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IíNT4ODUCC ION

Una vez que los estudiantes de la carrera de Psicología al- 

canzamos el nivel de pasantes, nos enfrentamos al problema de

conseguir un trabajo en el que nuestra preparación sea aprovecha

da. A casi todo estudiante se le previene que la, práctica es muy

distinta de la teoría. Inclusive se llega a indicarle que la prác

tica es, con respecto a• la teoría, " muy otra cosa", añadiendo des

pec.tivamente un :descorazonador:: No te imaginas I. Lo que estudias

te no -te sirve para nada. ¡ Espera a que te las veas . con un proble

ma: 

Para _el estudioso de la Psicología•.que desea especializarse

en Industrial o en Social, esto es particularmente cierto. Por des

gracia los planes de estudio de la carrera de. Psicología incluyen

demasiada teoría .y muy poca metodología. No - es. esta una queja con- 

tra la teoría. Simplemente señalo que el pasante de psicologá es

pon lo general un estudiante que posee conocimientos abstractos

teóricos de los cuales. no le han enseriado las técnicas de aplica- 

ción. Sé de.. varios casos en los que, personas de buena' intención

se esforzaban por cumplir con un trabajo encomendado, medianteyel

sistema de ensayo -error ante problemas a los que el ? sicólogo ya

se puede enfrentar con técnicas científicas finas, precisas y con

fiables. 

Las labores del Fsicólogo Industrial en Selección de iersÁ- 

ral y Relaciones. Industriales son cumplidas muy medianamente; pe

ro cuando se trata de realizar una: investigación de mercado poi

encuesta su desempeño es lamentable. 

Tuve oportunidad de ser testigo del modo en que. efectuaba. su

trabajo un psicólogo al que se le había contratado para hacer Una

investigación motivacional -del consumidor de cerveza6 . de una finar

ca en particular. En dicha ocaaión el Psicólogo to.,ió su pluma y
literalmente sobre la rodilla hizo el cuestionario. No le lleve



más de quince minutos y solo dudó cuando - tuvo que decidir entre' 

dos vocablos con lamisma denotación.. Su cuestionario estaba coca

puesto por 17 preguntas, que, de acuerdo con él, cubran la in- 

formación que se necesitaba para su trabajo. Yo sabia que a• esta

persona se le buscaba para que hiciese trabajos de este tipo.,. que

tenia algunos que ostentaba orgulloso y no dudé de cue su rapidez

y aparente descuido fueran otra cosa que expresión de su experien

cia y conocimientos de perito. Le solicité bibliografía relativa

y generosamente me prestó todos los libros que lo hablan instrui- 
do. Cuando los hube leído, me percaté de que no era posible que, 

con base en tales libros se pudiese investigar nada, pues se limi

taban a censurar técnicas de investigación inoperantes en las in- 

vestigaciones de mercaco y a dar unos cuantos consejos de sentido
común. Busqué libros ue mercadotecnia o mercadeo para conocer las

técnicas de que hacen uso los especialistas y encontré que sus pá

ginas, si bien más numerosas, no aumentaban los conocimientos con

tenidos en los de " Investigación l. otivacional de Mercadeoque ,se

me prestó en un principio. Aparentemente lo más importante radica

ba en la muestra de la población, problema al cue dedicaban pocas

páginas para ocuparse de otras actividades de la mercadotecnia

coro la publicidad, la distribución, etc. Insatisfecho acudí a la

bibliografía que citan algunos autores de investigaciones motiva- 

cionales y aunque temeroso de gastar inutilmente mi dinero, soli

cité a Estados Unidos un libro que se convirtió en . gil hilo de

Ariadna que me conduciría por lo que considero el terreno más fir

me de investigaciones por encuesta; el de " The Columbia Project'' 

El proyecto Columbia es un plan diseñado por sociólogos y por pOi
colosos sociales para, a traves de varios libros, enseíiar las téc

nicas de encuesta, con detallados comentarios a estudios ya reali

zafios o mediante la explicación minuciosa de los pasos y las rato

nes de los mismos en el proceso ce una encuesta por realizar, 

Desde 1955 empezaron a imprimirse libros del " Proyecto Colom

biay á partir de entonces los investigadores integrantes del pro
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yecto cuentan con sólidas realizaciones que evidencian su calidad. 

Esta tesis no seria posible sin el caudal de conocimientos que ou?.. 

contienen tan notables libros. 

El propósito que anima este trabajo es el de detallar sistema

ticamente el proceso que se sigue en una encuesta descriptiva ruti

naria, siguiendo el -mismo sistema preconizado por el personal del

proyecto Columbia; es decir, ejemplificando caca paso del proceso

de la encuesta con los detalles comprendidos en la investigación

que realicé. 

Sé que no puedo emular a los investigacores de los que apren- 

di la metodología, ni es este gni intento. Pero también sé que no

existe en español nada que se asemeje al proyecto Columbia y estoy

convencido de que su divulgación beneficiará a cuanto psicólogo

industrial, social o educativo los conozcaksin contar con los be- 

neficios que aportará a las empresas e instituciones la aplicación

de las técnicas de encuesta meticulosa y profesional para investi- 

gar lo que soliciten. 

Debo manifestar mi agradecimiento a todas las personas que me

ayudaron en la realización de esta tesis. Al Dr.. Luis Lara Tapia

por sus consejos y ayuda; al personal administrativo de la escuela

de Ciencias de la Universidad Veracruzana por permitirme acceso a

sus archivos, y a Victor Alcaraz por las facilidades otorgadas pa- 

ra realizar este trabajo. 

También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. R. Keith Van

dagenen por sus valiosos y estimulantes comentarios. 

No quiero dej .ar de hacer patente la invaluaüle deuda que ten

go con la Universidad Veracruzana, y no puedo menos que mencionar

al grupo que con su interés en la psicología científica y su visión

crítica de la misma creó las circunstancias que hicieron posible

este trabajo, " el grupo. líalapas . 



La bdsqueda de la verdad es mds preciosa que su posesión" 

Lessing. 

Science is a willingness to accept facts even when they

are opposed to wishes. Thoughtful men have perhaps always

know that we are likely to see things as we want to see

them instead of as they are, but thanks to Sigmund Freud

we are today more clearly aware of " wishful thinking". 

B. F. Skinner. 

It is better to be exact than inexact, and much of modern

Science would be impossible without quantitative observations

and without the : mathematical tools needed to convert its re- 

port into more general statements; ...`' 

B. . Skinner. 



Cti. IULOI

Definición de ciencia. 

La ciencia es un conocimiento que incluye, en cualquier modo

o medida, una garantía de su propia validez. 

Esta definición muy general en ciencia implica el contenido

de las sizuiente, definiciones tra..icionales de ciencia: 

1).- Cualquier clase a conocimiento siste:_i tic& Jnce organizado, 

obtenico y verifica::o mediante métodos sisteudticos de investiga - 
cion. 

2).- El estuc.io de cu &l:;uier fen&. ieno ...- ordenac_o y resido por

leyes- mediante ciertos ; métodos. 

3),- Un organiso creciente de conocidiantos ciertos, ( descrip- 

cio, es exactas de la realidad) , logrados a trae s de métodos con- 

vencionales, ( conjunto definic.:o de reglas de proceai_iiento y de

lógica) , exresados en sistem.a>:;, relativamente integraaos, ( abs- 

tracciones), con la finalidad ce . rececir y controlar los acon- 

tecimientos. 

con-

teci ientos. 

La clase de conoci.aientos a que hacen referencia estas de- 
finiciones es un producto tardío y re inaco- de la hu::ianidad; 

Cassirer hace ver que: 

Antes de haber descubierto el ho:_rbre su ca-:? no -; para la

ciencia, el mundo no era una _Jasa a._.orfa de expresiones sensi- 

bles; por el contrario, era una experiencia organizada y articula

da. ! oseia una estructura definida, pero los con.ceetos 11.10 pres- 

tan e este munc_o su unidad sintética no son c.el :<ris:, o tipo ni se

encuentran al mismo nivel ,,ue nuestros conoci.:ii` ntos científicos. 

Son m£ ticos o lin_güísticos"..
1) 

Es decir, antes ee lograr el pensamiento científico el llora

bre ya ha ensayado otras for:aas de oreenar sus conoci_.rientos. 

tales or :anizaciores se hallan contenidas en _: 1 lenuaje, en la

r- l̀ifión, en el ;.rito, y en el arte, los cuales son etapas en el. 

roceso e objetiv..ción aei conocimiento de la re4lidad.(
1) 
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El origen del lenguaje

Sobre el origen del lenguaje se han formulado una serie de

hipótesis que aunque plausibles son indemostrables. Dichas hipó

tesis parten de la definición general del lenguaje como sistema

de signos capaces de servir a la comunicación entfe los hombres, 

Investigadores como Vendryes señalan la existencia de muchas es

pecies de lenguaje originadas por la naturaleza de los signos. 

De hecho, este autor adjudica un lenguaje a cada órgano de los

sentidos. " Existe lenguaje cada vez que dos individuos habiendo

atribuído convencionalmente cierto sentido a un acto determina- 

do, ejercitan ese acto con el fin de comunicarse entre si".(
2) 

La función del lenguaje obliga a reconocerle como un produc

to social, y la hipótesis general es que se formó cuando " la co

municación prevaleció sobre la exclamación" --(
1) 

El acto lingúís

tico consiste en dar al sign© din valor simbólico.. Este proceso

es lo que distingue el lenguaje del animal del lenguaje del hom

bre., Es decir, el lenguaje del animal implica adherencia del sig. 
no a la cosa significada.. " El perro, el mono y el pájaro se ha- 

cen comprender de sus congéneres; poseen gritos, gestos y cantos

que corresponden a estados psíquicos de alegría, espanto, deseo, 

apetitoYe(
2)

pero este lenguaje no es objeto de convención alguna y

por lo tanto no es susceptible de transformaciones ya que al ani' 

mal le es imposible crear símbolos, es decir,. de reconocer por

una parte la señal y por la otra lo senalado._ 

Los lingüistas suponen que el lenguaje pudo empezar siendo

exclusivamente emotivo. Por ejemplo,, gritos ue manifestaran do

lor,. alegria,.. etc. Después, provisto el signo de valor simbólico,, 

sería considerado corno una seiial capaz de ser repetida por otras

personas; el hombre al hallar a su alcance este procedimiento ce>. 

modo lo utilizaría para comunicarse entre sus semejantes y preve

nir o provocar un acto de parte de ellos..; n la civilización pri

mitiva prevalece el interés por los aspectos concretos y parti- 

culares de las cosas— Conforme a esto el lenguaje humano debe ha

berse adaptado a las formas de la vida humana y por lo tanto de



bió ser uno de los medios de acción mis eficaces disponibles por
el hombre. Lenguaje y experiencia. 

El efecto que tiene el lenguaje sobre la vida del .ser humano

es inmenso. Ante la primera coprersión del si.:ibolisnio del lengua

je tiene lugar una auténtica revolución. h partir de este momento

su vida asume otra forma por completo nueva. Cassirer lo describe

así: " pasa ( el nido) de un estado más subjetivo a otro estado más

objetivo: de una actitud puramente e,aotiva a una actitud teóri

La capacidad de comprensión dal mundo circundante es mucho mayor. 

El rijo de alrededor de un a?io esta más - o menos al ctismo nivel in

telectual que el :.cono antropomorfo, pero a medida que adquiere el

lenguaje sus progresos se aceleran y superan rápidamente al chim- 
pancé. Las palabras y sus relaciones se convierten en el vehículo

de sus ideas y en conservadoras de sus recuerdos.. La func=ión del

lenguaje ha desarrollado en el. nociones rudimentarias de relación

y orden y le ha dado al mismo tiempo los ;medios de descubrir algu

nas relaciones reculares en la » resentación de los hechos.( 3) 

y El ::Medio o vehículo que ' er:.ite a un individuo transmitir

una cierta información a otra persona es el signo, la palabra, com

puesta por un conjunto de sonidos se reúnen siguiendo una de- 

terminada pauta estructural que gracias a su . enlace a una imágen

o a un concepto, representa, significa más bien, la suma de sensa

ciones determinadas por un objeto, las cuales habiéndose extraído

por le experiencia particular se refieren no tanto a una cosa en

especial co,:,o a ca te,goa ías de las cosas' . (
4) 

Cada palabra del

lenguaje nos está seiialando una categoría de experiencia, pero es

tas experiencias no las tiene ' el individuo aislado coa todo contad

to social. 1' or el contrario el sujeto aprende el lenguaje en su

comunidad y al hacerlo no solo aprende una : vera colección de pala

bras, sino ta<abién la perspec-siva del mundo del grupo al que per- 

tenece. 
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Según Bruner• los conceptos son útiles porque: 

1)..- Reducen la co.:_plejidad del medio ambiente. 

2)..- Son un : medio de identificar los objetos que nos rodean.... 

3).- Reducen la necesidad de un aprendizaje constante. 

4)..-. Proporcionan dirección a la acción instrumental.. 

5).- Permite o da oportunidad para ordenar y relacionar cla- 

ses de eventos.(
5) 

Toda esta utilidad es ent relación a la adaptación del suje- 

to a su medio ambiente, social. y natural,. lo cual implica que el

lenguaje en un grupo determinado es una clase de comportamiento

cultural que .. uestra los intereses del _,rufo, las definiciones

características de objeto, . situaciones o acontecimientos, es decir

la manera especial de mirar al mundo y de interpretar la experien- 

cia. En cada lenguaje diferente subyacen toda una serie de suposi- 

ciones sobre el aundo y la vida en él. : 1 lingüista antropólogo

ha llegado a darse cuenta de que las ideas generales Blue tenerlos

sobre lo que sucede en el mundo exterior a nosotros no orle propor- 

cionan" por completo los acontecimientos externos. En su lugar, 

hasta cierto punto, vemos y oimos aquello a lo que el sistema gra- 

matical de nuestro lenguaje nos ha hecho sensibles, . nos ha enseria- 

do a buscar en la experiencia.(
6) 

Desde el punto de vista antropológico hay tantos mundos como

lenguajes. - Cada lenguaje es un instrumento que guía a las personas

para observar, para reaccionar y para expresarse ellas mismas de

Una manera especial. " Las im. genes conceptuales subyacentes en ca- 

da len; uaje,.. tienden a constituir una filosofía coherente aunque

timo/latente". 

Las variaciones.( entre los lenguajes) estan en las caracte-- 

risticas que los dos lenguajes consideran
esencialesJ

6) 

Si esto es verdad -en lo .._ue toca a lenguajesediferentes

grupos culturales no lo es menos en lo que respecta -al proceso de
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objetivación del conocimiento, Eri otras palabras, " el inundo reale

del hombre en las diversas etapas de su desarrollo histórico ( e

inclusive actualmente) depende de los hábitos de lenguaje de la

comunidad que predisponen a ciertas elecciories de interpretación,. 

In las primeras etapas culturales, de acuerdo con los antropólogos, 

la percepción del mundo se halla vinculada sincréticamente al su- 

jeto. Se trataba Ce una percepción para la acción inmediata. Por

ello era concreta y práctica y apenas se puede hablar de un nivel
teórico ya ; ue éste se halla mezclado con sentimientos personales

o sociales concretos y con elementos emotivos. 

Es el tipo de percepción téipora- e pacial orgánica., distinto

del concepto teórico, abstracto- sLibólico de la misma en la cual

mediante un proceso de- abstracción se han supri_iido las diferen- 

cias concretas de la experiencia sensible inmediata,(
1) 

Presentación. ,y. recrescntación. 

Podría caracterizarse el conocimiento del primitivo como una

si_aple oreseritación en tanto que el conocimiento abstracto consis

te en una representación. 

La presentación no implica la manipulación del objeto que

se presenta. rara representar una cosa es neces6.-r io poseer una

concepción general del objeto y poder : virarlo de ángulos dife- 

rentes para encontrar sus relaciones con otros objetos y poder

localizarlo y determinar su posición en un sistema general.- La

concepción que logra trascender el nivel puramente práctico del

priiiitivo es aquella que trata de lograr una versión comprehensi

va de toda la realidad, sta gran generalización conduce a la con

cepción de un orden cósmico alcanzado, por pri_iera vez en la his- 

toria, en la cultura babilónica.(
1) 



Resumiendo, la estructura del pensamiento conceptual y

sus elementos, ( los conceptos) son, prim: o, rúbricas generales

en las cuales se clasifican, de acuerdo con sus funciones, los

objetos de la experiencia sensible. Jon, ade_.ias, sistemas unifi

cacos de conocimientos, vastas organizaciones de ideas que los

hábitos verbales tienen a disposición del sujeto y que son fac- 

tores determinantes de su conducta. 

Estos conocimientos son de origen social dor lo que el

ho.abre a> rovecha toda la experiencia adquirida del grupo en el

que vive y se educa. El proceso adaptativo del hombre a su me- 

dio obliga a que limite el campo de su percepción para que se

realice tal proceso. 

La limitación del. ca,:po de la percepción es inherente a - 

cualquier proceso cognositivo y no es otra cosa que un proceso

de abstracción. Es decir, prescindir de las cualidades sensibles

del objeto o acontecimiento que no sean atingentes al propósito

especifico del conocimiento. 

Este procedimiento abstractivo guarda una estrecha relación

con la función simbólica del lenguaje. El concepto llega a ser

una representación simbólica de todas las cosas de la misma es- 

pecie, que cuMple la función de hacer posible la descripción, la

clasificación y la°iztilización de un conjunto de dato:s. 



iv ito y Lenguaje- 

Mito y lenguaje están estrechamente relacionados. Los efec- 

tos de dicha relación alcanzan la época contemporánea y se evi- 
al

dencian en uso mágico del lenguaje. ' Clasificar las cosas equi- 

vale a nombrarlas y para la magia el nombre de una cosa o grupo

de cosas es su alma; conocer sus nombres confiere poder sobre - 

sus almas... lenguaje mismo es un duplicado, un alma refleja- 

da, de la estructura de toda la realidad' ( 7) 

Se considera a las palabras como encarnación ce la natura- 

leza de las cosas. 

En esta etapa el signo pierde su función representativa. 

Deja de ser el símbolo de algún objeto para transformarse en una

significación emotiva y peculiar. ' Una especie de lenguaje musi_ 

cal que estimula sentimientos y emociones."(
7) 

i,iito y reli _;ión. 

El mito y la religión no son teóricos. n ellos ' los símbo- 

los cambian incesantemente.., en la imaginación mítica siempre

va incluiao un acto de creencia". Sin la creencia en la realidad

de su objeto el mito y la religión pierden su base. La creencia

implica de parte de los sujetos, el reconocimiento de una proposi

ción determinada como verdadera y por lo tanto una actitud posit; 

va hacia la validez de una noción cualquiera. Y todavía más, la

confianza en los conocimientos de la ciencia infusa, es decir, en

las nociones revelac:as por la divinidad. No es de extranar que
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este tipo de conocimiento tienda a ser dogmático. Lo que el mito

y la religión condicionan en la percepción del mundo, no son en

puridad caracteres objetivos sino fisiognó;,ticos. Cada grupo hurra

no creó las clases características de vocabulario mítico en el

cual los sujetos decantaban sus experiencias. Les conceden a es

tas un valor simbólico y las clasifican en una escala jerárquica

emotiva según la cual " los objetos son benéficos o maléficos, ami

gables u hostiles, fa.ailiares o extraiíos, fascinadores y atrayen- 

tes, o amenazadores y repelentes'. (
1) 

Eliminar esta concepción

dramática de las cosas es uno de los objetivos del pensamiento

científico. La percepción mítica debe desaparecer. Debe limitar- 

se la presencia de cualidades subjetivas en el conocimiento del

mundo. Sin embargo el caracter acumulativo de la ciencia conserva

lo aprovechable de tal visión. Los postulados máicos" inferidos

por los antropólogos de las prácticas mágicas son: 

1) La naturaleza está ordenada y es uniforme. 
2) La misma causa produce el mismo efecto a menos que sea in

terferida por alo. 

3) Las cosas que han estado en contacto íntimo, retienen una

relación ír_ti_.:a cuando son separada. 

4) Los objetos animac.os o inanimados pueden ser dominados me

diante la manipulación de otros objetos que se asemejen a

ellos. 

5) El nombre de una cosa es parte de ella, el d(minio sobre

el nombre confiere el dominio sobre la cosa.(
8) 

Cono es fácil observar, los postulados 1) y 2) se conservan

en el conocimiento científico, con la diferencia, en lo que res.= 

pecta al postulado 2), de que el pensamiento mítico no busca. cau

sas objetivas sino místicas. 

Pese a toc'.o lo censurable del pensamiento mítico, también

cumplió una función importante en el desarrollo del conocimiento, 
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pues " toda práctica mágica se basa. en la convicción de que los

efectos naturales dependen en alto grado de los hechos humanos.(
1) 

Ya hay en el mito categorías y conceptos universales. Y esto es un

avance hacia una visión más amplia, hacia una organización y orien

tación mejores del mundo perceptivo. 

El Arte corno.. iengua,je

Este desarrollo progresivo en tal dirección se realiza en va

rios pasos, Algunos ya los sehalamos, - la aparición del lenguaje, 

el vinculo de este con el mito y la religión.,- y vimos. corno se re

lacionan unos con otros. : n1 arte también se relaciona con los an- 

teriores. En general existe un vinculo continuado en estos proce- 

sos de conocimientos porque todos pueden clasificarse corno lengua

jes simbólicos aunque en este caso el arte sa refiere " al orden

de la aprehensión de las aparincias visibles, tangibles y audi- 
34

bles r.
l) 

La expresión es por naturaleza su comunicación. Las po- 

sibilidades comunicativas del arte son ilimitadas y relativamente

independientes del gusto dominante de una época. Esto también im- 

plica una limitación. No todos ven ni disfrutan una obra de arte

del mismo modo, - por lo tanto es casi imposible establecer una ge- 

neralidad de esto:, ya , ue la posibilidad de uniformidad de la in- 

terpretación de las obras artísticas no es el propósito del arte, 

E l arte enseüa a visualizar, no a conceptualizar o a utili- 

zar las cosas. " E1 arte nos proporciona una imagen más rica, vi- 

vida y coloreada cae la realidad y una visión más profunda en su

estructura formal. Caracteriza al hombre que no se halla limita - 

do a una sola manera especifica de abordar la realidad.... n( 1) 

i
La aportación del arte al conocimiento consiste en que la expre- 
sión artística implica la posibilidad de " captar la forma de . las

cosas, de ver, de contemplar las nuevas posibilidades que deje en
trever. 
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La Ciencia como lenguaje

La ciencia es una de las maneras de abordar la realidad. 

Es la más sutil y objetiva, y según nuestra definición inicial
el conocimiento que incluye, en cualquier modo o medida, una

garantía de u propia validez. Copio ocurre con las definiciones

de los conceptos que tienen como referente una entidad abstrac

ta siempre hay necesidad de estipular las cor.venéiones para
que sea comprendida la definición. 

Etienne Bonnot de Condillac afirmó que la ciencia es un

lenguaje especial y esta definición aunque incompleta, es de

la que aqui nos ocupamos. Sin embargo, conviene trabajar más

estas nociones Dara dejar claro no solo el tipo particular de

lenguaje que es la ciencia sino también denotar la tradición

acumulativa de la ciencia mediante la presentación de etapas

claves en el des_rrollo de la ciencia. 

Ya indicamos que el primer paso para la creación del len

guaje consistió en vincular signos conmutables a las impresio

nes sensoriales. Mencionamos la probabilidad de que todos los

animales hubiesen alcanzado, hasta cierto grado, esta primer

etapa en la comunicación. La siguiente etapa se alcanzó cuan- 

do se introdujeron nuevos signos que establecián relaciones

entre los signos de la primer etapa, es decir, entre los sig- 

nos que designaban impresiones sensoriales. En la segunda eta

pa ya es posible expresar series un tanto complejas de impre- 

siones y se puede afirmar que el lenguaje empieza a existir. 

Para que el lenguaje sirva de algún modo al conocimiento, de- 

be haber reglas sobre las relaciones entre los signos, por una

parte, y por otra, ha de existir una correspondencia estable

entre los signos y las impresiones. hCuando el hombre llega a

ser consciente de las reglas concernientes a las relaciones en

tre los signos, queda establecida la gramática de la lengua".
5° 

En la primer etapalas _;alabras corresponden directamente

a las impresiones. En las etapas subsiguientes esta conexión
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directa se pierde, en tanto que algunas palabras aportan rela- 

ciones a las percepciones solo cuando se usan en conexión con

otras palabras.( Ej: " es" o " algo") conforme el lenguaje adquie

re una relativa independencia de las impresiones, gana en cohe

rencia. Es decir, cuanto mayor sea el nivel de abstracción de

los conceptos, tanto mayor será el lenguaje un instrumento de

razonamiento. Ya no se encontrará tan estrechamente vinculado

a una especie orgánica, a una significación extensional, se en

contrará vinculado a un espacio simbólico y a una significación

intencional, lo cual constituye un nivel que Aunque implica el

nivel inferior no opera con los conceptos del ::iis:no modo. El

sistema de conceptos de este nivel sirve como guía en el confu- 

so caos de las percepciones de manera que se puede aprender a

captar las verdades generales a través de observaciones partí•-• 

culares.(
11) 

El lenguaje científico puede eplear el lenguaje natural

pero no cesa de simplificarlo, unificarlo y de' purificarlo' me

diante la eliminación de todas las connotaciones subjetivas y
objetivas inconvenientes para impedir los sobreentendidos, las

alusiones y ( dentro de los posible) las metáforas. " Aunque no

siempre sea factible definir con toda precisión en dicho lenguP

je los términos empleados, se tiende a que cada expresión sea

explícita y resulten eliminadas las resonancias afectivas. " Des

de el punto de vista científico, son virtudes inapreciables: 

la claridad, la precisión, la univocidad, el rigor, la imperso- 

nalidad".(
12) 

Una de las funciones del lenguaje es la comunicación y de
hecho a esta función se le considera la causa de la creación

del lenguaje. La comunicación es una transmisión de compresio- 

nes, es decir, son relaciones humanas de _. participación recípro- 

ca de lo convenido. ? ero esta transmisión depende, paraefec- 
tividad de lo transen iti.o. En la segunda etapa del desarrollo
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del lenguaje lo transmitieo no solo era descriptivo sino ex- 

plicativo con la pretención de controlar para predecir. Los fe

nómenos a que se enfrentó el hombre primitivo de esta segunda

etapa eran variacos, complicados y contradictorios pero necesi

taba organizarlos dentro de un sistema de conocimiento de las

regularidades del mundo que le permitiera controlar y predecir. 

Ya vimos algunos de los intentos realizados en los cuales el

hombre construía un universo simbólico que lo permitía compren- 

der, articular, organizar, sintetizar y generalizar su expe- 

riencia. Y tales sistemas funcionaban o eran substituidos por

otros similares, hasta en tanto no se reali<<aron otros adelan- 

tos que condujeran a conjeturas verificables. Los orígenes de

la ciencia, si se considera que no aparecen c.esde el principio

en forma reconocible, se remontan a la mafia, la religión y le. 

filosofía. John D. Bernal se refiere a la separación efectiva

entre los aspectos técnicos e ideológicos de la cultura humana

para localizar el punto de partida del pensamiento científico. 

Sefiala que las sociedades de los animales se diferencian de las

sociedades de los heAbres en que estas últimas son más permanen

tes y que el lenguaje fue un medio más de cohesión y desenvol- 
vimiento del grupo en su medio. Destaca ; ue la transición de

la etapa uno a la etapa dos del desarrollo del lenguaje no es

pura" y que el tono emotivo de la primera etapa subyace en la
magia y en el arte. Explica la diversidad de los lenguaje: en

la suposición de que " Desde sus comienzos, el lenguaje debe ha

ber sido enteramente arbitrario y convencional. En cada comu- 

nidad separada el significado de los sonidos tuvo que conquis- 

tar aceptación y ser fijado por la tracición en lenguaje com- 
pleto y capaz de referirse a la totalidad de la vida material

y social". 

