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INTRODUCCION 

La educaci6n es una condición fundamental para el desa 

rrollo armónico y próspero de toda sociedad, y para lograr

una mayor eficacia y eficiencia del proceso educativo, la -

investigación educativa es un elemento esencial. 

Con esta perspectiva, se procedió a analizar la opera

tividad de los centros de investigación educativa en Méxi

co, en términos de planeamiento, realización y evaLuaci6n -

de la misma, partiendo del supuesto de la importancia y tra~ 

cendencia que tiene la investigación referida al proceso -

educativo, para el desarrollo.de la ciencia de la educación: 

la Pedagogía, de la sociedad y de los individuos involucra• 

dos en dicho proceso. 

El estudio sobre los centros de investigac~ón educati

va fue realizado con la finalidad de conocer la situación -

actual de la investigación, y concretamente de la investi9~ 

ci6n educativa institucionalizada en México, para con ello 

llevar a cabo una detección de necesidades de organización, 

estructuración y realización de la investigación educativa

en los centros especializados, a fin de proponer un modelo

organizativo de un centro de investigación .educat~va,. que

constituya un medio auxiliar de asesoría en el que puedan -

apoyar su acci6n educativa las instituciones y personal de• 

dicado a esta actividad, así como un medio de difusión de -

la investigación educativa que se realice en el mismo cen

tro y en otros éentros especializados nacionales e interna

cionales, y una institución organizada de forma tal que sa

tisfaga el interés de las personas que puedan y deseen rea

lizar una actividad de investigación educativa,, y que con

ello contribuya al desarrollo de la Pedagogía y de la educ~ 

ción en México. 

El estudio de la investigación educativa institucion~ 

lizada es una tarea compleja que requiere de una definición 

clara y precisa. Su estudio puede abarcar aspectos tales e~ 
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me, el análisis epistemológico y metodológico de la investi 

gación educativa;· la vinculación de la investigación con -

el proceso educativo; el proceso de formación de investiga

dores; la definición teórica y conceptual de la investiga-

ci6n; el proceso de aplicación de los resultados de inves-

tigación educativa a las diferentes situaciones educativas 

concretas; la organización de la investigación educ~tiva -

en las instituciones de educación superior y en los centros 

especializados; la vinculación entre investigación educati

wa, sociedad y ciencia, etc. 

El estudio que sobre el proceso de investigación educ~ 

ti va institucionalizada se desarrolló, comprende los si-~ 

guientes aspectos de los enunciados anteriormente: el análi 

sis de la vinculación de la investigación con el proceso e

ducativo: el an~lisis de la metodología de investigación e

ducativa, ésto como elemento conceptualizador del proceso -

operativo de la investigación educativa institucionalizada, 

y finalmente, el desarrollo de la investigación educativa -

al interior de los centros especializados a partir de la o~ 

ganización de los recursos materiales, técnicos y humanos -

de dichos centros, considerando esto corno antecedente con-

textualizador de la propuesta derivada del presente trabajo 

de investigación: un modelo organizativo de un centro de -

investigaci6n y asesoría educativa. 

Para la realización de esta investigación, se procedió 

a definir la problemática concreta a investigar, y sus va-

riables; la especificidad espacio-temporal de la misma; el

diseño de investigación, y los procedimientos del manejo y

an!lisis de los resultados de investigación, en los térmi-

nos que a continuación se describen. 

El problema central de esta investigación se planteó -

de la siguiente forma: análisis de la operatividad de los -

centros de investigaci6n educativa, en términos del plane~ 

miento, realización y evaluación de la investigación educa.

tiva de cada centro, a partir del análisis de sus elementos 
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ma t~riales, técnicos y humanos. De esta problemática global, 

se estableció que dicho análisis versaría sobre los centros 

de investigación educatiVa ubicados en el .D.F., México, -

considerando los siguientes elementos: intencionalidad, or

ganización administrativa, metodología de investigación, -

proyectos de investigación, investigadores y evaluación in~ 

ti tucional. 

En cuanto a la especificidad espacio-temporal, este e~ 

tudio se llevó a cabo en el Centro de Estudios Educativos -

A.C., Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de -

la UNAM, y Departamento de Investigac~ón Educativa-Centro -

de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, considerando

el período 1984-1987. 

