la autora, 
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( ... ) Para nosotros. lo"crítico" es una actitud* de constánte con-. 

tras tacioo con la er&ctica de aguello que pensamos, a fin de profundizar 

nuestro conocimiento y orientar as! los intentos reales por superar las 

contradicciones escenciales de la realidad objetiva. Supone pues, la -

unicidad entre accidn transofnnadora y reflexidn. 

Los problemas practicas son loo que hacen necesaria y posible la ~ 

flexi6n te6rica, crítica y comprometida¡ son su finalidad y criterio de 

verdad. Es indispensable precisar esta aseveracidn, pues la práctica t6!!!, 

bMn es interpretadas, y por ello existen diferentes concepciones acerca 

de qu~ es lo que se necesita superar en ella. 

En realidad, estas concepciones estan ligadas directa e indisolubl.2, 

mente a los intereses de quienes las interpretan. En virtud de que los 

individuos sooios partícipes de alg~n grtrpo o clase social, estos intere

ses son clasistas, lo cual no niega que el individuo participe con inte

reses muy pesonales gue surpen de su particular subjetividad (emotividad 

concepciones, posici6n política, valores**)( ... ) 

( ••• ) Por ello la finalidad y criterio de verdad de la reflexidn -

crítica, te6rica y comprometida acerca de la realidad social, es la supe 

racidn de sus contradicciones prácticas vistas desde y para el inte~ -

de la clase proletaria." *** (52) 

* La actitud no es un saber, es un.:t forma de asumir la vida, y por -
ello no se puede identificar con un marco tedrico. 

** Los subrayados son nuestros, 
*** Los subrayados son de la autora, 

(52) Op, cit. pp. 42-44 
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Los planteamientos hasta aquí realizados implican cono dice P&rez -

V&zquez "que el conocimiento siempre es relativo; en primer lugar, a la 

posici6n que los investigadores tienen en la relaci6n que intentan cono

cer¡ en segundo lugar, el grado de avance hist6rico-social del conoci

miento y en tercer lugar, porque el conocimiento es un proceso inconclu

so respecto de una realidad igualmente inconclusa. 

El carácter objetivo del conocimiento no implica entonces su carác

ter de verdad absoluta y universal. La noci6n de que el conocimiento -

objetivo es aquel que refleja al objeto* en s! mismo, de manera estática 

y absoluta y sin participaci6n extraña del sujeto, es falsa, en tanto -

que olvida que el criterio de verdad del conocimiento es la superaci6n -

de la práctica social de un grupo de hombres, y no el objeto en s! mismo 

Es cierto que, para que el conocimiento pueda orientar la superaci6n - -

práctica de su objeto, lo debe reflejar de la manera más exacta posible¡ 

sin embargo, no debemos olvidar gue el sujeto es parte del objeto . y, -

por tanto, el conocimiento objetivo, mas que reflejar a una realidad abs 

tracta tomada como objeto donde no se involucre el investigador, tiene -

gue reflejar la relaci6n dinámica y contradictoria del investigador con 

su objeto, es decir, tiene gue capta r simultáneamente la relaci6n: Inves 

tigador-mundo y hombres-mundo."** (53) 

Con el an~lisis y enriquecimiento que hemos realizado de las tesis 

sobre Feuerbach, tratamos de dar una vis i6n de la manera en que se cons-

* Los subrayados son de la autora. 
** Los subrayados son nuestros. 

(53) Op. cit. pp. 44-45 
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truyen, establecen y se apropian los sistemas de inte:rpretacic1n. Y, bajo 

su ~ptica; tratarnos de explicar como es que nosotros conceptualizamos: la 

reflexi&i te~rica 1 crítica y compranetida de la realidad social. Primer~ 

mente, desde el punto de vista: Ideol~icl>-Pol!tico, Y, finalmente, des

de el punto de vista de lo que sucede en la conciencia individual. 

En este sentido y dentro del contexto de la l!nea de pensamiento que 

venimos trabajando Guti~rrez Pantoja dice: "En el trabajo intelectual de 

Marx no podemos encontrar( ••• ) una propuesta metodol~ica que exponga de 

manera sistem~tica la forma en que deben aprenderse los fen&ienos de - -

inte~ para el investigador sino solamente algunas consideraciones ais

ladas las que se desprenden de la actitud te&ico-cr!tica de Marx. Esto 

significa que en vez de hacer toda una serie de reflexiones en torno a ~ 

como elaborar la investigaci6n. Marx realiza la investigaci6n y en el ~ 

trabajo mismo formula alguníiS observaciones sobre el método de manera - -

crítica y marginal ( ••• ) En palabras de Marx seaan Gutiérrez Pantoja ( ••• ) 

El método que consiste de elevarse de lo abstracto a lo concret :·, es 

para el pensamiento s6lo la manera de apropiarse lo concreto, de reprodu

cirlo como un concreto espiritual. Pero no es de ningan modo el proceso 

de formaci6n de lo concreto mismo*. Esto indica que en la mente del ind1, 

viduo no se forma el objeto que se percibe, sino que solamente se forma -

un objeto espiritual o concreto pensado este concreto pensado no es otra 

cosa que conceptos, los cuales representan a los objetos, utilizando la -

expresi6n de Marx, los sujetos reales mantienen antes como despu~s su - -

* Los subrayados son nuestros. 
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autonomía fuera de la mente por lo menos durante el tiempo en que el ce

rebro se comporta 6nicamente de manera especulativa, te6rica.- En cense 

cuencia tembi~n en el m~todo te6rico es necesario gue el sujeto, la so-

ciedad, este siempre presente en las representaciones como premisa".(64) 

Lo anterior implica que la posici6n epistemolcSgica necesariamente -

contiene un marco te6rico que permite guiar el análisis social. Ese mar 
co está constituído por el materialismo histOrico. 

La epistemología del materialismo dial~ctico se basa sobre concep-

tos sociales e interrelaciones te6ricas del materialismo hist6rico que, 

a su vez, se basa sobre las preguntas directrices y el modo de explica-

ci6n propios del materialismo dialéctico. Lo anterior significa que en

tre lo material, es decir, los ambientes natural y social objetivos y1 -

lo ideal, Es decir; la inteligencia humana, no hay ni sujetos ni obje-

tos estáticos, de la realidad. Existe la praxis la uni6n dialéctica de 

la práctica basada en los sentidos, y de una inteligencia humana compro

metida en actividad social creadora, selectiva y crítica, 

De.dos los principios epistemol6gicos del materialismo dial~tico el 

análisis de las contradicciones no produce ning6n conocimiento si se ~ 

tringe al nivel subjetivo. Aef erentes espec!f icos para los conceptos ~ 

dial~ticos tienen que ser identificados en el nivel concreto de la práE_ 

tica con el fin de producir conocimiento social. 

(54) Guti~rrez Pantoja Gabriel, "Metodología de las Ciencias Sociales II" 
Editorial, Hada. 19861 pp. 55-56 
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A este respecto Gutifrrez Pantoja plantea sobre la complejidad de ~ 

los objetos de conocimiento de las relaciones sociales la diferencia en

tre categorías simples y las categorías concretas: "Las categorías sim

ples son aquellas que se proyectan a lo largo de la historia, que ident.!, 

fican objetos pero estos adquieren distintos significados de conformidad 

con la particularidad de las relaciones sociales en un momento hist6rico 

detennin~do. Las concretas son, por otro lado, las que identifican a ob 

jetos concretos que pennean todas las relaciones sociales en momentos y 

contextos específicos de la historia, es decir, que identifican fen&ne

nos particulares en tiempos y espacios determinados", (55) 

Es as! como dentro del contexto de la perspectiva de pensamiento que 

uenimos manejando que podemos decir que para Marx la metodología es una -

cosmovisi6n en la que confluyen la teoría y la praxis, El conocimiento -

por sí mismo no tiene socialmente ninguna utilidad. Es condici6n necesa

ria conocer para transformar! transformaci6n que debe hacerse con fines -

sociales, Esta transfonnaci6n no es solamente el resultado de un deseo, 

es la acci6n, la praxis¡ a la que se oponen los intereses, los privilegios 

Ante ello la teoría, puesta en práctica debe hacerse nuevamente teoría -

para regresar a la práctica, es decir¡ el ser humano conoce pero este co

nocimiento es el entendimiento de un hecho contradictorio, La afinnaci6n 

de este hecho para el sujeto cognoscente, que conoce, es una teoría . ~ 

persona gue conoce la realidad contradictoria debe actuar del lado de la 

contradicci6n gue persigue fines sociales, para transformarla, en ese mo

mento se est~ pasando de la teoría a la praxis. 

(55) ISIDEM. 
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A este respecto Guti~rrez Pantoja dice: "La prnxis por sí misma no 

lleva a transformar de inmediato esa realidad va a incidir sobre de ella 

esto hace necesario· que veamos el resultado de esa acci6n lo que nos lle 

va nuevamente a la teoría y sustentada en ella se retornar~ nuevamente a 

la pnv<is. Esto es la dial~ctica del conocimiento y el conocimiento dia 

l~ctico• •* (56) 

Es as! que en base al an~lisis que hemos realizado hasta aquí que -

podemos decir que las tesis de Feuerbach descritas, analizadas y enriqu,2_ 

cidas 1 son el fundamento episternol6gico, te6rico-metodol6gico e instru-

mental del modo de producci6n de conocimiento denominado 1nvestigaci6n~ 

acci&i. 

Esto desde la perspectiva materialist<1 hist6rica-dfal~ctica que cor! 

sidera que la investigaci6n-acci6n no s6lo es aceptable, sino que const.!, 

tuye el anico m~todo científico para la producci6n de conocimiento sus-

ceptible de justificaci6n. 

El materialismo dial~ctico condiera que este m~todo s6lo es cientí

fico cuando está ligado a un contexto social. 

Satisfacer los requisitos epistemol6gicos del materialismo hist6ri

co-dial~ctico, exige gue la investigaci6n-acci6n. Adem~s, est~ ligada a 

estructuras y procesos sociales específicos. La naturaleza social del -

* Los subrayados son nuestros. 
(56) I8IOEM, 
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conocimiento humano y la referencia de cuestiones te6ricas a la praxis -

social corriente son las dos posiciones gue fonnan la piedra angular de 

la defensa que hace el materialismo hist6rico de la investigaci6n-acci6n, 

Es en este sentido que Oquist dice: "Es s6lo dentro de un contexto social 

que el subjetivismo y el objetivismo, el idealismo y el materialismo, la 

actividad y la pasividad cesan de ser antinomías. La resoluci6n de con

tradicciones te6ricas es posible únicamente a través de medios prácticos, 

solo mediante la energía práctica del hombre. Su soluci6n 1 por lo tanto, 

de ningún modo se refiere s6lo a la tarea de la comprensi6n, pero es una 

tarea riaal de la vida". (57) 

Si tomamos en cuenta lo explicitado hasta aquí y· retomamos el obje

tivo central que se pretende cumplir con el presente trabajo de investi

gaci6n; es que consideramos al ~todo de investigaci6n-acci6n. Dentro -

del proceso enseñanza-aprendizaje, y, debido fundamentalmente a sus pro

pias características. Es decir, su relaci6n teoría-pr~ctica; como una -

alternativa que coadyuve a la estn.icturaci6n de una metodología suscept!, 

ble de ser contemplada en los curricula de forrnaci6n de profesores en do

cencia e investigaci6n en Educaci6n Superior. 

Si nos hemos ciircunscrito al runbito de la Educaci6n Superior, es -

por la raz6n de que nosotros fuimos fonnados en esta esfera y, aún más; 

(5?) Oquist Paul. "Las bases Te6ricas de la Investigaci6n-acci6n", Pone!! 
cia del Sinopsis Mundial de Cartagena 1 en: Crítica y Política en --
Ciencias Sociales, Temo I, Editorial; Punta de lanza, Bogot~ 19?8 -
pp. 25-26 
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ya que &sta es la esfera correspondiente a nuestra p~ctica profesional 

docente; lo cual no excluye el que la propuesta metodol6gica alternativa, 

sea susceptible de poder ser considerada en todos los niveles de nuestro 

sistema educativo. Esto debido fundamentalmente a que es en la escuela 

donde tiene principio la Educaci6n formal de los futuros adultos. 

Es debido a ello, por lo que en los siguientes apartados haremos 

referencia en primer lugar, a los orígenes hist6ricos de este modo de 

producci6n de conocimiento y el contexto en el que surge. Estos aspec

tos los abordaremos en el apartado que denominamos antecedentes hist6r!, 

cos de la Investigaci6n-Acci6n. En segundo lugar, haremos una caracte

rizaci6n general del modo de producci6n de conocimiento y de las bases 

conceptuales que lo sustentan. De ello hablaremos en el apartado que -

denominamos: Que es la Investigaci6n-Acci6n . 
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II.2 ANTECEDENTES HISTDRICCS DE LA 

INVESTIGACION-ACCIDN 

102 

Nosotros consideramos que los problemas imperantes en las universi-

dades, como la "masificaci6n11
1 la duraci6n de los semestres ("minisemes-

tres"), la cantidad tan enorme de informaci6n que contienen los progra

mas y los m~todos de enseñanza, etc., traen como consecuencia, la baja -

calidad de la enseñanza, en los cuales intervienen institucionalmente 

docentes y alumnos. La situaci6n descrita trae como consecuencia que el 

docente se vea constantemente limitado y obstaculizado en la implementa

ci6n de su práctica educativa. Si a esta situaci6n agregamos, que fre-

cuentemente se enfrenta con grupos numerosos, heterog~neos en relaci6n -

con el nivel de conocimiento de los educandos y en la mayoría de las ve-

ces son programas impuestos, los cuales "nunca" corresponden a las "nece 

sidades sociales reales". 