4? Los símbolos abstractos y generalizados son suficientes

para indicar la acción convencional que la situación exige. E]. 

manejo de los símbolos junto con sus imágenes visuales directa- 
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es lo c; ue constituye el pensamiento humano. Las fórmulas y teo- 

rías de la ciencia son únicamente extensiones naturales y esme- 

radas del proceso de construcción del lenguaje".(
9) 

Los gríe?;os y la ciencia. 

Los griegos fueron los primeros capaces de separar los pro- 

cesos factibles y verificables de los juicios emotivos y tradi- 

cionales. Esto es el carácter singular del hacer científico en

sus dos aspectos, el de la racionalidad y el del realismo. Es

decir la habilidad para sostener algo por medio de la argumen- 

tación y la capacidad de r..currir a la experiencia común, ( aun- 

que por lo general el griego no recurrió a la verificación por

la experiñcia, por lo cual se perdió con frecuencia en conjetu- 

ras y abstracciones). 

La ciencia moderna se deriva de la ciencia griega, que

le suministró un plan' general, un método y un lenguaje".(
9) 

Plantearon todos los problemas en torno a los cuales se

ha desarrollado la ciencia moderna. Pero creyeron que los ha- 

bían resuelto a su manera, - lógica, bella y definitiva- y la

primer . labor de la ciencia moderna, después del renací

miento, consistió en refutar las soluciones aceptadas. 

Sin embargo en los griegos se presentan los siguientes

adelantos: 1) Pitágoras estableció el método de prueba, con- 

sistente en hacer un razonamiento deductivo a partir de ciertos

postulados. Este método constituye el procedimiento más podero- 

so para generalizar la: experiencia puesto que transforma un de

terminado número de casos en un teorema. 

2) El desarrollo de la geometria. 

3) la clasificación - base de la lógica aristotélica ( por seme- 

janzas y diferencias) que aún se usa en la definición estática.(
9) 

El desarrollo de la geometría es un excelente ejemplo para ilus- 

trar la importante aportación de los griegos. 

Egipto era un país con agricultura floreciente. La ferti- 
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lidad de sus campos dependía del limo que traía consigo la

crecida de las aguas del Nilo que inundaban cada ario las

áreas cultivables. Esta crecida borraba todas las marcas de

los límites de los terrenos de cada propietario y estos te- 

nían que amojonar de nuevo los campos. Pero para hacerlo tenían

que reconstruir los limites contando con información parcial. 

Los egipcios desarrollaron principios geométricos derivados de

la observación y de la experimentación. Yero no avanzaron más

por apreciar únicamente su utilidad práctica. En cambio los

griegos no quedaron satisfecos con el enfoque empírico pues

también tuvieron interés teórico en la geo. ietria... " quisieron

encontrar demostraciones rigurosamente deductivas de las leyes

generales acerca del espacio que ¿ st&ba en la base de todas las

aplicaciones prácticas de la geometría"—(
13) 

Euclides escribió el libro " Los elementos", cuyo conteni- 

do sirvió corno modelo, hasta el siglo XIX, de lo que debería

ser el pensamiento científico. La importancia del trabajo de

Euclides ( que se apoyó en los trabajos de Eudoxo) son: 

1).- Siempre formula las leyes en forma universal. 

2).- Las leyes son expresadas en forma rigurosa y absoluta; 

nunca.. son calificadas de aproximaciones. 

3).- Demuestra las leyes geométricas mediante la deducción, 

con la cual trata de establecer sus conclusiones con el rigor

de la lógica absoluta. 

El énfasis en la deducción. 

El punto 3 nos irdica due el conocimiento geométrico es

a priori,
e edela n`rardtae

1d J ar9geprco9? usiones deducidas de

premisas que se conocen coja ciertas. Es conocimiento empírico

porcue " no es cosa inusitada en la ciencia hacer afirmaciones

de cosas de las cue no se han observado ejemplos. 
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Por ejemplo un físico puede discutir como ee movería un pén- 

dulo balanceándose en un vacío perfecto sin fricción en el

péndulo. Esto no existe pero tales proposiciones son propo- 

siciones empíricas comprobbles por la experimentación sobre

un péndulo real.(
13) 

Puede aiadirse un quinto aspecto importante a los ya men- 

cionados. La geometría Euclidiana es do tal abstracción que ya

no se ocupa de lo empírico sino que se ocupa de lo ideal. Al

tener este carácter tan racional y abstracto se separó de las

consideraciones técnicas. La fora de presentación tradicional

consistió en ofrecer un argumento fundado en principios genera- 

les y no en ejemplos extraídos de los problemas particulares.(
14) 

A este respecto Courant senala que: 

sin duda todo el desarrollo matemático ha teniuo sus raí- 

ces psicológicas en necesidades más o menos prácticas. Pero una

vez en marcha bajo la presión de las aplicaciones necesarias, 

dicho desarrollo gana impulso en sí mismo y trasciende los con- 

fines de lo utilidad inmediata ..., el descubrimiento de las

dificultades relacionadas con las cantivaaes inconmensurables

desvió a los griegos del desarrollo del calculo numérico. En

su lugar se abrieron camino a través de la geometría axiomática

ouraP9 . (
14 ) 

Y Einstein puntualiza: 

La representación púramente lógica ( axiomática) de la geo

metría euclidiana tiene la ventaja de una mayor simplicidad y

claridad; satisface a estas exigencias renunciado a la repre- 

sentación de la relación entre la construcción abstracta y la

experiencia sensorial. raro el significauo de la geometría pa- 

ra la física estriba, precisamente en dicha conexión. El fatal

error de creer que la necesidad de pensar, precediendo a toda

experiencia, está en la base misma de la eoietría euclidiana

y en el concepto de espacio a ella inherente provenía de que
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la base empírica, en cyue descansa la construcción de la geo- 

metría euclidiana había caído en el olvido".(
10) 

Este olvido influyó en el ensamiento de los filósofos

de la si uiente manera: ( a) La aceptación de un tipo ce le- 

yes indemostrables, los postulaeos cono " principios inteli- 

gibles" de los cuales se derivan otras leyes de:Jostrables, 

los teoremas. Los " principios inteligibles" son afirmaciones

de gran generalidad de las cuales se pueden derivar otras

afirmaciones menos generales. Los griegos separaron la ciencia

de la técnica. Es decir separaron la comprensión científica de

la aplicación de los conocimientos. En términos modernos dire- 

mos que conceptualizaban a la ciencia corro el extremo inferior

de una cadena fue la conectaba a través de leyes de . generalidad

intermedia con la Filosofía c; ue contenía los princi4os genera- 

les e inteligibles.( 15) 

Al olvidarlo no la utilizaron como . aodelo abstracto de la

realidad sino ue substituyeron al conocimiento experimental

por el misticismo de los números. Continuaron la ter.dencia a

asociar arbitrariamente razones numéricas y geométricas con la
naturaleza. Los pitagóricos consideraban particuloriiente al pen

tagono como figura máJica, debido a las dificultades rara cons- 

truirlo directamente con regla y comps y a cue podía generar
una infinidad de pentágonos dentro de sí. " Toda la geometría de

Euclides está dedicada a resolver los problemas de dicha cons- 

trucción. La sanidad específica de la geometría pitagórica es- 

taba asociada a dos de los sólidos plátonicos, el dodecaedro y
el icosaedro, a los cuales se atribuían cualidades :místicas cuya

consideración perduró hasta la época de Kepler" . (9 ) 

La filosofía aristotélica. 

Esta substitución de lo experimental ( lo verificable) por

lo místico ( lo no verificable) facilitó la aceptL,ción de la fi- 
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losofía aristotélica en la cual 1L aoctrina de la= causas fina- 

les es la piedra de to,_ue que explica: todo. Según esta idea los

organismos y la materia están citados del propósito cae alcanzar
fines apropiados. Es decir, el que los organismos y la materia

se comportaran de cierta manera se debía a su misma naturaleza. 

De acuerdo con esto, se comportan así por, ue pertenece a su' mis

una naturaleza, por. ue están hechos para que se comporten así. 

zPorqué vuela el ave? - porque está hecha para volare Porqué

cae la piedra? - porque está hecha para caer, etc. 

Esta doctrina resultó una rémora para la ciencia, pues

convenció a grandes pensadores de que poseían la solución a múl

tiples proble.,,a s a los . ue no se habían enfrentado, pues era

innecesario molestrarse en indagar como se comporta cualquier

fenómeno para saber la causa de su co..:portamiento. Esta separa- 

ción de lo racional y lo real no impidió - no tenía porque ha- 

cerlo- el desarrollo de las matemáticas, por el contrario, el

realizar una identificación de lo racional con lo insensible e

incorruptible, y asignarle corno finalidad la perfección, la fo

mentó. Pero también se hizo una identificación de lo experimen

table, de lo sensible, de lo corpóreo, con el nivel inferior, 

degradante y corruptible, calificativos . fue difícilmente podían

animar a los pensadores a ocuparse de ellos. 

El sentido común y la filosofía aristotélica. . 

Una de las principales razones de pervivenciede la filo- 

sofía Aristotélica por un eríodo tan largo es la que para su

comprensión no se recuiere - o al : cenos no parece requerir- si

no del sentido común. kristóteles nunca habló a la gente de al

go en lo cual ésta no crejera ya. " Las observaciones no nece- 

sitaban de experimento o aparato alguno para su verificación,. 

sus resultados no necesitaban de fastidiosas deducciones mate- 

máticas". (
9) 
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El sentido común, al realizar clasificaciones, procede de

acuerdo a analogías superficiales no necesariamente caracterís

ticas de lo cue clasifica. El lenguaje del sentido común se for

mó de las necesidaces prácticas inmediatas de la vida y su fina
lidad es servirlas: Este lenguaje se fundamenta en los medios

comunes de reconocer, es decir en los órganos sensibles sin la

ayuda de ningún instrumento que amplíe sus aosibilidades de per
cepción. 

La Edad Piedia asimiló el sistema aristotélico que difiere
en dos aspectos inr.ortantes de lo ue es ce esperarte de cual- 

quier sistema filosófico: 1) Establece nociones muy diferentes
relativas a la materia. La materia, según esta filosofía, no

era otra cosa cue proyecciones ce las acciones del hombre, es

decir, todo era reconociole aor cue el comportamie=nto de los

elementos, el aire, el agua, el fuego, eran en el fondo de na- 

turaleza humana. Lo cue les conducía comaortarse como lo ha- 

cían era una suerte de deseo de hacerlo. ror eje_alo, las pie- 

dras tenían el deseo de yacer en la tierra y el movimiento na- 
tural se realizaba cuando algo que se encontraba fuera de lugar
tendía a recuperarlo. 2) El orden de toda la concepción aristo

télica era jerárcuico y de.:.endía para sus niveles del grado de
perfección alcanzado. (

65) 

La ciencia del renacimiento. 

gil renacimiento es la época en la ._ue surge el moderno con

cepto de ciencia. be inicia con los tra,iajoe de Copérn' co y
culmina con los de Newton. No es accidental Blue sea en dominio

de la aetronomía en donde se produjera el primer rompimiento. 

flor el sentido común los astrónomos aristotélicos sostenían que

la tierra no efectuaba movimientos de rotación. Eran el sol, 

la luna y las estrellas las que se movían. El libro de Copérni

co a) arecd en 1543 y Kepler aprovechó tanto las especulaciones

de Copérnico corno las mediciones y observaciones de su maestro
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Tycho Brahe para enmarcar las descripciónes generales de las ór

bitas de los planetas. La historia de como lo hizo no viene al

caso, lo importante es destacar que Kepler pudo realizar su tra

baje solo cuando consiguió liberarse en gran. parte de las tradi

ciones intelectuales en que había nacido. No sólo de la tradi- 

ción religiosa, basada en la autoridad de la iglesia, sino tam

bién de los conceptos generales sobre la naturaleza, así como

de las ideas de la importancia relativa del pensamiento y la ex

periencia en la ciencia. Tuvo que desembarazarse de la tendencia

espiritualista en la investigación, Modo de pensar orientado a

los fines últimos. También tuvo que reconocer que incluso la teo

ría matemática más lúcida:.iente lógica no suponía por si misma

una garantía de verdad, y que carecia de sentido sino era con- 

frontada con las exigentes observaciones de la ciencia natural. 

De no ser por tal orientación filosófica, su obra no hubiese

sido posible.(
10) 

Galileo Galilei

Galileo Galilei ya era un copernicano convencido cuando

supo de la invención del telescopio; se construyó uno y de in- 

mediato observó los cielos. áus observaciones le convencieron

coco suficientes para destruir la i,nágen aristotélica del cos- 

mos. La luna con ;, lares y montadas no correspondía a. la esfera
perfecta de los aristotélicos. Y en torno a Júpiter localizó

tres lunas que se comportaban como un modelo a escala del siste

ma copernicano. 

Naturalmente. los aristotélicos recalcitrantes se negaron a

observar a través del telescopio pues según su sistema la razón

y la observación deberían de . Mantenerse en diferentes esferas

del pensamiento, apagando, además, que ya sabían lo que había

en los cielos por el ejercicio de la razón. El argumento de Fran

cosco Sizzi, jefe de los aristotélicos en Padua, contra el des
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cubrimiento por Galileo de las lunas de Júpiter, es de antología

y no resisto el deseo de transcribirlo: 

A los animales se les ha concedido siete ventanas en el

domicilio de la cabeza, que dejan pasar el aire por tabernáculo

del cuerpo, para alumbrarlo, calentarlo y nutrirlo., Cuales son

estas partes del microcosmos? Dos fosas nasales, dos ojos, dos

oídos y una boca;. de igual manera en el cielo como en el micro- 

cosmos, hay dos estrellas favorables, dos que no son propicias, 

dos luminaris y Mercurio indeciso e indiferente. De esta y de
muchas otras similitudes en la •naturaleza, tales como los siete

metales, etc., que seria tedioso enumerar, colegimos Blue el nú- 

mero de planetas es necesariamente siete. Más aún, estos satén

tes de Júpiter son invisibles a simple vista
y

por lo tanto, no

existen, Además los judíos y otras naciones antiguas, así como

los europeos modernos, han adoptado la división de la semana en

siete días y les han dado nombre a ejemplo de los siete planetas. 
Ahora bien, si aumenta más el núhnro de los• pianetas, todo este

hermoso sistema se vendría al sudo." ( 16) 

Sin embargo existe una razón para no abandonar una teoría

cuando hay desacuerdo con los hechos. Y es la de que nadie aban- 

donará una teoría haeta encontrar una nueva. En la ciencia mo- 

derna esto ha basado en varias ocasiones y se debe, a que ningu
na teoría coincide con todos los hechos. Las teorías tienen que

dar cuenta y razón de una variedad de hechos y debe unificarlos
en un sistema conceptual. Es decir, se aceptan algunos princi- 

pios generales que parecen ser plausibles y se intenta deducir
hechos lo mejor que se puede ; unos pocos hechos que no encajen

no bastan para rechazarlo. El sistema conceptual o se modifica

o se substituye por otro mejor.(
15) 

Galileo escribió el. libro " Diálogo Concerniente a los dos

Principales Sistemas del i'iundo". En el cuestionaba las concepcio

nes aceptadas sometiéndolas a prueba con el método experimental

Sus experimentos fueron de los primeros de la ciencia moderna y
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ya implica.,an la comp3tibilidad con la teoría matemática pues

eran de carácter cuantitativo. Es decir, combinó los esperimen

tos exactos con el análisis matemático. " E1 método físico exac

to iniciado por Galileo, ha sido considerado, hasta muy recien
temente, como el método básico de la ciencia, al cual deberían

ser reducidos en último término las demás ciencias". 

El trabajo lit Galileo es de particular importancia porque

se percató qua no bastaba. con verificar, loor la observación, las

teorías de algunos autores, en este caso Copérnico, sino que era

necesario justificarla en todas las consecuencias implicativas, 

asi como también dar razón del como y del porqué de la existen

cia de un sistema semejante. Es decir, se preocupó por encontrar

una justificación 1óica y matemática de las observaciones expe

rimentales al advertir la necesidad de conectar las matemáticas

y la mecánica. 

Issac Newton

El nuevo sistema vino a estar plenamente integraido cuando apare

ció el libro " Philosophie Naturalea Principiae iiatemáticau de

Newton. La contribución de Newton fue haber encontrado . l méto

do matemáuico para convertir los principios físicos en resulta

dos calculables cuantitativamente y susceptibles de confirmación

en la observación y viceversa. Newton estableció una concepción

dinámica : gel univ: rso en 1u3ar de la concepción estática, pues

formula las leyes del movimiento que relacionan la fuerza con

el cambio de movimiento y no con el movimiento ( proposición ya

establecida por Galileo por medio de una interpretación de los

datos de la experiencia pero sin haber logrado expresarlo cuan

titativamente para interpretarlas con exactitud matemática). 

Newton inventó la base del cálculo diferencial e integral

a la cual llamó método de las fluxionos - el flujo constante de

una función continua) para resolver la tarea. Para Newton esto
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solo era una nueva clase de lenguaje conceptual necesario para

formular las_leyi,Js generales .del movimiento. Por supuesto para

resolver el problema principal tuvo necesidad de adelantar

hipótesis que le condujeran a plantear al problema en términos

comprobables. Pero estas hipótesis no eran de; la gran generali

dad asumida por " los principios inteligibles" de los cuales se

podia deducir todo, sino que comenzó con principios de genera- 

lidad inmediata ( o do generalidad intermedia entre la observa- 

ción de los hechos y la postulación c principios inteligibles) 

y con esto inclinó la balanza hacia el método de investigación

inductivo. Su propósito, entonces, no era " la verdad filosófica" 

sino " la verdad científica". 

Tanto a Newton como a Copérnico se les acusó de introdu- 

cir f: icciones en la naturaleza con la finalidad de que sus cál

culos salieran bien. De hecho: se les acusaba ae hacer uso de

generalidades intermedias,. de uh sistema de proposiciones del

cual pueden deducirse los hechos observÜaos _aediante razonamien

tos matemáticos,, pero .: stos sistemas de proposiciones no era
jan

inteligible por sí mismo. No ene. en el modelo abstracto gene

ral aceptado en su tiempo. Y por lo t_ nto no era " filosófica- 

mente verdadero". A partir de este momento se se:_ibr'ó la semi- 

lla de la división entre: la filosofía y la ciencia, árbol que

había de fructificar en el sido i L y seria derribado en el

siglo XX ante una comprensión mejor del problema. 

El Desarrollo ijioderna de la Ciencia. 

Le teoría de Newton era de tal 3, ivel que permitió a los

investig._..dores de dos siglos deducir y comprobar sin necesitar
otra teoría. Las pautas de descripción derivadas de la teoría

de Newton son tan numerosas c, ue para tan largo lapso no fue

necesario buscar otras explic-..ciones que las obtenidas por t:.1

teoría. Esto hizo que : cuchos investigadores pensaran que la
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teoría de Newton era la definitiva. Solo existían dos campos

quo la teoría de Newton no explicaba del todo: el calor y la
electricidad. 

La teoría de la relatividad de Einstein amplia las posibi

lidades descriptivas en la física. Incluye lo explicado por la

teoría de Newton e incorpora explicaciones de los fenómenos no

explicados por ella. Con esto llagamos al plan categorial de la

física moderna. Louis de Broglie es el pensador que especifica

la ley natural. 

La ley natural. 

Según este autor los fenómenos ocurren de acuerdo a dos

condiciones: a) condiciones de la posibilidad, las cuales están

sometidas a b) condiciones de la probabilidad real. 

El primer principio nos dice cuales son los valores posi

bles de una magnitud mecnica. El segundo principio nos da des

pués las probabilidades de esas diversas posibilidades".(
1$) 

Esta aserción es una de las más importantes en la ciencia mo- 

derna en general. t'or lo mismo merece una detallada- explicación. 

Para esto recurriremos a uno de sus más notables expositores, 

David Bohin.( 19) 

Para proceder a explicarlo este auror empieza señalando: 

a) nada permanece constante en la naturaleza. Todo está sujeto

a un estado continuo de transformación, movimiento y cambio, 

razones que dan origen al principio " todo surge de otras cosas

y da origen a otras cosas". Por este principio podemos entender

racionalmente a la naturaleza. 

b) a medida que estudiamos los procesos que se realizan con- 

forme a una gran variedad de condiciones, descubrimos que den- 

tro de la complejidad de los campos y transformaciones existen
relaciones que permanecen constantes. Estas co stancias se in- 

terpretan como necesarias en el sentido de que no podrían ser

de otro modo y reciben el nombre de leyes causales ( principio

determinista de la ciencia). Pero la necesidad de la ley causal
jamás es absoluta. Es decir, solo se puede concebir como nece- 

c .; c72.41
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siria si h=acemos abstracción de las contingdncias, esencialmen

te representativas de factores inde,:endientes que pueden existir

fuera del campo de las cosas y que no se derivan de nada que se

pueda especificar en el contenido de las leyes. Tales contingen

cias conducen al azar. Por esto se concibe como condicional a la

necesidad de una ley causal, puesto que solo es aplicable en el

grado en que estas contingencias sean despreciables. Esto con- 

duce a la necesidad de que el investigador de cualquier ciencia

no solo encuentre las leyes causales sino tembión las leyes que

gobiernan las continl'encias, pues los fenómenos que investiga

no se dan en el contexto adecuado para la ley causal, sino en el

contexto con contingencias. 

De aqui surge el concepto de " ley natural` que implica a la

ley causal más la ley de la probabilidad, y a las leyes de las
relaciones entre ambas. 

En los experimentos se hace un esfuerzo por elegir aquellas

condiciones en que se aislan los procesos que interesan, sin

tener la interferencia de contingencias. El resultado puede ser

el descubrimiento de una regularidad empírica, abstraída del

contexto real., particularmente significativa en la determina- 

ción de efectos específicos. Así se alcanza el requisito de uní

vocidad de la ciencia, pero esto solo permite predicciones inesac

tas si no se toman en cuenta a las leyes de la probabilidad, 

las cuales precisan el rango en el cual se presentará la ocurren

cia del fenómeno ( principio de multivocidad de la ciencia). En

otras palabras, una característica general de las relaciones cap

sales es la de que en realidad no determinan los efectos futuros

unívocamente. Más bien solo permiten una correspondencia ' nativo

ca de causa- efecto en el sentido de que la especificación de

ciertas causas en general, limitará el efecto hasta cierto már- 

gen de posibilidades. 

Las contingencias son posibilidades que existen fuera del

contexto en consideración. Su característica esencial es la de
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que no se puede definir o inferir su naturaleza en función de

las propiedades de las cosas dentro del contexto en cuestión. 

En un solo acontecimiento el donde, el como y el cuando depen

den de una enorme cantidad de factores. Pero en una numerosa

ocurrencia del mismo acontecimiento empiezan a aparecer nue- 

vas propiedades pues se descubre que las variaciones individua

les tienden a cancelarse y Blue empiezan a presentarse las re- 
gularidades estadísticas. Las variaciones en una causa parti- 

cular producen una tendencia regular y predecible en el efecto. 

Las tendencias regulares conducen a las leyes estadísticas, 

las cuales permiten predecir en forma aproximada las propiedades

del comportamiento promedio que a la larga tendrá un gran con- 

junto de elementos, sin tener que pasar a un contexto más am- 

plio en el cual so tornarían en cuenta los factores causales adi

cionales que contribuyen a ; gobernar los detalles de las fluctua

ciones de los miembros individuales de dichas series o conjun- 

tos. 

La variación de las contingencias ha demostrado estar tan

difundida ' fue se puede enunciar como principio: el principio

de casualidad. Este principio afirma que la independencia de

las contingencias conduce a la presentación de la fluctuación

del fenómeno en forma . aiuy complicada y dentro de un amplio már

gen de posibilidades pero de tal manera que los promedios esta

dísticos tienen un comportamiento regular y aproximadamente

predecible. Es decir, la fluctuación del fenómeno presentará

tendencias estadísticas regulares. 

Todo lo anterior nos conduce al teorema bien conocido, 

según el cual los efectos de las fluctuaciones azarosas tien- 

den a cancelarse en tal forma que ésta porción del error de

medición es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del

número de mediciones. ( Leyes del azar objetivamente válidas, 

obtenidas a posteriori). Para expresar las leyes del azar se

desarrolló la teoría de la probabilidad. 
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Según esta linea de pensamiento, las categorías de la co- 

nexión causal necesaria y de las contingencias azarosas repre- 

sentan dos aspectos de todos los procesos. 

Al conocimiento detenninista de las leyes causales se aria

de el conocimiento estadístico de las variaciones individual- 

mente inesperadas e imprevisibles, pero en la cual prevalecen

ciertas leyes y regularidades. Es decir, mientras la variación

se pueda expresar en forma de ley, tendremos un determinismo

suficiente para un universo estadístico. 

Análisis Semiótico. 

Cuál es la lección que hemos de aprender de todo lo an- 

terior? Para esclarecerla conviene analizar lo dicho y para

ello nada mejor que utilizar la forma de análisis propuesta por

Rudolf Carnap. (
20) 

A partir de la definición de hombre como animal simbólico

hecha por Cassirer, podemos pensar en la ciencia como un lengua

je, como un conjunto de fórmulas y afirmaciones acerca del mun

do en que vivimos. La ciencia es un lenguaje pero no todos los

lenguajes son científicos. Para analizar el lenguaje se suelen

tomar en cuenta varias consideraciones: 

a) el lenguaje objeto de estudio se denomina lenguaje objeto

b) el lenguaje que usamos para hablar del lenguaje objeto se

llama metalenguaje. 

c) el metalengaaje enuncia las reglas que rigen al lenguaje

objeto. Estas reglas se refieren a tres de sus aspectos, estu- 

diados por la pragmática, la semántica y la sintaxis. 

d) La pragmática considera las reglas personales del que habla

el lenguaje. La persona en determinada condición dentro

de un determinado medio ambiente. 

e) La semántica, la expresión lingüística usada y

f) la sintaxis, los objetos, propiedades y condiciones de los

fenómenos que el que Y. tbla trata de designar con las expresiones

que emite. 
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Si una investigación en torno al lenguaje objeto se refie

re explícitamente al que habla, es decir a las reglas persona- 

les del significado atribuido a las expresiones verbales, cae

dentro de lo que estudia la pragmática. ( nivel subj. tivo del
uso del lenguaje). 

Si se concentra en la expresión del lenguaje y lo que de- 
signa, la investigación pertenece al campo de la semántica. 

nivel objetivo del uso del lenguaje, es decir normas com , arti

bles en que se usan los signos intersubjetivos ,: ue hacen posi

ble la comunicación). 

Si la investigación se centra en las expresiones y sus for

mas ( la manera en que se construyen las expresiones en un orden

determinado) cae en el campo de estudio de la sintaxis ( nivel

particularmente interesante para la ciencia, pues se refiere a

las reglas para la combinación de las palabras, los símbolos o

los números. Este es el lenguaje de la matemática y de la l6gi

ca formal). 

Además de las reglas del lenguaje, existen las reglas de

la investigación. Ambos conjuntos de reglas permiten establecer

las características de cada tipo de pensamiento y por consi- 

guiente, de cada forma de conocimiento. 

El científico moderno es particularmente exigente en lo

que se refiere al uso del lenguaje para describir su •trabajo y

la información obtenida, porque desea que otros científicos pue

dan repetir sus experimentos y confirmen sus hallazgos. El cien

tífico detesta cualquier ambigüedad en sus fórmulas. 

Referente y significado. 

Aquí se introduce el problema del significado de los tér- 

minos. El significado es la posibilidad de referencia del sig

no al objeto. El significado en general es la relación entre

una cosa y otra a la c1ue apunta o hace referencia. Por ejemplo

28- 



cielo nublado" significa la posibilidad de la lluvia. Se pue

de afirmar que un cielo nublado solo significa un cielo nubla- 

do, pero esto es verdad sólo para los que no posean cierta in- 

formación y no tengan un criterio al respecto. Aquí se puede

observar que un m. smo objeto o fenómeno es susceptible de te- 

ner varios significados. De esto se puede inferir que el signi

ficado no puede ser un rasgo del objeto mismo. Nuestra concien

cia del significado es principalmente un desarrollo de la con- 

ciencia de nuestras actitudes o perspectivas hacia los objdtos. 