El diseño de investigación planteado para efectuar es

te estudio consideró los siguientes aspectos: 1) Metodolo-

gia: el tipo de investigaci6n seleccionado fue de carácter ....: 

descriptivo tipo encuesta institucional, para el que se --

emple6 un cuestionario sobre las seis variables mencionadas 

en el planteamiento de la problemática, el cual arroj6 in-

forma~ión cuantitativa y cualitativa. También se empleó el

método de análisis laboral referido a las atribuciones y -

responsabilidades del personal que labora en los menciona-

dos centros. Otro instrumento que se empleó para obtener i~ 

formación sobre la organización y operatividad de los cen-

_tros de investigación, es una guía de análisis docurnental,

que sirvió corno base para la clasificación y estudio de la

información obtenida de documentos escritos institucionales. 

La información obtenida, que es de carácter eminentemente -

cualitativo se presentó en cuadros comparativos. 2) Análi-

sis de la información: toda la informacién obtenida y mane

jada en los cuadros comparativos fue analizada a fin de es

tablecer las características, problemas, logros y necesida

des generales de los centros de investigación estudiados. -

3) Fuentes de consulta: para realizar este proceso metodol2 

gico, se requirió por una parte de la informac.ión proporci.2_ 
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nada por fuentes directas y fidedignas. Por ello se proce-

dió a la consulta de revistas o publicaciones de los cen--

tros estudiados, de documentos institucionales, así como -

del personal de investigación de dichos centros y del coo.!. 

dinador administrativo de cada centro estudiado. 4) Pobla--

ción y muestra: la población de este estudio comprende los

centros de investigación localizados en el D.F., de la cual 

se eligió una muestra representativa constituída por el --

e.E.E., C.I.S.E.-UNAM y D.I.E.-IPN. La definici6n de esta -

muestra se basó en criterios cualitativos tales como la im

portancia y reconocimiento nacional e internacional de es-

tos centros, su estabilidad y permanencia en el árnbito de -

la investigación educativa, ~ la trascendencia de la inve~ 

tigación que han realizado para el sistema educativo nacio

nal. 

Para lograr los objetivos señalados y establecer una -

fundamentaci6n te6rico-praética de la presente tesis, ésta, 

fue dividida en cinco capítulos. El primer capítulo denomi

nado El Objeto de Estudio de la Pedagogía, tuvo la finali-

dad de determinar el concepto, intencionalidad y funciones -

de la educaci6n, que constituye el objeto de estudio de la

Pedagogía. En el capítulo dos denominado El Desarrollo Cie~ 

tífico de la Pedagogía, se procedió a analizar el proceso -

del desarrollo científico de la ~edagogía, a fin de presen

tar la fundamentación epistemol6gica del proceso de invest! 

gaci6n educativa. Siguiendo este orden de ideas, se prese~ 

taran en el capítulo tres llamado La Investigación Educati

va,, los conceptos fundamentales relacionados con el proceso 

de investigaci6n educativa, así como una síntesis de las -

características generales de la operatividad de la investi

gación ·educativa institucionalizada en México, habida cue~ 

ta de la importancia de ésta para el desarrollo de la Peda

gogía y para el logro de una mayor eficacia y eficiencia en 

el proceso educativo. Con objeto de concretar la fundament~ 

ci6n teórica proporcionada en los tres primeros capítulos -
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y de tener un sustento f§ctico para la propuesta de un cen-

tro de investigación y asesoría educat¡va, en el cuarto ca

pítulo titulado El Proceso de Investigación Edticativa Insti_ 

tucionalizada, se presentan los resultados de la investiga-

ción de campo realiza<la, a fin de describir la operatividad-

de los centros de investigación educativa, a partir de sus 

elementos de organización. Contando con esta fundamentación

teórico-práctica, se procedió a establecer en el quinto cap! 

tulo llamado Propuesta del Modelo Organizativo de un Centro-

de Investigación y Asesorí ... Educativa un modelo de organi-

zaci6n de dicho centro considerando los elementos de inten

cionalidad, organización administrativa, metodología y pro-

yectos de investigación, investigadores y asesores, y evalu~ 

ción institucional. 