Además es de resaltar que en la mayoría de las ocasiones el docente 

universitario es un profesional especializado en una esfera del conoGi

miento, pero que evidentemente carece de una formaci6n pedag6gica que le 

permita orientar adecuadamente la formaci6n integral de los edJcandos; -

si a todo lo anterior le agregamos l a problemática propia de las instit~ 

cienes, la que sin lugar a duda le impide evaluar y autoevaluar su prác

tica docente con miras a mejorarla. 

Nosotros planteamos que para que el docente coadyuve a mejorar el -

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula y en la instituci6n don 
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de desempeña su práctica dooente es necesario como prereequisito que en -

primera instancia sea un observador y un planificador de su propia práctl 

ca educativa, para lo cual tiene que situarse dentro del contexto instit~ 

cional confonnado por vínculos específicos, dentro de este contexto es ne 

cesario que sea un individuo capaz de realizar una revisi6n crítica, y de 

la valid~z de los procedimientos ensayados en su práctica educa t i va , - -

tales como: "M~todos, contenidos, fonnas de eva l uaci6n y que , a partir de 

esta ~ltima, proponga lineamientos para planificar l os procedimientos de 

la misma, logrando diseñar m~todos y técnicas de investigaci6n. 11 (58) 

Un segundo presupuesto sería el que se refiere al papel de l a i nves

tigaci6n en la formaci6n de docentes universitarios ,consi deramos a l enfo

que tradicional , en el cual hay un sujeto que investiga , como insuficien

te e incapaz para lograr un cambio cua l itativo en l a fonnaci6n de docen-

tes-investigadores. 

Es por todo lo expuesto hasta aquí y en base a los principios suste~ 

tados que consideramos al m~todo de investigaci6n-acci6n como el m~todo -

correcto, para realizar tal fin. Teniendo siempre presente su contextua

lizaci6n dentro de una perspectiva te6rico-metodol6gica, caso concreto y 

real del presente estudio. 

"La investigaci6n-acci6n es un ootodo contemplado en las metodologías 

participativas. Surge por la desiluci6n que suscitan las investigaciones 

(58) Barabtarlo Zedanski, Anita y Theesh, Margarita."La Inves tigaci6n par
ticipativa en la docencia, dos estudios de caso, en: Educaci6n no fonnal¡ 
If'f\PRO; Enero-Abril; 19a'3 P• 2 
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r;:lesligadas de la realidad y de las acciones sociales". (59) 

Consideramos que la investigacitSn participativa es educaci6n y cap~ 

citaci6n, el surgimiento de la investigacitSn participativa en los proce

sos de desarrollo de Am~rica Latina, se ubica en cuanto al tiempo en la 

d&:ada de los sesentas y setentas. El análisis de contenido de lios docu 

mentes revisados indican que la investigaci6n participativa surge en - -

A~rica Latina durante la década de los sesentas, d~ndose a conocer las 

experiencias realizadas al inicio, de la década de los setentas. Esta 

surge en condiciones hist6ricas detenninadas: 

a.- "Como crítica a las teorías de desarrollo y 

(modernizaci6n) 

b.- Como reacci6n contra las ciencias sociales 

tradicionales ; 

c.- Como parte de la politizaci6n que irrumpi6 

en tocios los sectores al Final de los años 

sesentas. Por tanto, es parte de los prcr

cesos sociales de Am~rica Latina". ( GO) 

Es de señalar que por el mismo tiempo, pero en otros continentes, 

surgi6 también en igual proporci6n que en A~rica Latina. Es en los - -

(59) Op. cit. Barabt arlo y Theesh, p. 5 
(60) Sanguineti Vargas Yolanda"Factores escenciales de la metodología de 

la investigaci6n participativa para Am~rica Latina "Ponencia en: A!:!, 
unitSn Nacional de Educaci6n y Capacitaci6n del Adulto y para '31 De
sarrollo Rural: ~x. Noviembre de 1980 1 p. 2 
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países desarrollados como E. u. y Europa, donde surge como .instrumento ~ 

ra los procesos de 1ndustrializaci6n. Se considera que la investigaci&i

participativa es un instrumento necesario y eficiente para los procesos -

de desarrollo, sean estos industriales o sociales al inicio de los ochen

tas. El análisis de contenido permite ubicar las tendencias que inciden 

en la investigaci6n participativa las cuales son posteriores a los inicios 

de este movimiento. El inicio es atribuído a por lo menos dos fuentes -

independientes¡ "Una constituida por las actividades y escritos de Collier 

cuando era comisario de asuntos de la India, en los años 1933-1945, enfat.!_ 

zando la importancia del planteamiento social y de la investigaci6n, cano -

parte del programa: la otra fuente, proviene de Kurt Lewin y sus discípu

los (1946), al estudiar científicamente las relaciones sociales y mejorar 

la calidad de las mismas. Cano consecuencia de sus investigaciones. (61) 

Nosotros consideramos la conveniencia de establecer claramente la --

expresi6n que se adopta, dentro de la variedad encontrada en el análisis 

de contenido de los documentos: "Con mayor frecuencia se refieren a "par

ticipativa", llparticipatoria", "participante" y "autoinvestigaci6n"¡ en -

relaci6n directa a las investigaciones de carácter político, como activi~ 

mo de grupos políticos, se refiere a "militante" y "activa"¡ y en menor -

frecuencia , a "investigaci6n-acci6n" ( ••• ). Nosotros adoptamos ·la expre

si6n "investigaci6n-participativa" (Aunque en nuestras experiencias la -

teníamos considerada cano "autoinvestigaci6n"). (62) 

(61) Op. cit. p. 3 
(62) Idem. 
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El an~isis de los documentos nos permiti6 distinguir tres tipos de 

tendencias de la investigaci6n-participativa, en América Latina. Al ~ 

pecto Sanguineti dice: 

1.- "La tecnol6gíca pone el énfasis en los mecanismos 

de los detalles pr~cticos 1 apropiados para el ere 

cimiento de la producci6n; 

2.- La político-militante, por el énfasis en acciones 

y actividades marcadas ideol6gicamente a través -

de un grupo político, para un cambio de las bases 

econ&nicas de la sociedad¡ y 

3.- La promocional, por el énfasis en el proces o de -

tena de conciencia enfrentando la propi a , par a un 

cambio de actitudes y va.l ores . " ( 63) 

Una vez establecidas las tendenci as s e procedi6 a relaci onar J.as con 

las definiciones hechas por los diversos autores y haciendo un resumen -

de los mismos, uniendo los contenidos textuales y de acuer do con Sangui

neti nos determinan : 

"Para la tendencia Tecool6gica: La investigaci6n-acci6n es 

una técnica para lograr un cambio, cuyo prop6sito inicial es identificar 

problemas y desarrollar soluciones con miras a un nivel de vida m~s alto 

(63) Idem. 
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para todos, en fonna cooperativa con el cliente que se investiga. 

Para la tendencia político-militante: La investigaci6n activa es el 

m~todo dial~ctico, fundionando en procesos reales, como instrumento de -

producci6n del conocimiento social y como instrumento del desarrollo so

cial y poder popular (que piensa en la relaci6n de teoría-práctica), y -

está destinada a actuar sobre la vida de la comunidad, y los seres huma

nos son considerados como sujetos actuantes para transformarla. 

Para la tendencia promocional: La investigaci6n participativa es un 

proceso de estudio, investigaci6n y análisis, (piensa en relaci6n teería

práctica) donde los investigadores y los investigados son parte del proc~ 

so que modifican o transforman el medio sobre el cual intervienen".(~) 

Seg6n Sanguineti y nosotros con ella, estas definiciones indican que 

hay un elemento en coman a las tres tendencias: trabajar juntos investig~ 

dores y poblaci6n. La relaci6n teoría y práctica es coman en dos tenden

cias. Político militante y promocional. Las tres tendencias se bifurcan : 

La tecnol6gica a elevar el nivel de vida; la político militante al desarr2 

llo social y poder popular; y la promocional a modificar y transformar el 

medio sobre el cual interviene. Al mismo tiempo puede observarse una con

sistencia de las definiciones en relaci6n a su tendencia: 

La investigaci6n-acci6n, investigaci6n activa e investigaci6n parti

cipativa. De la misma manera, hay consistencia al definirse como: 

Una t~cnica, como el m~todo dial~ctico y 1 un proceso de 

estudio, investigaci6n y análisis, respecti~amente. 

(~) Ibidem p. 3 
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II.3 QUE ES LA IN\.ffiTIGACION-ACCION. 

Se parte del supuesto de tomar a la investigaci6n como una forma de 

producci6n de conocimiento. Concibi~ndose a la acci6n como la modifica

ci6n intencional de la realidad. Se dice que la acci6n implica conse-~ 

cuencias que modifican una realidad específica. Esto indepe~dientemente 

de si la acci6n tiene éxito o no, en t~rminos de su intenci6n de modifi

car la realidad en una direcci6n determinada. Se dice tambi~n que las -

políticas consisten en contemplar "Las necesidades e intereses, valores 

y normas, fines y objetivos, planes y programas, recursos y evaluaciones" 

(6Ei) 

Los cuales estan realizados con una acci6n dada o con una acci6n en 

potencia. Plante~ndose que la practica incluye políticas y acci6n den-

tro de un cont exto determinado de est:n.1cturas y procesos tanto de aque~ 

llos sobre los que se actua como de aquellos que condicionan los res ulta 

dos de las acciones. 

"La investigaci6n-acci6n es la producci6n de conocimiento para -

guiar la práct ica y conlleva a la modificaci6n de una realidad dada como 

parte del mismo proceso investigat ivo. Dentro de la inves tigaci6n-acci6n 

el conocimiento se produce simultáneamente a la modificaci6n de la reali-

dad¡ llevándose a cabo cada proceso en funci6n del otro, o debido al - -

otro" .(66) 

(oo) Op. cit. Oquist Paul p. 5 
(66) Op. cit. p. 6 



A este respecto Sanguineti y nosotros con ella citamos a Jao Sosco -

Pinto, en lo que se refiere a un enfoque nuevo de la investigaci6n s .ocial 

"La investigaci6n c0010 práctica social del conocimiento, debe origi

narse y comprobarse en la acci6n: Para conocer es necesario actuar, el -

proceso de conocimiento es una actividad sensorial práctica y no una mera 

conte1nplaci6n y descripci6n del objeto cognoscible y c0010 otra premisa 

anota; la investigaci6n y la explicaci6n de los procesos sociales debe in 

corporar a los sujetos que son parte esencial de es.tos procesos, es decir, 

los hooibres concretos, actores y productores de este proceso. En efecto, 

la historia no implica solamente las relaciones de los h001bres entre sí -

implica el conjunto de relaciones entre los h001bres y la naturaleza y en

tre los hooibres mismos se da la historia cuando en un proceso los hooibres 

concretos se enfrentan a la naturaleza para satisfacer sus necesidades -

básicas y en este enfrentam~ento que es el trabajo productivo traban rel~ 

cienes entre sí. En esta actividad, el trabajo no s6lo transforma la na

turaleza, sino que transforma a los hombres y a sus relaciones" ( 67) 

De igual forma, Barabtarlo dice: "La concepci6n de acci6n cultural 

retomada de l a antropología de Paula Frei ra, juega un papel esencial en la 

contrucci6n de una didáctica crítica la cual se besa en la educaci6n para 

la liberaci6n del hombre como un proceso permanente de acuerdo al princi

pio del hombre cO'llo ser incabado ya que es un proceso condicionado - -

hist6ricamente una educaci6n para el hombre concreto insertado en una 

realidad concreta y en una estructura social que lo condiciona. Educandos y 

( 67) Op. cit. p. 10 
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educadores se van a educar dentro de un mismo proceso y ambos van a -

aprender del mismo. Así el proceso de aprendizaje va a partir de las ex 

periencias y de las necesidades sentidas de los sujetos que participan -

en el mismo. Estas constituyen el punto de partida para la producci6n -

del conocimiento. 

Este nuevo vínculo educando-educador supone la sustituci6n de las -

relaciones de dominaci6n y poder por la b6squeda de la verdad. 

Los postulados referidos a: 

1.- La reflexi6n, la acci6n y la transformaci6n para el logro 

de una conciencia crítica; 

2.- Al diálogo que supone al hombre como ser de las relacio-

nes sociales¡ 

3.- A la relaci6n educando-educador en el proceso educat ivo, 

se concretan en la modalidad de investigaci6n-parti cipat! 

va que es la investigaci6n acci6n¡ al acto de consumir ~ 

ideas se opone la concepci6n de crearlos y transforr.i~rlos 

a partir de una praxis social dial6gica y cultural. 