4

Conceptos descriptivos. 

Existen dos clases generales de conceptos descriptivos. 

Los nombres que designan objetos y los ac..jetiyos que los cali- 
fican. En el segundo caso estd comprendido un acto de judicación

y en este acto está implicada una perspectiva, un marco d re- 

ferencia, un conjunto de convenciones, un medio ambiente his- 

tórico y social. 

Función del lenguaje mítico. 

Así podemos darnos cuenta que el uso mítico del lenguaje

es en un principio puramente denotativo del objeto o evento pa- 

ra transformarse después, según el anllisis pragm. tico del mis- 

mo, en referentes extensionales emotivos por medio de los cua- 

les el mundo viene a ser una extensión de las sensaciones y ca- 

racterísticas humanas. 

Basta efectuar determinadas actividades en las que el su- 

jeto sacrifica algo suyo, emplea el tiempo en bailes o cánticos

mdgicos para que se presente correlativamente el efecto deseado. 

El lenguaje mítico pertenece por completo al nivel pragm. tico

subjetivo y personal). 

Función del lenguaje religioso. 
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El lenguaje religioso participa ae gran parte de los atri

butos del lenguaje mítico pero tambijn incluye algo del nivel

sintáctico ( estructural) 

Es decir ya presenta una serie de reglas aunque estas no

tienen la posibilidad de tener una traducción semántica, pues

sus conceptos son esencialmente vados en su significación y ne

cesitan de la fe para establecer su validación. Su estructura

es alógica y por lo tanto nada es deducible de la misma. Es emi

nentemente pragmático y por lo mimo tiene múltiples traduccio- 

nes semánticas, o, incluso, la traducción do las afirmaciones

pragmáticas se hace a otras af_rmaciones igualmente pragmáticas. 

Por ejemplo la infabilidad del tapa, los dogmas religiosos, etc. 

Función del lenguaje artístico. 

El arte presenta fuertes componentes pragmáticos en la me- 

dida en quo las experiencias artísticas son incomunicables, in

transferibles. Es pragmático porque vincula palabras y símbolos
a eventos personales ( imágenes, pensamientos y valores). Pero

se diferencia del mito y de la religión en que no precisa de
la f ; para comunicar su perspectiva del mundo. 

Función del lengua je científico

La historia de la ciencia nos muestra el eesarrollc de la

misma desde: un nivel pragmático hasta el nivel semántico -sin- 

táctico actual. 

Al originarse en el mito, la religión y el arte era natu- 

ral que presentase la ciencia varios de los atributos de tales

perspectivas del mundo. Hay fé en la aceptación de las leyes

indemostrables de los " principios inteligibles" aristotélicos. 

Y aunque ya se manifi._,sta el nivel semántico en lo que se refie

re a las reglas compartidas en torno a objetos y acontecimien- 

tos estas reglas son producto de unaperspectiva subjetiva dog- 
mática, en la L, ue se apela a la autoridad y a la religión. En

esta etapa primitiva ae la ciencia, - algunos autores la deno- 

minan protociencia también existe el nivel sintáctico aunque
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de orientación gramatical y no lógica o matemática Tiene gran

influencia y aceptación por la característica ya señalada de

basarse en el sentido común. Es decir, hace referencias prag- 

máticas postulando como ley lo aceptado por el consenso. 

A partir del renacimiento, con el establecimiento de la

ciencia empírica, el nivel pragmático del lenguaje va perdien- 

do terreno y el nivel semántico ocupa el lugar que aquel aban- 
dona. Pero en esto no hay necesidad de extenderse demasiado. 

En resumen: existen conceptos vinculados a un solo objeto

o acontecimiento. Otros conceptos representan clases o grupos

de objetos o de acontecimientos. En general puede afirmarse que

si estos conceptos denotan al objeto en su totalidad ( perro, 

hombre, mesa) hay un acuerao entre observadores ( nivel semán- 

tico) en tanto que si se refiere a uh atributo en el que in- 

tervenga el juicio personal ( bueno, malo, bello, correcto, de- 

licioso) se están implicando las reglas personales ( nivel

pragmático) con significauos particulares. 

En algunos casos el lenguaje está vinculado a objetos y

eventos señalables en el mundo objetivo. Es decir, grupos de

personas convienen en que ciertas palabras han de usarse para

ciertos objetos o eventos ( otros grupos pueden usar las mismas

palabras para significar otras cosas). 

Las reglas personales ( nivel pragmático) son adecuadas

para la poesía, el juego y la religión. Pero cuando es necesa- 

rio coordinar las actividades de gran cantidad de personas se

necesitan reglas de lenguaje uniformes. En la investigación

científica es neeesario usar reglas que impli.,uen a las re- 

glas semánticas ( objetivas y también a las reglas sintácticas

lógica y matemática). 

Esta combinación de las reglas semánticas con las reglas

sintácticas permite que una regla sintáctica ; iarticular apoye

o fundamente por lo menos una porción del mundo semántico. Por

jemplo: A, B y C objetos concretos) relacionados por una rompa

ración de estatura. Aquí los sujetos son el elemento semántico

y " mayor que" el elemento sintáctico que puede expresar la
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r lación do los elementos por la fórmula: A> 137 C

La historia de la ciencia tiene grandes lecciones para el

investigador de cualquier especialidad. Algunas han sido postu

ladas explicitamento en esti; capitulo. Otras 4uodan implícitas

y otras illás se detallan en ol siguiente capitulo el cual so

ocupa de la metodología general de la inv ,, tigación en ciencia; 
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In Science - in fact, in most things - 

it is usually best, to begin at the be

ginning". 

Lewis Carroll. 

What do you know about this business" - The King

Nothing" said Alice. 

Nothing whatever" 

91Nothing whatever" 

persisted the King. 

said Alice. 

That' s very important". 

Lewis Carroll. 

said to Alice. 



CAPITULO II

METODOLOGIA GENERAL DE LA INVESTIGACION

CIENTIFICA

La Isla de la Investigación

Neil Mc Agnew y Sandra W. Pyke, en su libro " The Science

Game" ( 21) incluyen un mapa de la " Isla de la Investigación". 

Para cubrir sumariamente el propósito de este capitulo voy a

describir el mapa. A la isla de la investigación la rodea por

una parte, " el Mar de la Teoría" y por otra " el Oceano de la - 

Experiencia". di explorador tiene que empezar su labor en la

Bahía de la Literatura" la cual colinda con la " Ciudad de la - 

Esperanza. 

Es de esperar que el investinador tropiece en sus lectu- 

ras con asertos cuyo único fundamento sea la autoridad de los

autores de los mismos. Por ello en la " isla de la investiga- 

ción" el primer accidente que sale al paso es la " selva de la

autoridad". Una vez superado este obstáculo se delimitan los

alcances del problema con una definición del mismo. 

El segundo accidente del terreno son varias montañas cu- 

yas cumbres amenazan con hacer esteril la. investigación. Las_ 

montañas se llaman " Dogmatismo" y " Confusión". Más adelante - 

está una montaña imponente de nombre " Hipótesis". El explora- 

dor tiene la opción de subir a la cima para explorar las cau- 

sas qua determinan su problema o pueda rodear la montaña para
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limitarse a describir las condiciones del problema. En uno o

en otro caso el explorador debe llegar a una colina de nombre

Paso del Dinero", con esto hecho procede a diseñar la inves- 

tigación, a hacer acopio de los instrumentos de trabajo nece- 

sarios y a enfrentarse a una tribu primitiva de nombre " Estu- 

dio Exploratorio" y " Tácticas Iniciales". Aqui puede volver

al terreno de " Diseño de la Investigación" o continuar y reca- 

bar los datos n. cesarios. En seguida el explorador se anfren- 

ta a la " Selva de la Fatiga" y a la " Cumbre del Aburrimiento", 

pues la labor an turno as la de codificación de los datos. — 

Sin embargo es posible que en asta labor se vea recompensado

al localizar la mina " Serendipity" la cual puede proporcionar

riquezas inesperadas qua influyen en la hipótesis, ya sea co- 

rrigiéndola, pracis' ndola, ampliándola, etc. Una vez codifi- 

cados los datos se penatra en el " Cañón de la Desesperanza" o

se sube la cumbre de la montaña "¿, Hacia donde me dirijo?" pa- 

ra avanzar hacia la selva del " Analisis de los Datos", arries- 

garse ante el pantano de " Fiebre de Datos", arrojar al " Rio de

Datos Sucios" los datos distorcionados ( río que desemboca en

el " Oceano de la Experiencia") y - en caso de ser necesario - 

hacer viajes extras al montículo donde se colectan los datos

para completar la población de datos necesaria. Luego se in- 

troduce a una región en donde es posible que naufraguen buena

parte de las hipótesis a las cuales deberá abandonar. 

Continúa y tropieza con la niebla de un lugar llamado "¿ Dónde

Estoy?". Recorre el desierto de " No Hay Dinero" por la ruta
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Camino sin Presupuesto" hasta llegar a un terreno muy c•3rcano a

Diseño de la Investigación" para planear la presentación del ar- 

ticulo o informe de la investigación y abandonarlo en el río cuyo

Delta de Editores" desemboca an el Mar de la Teoría cuyas aguas

se mezclan con las de la " Bahía de la Literatura". Paro existe

la posibilidad de qua al informa sa desvíe en un ramal del río - 

que conduce a la " CiSn:;ga do los Manuscritos Pardidos" y al axplo

rador so vea obligado a reascribir al artículo con el mínimo de

requisitos exigidos. Frente a la isla de la invostigación• astá

la isla de " lo s6 todo" donde está un mono mirandoso fijamente an

un espejo. 

Inter6s an explorar la isla

Este mapa incluye, a grosso modo, los principales pasos de

la investigación ciantífica. Analicemos punto por punto tal ma- 

pa. En primer lugar daba existir algún intarSs en axplorar di- 

cha isla. ` El inter6s por la isla surge cuando al conocimiento - 

obtenido con procedimientos no científicos, ravela inconsisten- 

cias, ambigüedades, confusión a incertidumbres. Algunas perso- 

nas, para librar a. su información de talas daf; ctos asuman una

actitud dogmática y consideran lo quo acaptan como algo absoluta- 

mente verdadero, más allá de toda posibilidad de majara o de co- 

rrección. Suala xer una actitud qua apala a la tradición o a la

Popularidad (" todo mundo lo sabe", " siampre hamos creído an ello") 

paro no a las pruobas. Suelan darse explicaciones qua no son -- 

suceptiblas de someterse a prueba yal nival da su lenguaje es

absolutamente pragmático. Estos son los habitantes de la isla

lo s6 todo". 
36 — 



Los exploradoras insatisfechos con la información obtenida

con los métodos no científicos acuden a la ciencia porque 5sta, da

acuerdo con Einstain os: "... como algo existente y comploto, os la

cosa mós objetiva que el hombre conoce". Y añado: " la ciencia an

su hechura, como un propósito e cumplir, as tan subjetiva y condi

cionada psicológicamente como cualquier otra rama del conocimiento

humano, tanto así qua la pro ganta ¿ cuál as el propósito y signifi- 

cación da la cioncia? tiene respuestas ontararnanta diferentes an

diversas épocas y por parte de personas colocadas en distintas si- 

tuacionas" ( 10) 

l problema para investigar

El segundo pGrrafo de Einstein se rafiara e. los interesas dal

investigador. Tal asta punto coincidan todos los autores. La res

puesta a "¿ qu5 investigar?, solo pueda mencionar los intereses y

objetivos del investigador. 

Según Hyman ( 22) las fuentes de las ideas por investigar son

accidentas, deducciones do taorías, errores da razonamiento, ana- 

logías e inclusive consecuencias de un astado mental anormal pa-- 

sajero. 

Bright Wilson( 3) 
soñala como criterio qua al probl ma into - 

rase intensamanta al investigador y presenta . 31 caso, qua califi- 

ca como lamantabl., de gran parta de las investigaciones industria

las en las qua el problema se le impone al investigador gústele o

nó. Hace hincapió en qua de no ser interesante por sí solo el -- 

problema, la imaginación y la atención qua se la conceda no roba- 

37- 



sarán ciertos límites quo para una investigación en ciencia pura

serían vergonzosos. Apunta como dofactos capitales de las inves- 

tigaciones industriales ( a) su Carácter confidencial, ( b) su in- 

terós temporal, ( c) las limitaciones an tiempo y costo y ( d) la

trivialidad de los problemas planteados. 

Irwin M. Copi(
24) 

responde a la pregunta ¿ qui investigar? 

con la respuesta antecedente ¿ por quó investigar? Cita a Einstein

como apoyo de su afirmación de qua exista una pasión por compren- 

der, del mismo modo que exista una pasión por la mdsica. "¿ Por

quó creamos teorías en general? - la respuesta a esta pregunta es

simple: porque gozamos comprendiendo, esto es, reduciendo los fe- 

nómenos por un proceso lógico, a algo ya conocido o ( en aparien- 

cia) evidente". Luego contesta la primer pregunta, al caracteri- 

zar a la persona que investiga con tres cualidades qua la distin

guen del no investigador. ( a) Estar familiarizado con las teorías

corrientes, ( b) observar nuevos hechos y ( c) estar insatisfecho

por la presencia da• un conflicto o una grieta entre los hechos y

la teoría. 

Pueda sfirmarsa qua toda ley científica sa basa en clasi- 

ficaciones. Toda ciencia comienza con un proceso de selección o

de clasificación. El universo 3s demasiado vasto y complejo como

para tratarlo como un todo. Deba : escogerse una porción del mismo

para. observarla e investigarle. 

Los requisitos de las hipótesis científicas

las tres caractarísticas qua cita Coni smeritan dolimitar
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más su aplicación, ya quo astas, por si solas, no difarencían - 

ni ara su propósito - antra 31 investigador científico y el inves- 

tigador no científico. 

Ambos investigadores buscan y descubren hechos. Poro al -- 

ciantifico procura comprandarlos, 3s decir, unificarlos y axpli- 

carlos por al descubrimiento da sus conexionas sujetas a layes. 

Para explicar los hechos crea teorías. Una . xplica.ción as un gra

po da anunciados do los cuales puede inferirse lógicamente la co- 

sa qua so dasaa explicar. Ya se mancion6 una de las caracterís- 

ticas dal sujeto no científico, su típica actitud dogmática; otra

característica consiste en los fundamentos en quo so apoya para -- 

aceptar o rechazar un cierto punto de vista. En el primar caso - 

conviana anotar que en ciencia, toda explicación se propone a ti- 

tulo de ansayo y provisionalmente. " Toda explicación propuesta - 

se considera como una pura hipótesis, más o manos probable". " To

das las proposiciones generalas de la ciencia son consideradas co

mo hipótesis, nunca como dogmas.(
24) 

Por lo tanto, y en relación

a la segunda característica solo su la puedo considerar aceptable

an la madida an qua haya kruabas de ella. Por asta razón, cual -- 

guiar proposición ciantífica daba poder somatarse a pruaba por la

observación. Para esto es preciso quo la hipótesis cumpla un mí- 

nimo de requisitos, a saber: ( 1) atingencia; al hecho en cuestión

daba sar deducible de la hipóte3is propuesta. ( 2) posibilidad de

somatorse a pruaba, diracta o indir.;ctamanta. ( 3) compatibilidad

con hipótesis bien confin~:idas; la ciancia trata da abarcar cada

vez más hechos y por lo tamo, e constituir un sistema de hiDóta- 

sis axplicatorias. Dicho atstame debo ser consistente. ( 4) Podar
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predictivo y axplicetorio; conjunto do hechos obsarvablos doduci- 

blas do la misma. ( Pero ad3más, si una hipótesis as incompatible

con un hecho do observación bien comprobado, la hiDótasis as falsa

y deba rachazársala) ( 5) simplicidad; aj.' la. teoría de Ptolomeo - 

contra le do Cop5rnico. 

Las Morías - acción

Todo esto no implica que al único ti -o da concocimianto po- 

sible sea al científico. La humanidad ha sido capaz do efectuar

miles de cosas sin poseer una teoría formal explícita. Claros - 

ejemplos de esto lo tonamos an la orientación del marinero por

las estrellas sin qua 5sto haya tomado cursos da astronomía. -- 

Esta afirmación implica qua .: 1 marinero no hace uso de teoría al

guna? No. Si bien sus Morías no son do nivel científico, haca

uso da las teorías -acción do dominio público( 26). 
El marinero - 

hace inferencias an relación al tiempo por al color dal cielo y - 
so orienta por la. posición do las astrollas. Todos estos datos - 

son derivados de proposiciones protociantíficas. La investigación

científica implica. la observación. Da asta última daponda la dos. 

cripción y la explicación. 

El 5nfasis an la inducción

Bacón postuló qua 31 conocimiento habría da alcanzarse a tra- 

v5s dol m5todo inductivo. Da ' acuerdo con est:; autor al m6todo in- 

ductivo consista en racoloctar materiales, efectuar inducciones - 

por enumeración ( examinar cada miembro da una clase finita da ob- 

jetos y detorminar sus características) a inducciones por genera- 
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lización. ( Examinas algunos miembros de una olas.> infinita y des- 

pu5s de detarminsr sus caractoristicas comunes, suponerlas en todos

los miembros da tal claso). Luego establecer layas y otras propo- 

siciones de la misma naturaleza universal. Poro " Bacon no realizó

exporimanto alguno; y por lo tanto jamás comprendió el proceso de

abstracción y deducción quo sj hace necesario para podar extraer

la verdad dalas situaciones complejas"( 9). 
La gran contribución

de Bacon ( honor del qua, por otra parte, participan Cop5rnico, Ga- 

lileo y Descartes), consista: an 31 abandono del contenido da las

premisas situado en el más allá. En consecuencia admita a la 3 x- 

porioncia como la única y verda.dora fuente del conocimiento. Y

en asta contaxto en el qua sus críticas son plausibles. Es decir, 

contra la forma puramanto deductiva de adquirir conocimientos del

mundo qua nos rodea, tal como lo hicieron los escolásticos. Bacon

rechaza de modo ganara' al m5todo deductivo. Paro .: sto os porque

desconoce al concepto de m5todo deductivo ( 27, 28, 29, 25, 24, 9) 

ya quo su : argumentación so contra en el modo en el que utilizaban

los oscolósticos el m5todo deductivo. " Aunque en rigor rechazase

la deducción ( Bacon) y solo admitiaso las conclusiones inductivas, 

no cabe duda du quo 51 mismo incurro en deducciones " toda induc- 

ción es al mismo tiempo una deducción, cosa qua ya sabia Aristó- 

teles( 29) de la siguionte forma: Primar proposición: Estos cuerpos

tienen astas cualidades; Segunda proposición; todos estos cuerpos

forman psrto de una clase y por lo tanto: Esta clase de cuerpos

tienen estas cualidades ( 9) 

Interacción antra la inducción y la deducción

Inclusiva el nivel más alarental de inferancia, le genorali- 
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zación no solo dop3nda da los datos observados. La generalización

as un postulado qua partan„ ce al mundo imaginario do la posibili- 
dad. No se pude derivar de las obsarvacionas sin formular supo- 
siciones qua la impliquen. Es un razonamiento do tipo analógico

al cual consista :; n qua a partir do oxporiancias pasadas so inten

ta discernir lo qua ocurrirá an al futuro. 

Los m6todos inductivos son improductivos a no sor qua so ton- 

gan an cuanta las circunstancias atingentas al fenómeno y los pro- 

blomas de atingencia son problemas rolativos a la relación funcio- 

nal entro una vsriabla y otra. Por aso los problemas do atingan- 

cias daban estar resueltos antes do aplicar los mstodos inductivos. 
En est„ caso se procedo sobro la baso do hipótesis previas acerca

de cuales son las circunstancias qua son atingontos al fenómeno en
studio. Tomando en cuanta que os imposible tomar on consideración

todas las circunstancias, os monostor limitar la atención a aque- 

llas qua so conjetura son G:tingontos. Prueba de•, sto as el hecho

do quo a pasar de haber pasado años investigando las causas del
cáncer, estas no han sido descubiertas por no haber estado inclui- 

das en las premisas de las hipótesis de trabajo. 

Por supuesto axiston diferencias entra la deducción y la in- 
ducción. La primara os quo 61 razonamiento de la inducción " no

aspira a demostrar la vordad do sus conclusiones como derivación

necesaria de sus premisas, sino qua solo afirma su probabilidad

o sea, quo probablemente son verdaderos"( 24) 
y otra muy importan- 

te " La inducción tiene siempre el sontido de que sa parta de ob- 

servaciones y se realizan exporimantos, stanióndose a la experian

cia y derivando de olla las dotarminaciones genaralos"(
29) 
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La obscrvs-ción y al = roodo raf,. rencia

Las tres características del investigador científico anun- 

ciadas por Copio dan razón del porquso inicia el proceso da in- 

vestigación científica. El investigador s:; Jnfranta a un hacho

para al cual no dispone do ninguna explicación aceptable. " Es

obvio quo son nec.; sarias curtas cruoncias pr„ vias para quo algo

aparezca como problemático"(
24) 

No se pu de observar con cuidado ningún hecho desde la pros-- 

pactiva " cándida" baconiana. Observar oxige destreza. El obs. r- 

vador có,ndido verá poco de intarós para la ciencia. 

La observación no se puedo sopar-rr dol marco de rif.:roncia

conceptual on ol que trabaja : l investigador. No solo haca; ob-- 

servacionos y luego generaliza sino que lleva sus preconcopcio- 

nes al laboratorio y luego observa. La percepción en ci;:ncia, - 

y en todo - implica marcos do rofuroncias conceptuales quo inclu

yen supuestos implícitos y explícitos. Hay pues, un interjuego

intro datos o hipótesis. Las hipótesis determinan la búsqueda

de los datos tanto como los datos sugiJren las hipótesis. El

marco de referencia lo permitird al investigador rosolver los - 

probl3mas de observación de ( 1) quJ, ( 2) como y ( 3) cuando. La

observación implica a la atención y asta implica la selección da

lo quo se ha do obsorvar. Solo do rito, manera es posibl .. fac- 

tuar observaciones científicas. Se obsorva par& describir y los

t6rminos usados an la descripción científica implican una consi- 

dorabia soloctividad. Por oj,.mplo los tórminos " masa y " fuerza," 

La selectividad dol observador .: s un aspocto inhoranto de los
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int3ntos iniciales para describir una situación no•• invosti nada. 

La psicología como ciencia propodcútica

Estas considoreciones nos conducen, da modo natural, a ocupar- 

nos dc1 problema, de la psicología como ciencia- propcdctii.tica. Si

las obsarvc.ciones dapcndon do la parcopción, todas las leyes quo

rigen al proceso de la percepción dabrían de conocerse cntos do

realizar cualquier observación para podar controlar los efectos do

la percepción sobro la realidad observada. Lo. historia do la cien- 

cia contieno numerosos ojomplos do la falsedad de asta afirmación, 

Es poco probablo qua cl total. conocimionto acerca do los modos do

percibir cambian la utilidad da por 3jomplo, las ecuaciones de -- 

Maxwell o los móritos do la goomotría do Euclidos, ( hallazgos quo

ambos autores alcanzaron sin poseer conocimientos psicológicos pro- 

fundos). Aunquo la ciencia empiaca con las reacciones discrimini- 

nativas do ciortos sujetos ( los invostigadoros) osto no oquivale

a afirmar quo la cioncia da las reaccionas do discriminación sea

nec ) sarie pera. hacer ci. ncia( 26) 

La psicología, como disciplina sistematica, no os un requisi- 

to provio para ofoctuar toda investigación. Es la conducta humana

la que es propodcútica a la investigación ciontífica(
26). 

Este

onrodo metafísico surge por la dificultad para raconocar qui la - 

ciencia " os un conjunto cambiante do información confiable y do -- 

conjaturas mó.s o menos buenas (
26), 

on otras palabras, do recono- 

car el caractor provisional do todo ol conocimiento clan -tífico. 

Descripción de lo dosconocido por lo conocido

Para aprehender las " nuevas" rol_.cion.;s descubiertas ?por el
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científico, asto. d3bo pensarlas con la ayuda do las " antiguas" ca- 

togorías. 17,s decir, do las categorías do la metáfora: que omploo. 

Toda metáfora os analógica. En su indagación do la verdad, la - 

cioncia doba formular alguna anticipación de lo qua aspira ancon- 

trar. No es inventada; s3 la formula como hipótesis a comprobar. 

Al tratar da comprond, r lo d.; sconocido lo atribuya csractaristicas

análogas a las do lo conocido. - Son analogías verificables y por

consiguionto invastigablas diractamanta. El uso do la motáfora

an ciencia nos hace darnos cuanta quo empezamos por conocer a las

cosas por analogía más quo por indontificación real. No hay t3r-- 

minos quJ- axproson lo formalmanto desconocido, y por esto la cion•- 

cia tiono que hachar mano d:; los conceptos da la longua vernácula, 

La motáfora dotormina, por lo común, la claso da taoría ( y

por lo tanto da catagorías o hipótosis) qua fundsmontan la obsar-- 

vación y la dascripción. Da osta msnora so ostabloco la cadana: 

Motáfora- taoria-obsorvación. El tipo da motáfora .; scogida on pri

mor lugar influoncic indiroctamonto on las clasos do obsorvacio- 

nos qui so hacan inicialm; nta on la zona dasconocida. 

Warnar y Caplan ( 1963) ( citados .; n 25) hacen v; r quo "... ol

languajo puedo considerarso. como un sistema do catogorización in- 

formal paro ordonar al conjunto do imprasionos sensorialos, ( qua) 

utiliza los contenidos más concrotos o conocidos como basa para

la caracterización do contenidos rn s abstractos o desconocidos". 

Y ajomplifican su proposición: "... tórminos espaciales para ro- 

forirso a la caracterización do rolacionos tomnoralos. ( por ajam- 

plo, llogu6 antas quo tú, ol intervalo do tiempo, otc.)" 
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El investigador, entonces, amplia una metáfora o analogía do

Una zona conocida, familiar para 61, an su intento do ..: laborar - 

conccptos para ordenar un conjunto do fenómenos con ralacion3s d s

conocidas. LGs metáforas 3stán relacionadas con sus matas 3 inta- 

rasos. Una do las primeras tardas dol investigador será examinar

las metáforas alternativas sugeridas por la observación dol hecho

para of cual no so disponi; da ninguna axtlicación satisfactoria. 

Considerar sus contribuciones raspoctivas y ,: valuarlas para al<- 

gir la más fructífera, y consistente. 

Resumiendo: 

1).- Elección do metáfora ( para ganarar un conjunto do catego- 

rías y de supu.;stos quo relacionan las categorías. Es de- 

cir la metáfora es la basa do la " red nomológica" - formu- 

lación do las layas). 

2).- La traducción do las cut do la metáfora 3n concep- 

tos do la teoría. En otras palabras, la elaboración da un

conjunto do criterios confiables para la clasificación do

un fanómano on las distintas categorías, lo cual implica la

formulación axplícitry do los criterios da madición do los

conceptos. ( 25) 

Aquí so están sañalando varias caractorísticas tanto do las

metáforas como da las categorías. Los concoptos dol lenguajo no

científico tienen demasiadas connotaciones cromo para aceptarlas

sin podar. Unp da las primos s labor.;s del ci.;ntífico os definir

sus términos 3n los t rminos do las connotaciones convencionalas

ci. ntíficas. Es d.; cir, poner coto la multiplicidad do intar- 
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pratacion3s d3 an tSrinino, dcrivadas da sus connotacions objati'- 

va.s y subj3tivas La ambición mes ancomiabla dal ciantífico al

iniciar su invastigacIón os usar un 13nguajo clon -tífico idual, an

31 cual no 3xistan ins significados qui los dorivados do su invas

tigación, quo, do alguna forma, dan lugar ^ intarnratacion3s qu- 

falsoan sus hallazgos y, tambión, quo impidan la ruputición do

sus 3xparimantos. Así Tallos so lo anou3ntra 3mp3ñado on " cancro - 

tar 1P realidad" dol objeto qu: inv3stiga. 