Finalmente, y con un propósito ·evaluativo global de es

te trabajo de investigaci6n cabe señalar por una parte las -

principales limitaciones para la realizaci6n del mismo, y -
por otra los alcances que tiene el trabajo en cuesti6n. 

En términos generales, las limitaciones para la realiz~ 

ción de este estudio, fueron las derivadas directamente de -

la complejidad del mismo, así corno de la escasez de estudios 

sobre los centros de investigación en México, y los proble-

mas que se tienen para obtener información institucional. S~ 

bre este último punto, conviene indicar que si bien se pudo 

obtener la información fundamental, en ocasiones fue difícil 

contactar en los centros de investigación al personal adecu~ 

da para obtener dicha información, así como la dfficultad de 

obtener datos sobre la organización de los centros de inves

tigación, dificultad que en ocasiones no pudo salvarse debi

do a las políticas del centro, o bien al poco tiempo que te

nía el personal del mismo para responder los cuestionarios o 

atender una entrevista. 

Sin embargo, se contó con la colaboración suficiente -

por parte de los investigadores de los centros estudiados, -

así como la información documental al respecto de las insti-
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tuciones estudiadas. Con la realización de este estudio 

se logró finalffiente, aunque no de un modo exhaustivo, cona-
cer la situaci6n actual de los centros de investigaci6n en -

México, y más concretamente de los centros objeto de esta i.!! 

vestigaci6n, lo cual permitió finalmente concluir este trab~ 

jo con la aportación de un modelo organizativo de un centro

de investigaci6n y asesorf.é' educati.va a partir de una meto

dología que no ha sido retomada explícitamente por otra ins

titución de investigaci6n ~ducat~va, es decir, la organiza

ción de m1 centro de investigación y asesoríc:i educativa a -

partir de los elementos de intencionalidad, organización ad

ministrativa, metodología y proyectos de investigación, pro

gramas de asesoría pedagógica, investigadores y asesores, y

evaluación institucional. Esto consideramos puede constituir 

una aportación útil para la organización de centros de inve~ 

tigaci6n ~:educ3tiv11, que coadyuve al logro de mejores resul

tados de investigación a una aplicación más sistemática de -

los mismos con lo que finalmente se podrá beneficiar el si~ 

tema educativo mexicano, y con ello la sociedad y sus indivi 

duos,. a través de un proceso educativo de mayor calidad que

permita a ~stos consecuentemente, una mayor calidad de vida, 

y el logro de un país m&s pr6spero. 



CAPITULO I 
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ÉL OBJETO DE ESTUDIO DE LI\ PEDllGOGIA 

La educación es un proceso que se ha verificado de:sde

las primeras etapas del desarrollo de la humanidad. 

Inicialmente la educaci6n tenía un carácter asistemát! 

ca e informal, y consist1a fundamentalmente en la transmi-

si6n de usos y costwnbres propios de cada farni.lla y grupo -

social. 

Conforme la sociedci.d fue experimentando un mayor ere-

cimiento y mayor complejidad en su estructuración, fue ha-

ciéndose necesaria una mejor capacitac.i.ón de los miembros -

de la misma para responder a las necesidades sociales. Aun!!_ 

do a ésto, el conjunto de conocimientos y habilidades pa

ra el desempeño de diversas tareas fue creciendo también. -

Por ello, fue necesario el establecimiento de una educación 

formal y sistemática realizada por personal especializado -

y en instituciones ex-profeso4 

El proceso educativo, de fundamental importancia para

el desarrollo personal y social~ realizado sistemáticamente 

se constituyó en el objeto de estudio de una ciencia, la P.§!. 

dagogía, con el fin <le lograr una mayor eficacia y eficien

cia del misrr.o a partir del estudio científico de la educa-

ción. 