Dentro de la investigaci6n participativa se requiere de un trabajo 

de fonnaci6n en investigaci6n participativa, esta viene a ser un proce

so fincado en la producci6n de conocimientos de una manera colectiva. -

Es importante tener en cuenta la composici6n social del grupo, ya que -

~sta facilita u obstaculiza la expresi6n y discusiones de los problemas 
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identificados y fomenta o no la confrontaci6n de los diferentes puntos de 

vista sobre estos problemas. 

Un proceso participativo implica: desenvolvimiento del sujeto como -

ser social¡ posibilidad de emitir puntos de vista, evocar experiencias y, 

compartirlas; analizar las condicones de vida y concientizándose sobre 

las posibilidades de cambio. 

En l a investigaci6n acci6n un principio fundamental, es que el suje

to es su propio objeto de investigaci6n, como tal, tiene una vida subjeti 

va . Así l a t r ansformaci6n de la realidad investigada supone una transfor 

maci6n del propio investigador*. 

A partir de una teoría de la acci6n es que podemos observar e inter

pretar l os cambios que tenemos como sujetos sociales en un primer momento, 

para coadyuvar a l as transfomaciones socia les (en una instituci6n y en -

una sociedad) con acciones a mediano y largo plazo. 

Así la acci6n aparece vinculada a l o afectivo y a lo cognitivo¡ el -

sujeto s iem;:;re está comprometido e n e l proceso de aprendiza je, en la in

ves t igaci6n en f orma afectiva e ideol6gica ; percepci6n y acci6n no pueden 

darse separadamente;constituyen una totalidad permanente estructuraci6n.

~n esta concepci6n de formaci6n, al investiga r la realidad, el hombre se 

hace a sí mismo objeto de su conciencia y el mi s mo proces o de concienti-

* Los subrayados son nuestros. 
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zaci6n posibilita avanzar en el proceso de investigaci6n de 1a realidad"* 

(68) 

Con lo expueto hasta aqu! hemos querido dar una visi6n panorámica -

general en relaci6n con los orígenes y el contexto hist6rico-social en -

que surge la investigaci6n-acci6n, As! como tambi~n de las bases conceE 

tuales que la sustentan. En suma; si entendemos a la investigaci6n como 

un proceso de producci6n de conocimiento, y a la acci6n, como la modifi

caci6n intencional de la realidad dada, l a investigaci6n-acci6n para la 

formaci6n de profesores en investigaci6n educativa supone un proceso de 

producci6n de conocimiento a partir de una modificaci6n intencional de -

las relaciones sociales, para la generaci6n de los mismos, En este con

texto, el conocimiento se entiende como una construcci6n grupal que supo 

ne un proceso de ruptura de concepciones cognoscitivas y valorativas pa

ra la generaci6n de otras y donde el conocimiento implica tambi~n la -

comprensi6n de ese cambio, 

As! el trabajo de f onnaci6n tiene como eje estructurante la forma--

ci6n de un pensar crítico, de una conciencia de como se produce el cono

cimiento, · acompai'íada de una búsgueda ps.ra generar mecanismos de produc- · 

ci6n del mismo, 

En base a los planteamientos que hemos realizado hasta aqu! y bajo 

* Los subrayados son nuestros. 
(68) Barabtarlo Zedanski, Anita. "Propues ta de un Model o Didáctico para v 

la fonnaci6n de Profesores en Investigación Educativa: una aproxi
maci6n al r,1étodo de la Investiguci6n-Acci6n;" M~xico, 1986. p.p. -
1?-20 
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su 6ptica, es que en este momento pasa remos a realizar la propuesta meto 

dol6gica alternativa para la fonnaci6n de profesores-investigadores en -

Educaci6n Superior; propuesta que debe contemplar en su estructuraci6n -

los niveles de investigaci6n referidos a: 

a) NIVEL EPISTEMOLOGICO. 

b) NIVEL TEORICD-METODOLOGICO. 

c) NIVEL !NS TRUMENTAL. 

Niveles que hemos desarrollado a trav~s del análisis que hicimos en 

relaci6n con l as Tesis de Feuerbach¡ que son el fundamento epistemol6gi

co, que da sustento al modo de producci6n de conocimiento denominado: --... 

Investigaci6n-Acci6h. 

Ahora bien consideramos necesario y fundamental el que hagamos ref e 

rencia de la problemática particular que se presenta en el campo de la -

fonnaci6n de docentes, esta problemática la tra taremos en el siguiente -

apartado de la investigaci6n que estamos realizando y que denomin131llos: -

El método de investigaci6n-acc i6n; como propuesta pedag6gica alternativa 

en l a formaci6n de profesores-inves tigodores en Educaci6n Superior: El -

casa de la UNAM. 



¡rr. EL METODO DE INVESTIGACIDN-ACCIDN; CCJ.10 PRCf'UESTA 

PEDAGOGICA ALTERf'.lll.TIVA EN LA FORMACION DE PRCFESD 

RES-If\'VESTIGADORES EN EDUCACION SLPERIOR: 

EL CASO DE LA U.N.A.M. 

III. 1 LA PROBLEMA TICA EN EL CAMPO DE LA FCflMACION DE -

PROFESORES EN EDUCACIDN SUPERIOR. 
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Nosotros consideramos que a partir de la década de los años setentas 

adquieren relevancia particular, algunos aspectos de l a Educaci6n Supe--

rior en México, Esto cerno consecuencia de su enfrentC'.miento con problemi 

ticas que se derivan de la expansi6n de las universidades, así como tam-

bién, de la modernizaci6n de sus estructuras administr:lt i vas y de sus sis 

temas .de enseñanza. 

Derivado de esta situaci6n y dentro de la amplia gama de problemáti

cas estructurales que enfrenta el sistema educativo, l as diverscs inGtitu 

cienes de Educaci6n Superior, generan diversas alternativ~s . Que van des 

de las estrategi as de revisi6n curricula r, hasta l as ref cridus e l a fama 

ci6n, actua lizaci6n y capacitaci6n del persona l docent e. Cor.10 procedimie!! 

tos explícitos par a mejorar y elevar la cal idad de la educac i 6n en e l ni

vel Universitario. 

Nosostros consideramos; que por regla general, estos programas, tie-

nen una ori entaci6n técnica; que pretende proporcionar una ca pac itaci6n -

instrumental del docente <:?n detrirr.ento de una for:naci6n te6rica . Dentro 
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de esta concepci6n se minimiza el papel del docente a mero ejecutor de una 

propuesta t~cnica, soslayándose la dimensi6n te6rica de la educaci6n, no -

propiciando el conocimiento de las condiciones particulares, en que el do

cente desempeño su labor ni permite el hacer una revisi6n crítica de ~sta. 

Por otro l ado; los docentes han introyectado un conjunto de pautas en rel~ 

ci6n con el papel del docente, tales como: formas de autoridad o de ense-

ñc1r, que r eproducen de forma consciente o inconsciente. Cuando se encuen

tran frente a un grupo, pensamos que en am~as situaciones; el docente ca~ 

ce de un marco de referencia te6rico que le permita realizar un análisis -

de su quehacer y laborar sobre su transformaci6n. 

Nosotros consideramos que los programas de capacitaci6n docente, por 

lo general, se centran en aspecto tales como: programaci6n por objetivos, 

elaboraci6n de test de rendimiento, dinámica de grupos, etc. En estos ca

sos la didáct ica es conceptualizada como una discipl i.na instrumental, uni

versal, neutra, ahist6rica y acabada; la cual, da respuestas t~cnicas para 

la operativizaci6n del aprendizaje. 

Con lo expuesto hasta aqu!, hemos querido dar una visi6n general en -

relaci6n con la problemática existente en el campo de la formaci6n de do-

centes. En el ámbito de la Educaci6n Superior; programas que se inscribi

rían claramente dentro del contexto del marco referencia de la Tecnología 

Educativa. 

En contraposici6n a esta forma de conceptualizar la fonnaci6n y capa

ci taci6n de los docentes, se han generado propuestas de formaci6n ·de docen 

tes , que parten de marcos te6ricos referenciales diferentes al de la tecn2 
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logía Educativa. Los trabajos con respecto al cempo de lafonnaci6n de 

profesores en M~ico son en extremos heter6Qeneos en relaci6n con su -- -

temática, orientaci6n y nivel de abastracci6n. 

A este respecto Hirsch dice: Uno de los posibles ejes de análisis -

de la informaci6n lo constituye el marco te6rico general que sustenta a 

los programas de formaci6n docente". ( 69) 

Dentro de ~te estado de cosas, resulta de particular interés para 

quien esto escribe. La formaci6n de profesores que se inscribe en mal'

cos de referencia diferentes al de la tecnología educativa; marcos de re 

ferencia que por lo general, son menos conocidos y estructurados. Es de 

resaltar la importancia que recobra en un momento dado, la vinculaci6n -

de programas de formaci6n de profesores con proyectos más amplios como -

serían "La Prof esionalizaci6n de la Docencia" y los proyectos del tipo -

de Universidad que se busca. 

Es de destacar que no existiría una manera única de formar profeso-

res y hay que poner ~nfasis, en que dicha formaci6n depende de múltiples 

determinaciones y no solamente de "condicionantes" metodol6gicos, t~cni

cos y de ins trumentaci6n". ( 70) 

Si procedemos a realizar un análisis más profundo de los programas 

que no se inscriben claramente dentro del contexto de la tecnología edu-

{69) Hirsch Alder Ana. "La Formaci6n de Profesores investigadores Uni
versitarios en México", 1985, U.A.S. p. 1 

(70) Idem. 
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cativa, "El problema de su análisis se vuelve m~s complejo, puesto que -

hay mayor diversidad de enfoques, mayores diferencias y IOO:s acercamiento 

de los modelos y propuestas al tipo de Universidad o dependencia aCéi ~m!, 

ca en que se generan. 

El últimó punto reviste particular importancia pues se trata en -

algunos casos de esfuerzos originales, ligados a una realidad concreta, 

que parten del reconocimiento de la diversidad docente e institucional.

Aunque se tanan en cuenta corrientes y autores significativos en las - -

ciencias de la educaci6n a nivel mundial para· constituir un marco te6ri

co y de reflexi6n, a nivel de discurso y en acciones operativas se cons_i 

dera.n fundamentales las necesidades propias para desarrollar las accio-

nes de formaci6n docente. 

La cc:rnbinaci6n de corrientes, teorías y autores en los que se basan 

este tipo de propuestas es diversa y no siempre logra producirse una ar

ticulaci6n coherente entre su concepci&i, organizaci6n curricular e ins-

trumentacioo." (71) 

En la búsqueda de formas diferentes para abordar la problem~tica de 

la fonnaci6n de profesores universitarios -"Cano un campo multidetermin2 

do de la p~ctica social los trabajos de investigaci6n enfatizan unos u 

otros de múltiples aspectos y vinculaciones que deberían considerarse."-

{72) 

(71) Op. cit. pp. 7-8 
(72) Gp. cit. p., ~ 
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Por lo expuesto hasta aqti!; y, dentro del contexto de l a línea de -

programas de formaci&i de profesores en marcos diferentes a los de la -

tecnolog!a educativa se pueden observar los siguientes aspectos: 

a) "Se trata de tem&ticas complejas que se plantean ~s a un 

nivel te6rico y de reflexi6n, que de pr~cticas concretas 

de fonnaci&i; pues algunas cuestiones logran implantarse 

y otras se quedan cerno marco te6rico de programas de for 

maci6n, ellas son: 

a.1) La ubicaci6n y contextuacicSn hist6rica 1 sociopol!t.!, 

ca, econ6mica y cultural del docente, ( ••• ) 

a.2) La docencia, ( ••• ) 

a.3) La formaci6n docente, ( ••• ) 

a.4) El proceso enseñanza-aprendizaje ( ••• ) 

a.5) Su situac16n coyuntural e institucional, ( ••• ) 

a.6) Se incluye la importancia de la coordinaci6n del 

trabajo con los docentes y de los docentes entre s í 

y el traba jo con y en grupos multi e int errliscipli

narias. 

b) También la necesidad de vincular las acciones a marcos -

te6ricos scSlidos y coherentes, a una ciert11 filosofía y 

orientaci6n pedag6gica y a orientaciones metoctol6gicas -

que permiten una visi6n global y procestial de l a reali-

dad. 



c) Se menciona la articulaci6n y revisi6n contínua entre -

objeto y m~todo de conocimiento, con el fin de no diso

ciar contenido pedagcSgico-didáctico y no caer en accio

nes puramente tecnollSgicas-instn..nentales. Con respec

to a lo anterior, se hace referencia a la necesaria .in

terrelacic5n y revisi6n crítica de los contenidos de las 

áreas de conocimiento, la teoría educativa y la cons

trucci6n de áreas de uni6n entre lo pedag6gico-didácti

co y los distintos campos científicos". (73) 
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Por todo lo explicitado hasta el momento, podemos extraer las - -

siguientes conclusiones. Las cuales consideramos como fundamentales y 

centrales en la fo:nnaci6n de docentes-investigadores, que de acuerdo con 

Hirsch ser!ai : 

" La necesidad de vincular estrechamente la fonnaci6n docen 

te y l a p~ctica cotidiana del profes or, en relaci6n con 

la problem~tica i~stitucional y social, es una de las con 

cepcioni;¡s sianificativas que presentan algunos prog!'amas 

de fonnac :t6n. De distintos modos s e incluyen a su vez, -

l as es trechas relaciones que deben existir entrs forma

cic5n de cJocentes, O!JCiones curriculares y práctica .profe

sional.( ••• ) 

( ••• ) Se habla del indispensRble noxa entre docenciR e~ 

investigaci6n. 