No 3s muy difícil pr3santar testimonios d2 qu.; =así 3s 31 pro

caso seguido por todas las ciencias. Dirk J. Struik(
30) 

cita la

afirmación da Galiloo rolativa c su conc3pción da las ma.tamIticas

como la clavo para al antJndimionto do la naturaleza. SJ recor- 

dará lo qua - so dijo a propósito da la g3omotría. Por lo qua ros - 

pacta la psicología, Boring (
31) 

haca notar quo los primoros

trabajos oxporimantalas d3 asta disciplina científica so ocupa- 

ron an su mayor parte da le sensación. La sucu3ncie fuá: fisio- 

logía, el sistame nervioso, las neuronas, racaptoras, la sansa- 

y observa qve pudo haber otro desarrollo alternativo
alón, Paro quo no fu `• así porque 31 intor6s an la invostigación

estaba pr3d3t3rminado por la filosofía empirista del siglo XIX

conforma a la cual la sensacic3n ara la " avenida d3 la comunica- 

ción" entre la manto y . 1 mundo. Incluso sañala quo tambi5n los

psicólogos no 3xparir antaras so ocupaban da :: stos problam' s ( aso- 

ciacionismo). En 1906 Wund escribió a Münst3rbarg folicitóndol3

por habar fundado su laboratorio : filiándolo a la filosofía(
31). 

Uno da los doscubrimi3ntos mós importantes da la Psicología pue- 

do servir da aj ;mplo ilustrativo. Mo r3fioro al hallazgo dol - 
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roflajo condicionado 3factuado por Pavlov an 1904 (
32). 

La oxpli- 

catión do . st3 f. n.óm: no no ara absolutamont. nueva.. John Locko

postuló cl mismo tipo do explicación on 1060 y William Jamas os- 

tabl.ició 1a ley da congüidad 3n 1890, postulando la misma axplic - 

ción do Pavlov. l mórito radica on qua asta investigador no tra- 

tó con idias o concoptos sino con rospuastas glandulares posibles

do modir y comparar. So dice quo la casualidad fuá la principal

participante : n al hallazgo d roflojo condicionado. Esta afir- 

mación toma on consideración quo Pavlov no . staba ocupado on in- 

vastigar al roflojo condicionado cuando observó un hecho quo lo

llamó la atención y quo dc; svió su intor5s hacia ust„ problema. 

Ef=octivamonto su intorSs consistía :: n oxrarim. nter para encontrar

cualos oran las rolacionos antro al sistoma n.: rvioso y ol flujo

dio los jugos estriaos. La astimulación do la comidaan la boca

h^ oa qua fluya saliva. Paro Pavlov so encontró con un hacho por - 

turbador quo afoctaba la medición on sus oxporimontos y quo por lo

mismo causaba distorcionos on los resultados. Los animales socra- 

taban saliva ant•;; la sola visión da la comida. Esta ara una esti- 

mulación indirecta, no fisiológica sino " psíquica" quo alteraba

al procodimianto oxp„ rimontal y qua por lo mismo había qua .; limi- 

nar. Aunquo admitió quo ora un fonómano quo había quo :; estudiar

si so d: soaba conocar todo lo r; lacionado con ladigestión, so

sintió muy inquieto, molosto, an incluir la " secreción psíquica" 

on su oxporim. ntación. Mas tardo y ^ unquo muchos do sus amigos

lo aconsejaron quo no lo hiciera so decidió a anfrentarsa el pro - 

tima. Prim: ro trató da intorpr„ tar al fonómono on los t$rminos

psicológicos" en boga. S.: porcotó quo esto anfoqua no conducía
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a rosultados confiables; luego postuló la hipótesis y la tooría

quo a ctualm: nto so acapta. Ryman(
22) 

dic : " Lo más important;: os

qua 3 1̂ oxpurinontc do Pavlov fuá, en muchos s.: ntidos, un producto

da su medio ümbiont.3 científico y cultural" "... las idoas do la

fisiología do la digestión, lo fisiología dol sistomc nervioso, 

al positivismo, el matorialismo, la tooría do Darwin du la soloc- 

oión natural, las idoas do Sochonov sobro lcs raflojos y la inhi- 

bición y las idaas do Bernard rolytivas el control psíquico do la

salivación, así como sus hallazgos provios ( do Pavlov) on rododor

do los nervios y la ragula:ción do la nutrición y do la circula- 

ción sanguínea contribuyoron 7 la gestación dol oxp. rimonto". 

Y on otra parte dico: "... toda la invostigación psicológica os

guiada por un sistema concoptual. Esto sistema conceptual - quo

incluyo asuntos, proconc3pcionos, conooptas, evaluacionos, ros- 

triccionos- sirvo como base pera organizar los Jxporimantos, so- 

loccionar los hechos, analizar los datos o intorprotar los rosul- 

tados. Do esta manera la c; údenc motóforw- tooría- observación, -- 

puodo eumontarso para resultar motófora- tooría- obsorvacionos- in- 

torprotación-mayores diforonciacionos- nuevas clasificacionos- mo- 

dific^ción da la tooría- obs. rvccion3s, oto., cada voz puli.;ndo

mojorendo, precisando n s al conocimiento da un asunto. Los mo- 

dalos, las analogías y las mott.foras juegan un papel indisponsa- 

blo on la invención da teorías. 

Las tooría s

Todo lo dicho on rolación a la teoría nos hace considerar

quo esto termino es demasiado amplio on su danotacián. Poro no
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os difícil comprender porquó si definimos tooría como: " un conjunto

do hipótosis :; structurado por 1r r.;lación do implicación o do dodu- 

eibilidad"(
33) 

y si rocordamos la afirmación do quo las teorías so

postulan como supuestos, podomos concluir quo las toorías son hipo- 

tosis do gran gonoralidad quo implican hipótosis m6s ospocificas. 

Hipótosis, a su voz, puede dofinirso como: " un enunciado o conjun- 

to do anunciados quo pu.: do sor puosto a pruoba", o como " un enun- 

ciado acerca do como so distribuyo un conjunto do unidades S, , n un

espacio do variablos Xl, X2, ... Xn. ( 33) 

N. R. Camboll ( citado on 27) defino tooria dol siguionto modo: 

Una tooría os un conjunto do proposiciones vinculadas las cualos

sJ dividan on dos grupos. Un grupo consiste on proposiciones rota- 

tivas a un conjunto do idoas car-'ctoristicas do la tooria; 31 otro

grupo consiste on proposicions do las rolacionos ontro estas ideas

y otro tipo do idoas do difor: nto naturaleza. Al primor grupo so

lo llama las " hipótosis do una tooria; al sogundo grupo ". l diccio- 

nario". Campoll añado 01 conjunto do proposiciones quo constituyo

ol modolo do la tooria. 

Con todos ostos antocodontos es porfoctamonto cornpronsiblo y

acopta.blo ol pl`rrafo siguionto: " Como cioncia, la psicología está

unida y organizada por las teorías psicológicas. Una tooría psi- 

cológica os un sistoma do proposicionos relativas a un conjunto do

conceptos quo sirvon para doscribir, oxplicar y prodocir algunos

aspectos limitados dol dominio do la conducta... Por lo común una

tooría bion elaborada incluyo uno o m`s modolos formalos los cua- 

los proporcionan una estructura concrota a los concoptos gonoralos

50 - 



do . la tooría. Talcs modolos, E su voz, ostón con_;etados sistomá- 

ticamonto con fonómonos diroctamonto obsorvabl..as... los modolos son

más o monos procisos y útilos on divorsos contextos=x( 34) 

La tooria y los modolos

Un modolo os la especificación do una porción da las -hipót

sis implica dE s on la tooría. 7s docir le r<;prosontación do una -- 

porción restringida y ospocifica dol campo cubi: rto por le tooria. 

Turnor ( 27) clasifica los modolos on dos tipos: 1) formal

y 2) estructural. 

1) Los modolos formal; s son cualquiar conjunto do proposicio- 

nos válidas do una tooria satisfechas y ropros.:ntsdrs por otro con- 

junto do ontidados quo son la realización do la_ tooria, ( conceptos

teóricos y conceptos do observación vinculados por un " diccionario

s. mántico"), implica la oxistoncia do un conjunto do : anunciados, 

como los dal conjunto do la tooría, on . 1 cuca puodon roa.lizarse

las rolacion3s formales do la teoría. So concibo a la tooría co- 

mo un sistema para ol cual so construyon modolos do tales ca:rscto- 

risticas que cualquior toorona d rivado dol modolo sea isomorfo

a un toor. ma dorivado do la tooría. En otras paaabnis, s: busca

lo complota reprosontación do un sistema, la t..oría, por otro sis - 

toma, ol modelo. 

2) Los modolos ostructuralos son aquellos cuyos olomontos son

más palpablos que los ol.:mantos do los modales formalos ( osto no

significa quo no so puedan formalizar. El significado dal modolo

ostructual no tiono prioridad a la ovidoncia do los objotos. 
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Podomos darnos cuontc qua al modolo .; s una abstracción roali- 

zad-a on la tooria para vorificar, apartado dol contoxto gonor<1̂ da

la tooria, algunas do las hipótosis imrlioadas. 

Para realizar esta abstracción el investigador of; ctúa un ra- 

zonam.i. nto analógico y al compor- r ol comportamiento do los .: lo -- 

montos quo obsorva con ostructuras conocidas y familiares admita

1^ estructura quo ropros. nta m6s tal comportamiento. Estos mode- 

los traen consigo implicaciones adicionales a la tocría quo sugia- 

ron experimentos para. comprobarlos. 

Analisis somi6tico

Aplicando las idoas da Carnap(
24) 

so podr6 osquoma tizar todo

lo antorior como un modio para rosumirlo y continuar, con esto ni - 

vol dul probloma uxplicito, .; l r.;corrido do la isla da la invosti- 

gaci6n. 

Las tcorias ostún vinculadas con modelos, los quo a su voz

estón vinculados con fonómonos obsorvablos. Los ol3mentos do la

teoría, ostén vinculados ontr3 si por d:; finicion3s sint6ctica,s( c61c1
lo) 

Estas dofinicionos so oxpr„ san como rolacionos formalos 16gi- 

cas o matomticas. Algunos do .: stos ulomontes osten r. lacionados

con fonómonos obsorvablos c trav5s do dofinicion.;s soménticas ( son

las roglas do corrospondanci^ ) ntr3 los concoptos toóricos y los

fonómonos obsorvablus) . 

Los concoptos toóricos son abstraccionos do aspectos do la - 

naturaloza. Las dafinicion.;s sint6,cticas do ostos ol3montos p;; r- 
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mito la elaboración do un sistoma lógico. 3ste sistema lógico, a

su vez, permite deducir propi::dades de los elementos del sistema

los cuales son interprotables somántio rent: pasa oxplicar o pro - 

decir. 

So realizan prirm..>ro observaciones ( ya sahalanios 12s peculia- 

res condiciones de estas observrciones iniciales). Una vez colecta- 

dos bastantes hechos se organizan en un osquoma ( predeterminado por

las categorías de clasificación) . Se procede f aclaras lo definido, 

es dacir a dar definiciones aclaratorias ( de esto me () CUIDO más ado- 

lc..nte) y a formalizar el modolc . Luego se deducen tooromas impli- 

cados un cl modolo. So compruoban experimentalmente, etc. Un es- 

quem -a grefico de esto lo encontramos en el libro de Lcrd y Novick

34). 1

Dominio ompirico { Dominio teórico

o conductual

monoda

Cara ( Ca) a

Cruz ( Cr) o. --- 

Puntajo obsorvado Distribución hi - 
do la variablo a- pot5tica dc X

I lor toria X

1

X = 0•:.. 
A f

rob. X = 1 _ P

X _ P

P

Prob. X = 0 - 1- P

P

Promcdio aproximado do caí- 

da do la moneda dol lado

cara" en un grr.n númerodoo X

modicionos

I
P

6 t Indica una definición semántica

Indica una intorprotación semántica

P

o- — —> Indica una definición sintáctica o una derivación

sintáctica. 
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El6nfasis on la inducción n psicología

Tambi6n on Psicología tonomos nuostro Bacon. Ls dicir, un

autor qua opon.) al uso toorías y do la deducción, on al ac- 

tual dosarrollo dc osta disciplina ciontífica. M.i rofiaro a

Skinnor. Poro al igual quo con Bacon, cuando rechaza la formula- 

ción d- toorías, hay quo intorprotarl.. DJ h. chc, no S3 opone a la

formulación do toorícs y al uso dol sistema deductive, sino al mal

uso do ambos. Skinner, a difor3ncia do Bacon, cs un investigador

quo ha rua,.lizado numerosos ; xporimantos. Modianto .; 1 anEllisis do

cualquiorado ellos nos darlos cuonta do quo formula hipótesis, os- 

tabloco gonoralizacionos quo van mis o11. do sus resultados inme- 

diatos, efectúa pr.;diccion.:s tomando como fundcmonto dichas gono

ralizacionos, postula ospoctativas .: n torno cal rosultado do mani- 

pular variables, y si los datos tostimonian en contra do sus os-- 

poctativas las revisa y las corrigo, etc. ( vox Ryman ( 22)). 

Clasificación do las t. crí.rs psicológicas

Para finalizar o1 tratamiento do las toorias citará la clasi- 

ficación hacha por Boring ( 31) do las toorías oxistontos on Psico- 

logías

Antes do dotnllarlas Boring enuncio ol siguianto aforismo quo

estdo acuerdo con todo lo dicho sobro ir tooría: " Los supuestos

hipot6ticos llona.n la ciencia. Son la materia do la cual está he- 

cha. La diforoncie ontro sor to6rico o empírico .: s principalmonto

una cuestión do cuánto ha progresado ol proceso d.; concrota:r la roa

lidad"; y on soguida enurlora las toorías: 
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1).- Teoría sin evidencia. 

Raconoco la dificultad para saber si 1r.- vid: ncia causó la

tooríc o vicovorsa. Poro destaca la ?posibilidad, - históricamonto

comprobada - de quo so postulen posibilidados ( toorías) de lo in- 

cxistonto. ( el flogisto). 

2) .- Toorías con fundamonto racional. 

Cita ol caso do Voliva, quien protondía demostrar quo la tia- 

rraos plana, con una fotografía do 20 millas dol horizonte dol la

go Winnobago y ol caso do Mosmor cuyas oxplicacionJs partían do la

astrología. 

3).- Tuorías con insuficionto Jvidoncia. 

Hal- d3 J. B. Conant y su " horror vacui" on relación a las

teorías como la in,:vita.blu n000sidad do toorías. 

4).- Hipótesis quo no pu. don probarso. 

Por dos razonos: 1) su imposibilidad r.ctual 2) su imposibili- 

dad total. 

5).- Hipótosis quo puodon probarso

Hipótesis probada igual a proposición. 

6).- Gonoralización como tooria. 

7).- Clasificación sistom&tica como toría. 

8).- Toorías descriptivas. 

son algo nós que gonoralizacionos y clasificaciones do da- 

tos, puos su propósito incluyo la descripción do las r„ lacionos
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funcionalos untro variablos indopondiontos y v^ riablos dopondion- 

to s) . 

9) .- Teorías analíticas ( los ol- montos d.: 1.r conducta) . 

10) .- Teorías fisiológicas

11).- Teorías conceptuales. 

C. N. C. ( Conc. ptua:l norvous systems) 

12) .- Modolos físicos

13) .- Modolos automáticos

14) .- Concrotar la roa,lidod do los conceptos. 

Esta clasificación no os dcl todo satisfactoria porque no

cumplo con los r;;quisitos do la clasificación quo más adolanto so

onumora. Poro puodo servir do baso para nuevas clasificacinnos - 

nás rigurosas. 

Los primeros pasos on la isla invostigacihn

El mar do la teoría ti n3 sus línitos, como hornos precisado, 

con la isla do " lo s5 todo", con la Bahíado la literatura y con

1 conti.:non.to ( quo no ap^.reco on of mapa) dol conocinionto do- 

rivado dol sontido común, - continente on ol cu^ 1 ostán los grandas

países do las t..orías-_acción: y por sunuosto con la " isla: do la in- 

vostigación". El invostigadnr conuco las to.oría.s on boga y on al- 

guna ocasión obsorvó un hocho para ol cual no disponía do oxplica- 

ci6n satisfactoria. El hecho provi9no d31 " ocoano da la oxporion- 

cia". Es posibl•3 quo ol hocho so 13 haya presentado do modo acci- 
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dontal o casual. Poro solo ol invostigador pr -parado y obsorvador

puod;; perov.;chcr los h.. chos cosur 1̂is. ( 3j. Fl..ming, Pavlov, 3tc. ) 

Tal voz prcc. do a buscar la oxplicc.ción on 1^ litir t̂ura oxiston- 

te. ( Fu nainiciativa pera no r, potir .;1 caso do B_ toson y Do

Vri: s. En una somana d„ l.:ctures s. Duodon ahorrar mcsos d. tra- 

bajo). En ceso d.; quo no oncu. ntron ningune oxplicación satisfac- 

toria SJ internam on la " isla d., lainv stigación". 

La historia di la ci. ncia, y 1•^s r: glas abstraídas do illa

por la heurística nos aclaran los pasos quo siguen ( 37): 

Proscripciones do la Heurística

a.- Farliliarización con 31 probl3nla

Primoro, f m̂iliarizars3 con of probl3rno.. Para hac3rlo .: 1 in-- 

vestigadcr 3r:rpioza enunciando - 1 problema; al hacerlo dJt. rmina

tontativam nto los aspectos quo deb.;- studiar ( exposición do teo- 

rías o hipótesis). E1 significado do los hechos dopondo do su en- 

cuadre teórico. Esto consist.: on cfirrlacion3s do las relacionas

antro conceptos. Los conc. ptos son construccion. s lógicas quo no

oxiston fuera del marco do referencia . stablocido. 

i;31 hacho us una observación ompiricamanto observable, on

tanto quo teoría so refiere a las rol.^.ciones antro hechos, o al

ordenamiento do los mismos on alguna forma quo tonga sentido" ( 36) 

a) 

Las funcion„ s d31 sist„ma toórico on la investigación son: 

roduco of ámbito do los h rhos por estudiar - función orionta- 

dora do las obstraccionos por r alizar on 31 campo de la roalid^d- 

ayuda a definir cu€los son los h.: chos portinontos. ( b) Establ.:co
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sistomas do cl^.sificación y de concoptualización ( ostructura do con- 

coptcs quo guardan rolación con los procesos y objotos principalos

quo so han do .; studiar- osquemas concoptual.,s-) ( c) rosumo lo qua

ya so sabo ac•orca do lo qu:: .; s obj3to d3 .: studio. ( d) pr:;dico ha- 

chas. Por supuosto los hochos inician la teoría, hacon quo so ro- 

chacan y so formulan do nuovo toorírs existontos y r• dofinen y acla- 

r n̂ la tuoría. 

b.- El proc.: so d concoptualización

Delimitados los aspoctos ú ostudiar surgo o1 probl.:rns do os- 

tablcor concoptos pErra talos aspo ctos. Esto probl.;ma porton: c.; 

al procoso do concoptualización. 

Los conc: ptos simbolizan las relaciones = píricas y los fo- 

n6menos quo vion.;n afirmados por el hecho. Todo bocho so afirma

como una rolaci6n ontr3 conceptos, ya quo cada t6rmino r.. prosonta

el fcnómono descrito por ol hacho. En „ sto sentido un hacho os una

construcción lógica do conceptos. A su voz los concaptc s su abs- 

tra3n do muchas imprusionus sensoriales o porcopcionss. El proceso

do conceptualización consista on ebstraer y gmnoralizar impresiones

do los sentidos"(
36) 

Al tropezar con la " selva do la- utoridu.d" ol investigador so- 

bo qu.o al merco de roferoncic conceptual do los divrsos ci.:ntífi- 

cns qu:: so han ocupado dol problona hahecho quo seloccionon, acen- 

túen interpreten los datos sonsoriales. Es decir reconoc.: qu

han saleccionrdo datos, quo han .; nfocrdo su atunci6n sobr.: ciertos

signos do los hechos pasando por alto dol.boradam„ nto otros signos
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quo no consid3ró rting.;ntos y qu.: fin:l̂monto han intorprotado sus

datos gon. ralizAndolos .: n juicios •- cerca do los hechos(
38) ' 

Sin ombargo son consid. raciones dol probl. ma dosdo varios

puntos do vista quu of investigador pu: d; tomer ;: n cuenta para bus

c r contacto con la exp. rioncie dol f. nómono ? por inv. stigar. Por

supuesto, deb.. astC r ^l.;rta prra rodarr las montañas. " Dogmatismo" 

y " Confusión". 

Todos somos criaturas condicionadas. Nacemos dentro do un

grupo social d.: torminado y adquirimos las orinionos y costumbres

do os:; grupo.. Aquollas ideas c. los quo nos oncontranos acostum- 

brados nos pa:r:;con por sí mismas „ vidontus, on tanto quo la primor

r.:acción on contra do las id ;as qui no , nc. jan con nuestras opi-- 

nion.:s os consid.;rarlas inferior s y corrompidas. La única mano- 

ra do superar esto dogmatismo inicial, baso d.o, todo fanotisr.o, 

consista on formular nu:; stra posición ; n forma lógica. Aclarar

los div; rsos supu:; stos posibles para pod. r onfocEr nuostra posi- 

ción on medio del conjunto(
28) ". 

Por consigui.;nto "... hay quo

descartar sistom6ticom„ nto todas las pronocionos". (
48) 

Durkhoim

soffala quo los conceptos no ci: ntíficos - a los quo llama prono- 

cienos - tarbi ó̀n son producto d:; la .; xp ;ri. nci humana .poro quo

n : esto caso s:: trata do una oxporioncia confusa y desorganizada. 

Ademas hace hincapió Jn que no s.: dobon a ninguna anticipación da

la ronlidad sino quo rosultan do toda claso do improsionos y amo- 

cionos acumuladas dosordonadamonto al azar do las circunstancias, 

sin intorprotaci6n m:; t6dica. 
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c.- Analisis dol robloma

Enunciado .: 1 probloma, consideradas las diversas teorías o

intorprotacion.;s dal fonómanc, soslayados los poligrc.s consocuon- 

tos dc la " selva do la r.utoridad", continúa ( ol investigador) ais- 

lando las principelos partos dol problema. Para 3strc dobe idonti-- 

ficar e1 tipo do problema el quo sa enfrenta. Si poso,: hipótesis

y conclusión - como datos_- su probloma .; s dol tipo " por domostror" 

on tanto quo la incógnita, los datos y las condicionas son los o- 

lomontos do " un probloma por rosolvor". So propnra Tolerando do -- 

tallos, roconsidorando los olam•.:ntos dol probloma, conbin6ndolos

entro sí, ostableciando rolacionos quo pueden existir antro cada

detallo y 31 conjunto del problema hasta la formulación do su hi- 

pótosis. 

La definición do conceptos

La hipótesis implica al contoxto quo supone toda definición, 

sus proómbulcs) . La dofinición tiona significa dos diforontos so- 

gún la naturaleza do sus proiómbulo s . Por ojomplo si 31 proómbulo

hico r; faroncia a lengua j es r rtificialos ( como los do la lógica o

los do la matom6tica) le definición ser una convinción ( propuosta

o aceptada) aceroe dol uso das lo palabra on tal longuajo ( dofini- 

ción ostipulrtiva). Si ol preámbulo hace roforoncia r longuajos

no ertificialos o on perta artificialos ( como los longuajos do las

cioncias empíricas) la dafinici•5n ssró, la declaración dal uso co- 

rrionto dol tórnino on cuestión, ( dofinición lexicológica) o la

propuesta do una modificación d. ; star uso ( radofinición). 
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La dcfinicihn ostipulr tiva. loxicolhgicr. y 1c r. dofinición

ruodon procisarso r ` s .; n su significación. Esto so consigu3 r1 d. 3- 

t3rninar los límitos quo p rmiton docidir si casos dudosos son o

no incluíblos on cl trmino d„ finido ( dafinicionos aclaratorias). 

El int. rs princincl dol inv3stigador radica on lrs " dofini- 

cionos - t óricos". Estas son las quo tratan do formular una care- 

torización tóoricamonto a:docuada do los obj otos a los cu^ los s3

aplica ( Ej . fu rza _ al producto d3 masa por ac. loracihn) . La do- 

finición toórica ostá 3ncoriinada incluir 3n lasignificación do

lapalabra la proni.:dad quo :: s nós útil on o1 contoxto do su too - 

ría para conprondor y prud.:cir la conducta do los objetos donota- 

dos por la palabra. Al incluir lc propiod .d útil para: sus pro- 

p6sitos on la significación do la palabra dofinida ostá. d: scribi3ndo

al obj oto, o fonómono do Ecuordc a catogorías d:; clasificación. 

s docir describir js clasificar. Por 3j.;fplo si d:: scribimos a un

animal core carnico.ro, 1.; . stamos clrsifica.ndo con crrnic: ro. Y

al cic:sific-rr ^ un r.ain. 1̂ ecuo crrnic: ro lo . stcr os cL scribí :ndo

coro tal. 

1 tc y 1... :: igr:iif.icoci6: ntc s

Lo significación C_ lrá cenc.:ptos pu - 1J sor ( 1) v‘ rbs1, - d.;- 

i^tr ei.=n c' o 1-. s r .. 1 rr <:,, (2) ._,. r torial, o n_-turaloza do las cosas

a:, c.7-: r.. r.:,, s cc., pr.. d. r - Lj- nub. s oscuras y ( 3) 

lógica, `_. s. . i I s prom Yf. r c] . 
4'' 

si:: c ` 1 1 -,
sp_. is l c,  ,,., ia:-•, nns_ d r r si _L.:.. 

pronisc..s son f_rls..s r, vcrdfdsras. bl pr; U.: ti:, v..rb41 haco quo 1:; s

palabras rdqui ;ra.n signi-cic^.cihn, .. n 1P. nrn..,rr. coro los objstos
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se convierten an signos o símbolos y es porque tales objetos forman

Parte de situaciones más extensas o más complejas y su significación

consiste en que ser. alan o representan algo más que ellas mismas. Es

decir los objetos o acontecimientos no existen separados de las for- 

mas y relaciones que ellas determinan. Carecerían realmente de sig- 

nificación si no encajaran en ciertas categorías que las hacen for- 

mar parte de un sistema interrelacionado - el cual comprende la im- 

plicación lógica entre sus partas constitutivas(
28). 

Cualquier predicado dal objeto o fenómeno definido implica re- 

d
ferencias a lo posible ( no a " lo Macho") Por ejem. si decidmos que

un tronco de árbol es " combustible" se estará indicando que "- puede

arder" no que est ardiendo. Es decir cualquier elemento o carac- 

terística que se abstraiga del evento u objeto implica que en deter- 

minadas condiciones rueden ocurrir determinadas cosas. 

Esto evidencia que los hechos por si solos carecen de signifi- 

cación a no ser que formen parte integrante de un sistema. La im- 

portancia de la ciencia en el conocimiento de estos sistemas consis- 

real

te en que son aplicables al mundo porque este " tiene modelos repeti- 

bles que puedan abstraerse y relacionarse con arreglo a ciertas re- 

laciones invariables"(
28). 

Denotación y Connotación

Hasta cierto punto el significado de un término consiste en

los objetos a los cuales puede aplicarse - sentido referencial del

significado- ( extensión o denotación del tórnino). Pero la exoli- 

cabilidad del término depende de las características o pro -piedades
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del objeto connotados por el tórmino. Es decir, la connotación es- 

tablece el criterio que permite docidir, rospacto de cualquier ob- 

jeto o fenómeno, si cae o no dentro de la extensión del trmino. 