Dado que el objeto del presente trabajo es un análisis 

del proceso de investigación sobre ln educación como elern~~ 

to fundamental para el enriquecimiento da la ciencia de la

educacíón: la Pedagogia, y para el perfeccionamiento del -

proceso t:!dU-::ativo~ ~~ ;;.ia!."tirá de lil co11:::cptualización <le d._!. 

cho proceso, que será desarrollada en el presente cap!tulor 

considerando la dcfiniciónt intencionalidad y funciones es

pecíficas de la educaci6n, objeto de estudio de la Pedago~

gia. 
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I.l. CONCEPTO DE EDUCACION 

Con el objetivo de definir el término educación y est~ 

blecer genéricamente los consecuentes fundamentales de di-

cha definición, el análisis sobre la naturaleza de la educ~ 

ción que conducirá a la definición de aquella, se realizará 

considerando los siguientes aspectos: significación vulgar, 

significación etimológica y definición real de educación. 

I.1.1. Significaci6n Vulgar de Educaci6n. 

El tªrmino educación se considera inicialmente a par-

tir de su concepción vulgar, es decir, aquella que comúnmen 

te se maneja. Según ésta se le concibe 11
( ••• ) como una cu~ 

lidad adquirida, en virtud de la cual un hombre está adapt~ 

do en sus modales externos a determinados usos sociales~fl) 

Esta significación, que alude básicamente al resultado 

de la educación, si bien es superficial pues no abarca la -

esencia de la educación, expresa que dado el proceso educa

tivo en un sujeto, existen manifestaciones externas del mi~ 

me, las cuales dan cuenta de la existencia de la educaci6n

en la· persona humana culta, 

Aún cuando no debe confundirse la educación con su re

sultado, apoyados en él encontrarnos en la persona educada -

la existencia de la educación, y a partir de ello, se puede 

conocer su esencia. 

I.1.2. Significaqi6n Etimol6gica de Educaci6n. 

La posibilidad de la educaci6n está dada por las cond_i 

cienes internas del hombre, a las que se hace alución en la 

significación etimológica de educación, como se ve adelante. 

(1) GARCIA-HOZ, Víctor., Principios de Pedagogía Sistemáti~ 
E.e_., Ed. Rialp., p.16 
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El vocablo educaci6n proviene de la palabra latina ed~ 

cere, que tiene dos significados: el primero es conducir, -

llevar al hombre de un estado a otro; y el segundo, extraer, 

es decir la acción de sacar algo de dentro del hombre. 

Por tanto, indica García-Hoz que el término educar ti~ 

ne dos implicaciones en relación con su significación etim2 

16gica. Por una parte, la educación es un proceso y no un -

resultado; y por otra, este proceso hace referencia a la s! 

tuaci6n interior del hombre. (2) De ahí que Cournot haya -

a~irmado "( ..• ) que educar, tal como lo indica el sentido -

primero de este hermoso término, es hacer salir del ser al

go que está contenido en él en estado potencial y que, sin

ese trabajo, no llegaría a actualizarse."(3) 

El hombre es un ser con una esencia y existencia dadas 

pero est! abierto a nuevas determinaciones, entre ellas la 

educaci6n, que son de carácter accidental, las cuales adje

tivan, mejoran y le perfeccionan en tanto hombre. 

I.1.3. Definici6n Real de Educación 

El t~rmino educaci6n por su amplitud y complejidad, ha 

sido definido por varios autores desde la más remota anti-

güedad. 

Algun~s de estas definiciones por su exactitud y com-

plej idad, asi como por su adecuación a la naturaleza humana, 

son muy acertadas; otras sin embargo, tienen un cará~ter -

parcial, pues hacen alución solamente a algún aspecto de la 

naturaleza human.::., a una edad específica, o bien siguen una 

determinada línea ideológica, apart&ndose del concepto 

real de hombre y de su naturaleza. 