(73) Op. cit. pp. 7-8 
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La mayoría lo hace en general, pero es importante agregar que s6lo 

sere un vínculo verdadero si se trata de un proceso participativo e in

tenta cubrir los niveles. epistemol~ico, te6rico, metodolcSgico e instru 

mental gue p~ede tener una investig~ci6n profunda y de largo plazo.~ 

Es significativo que se haga referencia a tal diversidad de aspec

tos; lo cual refleja que en el campo de la formaci6n profesores Linive:r

siterios existe, sobre todo en los últimos aííos, .un intento de encon-

trar marcos cada vez m§s globalizador;~s }' cada vez m~s e.lli!i del nivel -

purtl/11ente ~cnicn p:ira explicar e l~ docenci~ y · a la fonnaci6n docente, 

que udemás bum¡uen conocer la realidad educl'.ltiva del pa!s y l as condi

c~.ones en las que se desarrolla el trabajo del docente". ( 74) 

Uno de los planteamientos que ccn~üden11T1os como fundamental y cen

tral para cumplir con el prop&ito princi!'Jal en el presente trobajo de 

investigaci6n es el referente a lR i.mportancia fundamental que adqu:tere 

el tener un marco te6rico referencial que contemple los niveles: epist!?_ 

mo16gico, te6rico-rnetodolcSgico e inztrumental. En la fonnaci6n de do-

cantes-investigadores; que contemple udem~s, lfl necesidad ele vincular -

estrechamente la fomaci6n de docentes y la practicE> cotidiana del pro

fesor. En relacioo con lR problem!ttica institucional y social. Y, aún 

m~s, la necesaria vincttlaci6n entre do~encia-inyestigaci6n. 

Es de destacar y subrayar el ~nf~sis que se pone en loo niveles ~ 

epistemol6gico, te6rico, metodol6aico e instrumental y, de acuerdo con 

~ El subru~ado es nuestro. 
(74) Op, cit. p. 6 



121 

Hirsch consideramos como centrales y fundamentales. Para la estructura

ci&i de _un marco te6rico de referencia, que nos pennita estudiar de una 

manera más integral y totalizadora. El fen&neno educativo, el cual con

ceptualizamos como un proceso social total. 

Es por todo esto que consideramos que el trabajo de investigaci6n -

que hemos venido realizando lo podemos inscribir dentro del contexto de 

esta línea de investigaci6n: el cual tiene como fin primordial, la elab~ 

raci6n y explicitaci6n de un marco te6rico de sustenteci6n. Siendo con

gruentes y consecuentes con una propuesta educativa alternativa que vi~ 

sualice y contemple en fonna integral y totalizadora el proceso enseñan

za-aprendizaje¡ el cual conceptualizamos como un proéeso social. Que h!:, 

mos vivido a lo largo de nuestra fonnaci6n desarrollo y crecimiento como 

profesionales de la psicología. Y, de nuestra práctica socia l de la mis 

ma; insertos en el campo de la docencia. 

Es llegado este momento recobra toda su dimensi6n y significaci6n -

el proceso de reflexi6n te6rica, crítica y ccmprometida. Que han100 im

pulsado a lo largo de todo el proceso de fonnaci6n 1 desarrollo y crecí.

miento ccmo profesionales de la psicología y de nuestra práctica socinl 

de la misma: 

Es en y desde nuestra práctica cotidiana como docentes y ccmo doce~ 

tes educandos¡ que consideramos el haber adquirido un marco te6rico refe 

rencial s6lido así, tcmando en cuentra nuestra propias necesidades y de 

acuerdo con Hirsch este marco debe contemplar los niveles siguientes: 
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1.- NI\€L EPISTe.\OLOOICO. 

·2.- NI\€L TECJUCo-METOOOLOOICO. 

3.- NI\€L If\STRlJ.IENTAL. 

Des¡:>u&> de haber abordado la problem.1tica que se presenta en el -

campo particular de la f onnaci6n de profesores en Educaci6n Superior. Y 

si partirnos de la premisa de considerar al .fen&neno educativo cano: un 

proceso social total. 

Siendo congruentes y consecuentes con nuestra forml'! de pensar la -

propuesta pedag6gica altamativa, debe contemplar y viswllizar en fonna 

integral y totalizadore el fen&neno eduol'ltivo, debido a lo r.ual se hace 

necesario que hagamos referencia del contexto hist:cSrico-social nl qu <>. ··

tendría luaar la implementaci6n de la propuest·~ que realiw.mos. Esta -

problem.1tica la abordaremos en el si~Jiente apartado del trabAjo de in

vestigaci15n que venimos realizando y que denominamos: El contexto¡ la -

crisis en la Educaci6n Superior: El cas o r:le la U~.M. 



III. 1.2. EL CONTEXTO; LA CRISIS DE LA EDl.r.ACION 

SLPEAIOO s EL CASO DE LA UNAM. 
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La actu~l crisis del capitalismo cuyas pril'ICipales manifestaciones 

son: baja rentabilidad del capital, incontenible endeudamiento externo y 

profundos desequilibrios canerciales y financieros tanto internos cano -

internacionQles 1 caída de la dernanda de la inversitSn y producci6n 1 rep~ 

si6n salarial, alze sin precedentes de precios, desempleo ma.sivo repre-

sent~ para las classs populares carestía de la vida, tope salarial, re-

presi~n ideolcSgica 1 política y física, aumento de las cargas de trabajo 

y, en general, un aumento de la pauperiznci6n proletaria. 

Ante estas condiciones la política de austeridad implementada por -

el estado ha agudizado la crisis sin importarle costos socia.les ya que -

se ha recurTido a un criterio de selectivid9d en el destino del gasto ~ 

público, de lo que resulta obvio que los recursos destinados a la activ!, 

dad productiva son más altos que los destinados a los requerimientos más 

indispensables de la poblaci~n, es decir, que en condiciones de una caí

da severa del aasto pu'blico se sacrifica el ~asto social, 

Ahora bien, enmarcado en esta crisis, las medidas implementadas por 

el gobierno de Miguel de la Madrid con respecto a la educaci6n cons.titu

ye. la rirofllr.dizaci6n y continuidad de las medidas tomadas por el gobier-

no de L6pez Portillo al respecto. EstÁ, (lSeveraci~n es importante en el 

sentido en que no debe ~nalizarse este problema como resultado exclusivo 

del presente sexenio, sino l11<Ís bien que responde a las nuevas modali~ 

das y transf'ormaciones que ha experiment' tdo el sistema productivo nacio-
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nal, al desarrollo de las nuevas condiciones de acumulaci6n del capital 

y de axplotaci6n del trabajo en los ~ltimos 15 años. Es preciscrnente -

ante estas nuevas condicones de ac1.111ulaci&i que la educaci&i en ·general 

tiene que adecuarse (al discur.10 oficial) a sus necesidades y la Educa

ci6n Superior en particular tiene como funci&i "transmitir" los conoci

mientos t~cnicos y oientíf icos necesarios para que seg~n las caracter!~ , 

ticas toonicas !' sociales del proceso de trabajo capitalista extender y 

profundizar los dominios del capital. 

A este respecto_ Cuevas y Escobar afinnan: "En sociedades capitali!! 

tas dominadas por el ca~italismo perif~rico dentro de cada proyecto ed,!! 

cativo llámese fonnal y no fonnal y/o infonnal, subyace una forma con-

creta de concebir el trabajo productivo. O sea que toda acci&i est& -

cimentada en detenninados planteamientos Te6rico-Metodoldgicos que han 

sido elaborados siauiendo una posici~n político-ideoldgica previamente 

definidd. 

En la sociedad capitalista, el modelo domin.3nte de la acci6n educ~ 

tiva responde a la posic16n político ideol6gica de la clase dominante -

(clase heuem6nica) la que posee la propiedad úe los medios de produc

ci6n. Por consiauiente e~tas accione•3 ec1L1Gat ivas tienden a ligitimar -

el poder de la cl~se dominante, en detrimento de los intereses de la ---

clase trabajmlora. 

En este contexto, cada proyecto cdur:a.tivosintetiza y replantea un 

tipo concrot o rlt~ trabajo manual e intelect:ual, una practica determinada 

c¡L1e es consecuencic1 rle la concepci6n C]lle se t iene acerca del hombre y -
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de la sociedad. El trabajo desa?TOllado por cada hCl11bre (en tanto que 

la clase social) 1 es legitimado en una relaci6n de poder, en la que ca.

da clase debe CllllpJ.ir un papel específico al seno de cada f ormacidn so

cial concreta, lo que significa al mismo tiempo que el honbre se educ::i. 

y es"educado" de acuerdo al papel que puede asumir dentro de la socia--

dad. (?5) 

Dentro de esta perspectiva de pensamiento, Pérez V.izquez afima: -

"La educaci6n no es neutra, sus fonnas 1 conteniclos y directrices aenel'!! 

les están íntimamente ligados al proyecto de sociedad que impulsa la ..-. 

clase que tiene el poder econ&nico, pol!tico y militar. 

La educaci6n es •.m espac:i.o fundamental en la const.ituci6n de la ..._ 

hegemon!a ideol6gica de la cla5e dominant e. 

A trav~s de ella, no s6lo se cap-~cita técnicamente a las per3ono.s, 

sino se Forna una vis16n del mundo: 

Los interenes de explotaci6n que definen "11 ca pitalisrno, buscan -

que la oroaniz"lc i~n y metodologÍé1 educativF se diri j an a adormocer l a -

cri ticid.;id y cree:tividad de sus p!'lrticipantes. Es to no ocurre , sin P.m

bargo, de maneril absolutn, pues por el desarrollo de las contradiccio-

nes existentes en la sociedad y en la edu~ .'lci6n es posible >' n8cesario 

(7.3) Cuevas Adrian, Contreras Ofelia y Escob~r lriiquel1 Ponencia: Aprox,! 
maci6n OiaMctica para el es tudio de l a cogni ci6n en el adulto", -
Centro Nacioal de Product ivida.d, Aeuni~n Nacional po. r ;;i el Des arro
llo Rural ENEP, · Iztacala LJNA.M, Octubre rfe 1982 , p. 
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_impulsar un proyecto opuesto que intente desarrollar l a cr:i.t:i.r;idad, - -

creatividad conci.encia y compromiso; de los sujetos". 

Los profesores y estudiantes no podemos dejar de considerélr os tas 

contradicciones si pretendemos ser críticos en nuestra l abor cotidi ana , 

Intentar isnp1.1lsil?' un proceso de reflexi6n te6ric<1, crítica ~' cnm-

prometida de l a Universidad, requiere tener claridad respecto a cuetro 

puntos por lo menos: 

1. La disciplina científica que se int8nt~ canpar 

tir con los estudiantes¡ 

2 . La epistemología son que se sustenta el proce

so de conocimiento que se imf)t1ls1:1, 

3 . Los principios t~cnico-metoi:i ol6aicoe 1 de l a -

educaci6n que se ;:iretende desarrollar: y 

4.- Las posibilidades y limitaciones objetivos del 

espacio en que uno s e mueve par a llew•rlu a -

cabo", (76) 

Dentro de es te contexto l <! LNl:\i.~, es el reflejo de es i;as contr<:.di c

ciones que actua lmente s s evictenc!an con 1:1s medidas que r:::u5.zo implerr.e,C! 

tar la Rectoría a trav~s del documento riada a conocer por el Rector - -

(76) Op, cit. p. 61 
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Jorge Carpizo den001inado "Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacio

nal Aut6norna de Máxico"; pronunciado en abril de 1986. Donde se preten

de demostrar que las. actividades universitarias realizadas son ineficien 

tes y que al igual que el país se requiere de una reconversi6n es.tructu

ral que apunte a la adecuaci6n de esa instituci6n a la política de aust!:!_ 

ridad implementada por el Gobierno Mexicano en crisis. Frenar la expan

si6n del aparato educacional a fin de disminuir sus gastos y .las presio

nes sociales es el objetivo fundamental; sin embargo se disfraza a través 

del discurso como una búsqueda de "excelencia acadámica". 

Los culpables del bajo nivel académico resultan los alumnos que no -

estudian y los maestros que no enseñan y los investigadores que no traba

jan. En dicho documento plantea una interpretaci6n de universidad muy -

parcial, pues si bien es cierto que existen una serie de argumentos por -

sí mismos no explican el problema, se menciona la apariencia del fen6meno 

no la escenc:ia del, mismo. 