Las connotscion. s puedan ser ( a) subjetivas ( h) objetivas y

c) convencionales. Las subjetivas son el conjunto do característi- 

cas qua an la creencia de una persona poseen los objetos incluidos

en la extensión de las palabras. Las objetivas son el conjunto to- 

tal de car: cterísticas comunes a todos los objetos que consituyen

la, extensión del mismo y las convencionales son las características

atribuidas a un trmino como criterio uniforme para decidir, con

respecto a cualquier objeto, si forma o no parta da la extensión da

ese término. El acuerdo an acaptsr dicho criterio as al aspecto - 

más importante para los propósitos de la definición en ciencia. 

La clasificación

Las caract;:rísticas qua se han de tomar en cuanta en datormina- 

da investigación depandon dol propósito o el inter6s dol investiga- 

dor. Para esto se adopta un esquema do clasificación. El proceso

do clasificación presupone el agrupamiento do individuos en clases

y su utilidad radica on la importancia do las características esco- 

gidas. Para al cientificr.r un esquema de clasificación as major qua

otros on la medida on que sugiaro más l'ayos científicas y contribu- 

yo mejor a la formulación c:o hipótesis oxplicatorias. El propósito

fundamental es obtoner unE. compronsión más profunda do sus propioda- 

dos, de sus somajanzas, diCoroncias o interrelacionos. La caracto- 

rística es importante cuan* sirva como indicio do la prosancia do

otras características. ( Eu decir cuando está. conectada causalmonto

con muchas otras caractorí; ticas y s, por lo tanto, útil para la
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detarminación da un gran númoro dc 13yos causalas). Le ,: tepa más

temprana do cualquior cioncie 3s la etapa clasificatoria( 39

Tócnica do dofinición do concoptos

La h. urístice on una do sus aplicscion_:s señala la tScnicad

la dofinición do cone tos. base op ha tcnica.. s.; .  n la donotación c

extensión y on la connotación o int: nsión. La primara consista on

colocar una mano que tapo le boca y con la otra mano so9slar ol - 

obj: to donotedo por ol concepto"(
11) 

Sus limitccion.:s surgon dol

hecho do quo los objotos tionan múltiplas propiadadas las cuelas son

incluidas al solo so -Pialar 31 objoto. 

Esta tipo do dafinicionos p.. rtonaco a la claso do dofinicion s

caractorizada por la lógicacomo ostensiva o demostrativa. A . asta

clase portonoco la definición oporecional y la definición nocional. 

La primera consisto on ontondar, por un concepto, un conjunto do

oporacionos de tal monora qua al concento solo os sinónimo al co- 

rrospondiento conjunto do oporacionos. La

mitir lo quo donota cl termino al obsorvar

conocer cal roforonto por lo quo haco. 

segunda consista on ad - 

sus afoctos, . s d. cir, 

Otra tScnica consista an dofinir una palabra aislada dando - 

otra palabra aislada quo tonga ol mismo significado. A osta tócni- 

p or
ca so lo conoce como dofinición sinonimia. Cuando no puode usarse

osta tócnica so puodo usar- una dofinición por enoro y diforencia, 

tambión conocida como " d..:. inición por división", " d„ finición analí- 

tica", " dofinición ostó.tic,a" o " definición connotativa"'(
40). 

La

tócnica do este consisto on caract. rizar al concopto do- 
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tarminendo su gónoro próximo y sus diferencias osp cíficas con ras- 
pacto otros intograntus dol mismo g6noro. Como pu.: do Epreciarso
ast6 tcnica :;

s una doblo clasificación dol objeto d; notado par... 
conc, pto. 

Las r::glas do la definición científica

Las reglas do la d.: finición científica, son: a) La dafinición
debo indicar los -atributos osenci2.1 s do la especie es docir, la

definición debo indicar la connotación convencional d1 t5mino quo
se quiera definir: ( 2) la definición no dJbe ser circular, os docir, 

esto proscribo la aparición do sinónimos on lo prodicado ( 3) 1 d - 

finición no debo ser ni domasiado amplia ni demasiado ostrocha, es

docir, ln
dafinición no debo denotar mós cosas que las quo donota

lo definido ( 4) no debe formularso on un longuaja a,.mbiguo, oscuro

o figurado y ( 5) no debo sr negativa cuando puede sor positiva. 

Podemos rsumir lo dicho acerca do la definición en la afirmación
heurística siguiento: " Definir os la oporación motódica quo consis- 

to on caracterizar una noción para delimitarla y saprarla do otras. 
La definición

s una proposición quo exprusa la naturaleza da una
cosa ( definición r3al) o la significación do un t3rmino ( definición

nominal). La definición os una operación on un longuajo. 

Las dofinicionos somiótic-:s

Hay tres tipos do dofiniciones somióticas: ( a) sintllcticas, 

b) somántices, y ( c) pra,gm4ticas. Las sintlIcticas son las reglas

quo puedan substituir una oxprosión por otra nueva y a. la inversa. 
Sin atondar a la significación do una o do otra so ocupa de las ro- 
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lacioncs . antro los símbolos; son definiciones .: n un c1ci.10 o sis - 
toma. 

Las dofinicion s som6ntic_:s consistun on una atribución do
significación ( denotación o vclor) un símbolo o una 3xpr„ sión

propias do los ciculos intorprotados). Las pragn4ticas son las

quo ostablacan las ralacionos .: ntr..: .;1 longucjo y ol quo lo usa.(
50) 

Quoda por aclarar qui: las connot ;cion: s conv„ ncionrlos : n la

definición do conceptos, para 1c ci::ncia, prot ;nth n sor, cdom6s do, 

convoncionalos, objotivas. Es decir, quo oxprosan los fenómenos on

función do propiodados quo son inhoront. s . los mismos. Do aquí so

deriva ol corolario " tomar como objoto do inv. stigación, solo un

grupo do f3nómonos provirm.3nt3 definidos a travó:s do ciortas ccra.c- 
toros oxtorioros comun s y comprender on la m sma investigación a
todos los qua responden c osa dafinición"( 48) 

y aunque no os d31 - 

todo ciorta la afirmación do quo la forma do clasificar no da; pondo
d 1 invostigador sino do la naturaloza do ., las cosas os n.. ces. rio
auo ol signo quo dotormina la inclusión o exclusión do un fSnom.;no
u objoto pueda sor mostrado a todos y las ¿ firmcciono,s dol obs. rva- 

dor puoda.n sor controladas por los domas. 

Los conceptos dol longuajo común y la ciencia

El conoopto dol 1ongucjo común puodo sr útil - 1 invostigador

al servirlo como indicador do quo oxisto un conjunto do fenómenos
rounidos bajo un mismo nombro y quo . n consocuoncia deben tenor, 

vorosimilmonto, caractoros comunos, pues s„ han formado ( los con- 

coptos) on contacto con los fjnómonos. Es posiblo, inclusivo, quo

indiquen, cunquo .: n forma muy gruosa, quo dirección puedo tomar la
investigación. 
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Volvomos a recurrir a la heurística do los fonómonos para con- 

tinuar d3t 1lando las roglas t;•cniccs da: invostigación.. La obsor- 

vación houristica do los fenómenos, as docir., su oxamon critico, 

haca quo so pros.;nton determinados problemas por r„solvor o por - 
domostrar ( 47),. 

So procedo a tratar do com prondor 1 a - P problema _pes. 

ra inicier la invostigación propaamanto dicha. ( Ya vistos todos

los proómbulos),. So anuncia ol probl: ma dofinijndo los datos do

quo so dispone y la c.ondición: o condiciones on las quo so prasanta

31 fe n6meno a investigar. Aqui os pertinente todo lo visto on tor- 

no a la d. finición y convion3 añadir las reglas relativas la cla-- 

sific- ción, la cual, como hemos visto, está imbricada con la dof - 

nición. 

Función do 1^ clasificación

Ante todo una clasificación dobe tona3r por objato abreviar o] 

trabajo ci: ntífico. El sistema de clasificación solo sor verda- 

doramont útil si nos p; rmito clasificar otros caractoros qua los
que sirven do baso. Es decir si procura un marco do roforoncia

para los hechos futuros. En asta santido no solo sirvo para poner

un poco do ordan an los conocimientos ya adquiridos sino para ob- 
tenorios. En otras palabras 91 procodimionto consiste on efoctuar

una división dol grupo baso segun un primor criterio do clasifica- 
ción. Luogo so obsorvan los factoros constitutivos do cada sub - 

grupo y so comparan , antro sí para, establocor ol perfil do las ca- 

ractorísticas do cada subgrupo. 

Definición do clasificación

Por clasificación so entiendo 1sdistribución do los obj. tos
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en clases por la posesión de alguna propiedad. La clasificación

puede ser arbitraria o natural. Se recurre a la clasificación arbi- 

traria para poder hallar con facilidad a un individuo u objeto cual- 
quiera entre todos los clasificados ( ej. alumnos en orden alfabéti- 

co.) Esta clasificación no permite afirmar nada acerca de las pro- 
piedades del objeto. La cliasificación natural consiste en la distr'. 

bución de los objetos core base en sus características esenciales

Cada sistema de clasificación presupone un " universo de disc' 
so", es decir, la extensión de las entidades a las que el esquema
clasificación aplica los términos comprendidos.. Estos términos dc', 

ser mutuamente excluyentes y exhaustivos de las entidades clasifia
das. ( 46) 

La clasificación puede ser longitudinal ( ej.. hombre -mujer) o

de tipo lato ( ej hombre casado,, soltero,, viudo,, etc.. ).. 

Las Reglas de la Clasificación Científica)., 

La función de la clasificación consiste en . la distribución

de elementos en grupos o categorías,_ las cuales están relacionadas

sistemáticamente. Esta relación sistemática exige el cumplimiento

reglas y principios lógicos relativos a los criterios para rechazar
un esquema de clasificación. Estas reglas son:: toda clasificación

sistemática debe ser:: ( a) consistente y ( b) completa y exhaustiva. 
a) Un acto de clasificación debe ejecutarse de acuerdo a un solo

criterio de clasificaciÓn ( el cumplimiento de esta regla obliga a

que las categorías sean mutuamente excluyentes) y ( b) El total de

los elementos que constituyen cada categoría debe ser igual al con- 
junto de objetos clasificados_..Por consiguiente la clasificación

debe incluir dentro de sus categorías todos los elementos de la po- 

blación a clasificar para que seq. válida. Las mismas reglas son ar1' 

cables a la subclasificación, es decir,: a la formación de subgrupos

coordinados a un mismo nivel dentro de cada grupo general..( 41). 

En general se determinan primero las categorías mas amplias., 



Luego se divide cada categoria en sus elementos componentes en los

cuales se puede basar el investigados para crear sus instrumentos

de medición, planear el experimento , preveer el análisis, etc. 

La formulación de las categorías de la clasificación. 

La tarea de formular las categorías aplicables al problema es

particularmente dificil. Exige que el investigador analice repetida- 

mente los datos para encontrar indicios que le permitan decidir s_ 

debe continuar investigando con tales categorías teóricas o si debe

reformularlas para que se ajusten mas a los datos. Para reformularlas

puede contar con los nuevos hallazgos de propiedades mas importante; 

de los elementos, es decir, con características mas esenciales de

los elementos. Una recomendación general es " formular las categoría:; 

en forma concreta para que se ajusten mejor a los datos crudos - sin

interpretación , ni multiples implicaciones" ( 44) 

Requisitos de la formulación de categorías. 

Lazarsfeld ( 44) 
enuncia los siguientes requisitos en cualquier

clasificación y aclara que algunos de los requisitos son generales

y formalOs ( tomados de libros de lógica), en tanto que otros son re

sultado de experiencias en la investigación: 

1) Articulación. Debe proceder de lo general a lo específico para

que el material pueda analizarse en términos de categorías de grupo

mas amplias. 

2) Corrección lógica. Exhaustivas y mutuamente excluyentes ( ya vistas

3) Adaptable a la estructura de la situación. La clasificación debe

basarse en un bosquejo comprehensivo de la situación como un todo. 

La recomendación de la heurística " visualizar el problama como- un --- 

todo sin ocuparse de los detalles" coincide con esta regla.) 

4) Adaptación al marco dd referencia del sujeto del experir̀hentº. -- 

Incluir, si es posible, la definición de la situación propia del

sujeto del experimento. Para la primera regla, articulación, debe

tomarse en cuenta el propósito de las investigaciones para formar
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los grupos. Es decir, cada grupo debe estar constituido por elemen- 

tos que se comporten de modo semejante en relación al problema que

que se investiga. 

En el, caso dela segunda regla el propósito es evitar las fala- 

cias causadas por esquemas de clasificación inconsistentes e incoen

pletas. 

Las categorías y el modelo. 

La tercer regla tiene como función organizar los elementos de

la situación en un pequeño número de clases para facilitar la com- 

prensión del problema. En algunos casos el investigador puede hacer

uso de las categorías del lenguaje común ( redefiniéndolas y sistema

tizándolas, por supuesto.) En otros casos, sobre todo en la investí

gación exploratoria, el investigador tiene que crear las categorías. 

Esto es particularmente cierto cuando la investigación se realiza en

torno a las razones por las cuales se lleva a cabo determinada deci

sión. En este caso el investigador intenta clasificar tales " razo- 

nes'. Frecuentemente no basta con agrupar a los elementos que pare- 

cen elaborar un bosquejo o modelo general de toda la situación. Esto

implica el proceso de interacción siguiente: 

1.- Es preciso formular un esquema estructural preliminar. Pare for

marlo el investigador puede analizar los datos de que ya dispone. 

2.- Procura aplicar sistemáticamente el esquema y regresa a revisar
continuamente el esquema para mejorarlo. 

3.- Aplica el esquema mejorado, etc. 

Es posible gze concluya su trabajo con un esquema de clasifica

ción absolutamente distinto a aquel con el que comenzó. 

Ademas de los esquemas teóricos existen modelos estandar para

utilizarlos en situaciones estandar. 

1.- De atracción- rechazo. ( Ej. razons,s de migración.) 

2.- De atributos -motivos -influencia. ( Ej. Razones de elección). 

3.- A - quien -culpar. ( Ej. RLcionalización de prejuicios). 

4.- Razones previas -causa frecipitante ( Ej. Razones del porque

cuando de cierto comportami; nto ). 
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5.- Multidimensional ( ej. Accidentes de tránsito). 

6.- Razones primarias Vs. razones secundarias. (
42) 

La lista de modelos podría continuar al infinito pues la cultura

e imaginación del investigador, así como la continua aplicación de

las recomendaciones de la heurística, gestan sin limitación este ti

po de modelos; baste recordar que Mendeleiev usó el modelo de la no

tación musical para la tabla periódica de los elementos químicos. 

La medición y la construcción de modelos. 

La medición es el fundamento del que se sirven muchos investiga

dores para la construcción de rm delos. De hecho la mayoría de los

modelos se derivan de un lenguaje formalizado como la lógica o la ma- 

temática. 

Dos son las razones por las cuales se recurre con frecuencia a

este tipo de modelos; ( a) Los términos codificados a notación matemá

tica son mas convenientes, lingaisticamente , para expresar una idea

o un conjunto de ideas pues evitan la contaminación en significado

de los términos del lenguaje común, y ( b) los conceptos de t«les mo

delos pertenecen a las definiciones aclaratorias, es decir, son los

conceptos que describen con mayor precisión por implicar la medición. 

La clase de descripción mas rigurosa implica la asignación de

significados numéricos a las variables en estudio. Cuando se asignan

con precisión, el significado de los números hace posible una mayor

precisión en la descripición y proporciona la base para hacer compa- 
raciones cuantitativas." (

35) 

Las matemáticas y la investigación psicológica. 

Pero el uso de la medición ya es una etapa avanzada de la inves

tigación. Por lo general se empieza en el uso " discursivo de las ma

temáticas." George A. Mjller, en su libro " mathematics and Psycholo

gy" (
49) 

despues de detallar la extensa aplicación de las matemáticas

en todos los campos de inve:st. igación psicológica distingue cuatro



formas científicas homogéneas de aprovechar las matematicas: 1( dis- 

cursiva, 2) normativa, 3) funcional y L) estructural. 

La forma discursiva utiliza la notación matemática como una ex

tensión conveniente del lenguaje común. Por ejemplo, la fórmula de

William James: 

Autoestima - 
éxito

aspiración. 

analogía matemática que ayuda a comprender). 

Las aplicaciones normativas de la matemática se usan para des- 

cubrir o demostrar el camino mas eficiente para alcanzar ciertas me

tas, ( se aprovecha en psicología de la decisión. ) 

Las formas funcional y estructural pertenecen al campo de las
matemáticas descriptivas. La funcional tiene dos aplicaciones genera

les: ( a) determinada y ( b) estadística. La primera corresponde al

uso matemático del término " función" ( cualquier relación biunívoca

entre dos conjuntos de elementos, tales que para cualquier elemento

de un conjunto X haya por lo menos un elemento del conjunto Y rela- 

cionado con él). La segunda, la estadística, se diferencia de la de

terminada, en que sus resultados no indican la relación funcional

existente entre dos variables; tan solo nos indican que tan estre- 

chamente relacionadas están las dos variables, y cuan predecible es

una variable a partir de la otra. 

La forma estructural es la mas elaborada y la mas importante. 

Evidencia: el fundamento analógico del aprovechamiento de las matemd

ticas por cualquier disciplina científica o tecnológica. " Algo" de

la forma en que se relacionan los símbolos semeja " algo" de las reta
ciones entre los fenómenos observados. Lo importante no son los

símbolos o los obje tos sino las pautas de sus interrelaciones. Ese

salgo" análogo se le denomina " estructura". La tarea del investigador

es construir o adaptar un sistema de símbolos y reglas cuyas estruc

turas sean isimórficas con la estructura que descubre en los datos

de su experiencia. (
49) 
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Diferencias entre matemáticas puras y matemáticas aplicadas. 

Antes de profundizar en los modelos matemáticos conviene es- 

tablecer las diferencias entre las matemáticas puras y las matemá
ticas aplicadas. 

A) Las proposiciones de la matemática pura sa conocen a prio

ri y con absoluta certidu..bre sobre su verdad o falsedad. Ningún

cambio en la estructura del mundo físico es atingente a la verdad

o falsedad de la proposición. Son proposiciones intemporales. 

B) Los conceptos de la matemática pura son perfectamente

precisos y poseen propiedades precisas. 

C) No su sabe a priori si las proposiciones de la matemáti

ca aplicada son verdaderas o falsas y la estructura del mundo fi

sico es atingente a su verdad o falsedad. 

D) Los conceptos empíbicos no son perfectamente precisos, 

pueden cambiat sus propiedades o las cosas designadas por los con

ceptos pueden poseer diferentes propiedades.( 43) 

Correspondencia entre el modelo matemático y las variables
empíticas

La medición comienzas con un procedimiento para identificar
elementos del mundo real con los elementos o construcciones de un

sistema lógico ( un modelo) a través de la definición semántica pre

cisa de los elementos básicos de la teoría. Para : Medir, - por ejem- 

plo, la estatura de una persona- se debe: 1) identificar el objeto

que será medido ( persona o unidad experimental) 2) identificar la

propiedad que será medida directamente y 3) identificar la regla

para asignar números por medio de la cual se asignará un número a

la propiedad de la unidaa que se mide. Por consiguiente medición

viene a ser el asignamiento de números a propiedades especificas

de unidades experimentales de tal forma que permita caracterizar

y especificar las relaciones existentes entre tales unidades. 

La medición es posible por el axioma ; ue denotaala cantidad

como una clase de propiedad que admite graduación y que todos los
objetos poseen ( al igual que las propiedades llamadas " cualidades' i) 
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inh3renteyente. Existe antes de que comience la medición. Así, 

la medición es el procedimiento .. ue asigna números que representan

las magnitudes de las cantidades preexistentes ( de modo ideal se

supone que tilos números son proporcionales a las magnitudes)( 43) 

niveles de medición

Las reglas para asignar los números a los objetes o aconte- 

cimientos son las que determinan el nivel de medición. Cuanto ma

yor sea el núm:. xo de propiedades matemáticas interpretables tan- 

to más alto es el nivel de medicion, es decir, los niveles de me- 

dición se diferencian por el grado de complejidad del sistema mate
m. tico, las clases de transformaciones admisieles por los datos y
las clases de operaciones significativas del sistema matemático. 

Cada nivel ae medición cuanta con un instru:i nto para asignar
los números. Este instrumento es la escala correspondiente a cada

nivel según la escala utilizada será la cantidad de información - 

que lleve el número asignada ( cantidad, más propiedades matemdti

cas interpretables) (
51) 

Se tendr4 una escala de medición ( de cualquier nivel) solo

si se satisfacen las siguientes condiciones: 

a) tener una regla para asignar números

b) Que esta regla sea determinativa, en el sentido de que siembre

se asignará el mismo número a las• mismas cosas en las mismas con- 

diciones. 

c) La regla no será degenerativa, en el sentido de que permita

asignar diferentes números a diferents cosas en diferentes condi- 

ciones. ( por ejemplo evitar que se asigne el número 2 a todo( 43) 

La clasificación de los niveles comunmente aceptada incluye

cinco niveles. El criterio de 1._., clasificación de niveles es el

de la regla por la cual se asignan números a los objetos o eventos. 
Las escalas son: ( 1) escala nominal. Como ya serialamos, en cualquier

ciencia el primer paso es la elaboración de sistemas de clasifica- 

ción. Los principios para establecer las escalas nominales son los

mismos principios de la clasificación. Este nivel es solo para la
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medición de la iúentiaad o de la diferencia, es decir, es posible

interpretar la igualdad y diversidad entre los números , como

equivalencia" y " no equivalencia" entre las unidades clasifica- 

das. La fórmula aritm6tica de este nivel es A b

Las estadísticas aplicables en este nivel incluyen: ( a) N, 

número de casos de una muestra determ _nada; ( b) f, frecuencia o

números de casos en una categoria; ( c) p, proporción de casos de

una categoria ( también puede expresarse como porcentaje);( d) I'so, 

el modo o categoria con la mayor frecuencia; ( e) c• ' coeficiente

de contingencia, medición de la asociación existente entre dos va

riables, y ( f) 
X2, 

prueba de la Ji -cuadrada para determinar si la

distribución de las frecuencias de las categorías es de acuerdo
con alguna hipóteeis. La escala nominal, entonces, describe por

enumeración ( Lescription by counting).(
52) 

Se puede incluir el uso discursivo ae las mateen ticas en es- 

te nivel de medición. Algunos autores no incluyen este nivel den- 

tro de las escalas de medición( 53) porque no es, en su sentido

estricto, medición, pero si definimos varialbe como un conjunto de

valores que forma una clasificación ( definiendo la variable en re

lación a un conjunto empírico) y ampliamos le definición de aedi

ción a la aplicación de la variaele sobre un conjunto de números, 

no existe dificultad para reconocer la escala nominal como produc

to de un nivel de medición. Y si además tomamos un cuenta que la

medición de unidaaes es un proceso con dos etapas: primero la asig• 
nación y luego la asignación del número 33) 
II Escala Ordinal. El adjetivo " ordinal" se refiere al orden

rango o jerarquía en que se distribuyen los objetos con respecto

a la magnitud de la propiedad en estudio. Por consiguiente el nú- 

mero asignado representa el lugar que ocupa entre los demás por la

cantidad en que posee dicho rasgo. Es posible reemplazar los núme- 

ros asignados a los elementos por otros cualesquiera que tetgan el

mismo orden. ( Por lo tanto no se pueden determinar las diferencias

entre los objetos en relación al rasgo)( 54) 
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Todo nivel de . medición se refiere a la estructura del con- 

junto de valores ciue constituye la varialbe. Dstas estructuras

son acu4lativas en el sentido de que una presupone a la otra y es
por esta condición porque las estadísticas permitidas en el ni- 

vel ordinal incluyen las mencionadas en el nivel nominal. La fór- 

mula aritmética del nivel ordinal es: A B. y las estadísticas
aplicables en este nivel, además de las del nivel nominal, son: 

a) cualquier manipulación matemtica que no altere el orden de

rango ( transforiiaciones úonotónicas - los nuevos valores crecen o

decrecen constante.aente); ( b) Percentiles ( órdenes de rano); ( c) 

mediana ( d) mediciones de variabilidad; ( e) correlaciones de rango. 

III Escala -de intervalo. Los números de esta escala representan ale

didas de la cantidad del raso o propiedad poseídas or las unida- 

des, a partir de un origen arbitrario. Ya existe la correspondencia

de uno - a- uno entre los números y los datos por que se pueden in- 

terpretar las diferencias iguales entre los números corno diferene
cias igualmente distintas en las unidades. ( ta_iiaío relativo de las

diferencias) La especificación de las escalas de intervalos esta

blecen una función de distancia entre todos los pares de elemen- 
tos. Las diferencias entre dos elementos son constantes y signifi- 
cativas ( permitible la resta pero no la suma) : gin estas escalas

las transformaciones son lineales; ademas de implicar las monotó- 

nicas. Le acuerdo con Cooinbs ( citado en 43) las fórmulas aritméti

cas de las escalas de intervalo son: 

a . b

Y La - b] Íc -d) 

Con lo que se tiene una escal de intervalo nominal y la fórmula: 
a_ bJ[ c_ d3 es la de las escalas de. intervalo -ordinal. 

Las estadísticas aplicables a Este nivel incluyen: ( a) La

media, ( b) Desvicación estandar, ( c) correlación momento -producto, 

También incluyen toda la estdistica aplicable a los niveles ante- 
riores. A partir de este nivel los valores promedio tienen impar- 
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tancia para la interpretación de la información quo proporcionan

los datos. 

IV Escalas de Proporciones. 

La característica que distingue la escala de esto nivel dela es- 

cala de intervalo, consisten en que la de proporciones posee un

punto cero que r; presenta la carencia total del rasgo que sc está

midiendo. Esta característica permite qui las proporciones iguales

entre los números puedan interpretarse como proporciones iguales

entre las unidades ( relación entre las proporciones). El adjetivo

proporción" denota que los valores transformados son proporciona

les a los originales, pues la transformación en este nivel consis

te en multiplicar la escala por una constante, operación que cam- 

bia la unidad de medida, pero deja intacta la posición del cero. 

Las aplicaciones estadísticas incluyen: a) media geomttrica b) coe

ficiente de variación c) decibeles, etc. ( Le hecho, en estas esca

lastienen sentido todas las operaciones estadísticas). 

V Escalas Absolutas. 

Estas escalas se distinguen de las de proporción en que las

primeras exigen que uno entre los núrnuros pueda interpretarse co

mo sala unidad más pequena" entre las unidades en cuyo caso cual- 

quier transformación hará que se pierda apuna de la información

contenida en los datos. La escala es la más conocida y también la

más olvidada, - la escala de contar, es decir, los números natu- 

rales y el cero. Esta escala es nominal porque se da el mismo nú

mero a conjuntos con. la misma cardinalidad ( aquellos en los que

se puede establecer una relación de uno a uno entre los elementos

de los conjuntos) y porque a conjuntos con cardinalidad diferente

se los dan números diferentes. Es ordinal de intervalo y de pro- 
porción - hay cero absoluto correspondiente a los conjuntos vacíos

y hay una unidad absoluta, la unidad de conteo. Esto nos recuerda

el hecho de quo originalmente los números su introdujeron con el

propósito de contar, esto es, para escalas absolutas, y solo más

tarde se extendieron a la medición, es decir a escalas más d€ bi- 

les. ( 34) -
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S. S. Stevens añade la " escala de intervalo -logarítmica" y se- 

ñala que aún no se han agotado las posibilidades de las escalas de

medición. ( citado en 43). 

Retomamos la guía para recorrer la " isla de la investigación". 

Hasta aquí se ha recorrido " El mar de la Teoría", " La Bahía de la

Literatura", parte del " Oceano de la Experiencia", se atravezó la

Selva de la Autoridad" se superaron las cumbres del " Dogmatismo" 

y de la " Confusión", se subió la montaña /'' Hipótesis" y por el mo- 

mento llegamos al " Diseño de la Investigación". 