Aquí algunos ejemplos: 

PLANCHARD,Emile: la educaci6n es la actividad sistemática -

(2) cfr .• GARCIA ... !!OZ,Víctor •• op. cit .• p. 17 

(3) apud., DEBESSE, Maurice., Las Etapas de la Educaci6n., 
Ed. Nova., p. 12. 
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ejercida por los adultos sobre los niños y adolescentes -

con el fin principal de prepararles para ·la vida que debe

rán y podrán vivir. (4) 

PLATON: la educaci6n tiene como fin dar al alma y al cuer

po toda la belleza y perfecci6n de que son susceptibles(S) 

PESTALOZZI: educaci6n es el desarrollo natural, progresi-

vo, y sistemático de todas las facultades. (6) 

MARX: la educaci6n es la superestructura que depende de 

las condiciones econ6micas de la sociedad, cuyo fin es la 

aptitud para el trabajo productivo del educando. (7) 

AQUINO, Sto. Tomás: educaci6n es la conducci6n y promoci6n 

de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre 

que es el estado de virtud. (8) 

GARCIA-HOZ, V!ctor: la educaci6n es el perfeccionamiento -

intencional de las potencias espec!ficamente humanas. (9) 

Ante la diversidad de acepciones sobre el concepto de 

educaci6n, Emile Planchard señala que " se encuentra en e~ 

da una de ellas de manera más o menos explicita, la indic~ 

ci6n de la finalidad del trabajo educativo."(10) Y es jus

tamcn.te cuandO lbs teóricos de la educaci6n pretenden est~ 

blecer la finalidad del proceso educativo, cuando las di-

vergencias se hacen evidentes, y dentro de una mayor sist~ 

matización, se constituyen en diferentes corrientes o es-

cuelas pedagógicas, as! como en diversas teorías educati-

vas (ll'h que establecen su intencionalidad y metodolog!a, 

(4) PLANCHARD,Emile., La Pedagog!a Contemporánea., Ed. ---
Rialp., p. JO 

(5) loe. cit. 

(6) loe. cit. 

(7) apud., LARROYO, Francisco., Historia General de la Pe
daqog!a., Ed. Porrúa., p.700 

(8) AQUINO,. Sto. Tomás., Suma Teológica., Ed. BAC., suppl. 
III, q.41. 

(9) GARCIA-HOZ, V!ctor., op.cit., p. 17 

(lO)PLANCHARD, Emile., op. cit., p.31 

(ll)vid., Cap!tulo II, II.J.l. 
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a partir de su concepc.ión del hombre que es el punto de pa_! 

tida de todo proceso educativo, y del fin que se debe alca~ 

zar corno resultado de dicho proceso, para lograr un adecua

do desarrollo del hombre, único ser perfectible y por ende, 

educable. Este aspecto corresponde propiamente a un trata-

miento filosófico de la esencia del hombre y de los fines -

de la educación. De ahí que cuando menos brevemente se señ~ 

lará la naturaleza del hombre y del proceso educativo, para 

posteriormente establecer los fines del mismo, a partir del 

fundamento teórico de la filosofía aristotélico-tomista o -

realismo. 

I.1.3.1. Existencia y Esencia de la Educación. 

La educación no tiene una existencia sustantiva, sino

que requiere de otro para existir: el hombre, el cual a tr~ 

vés de su conducta como persona culta pone de manifiesto la 

existencia de la educación. Esta manifestación se especifi

ca en el buen ejercicio de las operaciones humanas, es decir, 

en lo_s hábitos de cada persona. 

Por otra parte, la educaci6n respecto de su esencia es 

un ser accidental pues reside en otro, en el hombre, por lo 

que no es pro~iamente un ente cuanto algo de un ente; es 

una forma de ser, pero no una forma sustancial, sino acci-

dental, por lo que se da en un sujeto ya constituido, y la

esencia de la educación, consecuentemente, está referida a

la del hombre. Es decir, esencialmente la educación es una

forma accidental que actualiza o perfecciona las potencias

de la esencia sustancial del hombre. 

La educación es una realidad que supone un movimiento, 

por medio del cual el hombre pasa de un estado al estado de 

ser un hombre educado, con potencias actualizadas en el or

den de la perfecci6n y la virtud. Por tanto, la educación -

es una forma accidental por la cual se da una maduración 

perfectiva de las potencias o facultades del hombre. 
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Una vez considerada la esencia y existencia de la ed~ 

cación, conviene hacer un breve análisis sobre las causas

últirnas de la misma, es decir, su causa material, formal,

eficiente y final, con objeto de conocer esencialmente el

ser de la educaci6n, y conforme a ello, conceptualizar y -

concretar en la acción educativa cotidiana los fines y fun 

cienes de la misma. 