Según Brunner José Joaquín "Frente a esta típica constelaci6n de -

ideología reformista, en su visi6n m&; bien populista que modernizante, 

se exige hoy una constelaci6n universitaria por entero distinta, dis

puesta a responder a la crisis congelando las espectativas de cambio y 

adoptando medidas ortodoxas y programáticas (de ajuste al mercado labo

ral recesivo; de contracciones del gasto público y universitario de- -

aumento de productividad y disminuci6n de remuneraciones, etc.). Esta 

nueva constelaci6n se basa en una cor:itribuci6n de valores donde e.l .cen 

tro es el de la selecci6n meritocrática (por tanto, políticas de res-

trieci6n de entrada) que se acompañan con un fuerte énfasis .en las - -
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ideas de excelencia acad&lica y de rendimiento, de libertades universita 

rias fundados en la neutralidad de valores y de la responsabilidad".(??) 

Con los planteamientos realizados hasta aquí, hemos querido dar - -

una visi6n panorrunica general del contexto hist6rico-social. En el que 

tendría lugar, la puesta en marcha de la propuesta pedag6gica que hace~ 

mas para la fon11aci6n de profesores-investigadores en Educaci6n Superior. 

En base a los planteamientos hechos hasta el momento, es que pasa

mos a explicitar la manera como conceptualizamos la propuesta para la -

formaci6n de profesores-investigadores en Educaci6n Superior. Estos -

aspectos los abordaremos en el siguiente apartado del presente trabajo 

de investigaci6n que denominamos: El Métudo de Investigaci6n-Acci6n co

mo propuesta pedag6gica alternativa en Educaci6n Superior. 

(??) Brunner José Joaquín, Universidad y Sociedad en Améri ca l a tina : Un 
esquema de interpretaci6n, CRESALC-UNESCO, Carac as Venezue la 1985 , 
p. 8? 
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Cano procJucto de la investigaci6n realizada hasta el momento y :en -

base a los fundamentos epistemol6gicos del mcttérialismo hist6rico dial4!:, 

tico, es que consideremos al ~todo de investig13ci&l-acci&t, dentro del 

proceso de enserianza-aprendizaje por sus propias características; es de-

cir relaci6n pr-1ctica-t eor!a, que puecie coadyuvar a la estructuraci& de 

una metodología susceptible de ser contemplada en los cuITicula de forml! 

• 
ci6n de profesores en docencia e investiaaci6n en Educaci6n Superior. 

Si nos hemos ci~unscrito al ~mbito ele la Educeci.Sn Superior, es 

por la raz6n de que 4sta es la esfera correspondiente a nuestra práctica 

profe-;ione.l docente lo cual no excluye el que la propuesta metodol~ica 

alternativa, sea susceptible de poder Rer consideradda en todos loe niv!:, 

l os de m1estro sistema et1ucat:!.vo. 

Es to debido fwndamentéllmente a q1.1e ;:;s en la escuela donde tiene - -

pri.nciriio l:~ · educé•.cit'in formal ele los fu h 1rtY3 .=i.dultos. 
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III.~.1 EDl.CACION PAAA EL C.~ABIO 

La propuestf1 pedag6gica altem=itiva que desarrollamos a continua

i.;i6n, b~sicamente esta fund,,menb~ .• ;a en las investigaciones realizadas 

por Anita Bttrabtarlo en investigaci6n-ecci6n en Educaci6n Superior .• 

No~otros comideramos que la propuest.:t metodol6gica de fomaci6n 

de profesores en i_nvestia-aci6n educa.tivn se centre. en la cnncepci6n y 

fonnaci6n de un hombre nuevo a partir de la reconr,,eptualizaci6n y re-+-

rilantearnicnto c:e las relaciones s ociRl es educativas y lri redefinlci6n -

ele 10,.3 r oles , de s ujetos socia les. Sn relaci6n con lo anteirior se pue

de des:Jrender que las relaciones pedaa6aicas no se pueden limitar "ll -

&.bito esr::ola r 1 entes por el contr.'.lrio i'!s t as deben extenderse a la so-

ciecla d er. s u conjunto. 

De r~qu!'. Que pla nteemos l i'I b~sc¡ue cir1 de un concepto nuevo de cultura 

1A cual R S c oncebirJ11 c omo orga nizeci6n, rl iscií-•lina del yo interior, ap2 

:ierflraiento de l ¿; propia persone.lidad . Por me t15.o de ella se llega a COln 

¡irencle r e l wllor hü;ti'iri co que cano su:jel;c s ocial uno tiene. Por lo -

r.¡•.J>=J l i'l 8<~L •Crici6n pue de '>8r conceoir.k\ c orno q rJO'! l ucha constante contra -

l oe iro:c~ t. l n t.ris l i~}:; ilos é' lu.s funcione~> '. ' Íol•~!JÍC·\S 1 es decir, un:I lucha -

r::cintri'l lil nt1turu lezri para someterla y cre;; r 'Ü hombre actua l de nuestra 

~poca . 

As í s ur:::re l ;;i pro•Jesta de una es Guelr.1. <~ re,~tiva, er. l o cu? J el alum

nn desp1A .s ,;e h.ó1'.1er form a dó ciertos ht lJilrn c!e rlisciplin11 , se dirige -
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hacia un principio de dominio del ambiente, descubriendo as :!'. su propia -

personalidad mediante un esfuerzo espont~neo y aut~nomo sobre la base el 

canzada en tomo a la colectivizaci&i. 
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111.2.2 APFENDIZAJE .GRlFAL E 1N\.€STIGACION-ACC¡ON: 

HACIA UNA Cil'JSTFl.JCClON DEL CONOCIMIENTO 

Una did~ctica crítica: 

l;i propuesta del profesor-investigador la enmarcamos en una did~ct.!, 

ca crítica en la que se enfatiza en el proceso de aprendizaje, rosalt13.n

do los mecanismos que lo posibilitan u obstaculizan .para llegar a una -

conceptualizaci6n y operativizaci6n de ~sta se huce necesario referirse 

a dos aspectos inseparables. entre sí: 

1.- "U:i. concepci6n del proceso enseñanza-apreridizaje 

como un proceso de interacci6n y comunicaci6n, 

2.- La concepci6n del aprendizaje como aprender a -

aprender. 

1. Entendemos el proceso enseñanza-aprendizaje como um1 sit:.mci6n -

en donde se generan víncu}os específicos entre los p~rticipantes 

en el proceso {docentes y alumnos, ambos sujetos de aprendizaje) 

a partir di:¡ situaciones de problemati.~ac:i. 6'1 1 ccncisntizacitiri y -

socializaci6n, orientadas a conocer, comprender, explic;.i.r y v;;>.lE 

rar, as! ccrno transformar de manera comprometiclfl l a realidad de 

1a proctica educativa. Tiene por finalidad aprender a partir de 

una concepci&i de aprendizaje srupal. Esta dirl~ctica alternati

va , esta inscrita en una pedagoa!a de la creF1t ividad que supone 
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por una parte, la b6squeda de nuevas fonnas de conocimiento o -

expresi6n, de nuevos instrunentos y prcx::edirnientos, as! cono -

nuevas posibilidades para aprender a diagnosticar la realidad, 

a partir de un nuevo tipo de relaciones pedag&.¡icas. ( ••• ) 

2. La l'lpropiaci6n ctel mundo por parte del st•jeto es un ;:;icto de co

nocimiento, El sujeto que conoce es un conjunto de relaciones -

sociales, l'lSÍ su percepcil''ln y cornprensi6n de la realidad impli

Gan una interpretaci6n de la misma a partir de valores. 

El sujeto que c011oce, es su rropin objeto dP, conocimiento: in

vestiga su pensar, lo que piensa, c6rno lo piensa, en torno de -

lo que piensa. En consecuencia, sujeto y objeto de conocimien

to no son entidades distintF1.s. l...il propuesta de aprendizaje - -

(aprender a aprender) parte del <lprendizoje gen4tico, Es decir, 

el que permite al sujeto utilizar sus propios razonamientos de 

partida y llbrirse el camino al conocimiento con los procedimie!! 

tos que le. son propios; lo cual le llP-var.1 ñ cometer errores ~ 

cesarías en la búsqueda de los razon~nientos correctos. 

La misma real5.ded se encm:;.1 rl G jnvc1 idar los razonamientos -

inadecu'ldns, De es ta manera , todFI situ:mi6n nueva es asimilada 

e interpretada por el sujeto ~8g6n un sistema de referencia P1"'2, 

vinmente estructurado y que lo l l ev,-, a ciar una importancia ma

yor a ucit1ella :Lnfonnaci6n f:!'J e en runci6n de dicho sistema se le 

presenta como la m~s sianffic1t:i.va {e.n relaci6n a la biografía 
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personal) 1 ct~ndo menor i111¡)Qrtancü1 a l a rn;; t .,mte. L.' l"\:!Si => ten

tencia que el sujeto opone a la nueva situaci6n y o:¡ue 5 8 mani

fiesta por una contradicci6n en t re los distintos es quemas de -

pensa;;ionto produciendo un desequilibrio en el cu.:tdr<J de refe-

rencia del individuo, obliaa a este a una rnodificact6n de su -

sistema de interpretaci6n. 

En síntesis, l tt construcct6n :!.n-telectuéll oo 81 resul':i'\dO de l a 

necesidad de resolver una contradir:;cioo entre esquemas que con

ducen a conclus ir:ines opuesta!l. Se oper~:: una modificaci6n del -

esquema oraanizactor en ca1fo acto de aener nlizac1..60 y i1st~1 i nflu 

ye o condiciona una nueva cons trt1ccioo entendida c nrnn Ol"!Jé'niza

cioo a nivel su¡Jerior". (78) 

(78) B!l rilbl:"lrlo: Op. c ii: . pp. !::'-12 
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III. 2.3. APR::NDIZAJE GALPAL: 

Ut-16. TEORIA DE LA AL""CION. 

"Un Célmbio de actitud por parte del profesor en relaci~n al proce

so de enseíianza-aprendizaje supone: 

a). Un conociroignto por p._:1rl:R C:o los profesores, 

lo m~s objetfvo clR ln roalirlmi 

b). Una cCll'ICienci:-t -:r!ticA. rJe la. misma realicl!'ld 

e). Un<" reflexitSn dial{cdca y cnnstante sobre -

la acci&i docentEt emprendirla. F.n este sent!_ 

do y en el marco de esta prn~esta, aprendi

za ie e investiaacit'ín so.:i dos rnomentos dbl~c 
w . -

ticamente relaciom1dc>s An 1'!1 proceso de ens2. 

fi:mza-aprendizaje y no 0:1 tr!ctamente difere~ 

ciados 1 en donde el '>prec1diznje se traduce -

en enseñanza e invP.sti g3c:i.6n y dondR la in-

vest:lgacitSn se trmluce nn ansei'»r;nza y apren-

ri izajo. 

El aprendizaje grupal e s un:'I teor:l'.ri. do '1prendizllje comprendida en 

11n enfor.¡ue inter::Jiscipltnario qLJe r:nrn: 1x-.-~nde o la ped<1:JC1e!Í'l 1 Rntrnpolo

UÍ fl 1 p.sicolo:;f,, y sociolbg!a y qui~ c11Ptor.1 p~-" el interjue~o rJ:!.aléct;ico 

de 1 1~ •1cci1~n, *' el pensamiento v e l s:'?nti1n ir:ent;) • . 
--- ;,;,,¡ - .. -----

!J Loo suiJr.'ly:-,rlns son nuElstros. 
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Estos tres aspectos caracterizan tode.s las manifes t aciones ele le -

vida humana (Heller1 Agnes)." (?9) 

Dentro de esta propuesta entendemos al hombre como un ' hacedor de -

cultura y dentro de la cual, el aprendizaje g.n.ipal implica un cambio en 

la psique y en los valores del hombre¡ de esta fonna ~l mismo se va - -

haciendo historia. Se destaca entonces l é1 importanci a de reconocer de.;!. 

de la conciencia el valor que adquieren las Rcciones lo que implica - -

traer a la luz y articulando en una ca~ena de significant es hist6rico-

biO!Jroficos1 las verdaderas,razones, de l as actitudes, comportamientos, 

los cuales llevan siempre a una elecci& y que pennanecen ambiguoo 1 l "l

tentes en el accionar humano. 

De tal forma se intenta generar a partir del proceso ue ense~an za

aprendi;mje una regulacioo int~J.ectu11l-efectiva y que supomJ un análi

sis de la vida psíquica ligada a la praxis , hecho que posillili t a el de

S<>rrollo del espíritu científico de lOG particip.cint es en el proceso edu 

cativo. 