Los diseños de la investigación. 

Existen diversos tipos de diseño de investigación. La mayoría

de los autores coinciden en clasificarlos con el criterio del méto

do implicado en la investigación y así distinguen los siguientes
tipos de diseño: ( a) Descriptivo. - Sus propósitos son dar razón de

las condiciones existentes en un lugar, tiempo o fenómeno determina

do. Sus criterios de atingencia son muy latos por lo que la infor- 
mación contenida es heterogénea. Suele servir de fundamento para ul

teriores investigaciones. 

b) Explicativa.- Procura encontrar relaciones causales. Este gru- 

po dd investigaciones está integrado por distintos subgrupos. ( b. 1) 

Teóricos o experimentales.- Su propósito es probar una hipótesis

específica derivada de alguna teoría mas general. 

b. 2) Evaluativas. Probar la contribución de un determinado número

de factores para encontrar la influencia del mismo en el fenómeno

que se investiga. ( b. 3) De diagnóstico.- Implica la búsqueda de las

posibles causas de una situación relativamente desconocida. Estos

tres tipos de investigación explicativa tienen una metodología co- 

mdn, si bien se distinguen por su finalidad. Su propósito general

es establecer la naturaleza de las relaciones entre uno o mas fenó

menos, o variables dependientes, con una o mas causas, o variables

independientes. El último subgrupo de las investigaciones explica- 

tivas es el ( b. 4) De predicción.- cuyo propósito es estimar el es
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tado de cosas futuro , tomando como base la descripción y explica., 
ción de la situación actual. 

Los sociólogos incluyen la investigación a través de datos de
fuentes secundarias". Es decir, la investigación consistente en la

manipulación de los datos asentados en censos, en otras investiga- 

ciones, en estadísticas de control, etc. que se acopiaron con otro

propósito distintos a los del investigador que los aprovecha en su
investigación. El mejor ejemplo de esto es el trabajo de Dorkheim
relativo al suicidio. (

56, 

Requisitos para diseñar la investigación. 

Para diseñar la investigación se debe, repetimos, tener tina

buena comprensión del problema y conocimiento de las teorías perti
nentes. Conocer las unidades que utilizará como sujetos de observa
ción, las propiedades de los sujetos que observará, ( variables y

valores de las variables), las condiciones adecuadas y preparar
grupos control o testigo para efectuar comparaciones entre este gru- 

po y el grupo experimental. 

El investigador hará un estudio exploratorio después del cual

es posible que los conceptos originales formulados como nociones

generales sean mas determinados e inclusive sean creados nuevos con

ceptos que denoten con mas precisión cada concepto ( esto viene a

ser una nueva definición de conceptos). El análisis de su estudio

exploratorio le permitirá determinar la confiabilidad de sus instru
mentos de medición, así como obtener algún indicio que le señale

que el proceso de investigación diseñado le proveerá de información
útil. 

La colección de datos. 

La colección de datos tiene que hacerse sobre la base del pro
pósito de la investigación, esta determinará el tipo y tamaño de la
muestra de sujetos o de datos ( de unidades) a investigar. Si el pro
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blema es de un determinismo mecánico puede bastar investigar con

un solo sujeto ( ej. Ebbinhaus). Pero si el problema es mas heteroge

neo serán necesarios mas sujetos. La investigación puede incluir a

toda la población de interés para la investigación, en cuyo caso

se tratará de un c:; nso, o puede incluir una porción de la población

en cuyo caso será un muestreo. 

Se obtiene una muestra tomando todas las unidades k a partir

de una lista de la población, partiendo con un número d que es

igual o menor que K, decidido al azar. Se acopian los datos y lle- 

gamos al" Bosque de la Fatiga". Podemos descubrir la mina " Serendi- 

pity" cuyas benéficas consecuencias ya señalamos en su oportunidad. 

De todas maneras hay que proceder al análisis de los datos. Depu- 

rar los datos, eliminando aquellos que estén viciados por amalquier

causa. ( Deming cita 19 fuentes de distorción) Determinar el nivel

de significación de cada hallazgo y en caso de que no alcance el
deseado, volver a tomar unidades que eleven la significación del

hallazgo ( o por lo menos que lo precisen más). 

Últimos pasos de la investigación. 

El análisis puedej tener como consecuencia la refutación o con

firmación de la hipótiesis de trabajo. Es conveniente cou2probar ca

da uno de los pasos de la ejecución del plan dd trabajo y verificar
si se han empleado todas las condiciones, todos los datos y si se

han considetado todas las nociones esenciales concernientes al pro

blema. También se recomienda efectuar una visión retrospectiva del

mismo. Aquí pueden tomarse en cuenta las siguientes interrogantes: 

Se puede verificar el resultado?, puede obtenerse el resultado

de otra manera?, pueden verificarse los razonamientos?. 

Hecho este recorrido solo resta redactar el artículo o artícu

los en los que se testimonien los resultados de la investigación

y abandoharlo en el río cuyo " Delta de Editores" sale al " Mar de

la Teoría". 

Esta es, muy resumida, la metodología general de la investiga- 
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ción científica. En el siguiente capitulo se podrá apreciar la

aplicación de tal metodología en el diseño y análisis de la inves- 

tigación de un problema - la deserción escolar- por medio de la

encuesta descriptiva. 

Es obvio que la formalización de tal estudio no será muy avan

zada , sobre todo si se toma en cuenta la no disponibilidad de

recursos económicos. 
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CAPITULO III

El Problema. 

México es el pais de los PEROS. 

Si se hiciera un análisis de contenido de las conclusiones

de las tesis de recepción de economistas, pedagogos, psicólo- 

gos y otros profesionistas que se han ocupado de estudiar la

situación de México y de su desarrollo político, económico y

social, se obtendría, con mucha probabilidad, el más desolador

y exasperante de los panoramas. 

Este resultado contradice a cualquier informe presidencial

pues todos ellos parecen referirse a otro país en el que los

recursos naturales son aprovechados racionalmente. 

Por ejemplo: 

1) México tiene existencias maderables PERO... Una buena

parte de la madera sale al extranjero sin estar elaborada en

perjuicio de los consumidores nacionales. 

2) México es un país de considerables recursos marinos, 

PERO... La falta de buenos puertos naturales, la existencia de

escasos núcleos de población en las costas y la falta de un co

mercio vigoroso ae exportación e interno entre los puntos cos

teros, determina una carencia de aprovechamiento total de esa

situación ventajosa. 

3) México es esencialmente minero PERO... gran parte de

los recuros del suelo no pueden aprovecharse en México por lo

que se destinan a la exportación, y porque, además, se carecen

de los métodos modernos y de la maquinaria apropiada para mo- 

dernizar y hacer costeable tal explotación(
58) 

4) México es un país con:°regiones muy atrasadas PERO... 

muchos proyectos y planes de desarrollo han degenerado en empre

sas burocráticas de lucro; 

5) México es un pais que podría duplicar y hasta cuadru- 

plicar su producción agrícola PERO... los gobernantes y funcio

narios del estado creen , ue las empresas gubernamentales son

para su beneficio propio y tienen como única meta su enrique- 
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cimiento personal; - 

6) En México se supone que las estructuras oficiales

que tienen alguna función que realizar en la comunidad son or- 

ganismos de servicio social que nunca deben transformarse en
empresas de lucro PERO...( 59) 

7) Se elaboró un plan para abolir el analfabetismo ( plan

de 11 apios 1960 a 1970 inclusive) PERO... de acuerdo con la ta

sa promedio de inversión en el renglón de la educación solo se
podrá cubrir el $ 3, 45% de los requerimientos de la inversión
educativa.

b2) 
Creo que para muestra bastan estos botones. 

Todo esto se acentúa cuando dichos profesionistas se ocu- 
pan de los problemas de la educación en México. 

El gobierno federal se muestra renuente a aumentar el sub
sidio a las Universidades públicas porque dice, ( risum Teneatis?) 

no tener conciencia dd que se esta haciendo el mejor uso posi- 

ble de los fondos disponibles y de que en el sistema estén sur- 
giendo políticas inadecuadas. En general es obvio lo insuficien

te e inadecuado del esfuerzo educativo presente en relación con

las tendencias actuales y probables de la economía mexicana.(
61) 

Esto conduce a la consecuencia natural de un menor aprove

chamiento de la inversión de nuestro gobierno en todas las ra- 
mas pues "... algunos organismos internacionales, como la FAO

por ejemplo, han hecho estudios que demuestran, sin la menor

duda posible que la cantidad de dineto que se invierte en los
paises subdesarrollados, no se aprovecha más que un 30J, pues

la falta de conocimientos especializados sobre muchos problemas

particulares conlleva el des, erdicio de los recursos destinados
a el .. (

63 ) 

En otras palabras, los rcursos humanos son desperdiciados

y con ellos los recursos naturales del país. Y aquí conviene

dar el siguiente preámbulo a la paradoja de los resultados

de la educación en Léxico. "... Un estudio hecho en 194 por las

Naciones Unidas en el que se confirmó que el dinero que se in--- 
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vdrtía en la preparación del elemento humano resultaba probablumen
te tan productivo en un sentido estrictamente material, como el

que se invertía en máquinas y edificios; y en .. duchos caos el pri- 

mer gasto daba por resultado una circulación de bienes y servicios
superior a la que se obtendría don el segundo.( 63) 

La paradoja es...?? aproximadarente en la mitad del lapso con- 

siderado por Carnoy, los indices de participación del cambio tec- 
nológico en 1: productividad decrecieron, azpesar de que el aumen

to de inversión en educación hecho tanto por el gobierno federal
cono por el de los estados aumentó extraordinLriainente, en casi

un 4004 en el mismo período . ( 63 ) 

En torno al analfetismo se tienen las siguientes cifras: En

1940 de la población de 6 amos el 58. 34 no ingresaron a la prima- 
ria. La cifra se redujo a 444. 04 para 1950 y para 1960 fue de 37. 8
Para 1966 t. 1 cifra había disminuido a 33. 54 Esto significa que
de cada 100 personas aproximadamente 34 no ingresaban a la escue- 
la primaria. 

En general pude apreciarse la debacles de la educación en
1VL xico en el siguiente cuadro. 
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Los datos disponibles sobre la educación no son lo bastante

confiables como para permitir un awaisis estadístico riguroso y

sirven solo para ilustrar tendencias goneralos y órdenes de nlagni
tud. No es raro quo esto acontezca. El caso os como o1 de los li- 

bros de contabilidad du una empresa cuyos gerentes saben perfecta

mente lo que , está aconteciendo pero a los cual::s no 1inter sa

que se modifique el estado de cosas. . por supuesto tienen especial

cuidado en que nunca be organicen los datos disponibles para ana- 

lizar la situación. El Colegio de México hizo la siguiente esti- 

mación on porcent ' es de los indicadores del nivel educativo de la

población en
196061) 

de 6 o más aos que es onalf_.beta: 37. 7$ 

que no ha_ terminado y aprobado un

arlo de educación formal: 43. 66 81. 44 suma de ambos

de 12 o más que ha termi,,ado el

primer ciclo ( Primaria) 1$.$ 2 81. 1$ sin Primaria

de 15 o más que ha t,urminado Se

cunea ria

de 1$ o más que ha terminado Pre

paratoria

LE 23 o más ( ole ha terminado Pro

fL3siona 1

terminada. 

5. 29 94. 71 sin secundaria

2. 20 93. 0 sin pr parpto- 

ria

88 99. 12 ; in profesio

nal

e Como explicar temario fracaso ante el incremento del presu- 

puesto para la uducaeión elozdental? ... Una explicación plausible

es la deficiente planeación de la educación en léxico..." 

s' En primer lugar, ce1 estudio de . Carnoy se infiero que la edu

catión primaria os la c. 4uo tiene un índice de productividad mayor. 

Sin embargo si observas quo de cada 100 niños que entran a la

primaria en México, log,.,an completarla 7 , .." T' y quo de los que
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terminan la educación superior la mayor parte ( aproximadamente un

60%) ( en rigor un 63. 20%) su dedica a carreras no técnicas o cien
tíficas, o de poca royección social, estaremos conscientes de que

la educación en México, en todos sus niveles, está mal planeada y

por ende, mal aprovechada" (
63 ) 

Frederick Harbison ( citado en 63) s.. ñala que la razón existen

te entre maestros de primaria y secundaria Vs. la población, en . 

los países subdesarrollados es de 20 por cada 10, 000 habitantes, 

en tanto que en los países desarrollados hay $ 0 por cada 10, 000

habitantes. 

Muchos pensadores han indicado que cualquier reforma educati

va no apoyada en una r ;forera de los hombres encargados de la edu- 

cación es mera demagogia; tomando este aserto coiiio baremo que

podemos decir de los responsables de la educación en México a los

cuales se led debe elefantes blancos corso el de la Universidad del
Sureste, ciudad Universitaria inmensa que costó millones de pesos, 
sin maestros, y por supuesto sin alumnos? 

Señalando todas estas características que denotan el atrasa- 

dísiinos estado de la educación en iviéxico conviene Liiadir que in- 

cluso el direro quu efectivamente llega a aplicarse a la educación

tiene considerables fugas por la numerosa ocurrencia de desercio- 
nes en todos los niveles educativos. Según cilculos de la Direc- 

ción. general de Estadística, (
60) 

en 1960 los desertores y los re

probados representaron una erogación de 454 millones de pesos, y

en 1966 este desperdicio aumentó a 702 millones de pesos. 

El marco de referencia de la Investigación

Definición de Investigación. 

En el mundo de lo supuesto a un psicólogo educativo social o

industrial se le encomienda una investigación de las causas de la

deserción escolar en la escuela de esicologia de la Universidad
Veracruzana. 
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En la conversación en la que se le encomendó tal investiga- 

ción se han expresado las ideas contenidas en las primeras pági- 

nas de éste capítulo. Se ha mencionado la necesidad de efectuar

un estudio que se ocupe de la deserción y al consic:erar las posi- 

bilidades económicas y las f..cilidades para realizar una invesuiga
ción de esa im ortancia se ha optado por empezar con una investiga

ción exploratoria del estado de cosas en torno al problema de la

deserción - en la escuela de r'sicologíá- 

Se reconoce c:lue este enfoque es parcial y en que pueden con- 

currir circunstancia que no priven en otros conteltos. cero se ad- 

mite cono iniciativa que pudiera extenderse a todos los niveles

educativos. El propósito del psicólogo consiste: en dar comienzo a

una serie de investigaciones básicas orientadas con la finalidad

de resolver los problemas que causa la deserción esco]rar. 

Es decir, el investigador es consciente de que con la inves- 

tigación tendrá que efectuar una " transformación controlada o diri

gida de una situación indeterminada en otra que es tan determinana

da en sus distinciones y relaciones constitutivas que convierte

los elementos de la situación original un un todo unificado". ( 67) 

Acepta la clasificación de los tipos de investigación en: 

a) investigación pura o básica, b) aplicada y c) básica dirigida

u orientada.(
66). 

Aqui conviene hacer una digresión. 

Investigación rura e Investigación Aplicada. 

La investigación pura es la que por sus resultados incrementa

el conocimiento acerca de las leyes y factores que norman los fenó

menos cu; ocurren en el mundo. No se realiza para tener una apli- 

cación práctica inmediata. Por tal contrario, la investigación apli

cada se caracteriza por tener como finalidad la de resolver problc

mas prácticos generalmente a corto plazo y con utilidad inmediata. 

Las investigaciones puras y aplicadas solo son los extremos de
un continuo. Es decir, t.e.mbién hay investigaciones básicas diri- 

gidas u orientadas las cuales se caracterizan por que el conoci- 



miento obtenido a través de este tipo de investigLciones está rola

cionado en forma directa con una aplicación ( fue redunda en un bene

ficio social, económico, etc. Este es el tipo de investig;:.ción a
la que Alfred udithehead llamó el mejor invento del Siglo XIX; " e1

método de inventare dando a entender con ello que a partir do tal

siglo se apr` vechó sistematicamente la aportación de la ciencia y

de su metodología en la solución de problemas prácticos. Por supues

to la investigación aplicada y la investigación pura se influyan

mutuamente y los hallazgos y desarrollo de una de ellas contribuye

al desarrollo y hallazgos de la otra. 

En el mundo moderno os posible desplazarse rápidamente de un

lugar a otro, gracias a los transportes . ue dia a día son corregí

dosm mejorados y perfeccionados. Pueden evitarse las desagradables

sensaciones causadas por el clima extremoso mediante la instalación

de sistemas de refrigerLción, etc. Los problemas do transporte y

de moderación de las inclemencias del tiempo siempre han existido

y las soluciones que se han proporcionado, en el curso de la his- 

toria, son innumerables. Actualmente el reloj es de uso tan común
y satisface tan plenamente las necesidades cotidianas que nadie se

preocupa ya por inventar nuevas formas de . Medir el tiempo. 

Sin embargo si urgaros en la historia de esta última inven- 

ción, nos percatamos de que se hn sucedido las satisfacciones in

mediatas, luego investigación básica, de nuevo ha habido :mejora- 

miento de los satisfactores mediante la aplicación de los conoci- 

mientos surgidos de la investigación básica, nueva investigación

básica, etc. 

Es probable que el primar investigador aplicado que so ocupó

en medir el transcurrir del tiem_,o haya establecido su baremo - 

cuando se dió cuenta de que cualquier cosa que dura por un tiempo

podia emplearse para medir el tiempo, de la misma manera que cual

quior que tenga longitt puede ser empleada para medir longitudes. 

Esto abre la posibilidad de medir el tiempo de infinitas .:laneras

de aquí la existencia de relojes de agua, de arena, de cera, de

aceita, los gnoinones - columnas para medir el tiempo por la sombra- 
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que proyectan, eLc.). Pero es iindudable que el mejor reloj sería
aque qu.: midiese el tiempo mediante algo que durase siempre exac- 

tamente lo mismo. 

Y si Christian Hugens pudo inventar ;: l reloj de péndulo ( re- 

loj que puede medir no solo las horas y los cuartos de hora corno
los anteriores a él, sino inclusive los segundos), fue gracias a

que Galileo observó y realizó pr.;via..d,: nte investigación b2sica re
lacionada con el comportamiento de los péndulos. ActuaLi nt:. el re

loj más exacto os un relor atómico que sólo se equivoca por una

fracción infinitesimal ee segundo en varios ano s y os indudable
que este invento solo fue posible gracias a los railes c. c conoci- 

mientos acumulados en inv: stigacion, s básicas y aplicadas. 

Todo esto parece conducirnos a la contradicción de identi- 
ficar la investigación pura con la aplicada ya c u::, en última ins

tancia, lo qu.; resulta de los hallazgos de ambos consist en des- 

cubrir las ldyes que regulan el acontecer en .: 1 mundo, en organi- 

zar las leyes en un sistema y en poder efectuar predicciones ( tal

vez, incluso podamos disponer las condiciones en las formas es- 

pecificadas por las leyes de un sistema para que controlemos o
causemos algún evento) ; pero lo que hace es unf_:tizar ,.1 hecho de

que una de las más productivas formas de efectuar una investigación

aplica:da es empezar acopiando los conocimientos pertin ntcs lo
grados en las investigaciones básicas, Es decir, sería estúpido

explorar de noche, con_ una antorcha, un edificio moderno ( que

cuenta con instalaciones eljrctaicas en perfecto estado y con planta
de luz funcionando adecuada;_i: ínte) . 

La Formulación del nobleaa. 

Atendiendo a las prescripciones de la i-iuurística el primer

paso c1ue debe realizar el investigador es fa:,liliarizarso con el
problema. Una de las actividades más prácuicas es la de saber con

que información cuanta ya la persona que solicita la investigación. 
Por supuesto conviene hacer una cvalu. ción de lainformación. En

seguida es útil hacer una revisión bibliográfica de todo aquello
atingente al problema. Parra esto es preciso que parta de una de- 
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finición tosca del tema por investigar Podria ser por ejemplo: 
Deserción escolar es una conducta dt los alumnos que consiste en

no asistir a la institución educativa, suficiente tiempo como para

perder la calidad de alumno." 

En esta definición ya hay suficientes elementos como para po- 
der realizar el , rimer esquema con el que sea posible delinear de

manera pr. liminar las varias dimensiones de ña conducta bajo estu- 
dio. 

A
Medio
ambiento
social

C
Institución
educativa. 

Puesto que todas las dimensioh.es intervienen en el caso deben
ser operativas para engendrar la acción investigada. Nuestto hipó
tótico investigador sabe que las relaciones entre A y B y entre A
y C son estudiadas por: la antropología, la Sociología y la Psico
logia Social y la Psicología Educativa. Sabe que lo atingente a

cada una de las dimensiones lo estudian diversas ddisciplinas cien
tificas. Es decir, sabe que en el actual estado de cosas no hay una
teoria o método que baste para estudiar al hombre y a su medio am
biente. Sabe que cada teoría y cada método es adecuado para cier- 
tos problemas y que el problema de la deserción es
dad tal que es menester que estructure un marco de
le permita efectuar comparaciones entre diferentes
dos y hallazgos alcanzados. 

El marco de referencia puede ser estructurado
indicaciones de William D. Hitt (

6$) 
sobre

tigación psicológica. 

Puede partir también de observaciones heurísticas muy gruesas
que se vayan sutilizando conforme avance la investigación. Y la
estructuración del marco de referencia es notablemente sencillo. 
Hitt conceptualiza el campo psicológico como una figura tridimen- 
sional. Las tres dimensiones del campo psicológico son: 

de una compleji

referencia que

teorías, méto- 

siguiendo las

estrategia en la inves
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I.- Area del Problema. . II.- Marco de Referencia teórico. y III. - 
Métodos. 

El primero consiste en el tema de intcrós para el psicólogo, 
en nuestro caso la deserción; el segundo es la orientación general

de los inv..stigadores anteriores, su perspectiva y el tercero son
las formas de conocer que ha empleado cada investigador. 

En forma general el primer esquema seria: 

PROBLEMA : LA DES , RC ION . 

ua S°
t t

Marcos de referencia teórica --s o c,+ ,,) 

o64
5+ 

Areas del problema

Institución
educativa

Medio
Ambiente
Social

El Alumno

o c o

61;:. 
Métodos. 

Hallazgos
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En el que cada cubito contiene los hallazgos realizados en el
marco de referencia especializado, con el mótodo y : l area del pro
blema señalado. 

Si ademas el investigador toma la precaución do clasificar
por separado ( en cada cubito) ( a) la situación d hecho, ( b) la

situación ideal - en caso de que la sugiera el autor; y ( c) la for

ma de lograr el ideal sugerido, le resultqr4 bastante fácil iniciar
la inv:;stigación bibliográfica, pues ya cuenta con categorías que

le permitirán ordenar el trabajo que colecte. 

Intervención y contribución de la lógica. 

En esta etapa de la investigación el uso de la lógica cienti
fica de parte del investigador suele rendir notables dividendos ya
que incluso puede alterar, modificar y hasta reformular y definir
mejor el problema. Las ventajas de su uso radican en que gesta una

precisión conceptual que dá como resultado una mejor comprensión

de las ideas fundamentales y un mejor medio de comunicación de es- 
tas ideas. Por ejemplo: Si empleamos la " noción de conjunto es po
sible razonar facilmente sobre los objetos que poseen tal o cual

propiedad distintiva"( 69) 
Entonces si

Desertores = a conjunto A

Alumnos = conjunto B

Sabemos que A B; pero que AA- At ^ B porfia e At es el reciproco

de A con respecto a B y los alumnos desertores mas los alumnos no
desertores suman el total del conjunto alumnos ( B). Entonces, 

porque no enfocar el problema a partir del reciproco?. Es decir, 

originalmente el problema se plantea para investigar las causas que
hacen que el alumno deserte; Porque no plantearlo para investigar
las causas que hacen que el alumno continúe asistiendo a la escue
la?. 

Sabemos que A B. Puede haber subconjuntos de B que ten- 
gan relacionas de intersección de implicación ( simultánea o no), 

de equivalencia, etc. con el conjunto A?. Es decir, puede haber
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un subconjunto de B ( por ejemplo, alumnos de clase económica pobre

C-), tal que se delinee con claridad el perfil del desertor al e

efectuar una intersección con el subconjunto A; tambi6n pueden pre

sentarse sugerencias dignas de análisis al efectuar cualquiera de

las combinaciones lógicas de los conjuntos. 

Naturalmente esto exige que el investigador conozca algo de

lógica simbólica y disponga de suficiente información acerca de los
elementos que constituyen su universo de datos para poder efectuar

operaciones con los conjuntos. Es decir, la primer intervención de

la lógica solo llama la atención sobre la posibilidad de enfocar el

problema desde otra perspectiva que pudiera ser Inas productiva. Ya

se señaló que el investigador tiene que considerar las alternativas
posibles, evaluarlas y decidir cual enfoque desarrollar. 

Las condiciones experimentales que la lógica impone a los. 
conjuntos son: 

1.-, Sus constituyentes han de ser individualizables y sin partes

comunes. 

2.- Es posible determinar el número de sus constituyentew. 

3.- Es posible decidir sin ambigüedad a que conjunto pertenece un
objeto dado. 

Corno puede apreciarse se trata de características que tienen

que encontrarse en los elementos que consitituyen el conjuntw3 de

alumnos y cada uno de sus subconjuntos. Por lo tanto volveremos a

esto cuando nos ocupemos del análisis de loe. datos de registro es

colar. Por lo pronto retomemos la primer sugerencia y démosle un
giro al problema. Aparte rae los desertores existen alumnos que si

bien no desertan tampoco aprovechan su asistencia a la institución

escolar. Este subconjunto es, para efectos presupuestales, tan ca

ro como el desertor, y como puede observarse plantea la posibili

dad de efectuar investigación con ellos como grupo control experi
mental Vs. grupos de aprovechamiento regular y bueno e incluso Vs. 
desertores. 
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Puede apreciarse que la visión general del principio se empie
za a precisar y comienzan a salir posibilidades de investigación
básica. Pero para no repetir el caso de Vries- Mendel es convenien
te, antes, recolectar los datos procedentes de fuentes bibliográfi
cas. Ademas es menester conocer los logros de las investigaciones
básicas previas para, si es posible, ser el " Christian Hugens" 

que aprovecha los hallazgos de Galileo. 

Para poder denotar las combinaciones, la notación de estos datos

bibliográficos recolectados será decimal -binario, por ejemplo: El

número que aparece entre paréntesis corresponde al número consecu
tivo del dato. 

La posición de centenas ( tercera posición decimal -binaria) tendrá

las clasesc del area del problema. Siendo 1 igual a institución

educativa, 2 medio ambiente escolar y el alumno. Así lo que pre

sente un 2 en la posición de centenau estará indicando que los

datos son atingentes a 2 y a 1, ( 2 1. 1). Un 2 indicará que los
datos son atingentes a las tres areas del problema. etc. 

En la posición de decenas ( segunda decimal -binaria), si lleno
tarán les marcos de referencia teóricos y en la posición de uni- 

dades los m€ todos empleados. 

Las claves para interpretar esta notación están en el Apendi
ce A. La notación completa de los datos nos señalará el lugar del

cubito dentro del esquema de Hitt. 

La recolección de los datos. 

A.- El sentido común. 

Ya se detalló la importancia del sentido común en la inves- 
tigación. Solo resta aclarar que lo que se incluye en este aparta

do se obtuvo en conversaciones informales con maestros de escuela, 
padres de familia y alumnos de la carrera de psicología. Relata

refero : 
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1) 
6/ 1/ 1.- Desertan los pobres. No tienen suficient., dinero para sos

tener la carrera aunque deseen hacerlo. Estan obligados a estudiar

para ponerse a trabajar. 

2) 4/ 1/ 1.- Desertan los menos inteligentes. Los que no pueden con

las dificultades de la carrera. 
3) 4/ 1/ 1/.- Desertan los mas flojos. Los que no tienen interós en

estudiar. 

4) 6/ 1/ 1/.- Desertan mas mujeres. A la sociedad no le gusta que

las mujeres estudien. 