I.1.3.2. Causas Ultimas de la Educación. 

1) La causa material de algo es aquello de lo cual o en lo 

cual se hace algo, por tanto, la materia de la educa--

ci6n es el hombre, y mAs concretamente sus potencias -

perfectivas, de acuerdo con la unidad esencial de cuer

po y alma de la persona humana. 

2) La causa formal de algo es la naturaleza o esencia mis

ma de ese algo, y como quedó indicado, la educación --

esencialmente es una forma accidental que perfecciona -

las potencias del hombre, es un proceso por el que se -

pasa del estado imperfecto al perfecto, y que por ende, 

forma, modifica, actualiza, perfecciona y ennoblece el

ser del hombre. Dicho perfeccionamiento del hombre, se

da en el cultivo de los hábitos, considerando que s6lo

los h&bitos que disponen a la buena operación las pote~ 

cias racionales y volitivas del hombre son educativos,

toda vez que éstos lo perfeccionan. Las facultades que

se perfeccionan mediante la educaci6n, mediante los há

bitos buenos o .virtudes, son la inteligencia y la volu~ 

tad propiamente, facultades que diferencían esencialme~ 

te al hombre, y le hacen sujeto de la educaci6n y del -

cultivo de las virtudes intelectuales y morales. Es así· 

que por la educaci6n, el hombre puede actuar con libe~ 

tad, responsabilidad y madurez de acuerdo con las virt~ 

des que progresivamente se adquieran mediante el proce

so educativo. 
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3) La causa eficiente de un ente es 11 aquel principio por -

cuya operación algo pasa del no ser al ser. En nuestro -

caso, la causa eficiente será aquella por cuya operación 

el hombre deviene de no educado, educado." (12) 

Hay dos tipos de causa eficiente de la educación. La pr! 

mera, son las causas intrínsecas, que consisten en el -

ejercicio de las facultades ·educables, es decir, el hom

bre a través del ejercicio de sus potencias educables -

realiza el proceso educativo. La segunda, son las causas 

extrínsecas, que son llamadas por Santo Tomás de Aquino

agentes educativos, y son: la naturaleza, la cultura, la 

comunidad civil, el Estado, la Iglesia, y el maestro. D! 

chas agentes no son causa de las determinaciones educati 

vas del hombre, sino causa de que el educando realice la 

actualización de sus potencias. 

4) La causa final se define genéricamente como aquello por

lo que obra el agente, lo cual en educación constituye -

el fin por el cual obra el agente durante el proceso ed~ 

cativo. El fin de la educacióntiehe tres aspectos: (13) 

- La finalidad de la educación misma, y en tanto esta f~ 

ceta, por ser la educación un accidente del hombre, y 

los accidentes tener como fin el fin de su sustancia, la 

educación tiene como causa final al hombre. 

- La educación se ordena al hombre, pero éste a su vez -

está ordenado a su fin, por tanto la educación debe su-

bordinarse al fin del hombre, que es la perfección. 

- La finalidad de la actividad educativa ha de estar su

bordinada a la de la educación, y ésta al fin del hombre 

Por tanto, ºNuestro fin debe ser nuestra perfección ( .•• ) 

y éste es bueno en cuanto perfecto( ... )por tanto, el fin 

tiene razón de bien y de último. 11 (14) De ahí que el fin

del hombre y de la educación para ser causa de la educa-

(12) GONZALEZ A,Angel., Filosofía de la Educación., Ed. Tr~ 
que l., p. 31 

(13). cfr., GONZALEZ A. ,Angel., op.cit., 123-133p. 
(14) ibidem., p. 127 
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ci6n deben ser conocidos y queridos. Pero no sólo eso,

sino también explicitados en toda teoría de la educa--

ci6n, que ha de fundamentarse en una definici6n del hom 

bre, de la educación y en la intencionalidad dei proce

so educativo. 

En cuanto a la definición de la naturaleza humana, se 

ha indicado que el hombre es un ser racional con una uni

dad sustancial de cuerpo y alma. Respecto a la definición

de educación, ésta es el proceso perfectivo de las facult~ 

des específicamente humanas que conduce a la plenitud y -
perfeccionamiento del hombre en cuanto a su propio fin. 