"A par t ir del aprendizaje arupal el pr oce;>o de fornmci~n su~one --

que los sujetos conozci'.ln desde el i nter i or rJe s ! rn i :;m!J:; su F\CG i~n y s i 

tuaci6n !J 1 para h:::cerse· as! mismos objet o de su conciencfa , En el mi;! 

mo, lo funrli-tr·•enta l es el v!nculo del :.;ujeto que es s oc5.':'111 e" su rel n

ci6n con otros sujetos. Los as pectos que conform<m l a rl imens i6n C:e lo 

social: Ideolog!n, lenguaje y conocimiento, pene tran en l a re::il i daél de 

(?9) Barabtarlo: Op. cit. p. 13 
·- '!J Los s ubrayados son nuestros , 
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un grupo, y es a partir del proceso de aprendizaje grupal que se va des

mistificando las relaciones "Nonnalesu de los sujetos, comprendidas y 

explicadas por las formas de organizaci<Sn soci~l y que se manifiestan en 

el discurso cotidiano, par-a la construcci6n de una conciencia posible".-

(00) 

As! la dimensi&-: de lo social no nparece y se mantiene como una re~ 

lirlarl externa con respecto al grupo de los sujetos que lo conforman sino 

que penetra en la realidad grupal y desde dentro determina su conciencia; 

esto, a parti.r de las fon"as de organi.zaci6n de las relaciones sociales 

y el trabajo de la conciencia real que se presenta en una idenl~Ía que 

eri una sociedad de clases corresponde necesariamente a intereses clasis

tas; lo cual se manifiesta en un lenguaje ~omo forma de expresi6n social 

del conocimiento, y en un sistema del saber, De este fonna el trab~jo 

grupal es concebido como un proceso de c001tJn:f.cacj_6n y conc:ientizaci6n, a 

tra11es de ~l se pretende logr.ar, en la medida de lo posible la compren

!:'i6n del fen&neno de la introyeccioo de la conciencia daninadora, por la 

conc:l.encia doninada 1 es decir, del re.conocimiento y asunci6n de la con-

ciencia dual. Es decir, ella y la otra hospedada en ella. 

Es de vita l i.mporb:incia el reconocimiento de la conciencia dual 

como un paso importante para establecer el diálogo, lo cual, s6lo se pu!! 

de loarar entre sujetos con un pensar crítico, pensar que supone · una 

transformaci6n pennanante de 105 sujeto.<:< y s u rmi.lidad. 

(00) Barabartr~rlo: op. cit. p. 14 
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"La concientizacidn no oper-3 como un fen&neno da la psicología indi

vidual; su dimensidn es colectiva. En este sentido 1::1 c001unicaci6n viene 

a ser una acci6n consciente, realizada entre sujetos "'- fin de hacer cono

cer sus proi:llemas, aspiraciones, miedos ilusiones, necesidades, deseos, y 

conocer mutuamente los elementos ~1 conflictos implícitos en los propios -

mundos indivic.lwi.les para tomar una positidn dentro de ellos de acuerdo "l 

una jerarquía de valores a partir de un"l tomt1 de conciencia del nivel de 

comunicabilidad del pensamiento, En este sentido, el lenguoje, constitu

ye un bagaje formativo en cuanto que a partir de él se establece una rela 

ci6n de significaci6n en el enfrentamient-1 de lfl experiencia. A partir -

del lenguaje, el hori•bre 11uerle s".llir de s! mismo y relacionarse con otros 

hanbras". ( 81) 

De lo que se trata es de desmistificar, de ~scubrir lo que se en--

cuentra oculto detrns del lengua je cotidiano; lo que se encuentra en el -

trasfondo de la mutua adul1;1ci~n. Es dec ir, trás de ese dar y recibir es

tima, status, protecci6n, seguridad, generando una cornunicacioo real a ·

pRrtir del cono:::imiento de las visici t t•rles UF:' lii alineacioo de toda pers2 

n.":. para retroceder hacia lo que en cada ~;n¡¡ 12nto P.s su único origen: 

La experienci,o;. y lu.s acciones ('e tndns y r:wla uno de los s ujetos que 

pnrticipan en el proceso grupal, Se tra b'l t18 otor~F'lr reconocimiento al s.!! 

jeto del s ianificodo que p1.1diera tener parc.; otros sujetos, 

Dentro de es t e contexto el tr.:ibc; jo Qrupal es un intercambio de expe

riEmcias, en relaci~n con un conjuntn riel individuos que identific~ndose y 

( ::i 1) Ser abta.rlo: Dp. cit. p. 15 
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reconoci~ndose con las mismas neces idRdes y problemas, der.iden acrecer1t:"-r. 

cualitativamente las mismas para coadyuvar a ese proceso de terna de con-

ciencia. de la realidad y que cont9!llpla a l;; propb cono sujetos sociales. 

Dicho proceso :!JTiplica un trabajo de investigaci6n, el cual r<::>quiere de l9. 

dest1'Jcci6n de costumbres intelectuales que pudieran frenar el aprendiza

je en el prooeso de fonnaci~n. 

As! dentro de este contexto, investigi:>_r significa., problame-tizerse, 

cuestion13r a la realidad. Lo CU?.l, nos pennitir.3 deSCl!brir pr..rtiendo de 

lo aparente los acontecimientos a los que nos aconodf!mos en l a vida dia-

ria con úna falsa conciencia. Esto nos pennitir~ descubrir l~s condicio

nes sociales reales fonmativas de la inrlosincracia para el lo¡::ro de una -

conciencia crítica comprometid:i, que nos pennita rea.lizar lei. integr6ci6n 

del h011bre "ser de rel.aciones gue no sola.mente est~ en el mundo,sino con 

el mundo (Fraire), con 11:\ realidad". ~ ( 02) 

Así, el conocimiento, es decir, el aprendizoije, se crea simulté!nea

mente con la modificaci~n de la realidad, si tooiamos en cuente que el ti~ 
ne su punto de partida en la argumentaci6n dial6gica en relaci6n con las 

acciones concretas. Se trata pues de la comprensi6n por p~rte del sujete, 

de la realidad como cte la identificaci6n de las fuerz~s qu~ se encuent r an 

latentes en toda experiencia humana. 

!} Subrayado nuestro, 
(82) Barabtarlo: Op. cit. p. 16 
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"El ~todo de la investigaci6n-acci&i se Circunscribe a un grupo so

cial y l as activiclades se dirigen a 1a soluci6n de Problemas identif'ica

dos por el arupo. La identificaci6n del problema, la recolecci6n sistem! 

t ica de cl.'3.tos, l él. interpretaci6n consensual de los mismos y la aplicaci6n 

de los res ult(:ldos de l a investigacitin implica un compromiso colectivo. 

Por s u propfa especificidad, la .investigaci6n-aeci&i pone ~nfasis -

r:1.1<:•li.ttltivo rle 1'3. rea lidi:ld, siendo el sujeto su propio objeto •.le investi.

gac i6n, se da unu riqueza de infonnaci6n en lo que aporta de sus experie!! 

.:; ias de sus vivenci,.s.( ••• ) 

El objeto princip:i.l de la inve~d; ig;-J•;i •~n-acci6n es lc-. conciantiz.::tci6n 

de •.1'1 arupo par a l tl dcci6n y en l a 13cci6n, con 19. finalidad de coadyuvar 

al C'Olmbio de la realidad¡ el grupo adquiere su propia identidad en hase -

,,, :" 'r-oblema que se inv9'3tiga, así tiene q•Je devenir consciente de su si

tuarüi'in, s1_1s intereses y sus poten::i a licJRd de cambio. Al ser el sujeto -

s u oojeta de investiaaci6n COl'TlO indiviriuo y como parte de un grupo ~l --

rn is mo d~be t onktl' c ontrol de s u s i t ué>.c it'in. En 8s·i;e s.entido, del tipo de -

inves t:ia"cit'i11 se deduce una metodolo::;:!'.a y estrategia anril:t'.tica, así como 

l as formas de validacicSn. 

En cul'.lnto a l .J inves tig0ci6n-r:cc:: ü"in se r8'~J.lza en los grupos socia

l es (micr o), pone ~nf,mis en e.escribir y expl ic'lr las dini!micas que se o~ 
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Sin embargo, este trabajo ele micro esp<1cio sa vins L1la <" uno mc1cro, y.:i qur-i 

la investigaci6n-acci6n tiende a una transformaci6n de la realidad tenien 

do en cuenta que el sujeto individual, es un ser de relacionps sociales. 

La di111ensi6n de lo social (Leiigua.je, .!.rleolog!a y conocimiento) 1 est<.:1 

presente en lo micro {realidad gru[lal). Aprendizaje grupal como t<~or!a -

de la acci.Sn y de los valores, y la fovestig<ici6n-acci6n, como m~todo de 

investigaci~n de la realidad parft su transfonnaci6n 1 penniten generar los 

mecanismos para enlazar lo micro y lo macro. Los conoc:im:l.entos llevan a 

la acci6n en la medidR en que la comprensi6n de la rea.lide.d sea un proce

so colectivo y cont!nuo que no disocie a los :¡ue Sl'\ben de aquellos que 

cambian l~ realidad. 

En esta concepci6n de irwe~ti'.]aci6n, el conocimiento v~lido es el -

que pennite comprender la totalidad de l s vide. coma st..!j etos snci':Ües , y -

en nuestra especificidad cc:wno profesionistas en este c::iso como profesores ¡ 

es el que nos Cflpacita p.:1.:ra i::onocer en profundidé\d a los sujetos, hechos y 

acontecimientos: el o.ue permite diferenciar l 'l es<:?rc i ;;. de l a realiul.• i de 

una sfo1ple opini6n: gl o,Lre nos posihilit·'.' poder c t 2loc¡,,!'1 es ser.ir can!'<\l'

tir icle:Js con atros pl=mtee ndo pregur>7.:"'s importé;rt" s ; 8 l <::'.!'' cor;tribuyF> a 

ponsabilidad ~ersonal y social. 

Así en l a inves tig"'lr:i6n-acci6n lci h ip6b~sis es H en r "bci6n a la po

sibilidad de comprender una serie de f<ictores qua contribu~1en 'O'. C~i.'. !' •_1na 

situaci6n scici'Ü que es percíbicie por 1os involucre.dos en 21 ;iróc2.so de -

aprendize.je-invest:i_!;;ac i6n, cerro pro!Jlenn: se trat~ r:le r:or<>p rendar como c i"r 
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tos f1;1ctores s e combinan entre sí r ara ciertos efectos, pero la relaci6n 

C "!US fl efecto no e$ unidimens ionr..l¡ la interpret"l.ci6n obedece al c&no ~' n. l 

p0l'f'!U~ 1 pera no apru?ban postulados ( ••• ) 

Si l a irrport!'lncie de l trab::i. jo ele i nvestig.:icHin esté e n producir un -

cuRdro completo de l a dinámica inte rna ::'e !. ¡:rupo, los da tas se gsneraliz:a n 

fl. t r avés . rle une inferencia li'i~ica o pl ausible . 

La i:i,1estigaci6n-acci6n es cie:¡t :!'.fica en cua nto a su procedimiento '/ 

rigor¡ en este sentido en cuanto nl crite rio rle val:f.dez, los df'\ tos surzen 

de l 'i i niciativa y con l a parti i:: i :ir. ci..6n de l ~rupo con l a finc:i.lidad de co

nocer l a realidad, la tranf onnaci6n de l a realidad significa la propia 

c ano sujetos : en relc.cit'in a l a confi:1bili rlfld , ~s t:R se de. por múltiples 

aproximoci ones ,3 la rea lüi13d, desde J.éi.s ::li s cus iones grupales, la5 histo-

rias cfo vicia , l :::s dram'3tizaciones , etr; . L'l a cum•Jl9.ci6n de inf' o:nnacit'in a 

lo l a r go de un r roces c rle inter-..cc !.i'in pennite ver la estahi lirJad de la -

informaci6n y l as circuns t anc ta.s que l e olterAn: l a realidarl es recreeda 

" trovés de l oe; . propios actores , en 8$tP. s '3nt i dn f-iay una di s t orsHiri m!ni

mf\ Fmtre e l do.t o }' la rea lida d. (83} 

( f\3) 8~rnbtar1.11: Dp. cit . pp. 20- :::'2 
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IV. COllSIDEAACIONES FINAL.ES 

Con el presente escrito hemos querido compartir con el lector el pr2 

ceso de reflexi6ri te6rica, cr!tica y comprometida en torno al proceso de 

fonnaci6n desarrollo y crecimiento, que nos ha tocado vivir. Como profe

sionales de la psicología y de nuestra práctica social de la misma. In~ 

sertos en el campo .de la educaci6n. Y, de manera particular en el ejel'-

cicio "profesional de la docencia. 

Si partimos de la premisa de considerar que: es en y desde nuestra -

práctica social como docentes y como docentes-educandos de manera especial 

y particular es debido a esto que impulsamos un proceso de elaboraci6n - -

te6rico-cr!tica, que se origina en los problemas de la práctica y que sil'

ve para lograr superarlos. 

Como egresados de la Carrera de Psicología de la ENEP Iztacala. Y 

por ser partícipes de las incongn;encias y contradicciones que nos toc6 

vivir, al formarr:ios bajo el denominado "Modelo Psicología I ztaca1 'l", es 

de considerar que quien esto escribe y a pesar de las enormes incongruen

cias y contradicciones enfrentadas durante el pracesn de formaci6n, siem

pre trat6 de ubicarse en una posici6n c r ítica ; y no como s ucede general y 

comunmente en nuestro medio universitario, donde la mayoría de los educa~ 

dos adopta una pos ici6n pasiva y acríti ca en relac i 6n con l a formac i6n -

que está recibiendo. 