5) 5/ 1/ 1/.- Desertan los desengañados. Espera .•an recibir r+at::ri<<.l

muy distinto al que reciben. 

6{) 5/ 1/ 1/.- Las actitudes y preferencias de algunos maestros cau- 
san la deserción de buenos alumnos. 

7) 5/ 1/ 1/.- Hay demasiados cambios en los planes de estudio y es- 
tos causan la deserción. 

8) 5/ 1/ 1/.- No están representados todos los campos de la Psico- 
logía. 

9) 5/ 1/ 1/.- Hay demasiadas exigencias hacia el alumno. 
10) 3/ 1/ 1/.- No hay una actitud favorable hacia la Psicología. 
11) 3/ 1/ 1/.- No hay una actitud favorable hacia la escuela de Psi- 

cología. 

12) 3/ 1/ 1/.- No hay una actitud favorable hacia el estudio. 
13) 7/ 1/ 1/.- No hay fuentes de trabajo para el Psicólogo. 

Comentario.- Es indudable que aqui hay algunas hipótesis fáciles
de probar o refutar en tanto que hay otras que exigen una definir
ción mas depurada de sus conceptos. Cuando nos ocupemos del análi

sis de los datos volveremos sore ellas. 

B. En libros de Orientación. 

El tema no ha sido tratado muy extensamente. Parece ser un

tema relativamente prohibido. Knapp (
70) 

menciona la creación de

bolsas de trabajo para los desertores efectivos y para los deser- 
tores potenciales. Esto significa un reconocimiento tácito del
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problema económico como causa importante de la deserción. 

Otros autores solo citan el problema de la deserción como un
ejemplo de la dificultad pare experimentar ciertos caeos. ( Grupo

de desertores potenciales identificados; creación de situación ex- 

perimental y alteración de la situación real por el erograma de in- 

vestigación) (
71) 

Parecen no darse cuenta, los autores, de que ocu- 

rrió algo muy similar a lo acontecido a Elton Mayo en los experi- 
mentos de Hawthorne. 

C.- Sociología. 

14) 4/ 2/ 2/ Neal Gross y Joshua Fishman efectua:.on una investigación
sociológica en la que se ocuparon parcialmente del problema de la
deserción escolar. ( 72) 

Serialan que la mayoría do los desertores

se presenta entre aquellos que obtienen calificaciones mas bajas
en todas las asignaturas. Pero advierten que no hay correlación
entre capacidad y aprovechamiento en el grupo de desertores. 

15) 7/ 2/ 2/ Robert Denther y Ellen Warshauor ( citados en 72) eviden

ciaron que los desertores blancos tienen mas probabilidades de ob- 
tener empleo que los graduados negros. Ademas realizaron una in- 

vestigación a fondo que 1..es permitió establecer que las oportuni- 

dades ofrecidas a distintos grupos eran determinantes de la actitud
dela familia hacia el estudio y por supuesto de la motivación del
joven para estudiar. " La sociedad cebe prometer alguna función

útil del aprovechamiento escolar. Si existe ( esta) el nirio puede

estar motivado para aprender inclusive en las escuelas pobres". ( 72) 

La sociometría es una de las tócnicas que han proporcionado
interesantes hallazgos en torno a los sujetos líderes, populares, 

excluidos y aislados. Algunos autores, como Norhway califican a los
últimos como desertores potenciales. ( citado en 73). 

16) 7/ 6/ 4/.- A. Husquinet ( citado en 73), afirma: "... la identi

dad de un individuo de un grupo a otro. Colocado en un medio nuevo

el individuo solo puede repetir cornpulsiva.uente las relaciones vi- 
vidas en el medio anterior". Y. J. U. Kidd ( citado en 73), afirma

por su parte: 



17) 7/ 6/ i/.- (a) Las características de la personalidad son los

factores mas importantes quo justifican el rehhazo. 
b) el rechazado perciPle habitualmente las relaciones interpersona- 

les co..io amenazadoras y se defiende contra esta amenaza. 
c) hay correlación positi'-a entre los rechazados y la mala adap- 

tación familiar con resultados escolares deficientes. 

d) El sujeto " Atipico" es el ralas rechazado porque ( 1) no asume

las mismas normas del grupo; ( 2) procede de deficiente medio socio-• 

económico y ( 3) es de diferente raza. 

e) Propende a restringir sus interacciones. 

f) Tiene una percepción c.L infravaloración de su personalidad. 

18) 3/ 6/$/.- R. F. Bales ( citado en 74) creador del " Interaction

Process Anal* sts" menciona algo importante para la segunda alterna- 

tiva planteada al investigadora

La cohesión del gru,)o es resultante de todas las fuerzas que

actúan sobre todos los miembros para inducirlas a permanecer en

el grupo; Es la resultante de todas las fuerzas atractivas. Las

fuerzas dependen : 

a) De la índole del grupo, de sus objetivos, de sus programas. 

b) Del número de miembros de que consta ( mas de 35 miembros igual

a menos coherente) . 

c) Del tipo de organización ( de liccer, democrático, sin lider). 

hay o no movilidad en el grupo. 

d) De la posición del grupo - posición real o percibida - en la

organización general del estableciMiento. 

Y los factores que acrecientan la valencia del grupo son: 
a) El prestigio que se logra o que se espera ldgrar al ingresar

al grupo. 

b) Los grupos cooperativos son mas atractivos que los competitivng

c) El aumento do las interacciones positivas aumenta la atracción

del grupo. 

d) El sentimiento ce pertenencia. 

En tanto quo los valor€. E que disminuyen la valencia del grupo son: 
a) Conflictos de tendencias. Solo los gru; os muy coherentes pue- 

d:.:n resistir tales conrlictos. 



b) Situaciones desagradables en el seno del grupo; grustración, 

cohesión, rivalidad. 

c) Un miembro demasiado dominante. 

d) Divisiones raciales, heterogeneidad de origen racial, etc. 

4.- En los libros y artículos de Psicología. 

Los que se ocupan especificamente del problema son pocos. En cam

bio de los que presentan temas atingentes al problema podría ha,- 

se una lista interminable. Primero me ocuparé de los que mencion.. 

explícitamente el asunto y d epuós haré una resumida versión de t:," 

gunos de los restantes, pues como se comprenderá : l psicólogo qu: 

está comprometido a dar una solución inmediata, aunque tenga la

posibilidad de continuar efectuando investigacion•_.s básicas del

mismo problema no puede distraer, al principio, grandes can, idades

de tiempo en lo flatingnetess. 

19) 5/ 4/ 18/.- En 1962 Spielfergor ( 75) 
realizó varios exporiment- 

para comprobar el efecto de la ansiedad en el aprovechamiento es- 

colar. Dividió a los sujetos - 129- en 5 grupos de distinta habi_' • 

dad escolar ( do acu rdo con la calificación ob . anida en el exa- 

men de ingreso) y en dos grupos por la cantidad de ansiedad mani_f-- 

tada en un cuestionario similar al de Sarason Mandles y Craighi' 
Los resultados fueron: ( 1) el grupo de sujetos poco hábiles obtu- 

vieron los mismos pontajes, tanto los muy ansiosos como los poco
ansiosos; ( 2) El grupo de los sujetos mas hábiles tambión obtuvo

las mismas calificaciones; ( 3) La única diferencia se manifestó

en los extremos.-- Pero la diferencia mayor estuvo en el porcentaj
de desertores. Mas del 20 % de los sujetos muy ansiosos desertó, 
en tanto que solo un 6% de los ) oco ansiosos lo hizo. 

20) 5/ 6/ 50.- El mismo autor roilizó un estudio longitudinal de

los sujetos mas ansiosos somt. t.i51dolos a condiciones experimentales

Les prestó_j. tencián al hacer. k.: concurrir a un seminario especial

en el que se trababan temas como hábitos de estudio, problemas per

sonales, etc. El experimente demostró ser un completo éxito. ( es- 
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to puede explicar tambión, lo acontecido en el caso de Buford Stef- 

fre) . 

21) 7/ 6/ 34.- Hathaway informa los siglientes hechos relacionados
con los desertores: (

76) 

La proporción del número de desertores aumenta conforme el nivel

económico -social es nias bajo: 

Clase social

Profesionistas o semi- profesionistas
Oficinistas y empleados
Empleados de segunda clase
Cbreros
ampesinos

Proporción de
desertores. 

5
13
21

19
3$ 

100

La proporción de desertores ee.u., mayor en el campo que en la ciudad: 

17% pueblos 24% rurales

La proporción de desertores es mayor significativamente entre los

hijos de matrimonios separados que entre matrimonios unidos. 
Unidos 1$% separados 34%. 

La proporción do desertores es mayor cw,ndo la capacidad del suje- 
to es -menos. 

Desertores

Muestra total

Habilidades
Bajas Medias

58% 

39% 

Altas. 

29% 14% 

30% 30% 

Un promedio de 79% de los desertores no recibe ninguna ins- 

trucción posterior a su deserci6n. Del porcentaje restante solo

un 4% alcanza el nivel do preparatorio. El 177' se queda en secun- 

daria. 

22) 3/ 6/ 34/. - idilio- ( 
77 ) 

supone que si el pobre desetta con mas

frecuencia que el ro pobre se debe a las diferencias en la pre

paración previa par. asimilarse al medio escolar y poder recibir

reforzamiento par maiLfestar capacidad. Es uecir, debido a las

experiencias previas • e1 sujeto pobre, óste no puede tener grande- 

logros acadómicos. Tes niños culturalmente privados reciben cantj-- 
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dades menores de reforzamiento. Obtienen mas reforzamiento de si

mismos que de los adultos; es menos responsivo al reforzamiento ver- 

bal; y es mas reforzado por la inhibición de la conducta quepor 1a

conducta exploratoria. Las particulares condiciones del hogar del

niño pobre maximizan las especttivas conductuales que facilitan

el manejo del niho. 

Aunque recibe temprano entrenamiento de independ[bncia, éste

no en términos de aumento de la motivación d; logro, sino para

hacerse cargo de sus necesidades físicas. La escuela perpetúa la

distancia entre el mundo del nino y su logro ya que los reforzado- 
res se administran por buena conducta, bu- nas maneras, docilidad, etc. 

Diversos estudios testimonian distinto tipo de responsividad. 

Esto parece deberse a que los niños de la clase media pueden

percibir a la escuela como una extensión de su casa en tanto que

los niños de la clase pobre no. 

Aunque hay algunos resultados contradictorios en esta experi- 
mentación, los resultados son los siguientes: 

Niños de cl. se baja: ( a) Menos responsivos a la idea de " comportar- 

se correctamente". ( b) mas responsivos a reforzadores concretos

premios en dinero, en objetos) que ha reforzadorss abstractos

mejor ejecución, mejor calificación). .( c) mas eficaces que la c] e_ 

se media ante reforzadores positivos. ( d) menas eficaces ( que la

clase media) ante la desaprobación. ( 7$) 

23) 3/ 6/ 42/.- Lee J. Cronbach presenta en su libro f' Educational

Psychology" (
75) 

una exposición razonada del problema. Por los re- 

sultados de varias investigaciones concluye que la actitud do la

familia, los recursos económicos y la percepción del alumno de sus

propias habilidades son los determinantes mas importantes en el

aprovechamiento y la deserción de los alumnos. Pero sobre todo

hace incapié en el factor inteligencia y llega a establecer una
guía para interpretar el CI con respecto al éxito escolar. Según

esta guía, alumno cue obtenga una calificación superior al percen- 

til 60 ( CI de 116) puede pensar seriamente en asistir al colegio y
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nal es utilidad práctica y aplicación específica. (
102) 

La mas antigua tradición de la 1 -'sicología es su juventud. Que
riendo dar a enteuder por joven que aü.n no se dispone de suficien- 

te conocimiento cono para efectuar logros t.n impresionantes como

los logrados en otras disciplicnas científicas. Esta característi

ca impone una enorme distancia entre la investigación básica y la
aplicada en la Psicología, ya que la investigación. básica pude abs

traer del contexto real una variable para estudiarla experimental- 

mente en tanto _,ue la investigación aplicada debe realizarse en

una complejidad defactores y de las relaciones entre ellos que
tienen como consecuencia que las variables que considere las estu- 

die „... como resultantes ( o función de) un número de anteceden- 

tes que operaron en un período de tiempo relativamente largo, y

que son suficientemente vastas

dad de situaciones..." ( 103 ) 

Hechas estas aclaraciones

como para operar en una gran carie - 

presentar€ la investigación ... 

atingente hecha en las instituciones escolares. 

El sistema escolar. 

Gran parte de la personalidac. ya

6 años. Las reacciones del niño en la

ferencias de lo aprendido en su casa, 

escuela la educación suele orientarse

está formada a la esúad de

situación escolar son trans

Tp.nto en la casa como en la

hacia la conformidad con lo

establecido. Una manera muy adecuada de estudiar cualquier institu- 

ción social es considerarla como un sistema de roles ( cometidos o

papeles). La teoría del Rol tiene la virtud de destacar uno `: e los

campos mas importantes del aprendizaje humano. " Nos referi:aos a la

comprensión del cometido o papel que debemos desempeñar en tal o

cual circunstancia, así como a la comprensión de la capacidad de

representación correspondiente a otras personas juzgando por su

conducta (
105) Es decir, se refiere a conductas y expectativas de

los roles. 
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De la institución escolar. 

26) 5/ 121/ 16/.- Lyman ( 1949) Ryan y , 4.. ndt ( 1952) y Mowrer ( cita- 

dos en 104) realizaron incepe;ndicnte investigaciones relativas a

las actitudes del alumnado y encontraron que estos dependían direc- 
tamente del director de la institución. 

27) 7/$/ 16/:.- Lewin, lippitt y bdhit€ ( 1939) realizaron la famosa
TAT

investigación de los tres diferentes grupos escolares: autoritario, 

democrktico y liberal. Los resultados son harto conocidos por lo

que no tiene caso consignarlos. ri'hompson retomó parte de esta in- 

vestigacién y confirmó el hallazgo de que el profesor que atiende

con actitud personal al grupo logra mas participación social, mas

ascendencia, es Bias constructivo en general que el maestro con ac- 

titud impersonal($
2). 

2$) 5/ 4/ 34/.- En 1967 Chickering Artur ($
6) 

realizó una inv_:stiga- 

ción para saber sial estudiante cambia como resultado de su expe- 

riencia en la institución llegando a los siguientes resultados: 

1) el cambio es congruente con los objetivos de la institución. 

2) estos cambios ocurren c acuerdo con esuqemas generalizables. 

3) son congruentes mas qu.. compensatorios y ( 4) el cambio decre- 

ce conforme las condiciones atingentes son mas constantes. 

29) 7/ 4/ 34/.- Secundan estos hallazgos los de Richard Boy1e($
1) 

el cual realizó cuatro estudios independientes en los que en- 

contró que las aspiraciones de los estudiantes estan influenciadas

por el tipo de escuela a que asisten. Los mecanismos que son cons- 

tantes: ( 1) variación mas en mujeres cue en hombr.. s, en el nivel

educativo. Es decir, notabless diferencias en el desarrollo acadé- 

mico conforme a las expectativas del grupo social y ( 2) una gran

influencia del grupo social en las actitudes ($
1). 

30) 7/ 12/ 34/.- Robert S. vdyer Jr. hace mas explícita la variación

en el nivel educativo exaistente entre los hombres y las mujeres
ademas de subrayar la conformidad a la influencia del tipo de es- 

cuela a la que asisten los alumnos. Según esto: 

Malos ejecutantes, de pobre habilidad tienden a tener mayor canfor- 
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midad. - Malos ejecutantes, de buena habilidad tienden a tener me- 

nor conformidad. Todo esto para : sombres y mujeres en condiciones

ce inc: ntivo. En condiciones afiliativas la ejecución está correla- 

cionada positivamente con la conformidad en los hombres, no así en

las mujeres. 

Los buenos ejecutantes presentan las siguientes relaciones: 

Ejecutantes hombres, menor conformidad en condición de logro y me
nor en afiliativa. Ejecutantes mujeres, mayor conformidad en con- 

dición de logro y menor en afiliativa. 
No se detectaron relaciones similares en los malos ejecutantes. Los

cuales siempres. manifostaron un mayor grado de dependencia social

y por lotanto de conformidad. ($
3) 

31) 7/ 12/ 42/.- Otra explicación plausible de algunos de estos re- 

sultados la encontramos en e; l articulo de W. S. Mckechie et, al, 

4) 
que empieza por reconocer que el estudiante ingresa a la es- 

cuela con un número de motivos important. s, relativamente estables, 

aprendidos en el hogar. Junto con tales motivos ha aprendido a de

sarrollar ciertas habilidad. s y ( como consecuencia natural) a. aspi- 

rar haci-' ciertas metas vinculadas con las habilidades desarrolladas

Mckechie et, al, comprueban que la afectividad del profesor depen

de de la correlaci5n positiva existente entre el tipo de profesor

de . ue se trata ( agradable, a mistoso orientado hacia el alumno Vs

orientado hacia la tarea) y la cantidad de motivación afiliativa
del alumno ( alta par:. el primer c so,' baja para el segundo). Estos

autores solo testimonian un resultado contradictorio. Las mujeres

con baja motivación afiliadva obtuvieron altas calificaciónes con

los dos tipos de maestrsos. 

32) 5/ 4/ 16/.- Robert B. Zajonc e Irwin C. i'iarin, representantes

del conductismo, rechazan 11 supuesto de que gran parte de la con

ducta en la escuela depende de una " interacción de la interdepen- 

dencia motivacional antecedente" ($
5) 

y postulan que dicha conducta

es resultante de las contingencias de reforzamiento presentes en

el medio ambiente escolar. Para demostrarlo disonaron un experimen- 

105



to en el que la cooperación y la competencia fueron descrite en
términos de contingencias de reforzamiento. Su conclusión es : 

pulas actitudes interpersonales son influenciadas mas por la per- 
cepción de las intensiones de sus colegasy de sus opositores que
por las respuestas de tales acciones" . Lo que si bien no

comprueba del todo su hipótesis general tampoco la refuta. 
33) 5/ 4/ 16/.- Un experimento du Vernon M. Cope y de Harold Sigall

Testimonia a favor de la hipótesis de Zajonc y Marin. Vernon y
Sigall comprueban la hipóteis do Lewin et. al. ( 1944) según la

cual uno de los factores que ceterminanel nivel ce aspiración de
un individuo eh cualquier situación de ejecución es la consecuen- 
cia de la ejecución anterior en tal situación. Los sulfatos que me- 

joran en la ejecución tienen un alto nivel de aspiración. (
6). 

34) 6/ 4/ 34/.- Shlomo Breznitz con un experimento en extremo sen- 
cillo contradice: la hipótesis de ajonc, pero no la refuta ya que

es la interpretación de su experimento la que se opone a lo supues- 
to por Zajonc. Según Breznitz son los factores intrapersonales, no

los interpersonales, los que tienen mayor influencia en la determi- 

nación de la conformidad a las nor mas del grupa y por lo tanto es
accesible a factors que pueden cambiar su conducta. 

De las sugerencias para mejorar el estado de cosas en la ins- 
titución escolar me ocupar: mas tarde. 

35) 6/ 4/ 1$/.- Strodbeck en 1955 ( citado en 104), encontró corre- 

laciónes positivas significativas un la forma de contestar de los
padres y de los estudiantes a varios reactivos de un cuestionario. 
Los grupos de alumnos con alto y bajo aprovechamiento difirieron
en los siguientes reactivos: 

nota: los alumnos de aprovechhmiento alto contestaron " falso" a

todas las afirmaciones ) 

Hacer planes solo hace infeliz a la persona porque de cualquier ma- 
nera es muy dificil que se realicen los proyectos. 

El óxito de la persona ya está determinado desde su nacimiento, p6r

lo tanto no es necesario esforzarse para lograr nada. 
El mejor tipo de trabajo : as aquel en el que se es parte de una

organización, aunque no » e obtenga ningún crc:dito personal. 

y'. liwr' (:- sirio 7. (/^'' '• n
nn • •

ntre d• L--. ^. •\ ¡' ay4 1` J  J4i..'v ñl '. 2 .Jp.r.Í•:: 1.: iL— 



Cuando es necesario que un joven encuentre trabajo, debo permanecer

cerca de sus padres, 

trabajo. 

Actualmente, por las

aunque tenga 41e dejar de aprovechar un buen

condiciones de trabajo, la persona inteligen- 

te vive para disfrutar del presente sin preocuparse del futuro. 

Sontag, Baker Y Nelson ( 195$) ( citados en 104) realizaron un

estudio longitudinal con 70 nifos, desde el nacimiento hasta los

10 años, Efectuaron mediciones del C1, de personalidad, de actitu- 

des y pautas de crianza. Y de entre sus conclusiones destacan di- 

ferentes pautas de crianza para los hombres y para las
los hombres se les enseña a percibir recompensas a mas

a ser mas independientes, agresivos y competitivos que

36) 6/ 4/ 1$/.- Kaplan generalizó esto: " Las tendencias

mujeres. A

largo plazo, 

las mujeres, 

de las res- 

puestas de los jueces ( en nuestro caso los padres), son determi- 

nantes de la percepción social de las respuestas„ (
88). 

La habili- 

dad para diferenciar entre los objetivos está directamente relacio- 

nada con el número de respuestas disponibles. Diferentes reperto- 

rios significaraán entonces diferencias reales. 

37) 7/ 4/ 1$/.- Rolcik Comprueba la existencia de una correlación

positiva entre el interés de los padres por el estudio y el logro
académico de los hijos. De esto podernos inferir que si los padres

tienen bajo interés en los logros académicos de sus hijas, éstas

tendrún correlativamente bajos logros académicos. ( 89) 

3$) 6/ 4/ 50/.- Rusell et al. encuentran diferencias importantes

entre los niños y las niñas según el orden de nacimiento. ( a) Los

primogénitos reciben mas educación q e los no primogénitos; ( b) 

superan a lds no primogénitos enhabilidad verbal ( para esto úl- 

timo solo es vigente en el caso de los hombres, ya que en el c::. so

de las mujeres las que nacen al último presentan superior habili- 

dad verbal que sus hermanos.(
90) 

39) 6/ 4/ 50/.- Esto es muy importante porque ya se ha demostrado
que el aprendizaje depende, en gran parte, de la experiencia pre- 

via relacionada con el tema por aprendet. (
91) 
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Rosemberg y Baker encontraron diferencias sociales en el aprendi- 
zaje de oraciones ( citado en 91). Otto et al, encontraron lo mis- 

mo pero relacionado con otro tipo de actividad ( buenos y malos
lectores), (

92) 
Otros estudios evidenciad lo antes afirmado sobre

la dificultad de adaptación del alumno de la clase baja al medio
ambiente escolar. 

40) 7/ 4/ 50/.- La conducta es influida por la institución escolar. 
Si, pero en lo que se refiere a la adquisición de un estandar de

excelencia influye notablemente la clase social. La clase social

baja no parece adoptar normas altas de calidad de trabajo por mo- 
delamiento.( 93) 

441) 7/ 4/ 34/._ Se han realizado varias investigaciones descriptivas

para poder caracterizar la influencia de la clase social en el

comportamiento en el medio ambiente escolar. Entre estas investi- 

gaciones conviene destacar la de Baird ( 94) 
efectuada con 1$, 37$ 

estudiantes. Sus hallazgos son principalmente en torno a cuales

son las expectativas de los . alumnos relacionados con la escuela

y las razones para escoger determinadas carreras: 

Encontró que los alumnos de la clase s.ociQl baja: ( a) poseen

menor habilidad inicial que los de clase mediay alta; ( b) sus ex- 

pectativas son de obtener altas calificaciones; ( c) procuran esco- 

ger escuelas que no estén alejadas de su casa; ( d) están muy inte

resados en las probabilidades de trabajo que pueden tener una vez

que terminen sus estudios; ( e) escogen principalmente carreras re

lacionadas con educación o areas sociales; ( f) esperan que la es- 

cuela los proporcione orientación vocacional; y ( g) tienen menos

expectativas d.; participar en grupos estudiantiles que losotros

jovenes. ( 94) 

42) 7/ 4/ 1$/.- Lebovitz y Ostfeld encontraron quo los sujetos de
extracción pobre son mas tensos, infelices e hipocondriacos que los

de la celase media y alta. ( Aplicación del MMPI a 1$ 52 estudiantes) 
y los cae la clase media y alta - ' 
mas conscientes de la posibilidad d,; lograr sus objetivos y con mas - 
conocimiento de como aprovechar las oportunidades que se les pre- 

sentan. (
95) 
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43) 7/ 4/ 50/.- Stern R. Tulkin efectúo' una investigación y demos
tró que las diferencias existentes on el comportamiento de diver- 

sos grupos no se debía a cuestiones raciales sino económicas. (
96) 

44) 6/ 4/ 1$/.- Irvin L. Child ( 97) 
efoctuó una investigación cuyos

hallazgos son . ( a) la mayoria do _ os determinantes de la elección

de un objetivo son producto del aprendizaje previo del sujeto; ( b) 

la frecuencia de la elección de metas mas difíciles, y lejanas es. 
mas frecuentes en hombres quu en mujeres. Estes hallazgos. apoyan

algunos de los asertos anteriores. 

45) 4/ 4/ 1$/.- Youniss y Furth comprobaron que la experiencia pre- 

via con el uso de formas de representación es un determinante im- 

portante de la capacidad de comprender y asimilar material. ( 99) 

46) 4/ 4/ 64/.- Bry y Daniel procuraron encontrar el correlato fi- 
siológico ( electroencefalograma) de la descripción realizada por

los maestros de los alumnos torpes para aprender. Dicen " si el alum- 

no con bajos logros acadeómicos es dificil de motivar, es inhibido

emocionalmente. y es poco atento en clasedebc existir un correlato

fisiológico que verifiqueesto" y al efectuar un ann.isis ' de los

electroencefalogramas encontraron que es posible diferenciar entre

los buenos y los malos estudiantes solo eón observar el nivel de

activación de las ondas cuando se los solicite a los sujetos que

observen algo, abran los ojos, los cierren, etc. (
9$) 

47) 4/ 4/ 2/.- En un nivel puramente descriptivo ( Babcoók encontró

las siguientes diferencias entre los sujetos con buen y mal
aprovechamiento esc ) lar: ( prueba IUJNPI) . 

Escala N ( Neuroticismo) eficiente 4$.$, no efeiciente 71. 5

Escala I ( Introversicn ) 40.$ 9 4i 65. 0

Escala D ( Ascendencia, Dominio) 99 5$. 1 " p 3$. 7

Escala C ( Autoconsciencia) 99 50. 6 99 fp 76. 3

En g:: neral Babcock afirma que los fracasos on le adaptación

emocional reducen el aprovechamiento académico. ( citado en 104). 
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Una meticulosa investigación efectuad,, en Jalapa, ( 105) 
tes

timonia a favor de una de las proposiciones del sentido común. 

proposición( 4) gt adem6s tiene la virtud de especificar verios de
talles de intorós ; a saber: a) El único nivel en que se encuentra

representadas las proporciones existentes en lá pobl, lción de hoi

bres y mujeres es en la primaria; b) La proporción de mujeres se

reduce conforme el nivel educativo es más alto; c) más mujeres que

hombres desertan di un nivel al siguiente, pero; d) en cualquiera

de los niveles desertan . ná s hombres que úiu j -rus, es decir, las mu

jeres muestran mayor consistencia en caca uno de los ciclos educa
tivos. 

Es pertinente incluir los hallazgos do otra investigación
también ruelizada en Jalapa.( 5) 

En esta investiga: ión su encontró que ..» ( a) existe una re

lación potencial entre los factores de cundicienami:.nto social y
el nivel de abstracción; ( b) las clases pobres disponen de menos

recursos conceptuales por la no -experiencia con definiciones pre

vias necesarias para comprender determinados niveles de abstrac- 

ción, de ésta manera el grupo social pobre queda automáticamente

segregado en la instrucción escolar a condiciones adecuadas para

los sujetos de las clases media y alta pero no para ellos; ( c) el

individuo al interaccionar con los miembros de su grupo aprende

a responder selectivamente a ciertas dimensiones de los estímulos, 

dimensiones que tienen relevancia ( Sic.) para la adaptación en

ese grupo ( Sic) en .: l cual se mueve". 