Ahora bien, como se indicó en la de.t:inición de educa

ción ºtoda obra educativa presupone fines e ideales que -

procura realizar y a los que se subordinan en su organiza

ci6n y en sus procesos " (15), por lo que en el siguiente

inciso, se hará un análisis sobre los fines de la educa--

ción, considerando la conceptualizaci6n esencial de educa

ci6n y de la naturaleza humana indicada en este inciso. 

1.2 .. LOS FINES DE LA EDUCACION 

El proceso educativo tiene corno fin el perfecciona--

miento del hombre, pero esta afirmaci6n tiene su fundamen

to finalmente en una filosofía, en una cierta concepci6n -

de la naturaleza humana y de la vida, la cual en esta in-

vestigaci6n es la f ilosof!a aristotélico-tomista como se -

señal6 anteriormente. Dicho fin esencial, general y común, 

requiere de la determinación de finalidades específicas, -

que vayan dirigiendo el proceso educativo de acuerdo ya no 

s6lo con la naturaleza humana, sino con las condiciones -

concretas del sujeto, en cuanto a ámbito social;ideas mor~ 

(15) AZEVEDO·, Fernando de., Sociología de la Educaci6n., -
Ed. FCE., p. 325 
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les, colectivas y religiosas; cultura, escala de valores, -

etc. 

De acuerdo con lo anterior, Azevedo indica que en la -

determinación de los fines de la educación se pueden distil! 

guir tres planos: 1} el plano nacional; 2) el plano corres

pondiente a 11 cierto tipo de civilización 11
, y 3) el plano -

universal y humano. (16) 

En el plano universal y humano son, el perfeccionamien 

to del hombre y sus facultades, los fines de la educación.

Nérici, en éste sentido señala tres aspectos a considerar:

el social, el individual y el trascendental: (17) 

1) En sentido social: 

- preparar a las nuevas generaciones para recibir, conser-

var y enriquecer la herencia cultural del grupo; 

- preparar los procesos de subsistencia y organización de -

grupos humanos; 

- promover el desenvolvimiento económico y social, disminu

yendo los privilegios y proporcionando los beneficios de la 

civilización al mayor número posible de individuos. 

2) En sentido individual: 

- proporcionar una adecuada atención a cada individuo, de -

modo que se favorezca el pleno desenvolvimiento de su pers2 

nalidad; 

- inculcar al individuo sentimientos de grupo, de coopera-

ción en empresas de bien común, en un esfuerzo de autoper-

feccionamiento. 

3) En sentido trascendental: 

- orientar al individuo hacia la aprehensi6n del sentido e~ 

tético de las cosas, de los fenómenos y los hombres; 

- llevarlo a tomar conciencia y a reflexionar sobre los --

grandes problemas de las cosas, de la vida, del cosmos y de 

lo trascendental. 

(16) cfr.¡ AZEVEDO, Fernando de., op.cit., p.331 

(17) cfr., NERICI, Imídeo G., Hacia una Didáctica General -
Dinámica., Ed. Kapelusz., 26-45p. 
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A su vez, estos fines pueden ser especificados respecto de

los siguientes objetivos: desarrollo físico y preservaci6n

de la salud; integraci6n social; sociabilización; formación· 

cívica y fortalecimiento de la conciencia nacional; forma-

éi6n de una cultura general; transmisión a~ las técnicas -

fundamentales para la forrnaci6n del espíritu de investiga-

ci6n; oportunidades de manifestaci6n y desenvolvimiento de

las peculiaridades individuales para lograr el pleno desa-

rrollo de la personalidad; participación en la vida social

mediante el ejercicio de una ocupación o profesión; forma-

ción económica; formación estética; desarrollo del sentido

de responsabilidad; desarrollo del espíritu de iniciativa;

aprovechamiento del tiempo libre; formación política; form~ 

ción demoprática; preparación para el matrimonio¡ desar.ro-

llo del espiritu creador; desarrollo del espiritu crítico;- -

formación moral y religiosa. 