Dentro de este modelo es de destacar la incapacidad del alumno par a 

actuar y por ende para saber expresar s u mundo. 
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Al concluir la carrera y a lo largo de nuestro proceso de fomaci6n 

percibimos que el Marco Te6rico que sustenta el Modelo Psicología Iztac!! 

la no nos pemiti6 en y desde nuestra fomaci6n el ni siquiera pensarnos 

desempeñándonos en nuestra práctica social de la psicología insertos en 

el campo de la Educaci6n y 1 de manera particular en la práctica de la d!?_ 

cencia; esto debido fundamentalmente a los mieaos y res istencias genera

dos para realizar nuestra práctica social de la psicología. 

Miedos y resistencias que tienen su origen en las constradicciones 

vividas durante nuestro proceso de fomaci6n bajo el "Modelo Psicología 

Iztacala"; situaci6n que nos convertiría en uno m~s de los docentes -

transmisores de saber y at1n m~s en un agente perpetuador y reproductor -

de la práctica tradiconal del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Reales o irreales, conscientes o inconcientes, nuestros miedos y ~ 

sistencias tuvieron que ser superados debido fundamentalmente a que nues 

tra realidad es mucho más rica y nos trasciende, imponi~ndonos una serie 

de condicionantes de índole variada. Estas condicionantes nos orillaron 

sin querer a insertarnos en el campo de l a Educaci6n y realizar nuestra 

pr~ctica social, como profesionales de l a ps i sología en el ejercicio ~

Profesiona l"de l a "Docencia". 

La ~ctica social como profesional de la psicologÍe.¡ inserta en el 

campo de la educaci6n y de manera particular en el ejercicio de la docen 

cia, adquiere s ingular relevancia, debido,fundamentalmente ya que es el 

moment o donde sentimos la necesidad de adquirir una formaci6n pedag6gica

didáctica complement ari a , de la f ormaci6n disciplinaria propia. Esto nos 
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posibilitaría el adquirir los elementos conceptuales, que hiciern.n posible 

un mejor desempeño de nt•estre pfáctica docente cotidiana, 

El haber sido partícipes de este proceso de fonnaci6n pPdag6~ica-di-

dáctica proporcionado por el C I S E nos Denniti6 reflexionar y !'13elaborar 

aquellas nuestras primeras reflexiones te6ricas 1 críticas 'J comprometidas , 

en torno a nuestro proceso de formaci6n 1 desarrollo y crecimiento como pr~ 

fesionales de la Psicología y de nuestra práctica socie_l de 113. misma. Y 1 

al mismo tiempo,el apropiarnos de un marco conceptual s6lido, Hecho que -

nos permite el hacerlos partícipes de lo que significa reflexionar te6rica 

crítica y de rnanera comprometida en torno a n1..1estra realidad social y so-

bre las posibilidades y dificultades objetivas para imp1Jlsar y vivir este 

proceso en el campo ~ofesional de la prc1ctica de la docencia. Este proc~ 

so genera un sin número de contradicciones, difir;ultades y problemas por-

que es contrapuesto a la educaci6n tradicional a la que h'3mos estado ex-

pu<:?stos y su jetos, 

Con base en los planteamientos explicitados hasta aquí 'J partiendo de 

la premisa de considerar que sen precisamgnte estas contradicciones, difi

cultades y problemas las que hacen posible e <> te pr0ceso de reflex:l.6n t e6ri 

ca, crítica y corn;:ir ometida en tomo a nu'3stro proces o de fomaci6n, _desa-

rrollo y crecimiento como profesionales de la psicolog!e ~' por ende de -

nuestra prectica social de la rnisrne conclufmos que el en6lisis o,ue hemos -

realizado¡ h~ce referencia de la problern~ t ica percibida en el Mismo, 

En fo:rnta alaur1a pretendemos ot<:-rcar a estas nues tr."\.9 reflexiones un -

carecter de cnnclusiones acabadé!s . Esto cieb5.da funderrentalment8 por el -
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canfoter que le imprim:i.rnns a las onses conce;ituaies que sustánt'ln la - -

l!nea de pr:ins:1miento que trab"ljamos; pnr el contrarin estamos conscientes 

de c;ue pur:iiesp.n tener un carácter lirni tado¡ y sin ernbar-:;ro, no !)or ello 

sin 11a1or explicat ivo porque son el prociucto del esf11er7-o que de fonna 

respansai1le y crom:J!"Omet:i da hemos desplea'ldo parn investi~flr, en torno a -

nL•estra problern~ti.ca, en l _.3 precticn ~fesion::ü de l a docerir,iA. y a trev~s 

de est<1 precti.ca 1 supe r arla hasta donde nos ':lea pos ible. 

Dado el cnrácter de la problern~ti<::". que ahorria.mos a lo largo del p~ 

sente trabajo de i nvestigaci6n 1 <1s! come> C: .'!m li i~n rmr el carácter del obj~ 

tivo centre l i:¡1 1e estqblecimos pnreo. !'f'.a}.;.z,_•.r, no<rntr os espereimos haber cum 

plido aunque sea m!niJne.mente con l as expP.c t a.t iv;is ;>lanteadas. 

Consi.·jeramos que el tt'f'lbajo de inves ti~er.j. 6n y la construccl6n de -

proriuestes ulternq'dvas b!ljo l a 6ptic-~ de 1a l:!nea de pensamiento que da 

su5tento rJl r1~todo de investi !]3ci6n-a-:c;.6n es un pr:::i::eso sum."lll!ente dff!cil 

s in embarao 9.S LJITlimos de ri¡mera autocr!t ·i.c '=- • -:onsciente, responsable y com 

promet i da nuestra l abor. 

El trn.ba jo de :l.nvest:i!]acit'in q•ie h11y [1re'3cint•J "10S es el pradilcto final 

de ~ste ¡1rocP.'3 c.~ . C:nn 61 c¡uere"!lnf' c c"i: ri ',.Jir ~J. eririquec:L·d.;::nto del i::ampo 

cient::!fico de l ·;o. 5.nvesti!],._ci6n-acci6'1 1 <:unr~•Je s 6la s _ea de foma modesta.

Es tn a. tr;;i.v~s rle l a línea de pensamien~o r;ue trabajamos y desplegamos a -

lo lr rr¿o del tra b.<j •"l de investi!]':lci:'in •:u<? r<.:!,:üi.?.:¿¡_mos, 

Por torJo ello 1 y tr,,htndo cl r. ser ~: -::-ncr ':' t:O"; , r:: laros. y breves 1 rias3.re

" l'S a erinume r ?r l él" consicierr>ciom!S í" i r'al<!2 •:!el present3 trabnjn de inves 
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tigaci6n que son producto del proceso de reflexi6n te6rica 1 crítica y corn 

prometida que realizamos en torno 91 proceso de fonnaci6n 1 desarrollo v -

crecimiento como profesionales de la psicología y de nuestra pr~ctica so

cial de ella. 

1.- Partimos de la premisa de conceptue.liza r 3.l fen6meria educa tivo cano -

un proceso social, total e int egral y qu8 por su propi~1 naturalez3 es 

sumamente complejo. 

Esto nos lleva a concluir que: la problem~tica referida a l a fc~na-

ci6n de profesr:ires -investiaadores en ~ducaci6n Super ior :' l a ::iro;i11es 

ta pedaglSJica alternativfl. que reali7.:Rmos tiene este r.1:1r tic t e:r; es de

cir, en su estI"JCto.irnci6n conternpl·::l'!'rJS y aborde!T'os 11.'.s m.n.tipl8s dP.

tenninaciones que intervencir!e.n en el momerit 'J de instrume'1t,,_rl"' en -

nues tra realida d concreta. Deten:iin~c iones que esta n referidas ~ lo 

econ6mico 1 lo político, lo ideol6aico 1 lo cultur2.l, lo c oonitivo y lo 

emotivo. As!'Jectos que le da n es21 visi6n inteor 2l total soci rü "!. rues 

tro objeto de es tudio, 

En este sentido es importa nte tener s ienrre p!""'sl?nte nue 1 '1 ref"l8x:i~n 

te6rice. , crítica y compror~et:l.ci c> es 1.in :-;r oces o ciue ~0G}.!1 i1.i+;a '3.\/ ó\ r> 7'. ~t r 

en l a medida en que reflexion'1!TIOS s obre los problemas ~ue enfrentamoi; 

en el proceso de fonnaci6n, desarrollo y cn•c i rni•;>. n ;;o co~'º profF:Jsi0mt

les de la psicología y de nuestra procticA sncial de 8:1..la , en el 8eri

tido ampl:i.o del t~rmino, 

2.- Parti"1ós de la premisa de concPpt<.12.l i.zer al c1.1rricul•.•"J cmo: un 'O' f~r--
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ma social de or::¡anizaci6n del conocimiento, ~ue se concretiza ~ -

proyeci:~_ecad~mico-ideol6g:i.co-pol!tico. ~n este sentido consideramos 

C]lJft bJdo proyecto educRtivo tMtese del que SI'? trate, necesita contem 

plar en ~1 los aspectos siguientes: Lo manifiesto, lo oculto )' lo real 

en torin· su r.limensi!Sn. Si tenemos flr'3Sente lo antes dicho, podremos -

darnos cuenta que un plan de esturlios implica el concretiz"lr el mode

lo Gurricular que. lo orienta~. 

De lo anterior se desprende uné'. conside.r,,ci"5n furn:iementnl }' centrol 

par.:1 el presente trE>.h"l jo de investif}Jci~n y 1 de lo cual derivaremos 

otras n0 menas importantes: 

3.- Si pArtir:ms de l a premisa de conr:eptuaU.;:ar al fen&neno educativo - -

coma: un procF.isa socie.l-tota l•intesrral 1 y nl curriculum como una fo:r

mn social de organizaci6n del conncimient1J que se concret iza coma un 

pro!:ecta "IC'lci~ico-ideol6S'iCt:1 político , los cun.1.es representen una -

síntesis ep:i.stemol6aica y que irnrüica una concepci6n de ciencia, con!?_ 

cimiento y pr.~ctice, una relaci6n cnnr:icimiPnto-sociedad, escuela-soc!_e 

dad , problcimas sociRles-c•;rricult•f'i ~•.JP. se vinr,•_1ló!.n de nJ.~t uvi. manera a 

trA.v~s rJ9 l r,10rlfüo de pl;in de esb.•riio:c; , 

3 .1. En es l:e sentido es funri3JTlental recon11r:9r ']lle: un proyecto curricular 

nunc'l se objetiv é>. t a l cual hn sido r:: cnr:ebiclo; ya qL•e hay que tener - . 

presentes todas aquellas fu;::rz•:is e tntsroses oue participan en su cris 

t a li7.acit5n , así corno las medi:icionr~q y ro:3sistencias s~1e sufre a lo -

lar::¡o de s o 1 c ons truccie;n !' consr:>b dr;r-:i~n . 

J.2 .C::stc he·-.:ho es lo que '.)'3rm:i.te , h:oc iR:~•::o us o rie la · reflex i~n, que reco-
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nozcamos y r.irofundizP.mos nuestr'.JS c •.•estior.<•.:ri i e r,tos y f .J; ·,. :r :h:"°" mn-

pliamente la oposici6n en torno a la injusticü.1 soci:o>:!. 1 dichos cu8s

tionamientos y orosici6n se ehcuentn n de rnsne r -": i.nsipiente en el -

pensamiento de sentido com~n y en . la ref.l.exi6n acr! '.:i ca . 

3.3 En este sentido consideramos C)UB en el momento Rctu"!l l ;:; c" rri:!::--,•. de 

Psicologí a en la EflEP Iztacala , por sus prop:i.as caractP.rÍstii::As y 

m~s aún si hacemos referenci'1 a su de s errolln hist6rico-:JrJci;:i l 1 -

dicha carrera se constituye en un espacio. Fundarnenta l de lucfi p_ re2-

ponsable y comprometida per-3. Ja construccir'in de a l t eroéltivus P. ciw::i".t i 

vas contrapuestas a le.s traci:i.ciona les. 

3.4 En relaci6n con eJ.lo un as pecto qt•e recobr o s :!.n:::;ul".r i.rr:pori: c>nc h1 8n 

la construcci 6n de eltern:"tivus educativas hé•.jo l 'OJ. '5'.)t i c <.1 C:e l a línea 

de pense.miento r¡ue sustc:mtarnoo es el que se refie re a lv mn '1e r C1 en 

que se establecen, vinculan, craé!nize.ri y s e oprJrnn los momentos de 

prnctica entend:i.da en la acepc:i.6n amp' i :i del t~rmino " s u r"3flexil'in . 