Algunas Sugerencias para pie,jorar el Statu Quo. 

Estos sugerencias las incluyo purgue de hecho implican quo

determinados factores son los caus- ntes ce la deserción. 
Harwitz ( 1956- citedo en 104) propone la recucción de la an

siedad como remedio al problema de la deserción. Señala que la

frustración es inevitable en las escuelas, pero: ( 1) Si la frus- 

tración se percibe como injusta la tensión de agresividLd es alta. 
Y ( 2) si se proporcionan medios de catarsis se reduce el efecto
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de la tnsiún. 

Lantz, Bcrker, Dmbo y Lewin ( cit .dos en 104) re;r.liz.:ron una

serie de experimentos para c.escubrir el efecto dial éxito y del
fracaso en la condLucta de los sujetos en la escuela:. Y proponen

como solución hui; se; eliminen 1 ,. E, c lificaciL nes comparativas de

la ejecución lograda y sean substituidas por una politica de pro
moción. Es decir, que se determinen conductas criterio de aproba

ción y se cnscnc a coca sujeto de acuerdo con su ritmo de apren- 

dizaje. ( De esta manera no hay reprobados, tan solo sujetos len- 

tos o rápidos al aprender) . 

En genral la tendencia de las conclusiones de los investiga

dores consiste en sugerir la adaptación ce las escuelas a las li

Imitaciones del estudiantado. 

Benedict ( citaco en 104) sefiala la discontinuidad existente

entre el condicionamiento cultural del sujeto en la escuela y el
medio ambiente no -escolar. En el medio ambiente no -escolar las

consecuencias de ser trabajador en la escuela no son recompensan
tes para el sujeto. tendré Conquet et, ai.(

107) 
aseguran que el

problema do la deserción escolar tiene como basd problemas de

orientación vocacional. hfirman que el auto desconocimiento de

las aptitudes impide a los sujetos la adquisición de cpacidades, 

lo que a su vez tiene como consecuencia la frustración un las si

tuaciones escolares que, per último, resultan en deserción. 

Este punto de vista ha sido replanteado por divor:;os autores

de varias tendencias y parece tener argumentos t. n convincentes

que conviene tenerlos en cuenta. Por supuesto, casi no hay autor
que no señale; la necesidad de mejorar la calidad del profesorado. 

El profesor es un elemento causante, en muchos casos, ya sea por

omisión o por deficiencias., de muchas deserciones. Entonces, la

recomendación propone mejorar al profesorado, pero ni indican en

que ni como. 
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CUADRO REÑU11iLN

I C . I - 60i

UJ, kES

ELILCT'TTIVxS 1
REALIZADAS

FUENTES DE TRABAJO} 

CÉ LBI0 DE PLAN
S1DE ESTUDIO

CALIFICACIONES BAJAS -1Ph I!vL R SEi,iESrl'RE

RECHAZO DEL SUJETO PORE
EL GRUPO ESCOLAR

MALA ADArTACION FA - 

1 mILIAR

GRUPOS t>:AYuRES DE

35 ALUiiNOS

PRESTIGIO DEL G UP'O l

j GRUPO COmPETITIVOi
ANSIEDAD

D; FICIENTE PRE- 

PARACION PREVIA

PROFESORAL'0

PARTIC IPAC ION

ACTITUD DEL GRt:T- 
PO L OUIk,L HACIA

EL ESTUDIO

NO PRIMOGi NITO

DESERCION
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Es obvio que: algunas de las razones expu st.:.5 an algunas in

vestigaciones operan desde antes yes niuy probable que impidan
que el alumno alcance la escuela profesional. Como el problema su

toma a p,.rtir del nivel profesional el investigador hace caso omi
so de a uellos Catos que;, por el niomunto no su puec:an obtener

onT
la misma escuela. 

Consultando el cuadro rosumun su apr. cia que hay numerosos
factores qui: parecen contribuir, si no es que determinar, la de- 

serción. Es p, siblo que el desertor ostó caracterizado pur la pro
soncia do varios factores y en este canso lo ac:ecuac'o sería cons- 

truir un índice sumaturio a partir cae la p, nderación de cada uno
de los factores. inste indice, al que podría cenouinarse índico de

predisposición a la deserción ( IPD), permitiría identificar al fu

turo desertor desde su inscripci3n en 1. 1 escuela. Es posible; que

las distintas características de itiiéxico, particularmente Jalapa, 

y más específicamontu la escuela de Ciencias, sean muy diferentes
de les lugares en quo se realizaron las anteriores investigacio
nes. Esto hace necesario que se describa la situacin fa ticta. 

Ahora el investigador ya cuenta con hip5tesis razonables que le
han demarcado los datos r. recabar y las manipulaciones cstadísti
cas necesarias. 

Para diagnosticar la probabilidadde la futura conducta de
deserción se pueden usar los indicadores como los médicos utili- 
zan los síntomas. Con frecuencia los médicos necesitan descubrir

el grado de enfermedad de un órgano c orpOral al cual no tienen
acceso inmediato. Para lograr su intento realizan una variedad de

pruebas cuyos resultacos generalionte son series de observaciones
dicotómicras, en el sentido de alternativad, que conducen 1 médi

co hasta la clasificaciin final. Esta clasificación consiste en

un conjunto de parámetros y de relaciones entre los parámetros que
vinculan 1.- cuncucta finali es decir, el indicio del hecho con el
hecho mismo. La combinaci5: 1 de los íteLis, ya p. neer .( os, debe dar
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el instruntnto prec' ictivo necesario para localizar oportunamente

al futuro desertor. 

En esto; caso particular ul investigac_or se encontró con que

la información disponible es bastante lirrit:.c:. un su extensión y

detalle y resolvió diseñar los cuestionarios. Dichos cuestionarios

deben contener preguntas quo abarquen toLos los factorus presunta

dos como probables causantes de la deserción. Al año, cuando ol

grupo de alumnos puede dividirse en desertores y no desertores, 
se puede realizar une, ponderación co'. aibL s grupos y efectuar un

c+n^ tisis estadístico multivariac:o de psicoc:iagnóstico. El modelo

de decisión de iioseley puede ajustarse a este probloma. (
10$) 

En

este modulo se toma como criterio las diferencias de evalu•".cién

do las dos poblaciones resultantes de la división. be suman las

diferencias y 1a cantidad resultante se sum ( o resta) para que

de como resultado; o, valor al quo se torna como punto de diferen- 

ciación entre las poblaciones. La clasificación de los sujetos de

pende, entonces, del puntaje obtenido luego de ser codificado ol

cuestionario que llena el alumno al inicirse o1 año escolar. Tan

to este mótudo como el do ul índico sum torio IPD dependen del

cuestionario. 

Es f cil percatrse que ol investigador se encuentra ante un

Uproblema por resolvors, ya que contaró con el resultado y con los

datos siendo menester, tan solo, despejar la incógnita. 

Asi podemos presentar el sipuionte resumen on el cual las

tres dimonsionus de la definición inicial se han sutilizado y el

problema de atingencia de ha resuelto: 

114- 



TACTICAS DE INVE' I'IGACION

MANI}' ULATIVI, 

A, 
SELECCION INDUCCION

DE Ct1iBIOS

DESCRIpTIVl

PRUEBAS
PSICUi,LLTRICJS

CUESTIONARIOS
i

ENTRSVISTAS

D4

OBSERVACIO

NES DE CAMPO'. 

14/e
CEDULAS DES E1T LUA

cripbión ción. 
E F G

Lo quo debo investigar es: 

H. Factores de Aprendizaje I. Factores de la on
scñanza. 

J. Foctorus Socio -culturales. 
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Aquí conviene hacer une. disgresión. La .; nsc:ríanza muaia en el

estaco de Verl,cruz os muy deficiente. Esto su ;; videncia en los

exámenes generales que: s,; : aplican a los alumnos Ce nuevo ingreso. 

Por esta. razón :, 1 primer ano c e 1. , c: Irrera de Psicología tione al

go de ario pr) pedeútico. Es Cecir, se imp_xtu el material necesa- 
rio omitido , n los ciclos anteriurts. Pese a quo esta medida se

ac' optó h`: cu varias anos, no parece sur suficionto y un grupo de

profesores est6:n ocup" cos en elaborar ( o por la menos conseguir) 

cursos n instrucciún programada de las matorias reconocidas co- 

mo bá sic, as para apren.c_ or la carrera de psicología. Así s,: ha com

prac.o un curso un Inglós para gente; Ce habla his.-ana., so está tra

ducicndo un curso ad matemáticas básicas y se ostán elaborando cur
sos de espr?íul. ( Todo esto tiene quL vor c, n los apuntas A y B del
cuadro - 1-) 

Actualniunte su aplica ul examen Cu s.: 1ección auncluL se sabe
que no s;: rochazará ningún alumno. Sería convuniontu quo dicho exa

men se ampliase con el siguiuntu nat. rial: 

1) Prueba de inteligencia guner,11. 

2) , Habilidad. verbal. El valor obtenido se puede tomar como

indicador de la ha bifida;.. para ontenc:ur instrucciones ya

quo esto dependo de acebos facturus. 

3) Motivacin d<: logro -- Punto C

4) Pursonalida d ( 16 PF o MIviPI) Punto C

Con los cursos ,, ropedeút. cos en instrucción programada se po

día hacer lo siguiente, rulacionac ,o con los .;puntos F y G
Se formula una cédul-: que tionu que llenar ya sea el alumno

o el bibliotecario, en la cual su solicita la siguiente informa- 

ción: Nombre del alumno; Núrn.: ro del alumno; Curso; Empezó

hora y pina); Terminó ( hora y p.. ina) . 

Cundo ., 1 alumno concluyo el curso se tomarán tocas las cé

dulas y se obtendrá el tiempo quo ocupó en dprunder tal material. 

Daco que son las mismas cone? i ciones para todos los alumnos pode- 

mos suponer clue la varicci n ., n el tiompo consumido en en apren- 

dizaje: del material indiei la variación on la ptitud específica

116- 



para aprender dicho maturial. ( Hay quu recercar quo la ejecucin

final debo ser 100'h buena, de J'.cuerc.0 cun los objetivos del cur- 
so, y que SJ cis ;.)ndría Cu 3 valores- Ingl6s, Español, piatemAti

cas). Se podríc clasificar al estudiante cen e1 criterio de : me

n•os tiempo, igual a mds aptitud, definiendo a ,- Jptitud como la ca

pacidad inferiCa que determina :: 1 tiempo de aprendizaje en condi

clanes estandc+.r. Estus v.acleres se p,>c: rian corr.1aci: nar con las
calificaci.)nus c;. 0 les alunos en :; 1 primer semestre para validar

la predicci6n deriv,.d.a de la siguiente férmula de Jakobgvits ( 110) 

Gradoo de kprendiza j.; = tiempo ecupado
tiempo necesario

donde el numeracor será igual a cualquiera de los indicadores cu
ua cantidad sc;a menor: aptitud, mutivaci3n Ce logro. 

El denomina or seri igual al valor cae la habilidad para : n - 

tender instrucciones y serigual al v- lor ( I -aptitud específi

ca) . Es decir, serd el valor reciproco du la :. litiruc . J1 cual se

interprotard como dificultad ce la torea para el sujeto. De vali

darse los resulta( os obtenidos con éstd-• o

formula, se podía indicar

al sujeto, luog: de unas 2 o 4 semanas inici..:dos los cursos, el

tiempo mínimo que necesita dedicar al estudio para sacar provecho

a los cursos y no ser reprobado. De las pruebas úe personalidad

se pueden dostac;.r a los sujetes que hayan obtenido puntajes al- 

tos en cl factor ansiedc-d y en el factor relaciones interpersona
los y a los sujetos '' atípicos" por algún factor de personalidad

con respecto al grupo _:1 que pertenece. Luego do tr,:s meses de

iniciados los cursos aplicar un. prueba socio marica y cúíripa rar

los resultdos con el criterio de las observaciones ( 17) y ( 1$). 

La f6rmula: 1 - Grado Ce riprendizaje, nos darL un buen indicador

de la probabilidad do que el alumno ropreuebe. 

La f6rmula anteri:_;r mAs los valores de la currolaci3n entre
los factores de personalidad y los f_.ctores que disminuyen la
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valencia de un grupo nus dara un ínc. icu du propensión a la duser

ción. Por supuesto dicho, índice surd tan solo t,,nt:.tivo, ya que el

indice: definitivo se ebtundrd de la cuwparn.ción mediante tabula

ciones cruzadas entre los grupos ce alumnos desertores Vs ; 1umnos

no desertores, o de alumnos reprobados y desertores Vs alumnos
aprobados. ( Según prefiera la autoridad que s.) licite la informa- 

ción). Para este trabajo las investigaciones pruvias aportan una

buena c_ ntidad de hipótesis. 

Una de las observaciones ( la 1$) por ejemplo, hace pensar

que la persuvurncia dol alumno en el estuL.io es posible que de- 

penda 11, E solo C,. r: su motivación de logro sino t-.rnbi. n Ce su grado

de s:jci.alizacin en el grupo. Esta consideración obliga a tomar

on cuanta a ambos factores para formular un indica distinto al

de solo la motiv ,ción de logro. Pero combiunu pr.:)cedor sistemáti

enmonte. 

Pa,. a cflalprobn.r la hipótesis ( 1) la tnbulnci.'n purdrd sur el

status económico como variable; inLurendiunte y la deserción como
variable dependiente. Para c ute.rminar si hay rol:.ci'ón se puede em
plear ol coeficiente de as., ci ci' n de Yule u on su lugar la fórmu

la de I"iostullcr. P•, rn , limin, r c. rrulaciJnes espureas convendría

dic.:;to,:,iizar los dat„ s por otras de las v:.riables a la que tcunbión

so lo atribuye atinguncia ,; n la duserción. 

La hipótesis ( 1). relativa al temprano matrimonio del mas po

bre, requiere que su ac_.pien datos c.. e.. ugraficos do la población

general y su comp. run con los c.at Js de la población estudiantil. 

La hipót4sis ( 2) su ha aceptado cudnc posible solución pre- 

sentada c6n 1P. fórmula_. de Jakobovits es la sugerida, sin olvidar

lo asuntico por' Crunbnch ( observación 23) 

La hipótesis (?) estd implicada on la fórmula de Jakobevits

La hip;toois ( 4) est refutada per las obs, rv cienes 4$) 

Para La hipótesis ( 5) conbiene incluir un cuestionario de intore

ses urientcco a la psicología. Este invent, rio ce intereses puede

plicnrse antes y despu6s ( e timar los cursos propedeúticos. 

La hipótesis ( 6) está. relacionada con las bsurv- ciarnos ( 17
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y 18) por lo quo so pu,: de in.cluir un. cruzada ontre

13s results del .-.1u!Anu on b. da fir- rta y los f: ct')ros Le las

Jbsorvaci, nos

Par. L'is hip6tosis ( 7) b::.sta cn grfici Le curva

on ol u, l ruptura A_ ioon ol que so realiz6 ol

cabie do estudios. Es si1 1 rfica rosultnnte -. 17)cylr

hiptisbor os nocosrio intor:drot_cin in; no

si n s_ trata_ do un Aoro " lailento procipit:mtc" que haya actua

C1 ti11j. 

La ( 8) os-C rolaciunan con lc. ( 5) y tiJnon 1r caisma soluci6n

La ( 9) est on constanto revisin parto Col r..:,foscraLo

y ol 1uan Lo la oscu',,lrl. 

Las ( 10) y ( 12) son d un_ invti ci. n scinl bas

t:nto mplia. En Xalapa sfoctunndo un. invostiz- cin ( pau

tas do crianza) on la cual hay ole:.LLonts r. vchb1 spr..-1 la

investizcin cc ostas hiptosis. 

Ln ( 13) „: s rilcula) 

La ( 14) una currol ontro c lificacinos y ( Ser

t, ros. L: ( 15) y lis ( 10), ( 11) y ( 12) tionen s- lucin

Las ( 17, 18, 19 y 20) yc so tratarun, 

La ( 21) tiono explícitas las tabulcionos roalizar y cl

crit rio prn compn.rar los results. 

Las 116), ( 22), ( 25), ( 30), ( 31), ( 34), ( 36), ( 39), ( 40), ( 41

42), ( 43), ( 44), ( 45) Y ( 49) dusriben toC.os lus factores que con

vin o medir o ponderar para detormim.r la medida cn quo son detor

minantos - no solo consocuoncia Lo la situacin econ6lAca- de la

desercin. Taos, considorrdolos por sí solos, constituyen nume

r3sos testimonios quo cmpruoban la hipótesis(
1)

pero cadauna

aprJta unn intorprotncin intorosanto que valo la pencunsorvar

hasta vnli darla, rofutrla pues do esto dependen las recomenda

cionos resultantes dol estudio. 

Las obsorvaci,,nos ( 26) ( 27) ( 28) y ( 29) y ( 33) apoTIn la idea

de que cl número de Cesurturos y roprubados pueLo cambiarse medin
te toma L6 decisiones por

j.)
rto de la direcci6n de la escuela. 



Las observaciones ( 46) ( 47) y ( 48) proporcionan un criterio

provisional para aplicar la batoria do oruebas psicológicas a los

alumnos do los últimos anos do la carrero, obtener 611 perfil, al

cual so tonarla :: omo modelo, administrar la batería de pruebas a

los alumnos de primur ingreso y comprar los purfiles, tomando co

mo hipótesis o1 cu e las diferencias significtivas entre ol perfil

del alumno de nuevo ingreso con ul perfil-modulo de los alumnos Ce

los últimos oís operan en contra do su oplicación y estancia en
L. 4scuola. N- turalmonte, habrA necesidad du v_lidad dicha afirma- 

ción. Todo esto,.,, a-eprac.o con suficionte antelación al comienzo

Ce las labras escolares puede efectuarse, on forma rutinaria, con

la ayuda del equipo olecti-6oico de la Universidd. 

Para cempletLr la descripcin fctic., tom:. ndo on cuohta todo

lo muncionaco, el cuestionario estadístico del alumno do nuevo in- 

greso ja do ser cp, p sigue: 
Noyibre del alumno; Número col alumno; ( sugioro quo so emplee ul

ndmoro del registro federal ce causantes ya quo esto i' urmitiría
loCalizarlo rpidamente cuanLo hiciese cmbios de c: xrera - deser

ción co unn carrera L) or dusoriontción un su vecaciln- se ruinb- 

cribiese -( eserción momentanea p_ r x causas posibles de invosti- 

gar a trav6s de co ula j entrevistas) ; Dirección; código co di- 

rección; tolófomo; fucha C.e nacimiento; sexo; estaLo civil; sor- 

vicio milit.T. r; salud; Roligióin; fecha de solicitud; Curriculum os

colar, - on el cual incluiría c. lificci.)nes detallou.as y promedio
du cada ciclo educativo; ubicacón de ls escuelns,, ahos en quo se

cursron los ciclos; Po( ros • tutores; nombre, odd, trabajo, di

rocci6n, estabilidad del Jlitridionio, grado de educación :. cad6mica; 

ingroso económico familir; ndmoro, nombre, sexo, educación y oc& 

poción de cada un do los miottbros Ce 1 f-Ailia (( o 1- oceduncia

Col estuLinnte); vive con ellos de ser casndo, nombre edad, ocu- 

oación, oduc_ cin y religión ce su cónyugu; ingrosos económicos; 

prporción ( T- u la ( istribuci' n do sus ingresos on sus g_ stos regu- 
lares; -. sociación cDn institucionos deprtivas y oductivas, 
litics y . rtistics; -i_guns preguntas sobro sus Illait;J: s co Stu- 

dio. Est os una fich:1 ustacística del alumno. I, esta información
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se puede ir rlodiendo los resultcos de las .pr
las psicolicas, las sociometricas y Lis o 1.. Js

Toda esta inferalación constituye los dates neceL s.- tis- 

focer los criterios co atingencia cemarcos un a pesquisobibli

grfica. No es dificil hacer que este trabajo sea rutinario su le
maneja como algo acrinistrativo. De hecho en la Universidad Cc W6

xico se efectua una buena parte de lo indicaco. 

Como podemos darnos cuent todos los ( 1:: U3s pueden tomar la

feruo tripartita de toda la encuesta; Estímulos - Organismos - Res
puestas. Las cuLles corresponden a las expresiones del siguiente
cuadro: 

TerminL's Generales

Lenguaje de Variables

Lenguaje ER

Longu:. je de
encuests

y que

j ) 

las v- nables. 

Por las experiencis obtenidas trvós do los investigacie

nes scio16-gicas sabemos que la matriz Ce Lotos es una herramien
ta extraordinori mente útil, y-1 que sus pesibiliCades de an(aisis

por renglón y columna- s(, n tan ricas , L1(: pueden impnenrse

form rígida de investig_(in, con le cual se feilita lo labor del

investig ( or. 

Dimensiones

Variables
Estudiad. s

Condici, nes

Objet
Psiculógicos

Unidades

Unid:ILes Ce
anllisis

UniCades de

SujAos in- 
terpelados

la A triz C0 t S se expresa: 

EnEl E2 E3
O1 R11 R12 R13
O2 R21 R22 R23
03 R31 R32 R33

Rln

R2n

R3n

Valores

valores Ce laE
variables

Result_des; 
respuestLs. 

Respuestas. 

Om Rml Rm2 hm3 R
mn

Entonces en c ( a fenóeno -13r c,_,scribirs considera siempre: 

L. unidad de arnisis, ( B) Las variables y ( 0) Los valeres de
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C- ntanco con los ci_ toss , rocedn( trIijar con ellos con

h) jas Le cruzami@,nto Cis2uests invesibar ls diveroas hi- 

p3tosis. Jui es crivei, nte sej: lar ciu4 1 L1ntcin Le un

proceso hlecnizao c si siezipre us costoso .) ero --lue los result:,LoE

Jbtunicos justifican sc)braa,:tente el cesto,. 

Par el- i.A.-:,ceso necesJrio tener dis.i» uestos: 
1) ? resramas C6 fSruls estaLisLius - correl..cines, 

X2„ 

aciones cruz¿i- s, tc.) 

2) Hojas c1 cruza.zii- ntJ); ( 3) hejs Le t, bL11n.; (4) h- j:ts Ce
DtiCi .rs Ce 1m: ices. 

Ya con 1_ infor.J:. ci!:n r. cs c s, -, Jr, cece nalizLr los ro

sults según las t('..cricasheuristics, cLue en esto rengr)n re

coáliendan un proceso estructurs.Lo du anteaLno ¡)- xa relucir al

lTs erejuiciosas y Luulent: x 1 IlL' ximc 1: objeti- 

vid• C necesaria par_ L, Tar Ioluciones científicas.. (111) 

1.- Est bl- cer 1 necusiCaL. Es Lucir, Lefinir elprobledia, Cetur

mil-rndc si la institucim eCuctiva du..; de

n- rle. 

2.- ijru,±)arcin Lu objetivos. nolo se Lesea < iue no Lesurten los

estudiLntesqui os sluC.able aprivech,ir los h lrazges Le la psi

cologia del aprenCizaje, 

3. - Restricciones. Cu iuir. restriccin l' ual en lscnicionos

iueio, J-11Dentalus. 

4.- Selecci6n. ci n sistemica C. toclas L.s AtermAivAs

en t,inain..s Jbjetivos y is soleccionar lis fri,71s

Ceseablo. ( Definir el criterio 1.10 se selocionar el ! le- 

j.)r siste:aa) 

5.- Lnp1ntcjn. 1-‘ copci.')n Ce la altern2.tiv:. .ara lozrar el ob

jeti-sn os) ecifico. Dulinear 1s ele,lentos Le la activiLl, el ro

gr,: a Ce acortecLiientDs y los recursos neces_ rios, _)mplear uh

pr, gra exploratorio. 

6.- VJ± U Cifl pr. ra reextinar 1 ,) rop(Jsicin Le , bjetivus origina

7,- pi., Cific' cin. ?roaesc LJ ificr el sista Ce nnsenza

Cisenacc y ,, ptCo, _) r- ra corregir Cefect, s Ce precedi,Jiento. 

8,- Nuev-. ev,7.1uacin, etc, 

Este prco, ii.nt s l enfiue científico 16'-dco propuesto

por la hurísticT. p ra reE' s) lver p:7oblemas. 
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Hasta aqui el diseno. Hay que advertir que actualmente no so ile

van estadísticas meticulosas en la Universidad Veracruzana y que
solo hasta 1970 se ha adquirido un equipe Ce in quinas que podrá. 
facilitar el c_. ntrc; esta istico administrativo de los datos. El

investigador acopió los datos completos de varios grupos. Por ojei

plo , escalas de actitud hacia el psicoan:` lisis, t, st sociorilótri- 

cos, test de razonamiento, test de motivación de logro, Escala F

do i,,corno, 16 PF do 6 ! telt, utc. Pero encontró quo ninguno de

estas or•' aprovechable ya que las fechas en las que se aplicaron
ó el hecho Ce quo no s• '• ubies e aplicado a todos los , rupos hacia

muy peli roso su aprc:vuchamiento pues slo daban razón de casos

particulares co: los cuales no se pcc:i n hacer generalilaciones. 

Una funesta pH,ctica adniinistrativ-, restringió to•:.:avi •a mas los

dat,.s. t_;d; alumque c'.es•.;r-ca de la escuela y quo solicita
su documentación se le re:gr;:s^_ íntegra sin c_; nservar duplicad.o
alguno. jo puede Cmprenc.er la nc cesiLac,. de h: tc,.;r obligatorio el

cuestionariu y ce vaciar los i,^. tos a los registres on tarjot s

de c . nputac_ .ra . El inve sti.:;au .: r social, en i•i6xico , osti habituado

oste estac_c., ce cosas y se vé precisado a sacar provecho do lo

poco disponible resi•_ nanL.s;: a esperar a que se llenun los cu4s- 

tiori ries y a que transcurra un ardo m s ar' procei_or con su i

vostigación, D confian( u en que s- :.. estine alguna persona par

quo puu,..a d.ise, larse la inv.;sti ,;ación de manera do poder obtener
resultados ininuciatjs. 

He. procurado d r una visión amplia del dise.±o do la irvos- 
tigacibn descriptiva. Es obvi_, quo s., lu cubri algunas c_t sus
partos. Pero t: ibión es cierto que en lo que toca a la descripción
fActica el disc: o elaborado cumple su c_; Jletic.o. El probloma c.0 la

desorci6n es tema par_' muchas investigaciones, la primera de las

cuales debo Ser descriptiva. Luego C: efectuada esta, se J" C_rc..n

disehar otro tipo investigacicn: s destinadas a explrar las

sugerencias aportaas por la interpretación de los c:at-:,s de la in- 

vestigación inicial.. Pude ) bservarsc que aqui no trata do una

o las investiaci. nus llamadas " piloto", en las quo se investiga

algo en forrna tont ativl sin jams llegar la investigación formal
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en este caso el proceso es sistemútico ce acuerdo c: gin las d,,, Aanda

del enfoque científico. Estoy co} venciro de que los esfuerzos en- 

caminados en .: sta dirección serán los que, a la larva, reditúen

mayores beneficios. 
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y P 1] 1\1 b I C E 1- 1

Clav;: s de los c'( ligos c: 1^- rvisión

3 rj
posición

1 = Instituci6n eCucitiva . 

2 _ Ledio ambient < social. 

4 m k, lumno

22 • p:, sici n. 

1 = Sentic' o cómuñ

2 = JScci,) lcgía

4 = t' sic._ lo ía

8 =. Tria d, 1 rol

12 P osici6n. 

1 Sentido común

2 = Estc,c'. ística

4 = Sociometría. 

hnalisis del pr,)cesc, de intracci6n. , 

16= Expc:rim: nt:_,s. 

322.. EstuLio longitudinal. 

64: Electroencefalograma.. 
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