3,5 Por lo hRsta aquí plantea rjo 1 e.dr;,.ie re t.o--.Ja s u di•ne ns i1n 1 r i r¡•.•ez-:i e -

i mporté:nCifl e l proceso de r eflEx .!. t"in te6:"'.co'C 1 r.r! t:i.t>'. y c nri;;ronie t i ria 

C!Ue realizamos en rel'1ci6n c or. mu~s tr•J ~"roc eso ~ie fnr- :1 -".r::i ~ '" • ci !:?S:!.lT,2 

llo y crec i miento como ¡:irofesionnies dP l a ps ir.1JJ. og!a !' de rue<C t r "l -

!)Metica socic> l rle la misme.. Es p!'ec i s flment8 FJ. tr"lvé~' r:lu nuP.'.3 t r "l -

prectica donde podemos nosotros f'.rticul"lr ~"' º" tres r.;~nentos s obre 

los que tant o hemos I'8iteracio 1 los r:tJE•le::> nns ¡:' ·:n~üten ·jeri vRr una 

considernci6n fundamental y centr-:;.l par a :?l pressntc traiJ.~ jo de in-· 

vestianci6n, 
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4.- Si partimos de 1E1 premisa de considerar que: es en y desde nuestra -

práctica social que impulsamos un proceso de el9boraci6n tel1rica-cr:!

~ que originc1ndbse en los problemas de le prlictica, sirva para lograr 

superarlos. 

4. 1 _IU respP.cto podemos decir que dentro del proces o de conocimiento la -

práctice. juega un papel fundamentrü y _ central: pues s6lo reflexionnn

do sobre los intentos por superarli'i es posible y viable lR elabora

ci6n y construcci6n de un conocimiento lo suficientemente profundo, -

crítico ~' cooipranetido en relacit5r cori ella. Hay que agregar que Lina 

formaci6n eminentemente te6rica 1 s6lo nos ¡msibilitR el tener un acer 

camiento conceptuel a la problem~tfoi'lj pero jam~s profundizar en la -

misTTl<l. As{ mismo, lri. reflexi6n tfl6rica 1 cr:!ticfl y c0'!1prometida re

quiero dF!l establecimiento de tm3 relaci6n indisoluble entre refle

xi&i..acci6n transformadora. 

4.2 Así dentro del contexto de este or::bn de continua refJ.exi6n y b~sque

da un aspgcto que adquiere particul ,1r releva ncia es el qs urnirse oomo

parte del objet a por es tudiar r¡ue Ge rretende su;:ierar; r:ior consiguie,:! 

te, e1_ conocir.üento de las !'8laciones ?> oc i a l.e5 no riuer1e profunrlj_zarse 

s i.n a ntes h r'.ber rlescubie rtn mm.c;t r as !"•e l aciones con el cos mos . Tamp_2 

co l as riorlremoo superar, si nos ot r or; no nos transformqmos así mismos 

en ese rroceso. 

5 .- Dent ro del contexto de la líneA rie ren:;;:oimhmto que sus t entmnos e im

pt•lsamcis 1 un <",S!)e cto riue e rl(!UiRr<~ ~ :5.n::¡•_,1_,,, r importa ncia , 9 S le. b6sque

dc de opc:i.ones vj_ebles c:ue '.'9rr- i t ".!"1 n. ;irof»s ores y estuciiant<Js univer 
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sitarios el análisis de las dificulta des y cont r a diccione '-' que nos i~ 

pone el trabajar y desem~ñar nuestra práct ica socia l cano profes ion2. 

les de la Psicología dentro de l e pr~ctica profes ion:ll ele l a docencia 

en una escuela que se •Jbica en umi fonnei.cit5n s ocia l capitalista depe!! 

diente. -De lo anterior se desprende un9. considere.c i 6n fundamenta l y 

central en el presente traba jo dé inves~igaci6n : 

6.- Reconocer el carecter eminentemente clas i s t a. de l"'l edu:::aci6n que s e -

imparte en nuestras escuelas; y por ende de t:)tdenes tienen l:i posibi

lidad de acceder a ellas: esto es a tr.3.v~s de l a educaci6n :impartirla 

se promueve el interes individualista de asc enso e con6mico-sociQl y 

de reconocimiento int electual. Este hec!-> o limi tR en aran medidi:i el 

impulso y desarrollo de un proces o de c nrnbio y ~flexi6n lis-ado de '°:!. 

nera consciente, autocrít ico, re5::ionsable y compraT!etirJo con los inte 

reses del puehlo, 

Con esto queremos decir que es nues t r o deber el conve~irnos en e.aeri

t gs que nos asumimos de ma r.era con~c iente en :iromot ores de l a nsg,<-

ci6n y s uperaci6n de la expl ot acil'in del hombre por el hombre , ~ntepo

niendo el i nt eres c olec tivo ~ü inte~s individual is t a . Esto nos rer

mitd.ní i mpulsar un proces o t endi•.mte a n9C)iJ.r y s urierr "!l c"l.r <:Ícter s > 

pitalist"l rle nues t ras rele.ciones sor;~_fl les de riroduccic'in . 

6 , 1 Por lo anter i or: asumimos de manera conciente !' responsable e l COOl Pf'2. 

miso con l as dj_versas luchi:!.S por l o. t rems fonnaci6n de l a realidad . -

Canprorniso que es necesar i o wir a proPo.•ndize.r en su ·:::onor:iri i e nto , esto 

es posible a trav~s de nuP.stra ::in1ct:i.c H socfol. 
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Concluimos el presente escrito haciendo ~nfasis -en la importancia -

que tiene e_l impulsar procesos de reflexi6n te6rica, critica y compromet,i 

rla lo cuul hace posibJe la construcci6n de altemat:l.vas viables p;:lra la -

super'1ci6n de la probler00tka referente al proceso de f.nrmaci6n, desarro

llo y crec~iento como profesionales de la psicología y de nuestra práct,i 

ca social de la misma. Esto nos permiti6 el construir -el proyecto que --

hoy prest=mtarnos y, que para hacer ¡105ibla su instrumentaci6n se tonaron -

en cuenh{ los siauientes aspectos: 

1) .- El sistema de relaciones sor:ia1es de producci6n en que 

vivimos. 

2).- El tipo de proyeeto aca~mico-ideol6gico-pol!tico y su 

releci6n con la sociedad pmtict1lar en que se vive. 

3).- Proyecte> que debe responder a Jas necesidades sociales 

re~les y concretos de la sociedF-ld, 

4) .- Co11 ~sto queremos decir que trJdo proyecto educativo -

debe contemplar en su estrur.t ur'l.ci6n JrJs niveles de in 

ves tir;<1ci6n referidos a: 

A).- NIVEL EPISTEllOLG3ICD. 

B) .- NIV.::L iEORIC0-1,!ETCtOOLOOICO. 

e) •1r•icL n1~r~L·•·.- ---~L .- · I '• v:::. _ ,,.J :-f Jt'.:;:.'.':i '.JI:\ • 

Caso consretri del presente t!",.iJé< j o " c01:i ::i '>:_; resadas de la carrera de 
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psicolog!a de la El\EP Iztacala y partícipes en ese proceso, Considera

mos que nuestro trabajo es un intento por superar en y desde nves tra pr~s_ 

tica lCIS problemas con los que nos enfrentamos de manera cotidiana en - -

nt.1estro ejercicio profesional de la docencia. Y, como tal estn es nuestra 

modesta contrib\,Jci6n: Esperamos que este intento que hemos realizado sea 

critiado, analizado, ·valorado y superado ampliwente. 
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IV.1 LiflEAS DE INVESTIGACION. 

Tome.ndo corno base las cons ideraciones realizadas ante riormente y sí 

partimos de la afirmaci6n de que todo proyecto educativo tr~tese del que 

se trate debe de cont emplar los niveles de investigaci6n referidos a: 

A) NIVEL EPISTEMOLOOICO. 

B) NIVEL TEORICCH.IETOOOLOGICD. 

C) lllIVEL Il\6TRUMEMT.A.L. 

Los dos primeros niveles ya han sido abordados de manera amplia a lo 

largo del presen t e trabajo de investiaaci~n. Esto no sucede con el Nivel 

InstI'UITiental; porque consideramos que e l tener l a claridad necesaria en 

cuanto a l as bnses conceptuales que mane jR111os 1 hace posible el tener la -

claridad en cuanto a la forma de ins t rumentar l a propuesta peda¡;&Jica que 

hacemos en nuestra realicl?.d part icule.r. 

Si no desarrollamos el Nivel Instrumental y dimos una proruesta para 

OfJElrativizerlo de manera particular en l a EN!::PI-UNl\M no' es por incapa-

cidad 1 sino porque no quisimos incurrir en el e rror ~ue comunnente se co

rnete de hacer propuestRs sin tomar en cuenta la especifici dad de la escu!! 

la o f acultad de que se trate y l a participaci6n comprometida de los act2 

res que da.n vida a l a realidad curricular de une. escuela o f acultad; es -

decir, a lumnos , docentes , inves tiaadores , t r abaj adores y autoridades. Es 

por e llo que preferimos proponer a l aunas 1ÍnRc~3 de investigaci6n que -
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harían p~ible el vincular l a f o:nnaci6n docente con l a investigaci6n so

bre evalunci6n curricular, hecho qt1e permitiría el tener Uni'I visi<'in más 

amplia e integral del fen&neno educativo en el caso partir.ular de la - -

EN EPI U N A M • 

Las líneas de investigaci6n que preponemos estarían referidas a: 

1.- Análisis de las bases concept~ales que s ustentan ac tualmente 

el modelo curricular Psi~ología Iztacala , 

Para lO']rar tal fin se proponen las l{ne.=\s generales de inves tiua

ci6n que es tafían referidas a: 

1\) Realizar el análisis de los .:.i.ntec8clentP.s hiRt6rico-srx:i."llP.s , 

políticos y d:Lsci_plinarios que r!ari c- uP.nt a de l a fsni.=ic i!"in -

oict ua l ele los =ilumnos en l a prnctice_ prrif es icona J de l a U--

cencio.t ur a en Psi!::nlosr:C:i 811 J e. E ~i E P I 

8) Jl, nálisis hi:? t<'ir:i..co s ocia l y rlis ci '.Jlimrio 3cerce_ ele 1>1 forna 

ci6n é1ci;uc\l del Licenr,i;o¡do en Psir.riloc;:fa en 10 E N E P I -

U i\! í\ M. 

e) .Análisis his t6rico y poH t i c o de l a prooler,,,~tica s ocial y de. 

Jas necesj_d'3.des que en ma ter i o. r:i e Lice nr:i;idos en P:-icolnaía 

ex i s t e n en nuestr o pa í s y/o s us · t endencic.3 ;:1 futuro . 

o} Ané1l:i.sis hist6ricc:r-s oc j_al y r~olítico r1F }.e; es tructi 1re. ocup~ 
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cional y del comportamiento del mercado de trabajo en que -

se inserta o no el ecresEtdO de Psicoloa!a. 

2.- Análisis ~Je lv.s ci:i.racter!sticélS y condiciones en quc.i se lleva 

a CC'.bo la formaci6n educntiv;:i de los estudiantes d8 Psicolo-

r:JÍ<1 orienteda a su prect5.ce. ;Jrofm;:i.on;:il, 

A) Eva lunci6n de h forw1ci6n actual en l"l or$ctic':! ~ofesio-

nal de la Psicolo;ía (perfil profesional) que subyace en el 

plan dn, eé;tudimi, en el curriculufl1 vivido y en el oc•.üto de 

U ~! A ~J • 

A.1) FunriFll"lentos filns 6fic'1s-soci3J.=is e hist6ricrred~cativns ... 

de la pr!ctic:'! prof'esianal de la ~si.col.o::;:!tt en fome.cio1n. 

A 2, p ~- . ,_ . , ( . ' 1 • .L. , -J I'Df'USl.,QS CUITlClL8!'8S J.r.l{J.LlCl •.05 )1 exrl!ci tos) • 

A.. 3) Cont2n5.dos , 

A.4) C~an:i.zaci.6n curricular, 

A. ~) Actividades de enseríenzé'-.."'lf'renrLrnje • 

. 6.. 6) Evaluacir5n del proces0 enseri:J.r.,:a- ·"l fl!'r'!r;rtizaje , 

8} . Eva J.1.mci6n r jp las condicione:3 " c:0"8Cts rf5ticas t?e l::! -



E N E P I - U N A M, en funci6n de los Mr:¡uier:t.r.dentos -

acad~micos. 

8. 1) Proyecto acRd~mico y bases arlr'1inistrativo-1P.ga les de lé! 

E N E P I - U M A ~ • 

8.2) Características acad~micC"-1:.:ih'Jrnles del r:irofesor;1rio . 

8.J) Car.ncterísticas socioecon~5.c:1s y culturales de lrJS estu 

dientes de la E N E P I - U f\J A 1.1 • 

15? 
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~todo de la investigaci6n-acci6n". M~xico 1986. 

tlarabtarlo Zedanski Anita y Theesz Margarita. "La investigaci6n 
participativa en la docencia"; dos estudios de caso, en educa
ci6n no formal, INAPRD, Enero-Abril 1953. 

Barabtarlo Zedanski Anita y Theesz Margari ta . "La metodología -
participativa en la formaci6n de profesores". En Perfiles Educa 
tivos #27 o 28 CISE-UNAM Enero-Junio 1985. 
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Frida. "Psicología: Ideología y Ciencia, Editorial Siglo XXI; -
M~xico 1983. 
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