El logro de estos fines y objetivos suponen no s6lo un 

importante y necesario desarrollo personal, sino también s2 

cial, y requieren de un proceso educativo adecuado en cuan

to a su concepción y metodologia, a partir del estudio cíe~ 

t1fico del propio proceso educativo, del sujeto educable y

de su entorno, conformado todo esto en la ciencia de la ed~ 

caci6n: la Pedagog1a. 

Esta consideración teórica constituye el fundamento p~ 

ra el establecimiento de los fines a.nivel internacional y

nacional de todo sistema educativo, los cuales ser§n expue~ 

tos en los siguientes incisos. 

I.2.1. Los Fines de la Educación en el Plano Internacional. 

A nivel internacional, los aspectos relacionados con -

la educación, la cultura y la ciencia son analizados y, 
normados principalmente po~ la UNESCO, 6rgano de la Org~ 

nización de las Naciones Unidas fundado en 1946, con el ob

jeto de asegurar a todos amplias e iguales oportunidades p~ 
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ra la educación, la investigación de la verdad objetiva y -
el libre intercambio de las informaciones y documentación,

de los estudios y actividades realizadas por la UNESCO y -
otros organismos internacionales y nacionales dedicados a -

la investigació.n sobre educaci6n. 

En términos generales la UNESCO ha establecido los si

guientes fines de la educación dividiéndolos en dos aparta

dos, los respectivos a la educación básica y a la educación 

internacional. Los fines de la educación básica son: (18) 

- proporcionar el contenido mínimo-fundamental del conoci-

miento, valores, actitudes y habilidades, de lo que nadie -

debe carecer para su propia autorrealizaCión,, en tanto que -

individuos y para integrarse a la sociedad a la que perten~ 

ce. 

- promover la educación permanente cuyo fundamento es la -

educación básica, base del proceso educativo. 

Los fines de la educación internacional se especifican 

en tres sentidos: (19) 

1) Crear estudios de valor supranacional tales como el ba-

chillerato internacional, el bachillerato iberoamenricano y 

la universida
0

d internacional, con el fin de formar el fun-

cionariado internacional. 

2} Promover actividades que permitan a las niños y jóvenes

la comprensión y el respeto hacia otros pueblos, culturas,

razas y naciones, y hacia la actividad realizada por los ºE 
ganismos internacionales. 

Todo esto con el fin de promover el desarrollo de la con--

ciencia internacional en la juventud y la enseñanza relaci2 

nada con los organismos internacionales. 

3) Realizar actividades relacionadas con la educación ern--

prendidas por organismos internacionales tales como estu--

dios comparativos a nivel sociológico, de investigación pe-

(18) SANTILLANA., Diccionario de las Ciencias de la Educa-

ción.,Ed. Santillana., p.482 

(19) ibidem., p.493 
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dagógica, descriptivo-estadístico-comparativo,y estudios -

normativos donde se señalen causas y criterios de actua--

ción; así como actividades de ayuda por medio del envio de 

expertos en un campo concreto a los países que lo necesi-

ten, de concesi6n de becas y de envio de prototipos de ma

terial. 

4) Coordinar las actividades de intercambio, de investiga

ción y de cooperación en el campo de la educación, empren

didas por las organizaciones internacionales gubernamenta

les y no gubernamentales, así como por organismos naciona

les, que trabajen m&s bien en el ámbito de la acción o de

la investigación, tales como los centros de investigación. 

I.2.2. Los Fines de la Educaci6n en el Plano Nacional 

De acuerdo con las necesidades sociales de cada país, 

su cosmovisión y proyecto nacional, se establece la inten

cionalidad educativa propia del sistema educativo de dicho 

país en términos de los fines, metas y objetivos a lograr

en un periodo determinado. 

En M~xico, la intencionalidad de la educaci6n ha sido 

planeada, realizada y evaluada de acuerdo con los linea--

mientos generales establecidos en cada periodo de gobier

no, fundamentados en la legislaci6n correspondiente al ar

ticulo tercero constitucional y a la Ley Federal de Educa

ci6n. 

Durante el período de 1982-1988 bajo el mandato del 

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, se estableci6 el Progra

ma Nacional de Educación, cultura, Recreaci6n y Deporte c2 

roo parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo esta-

blecido para este mismo periodo. 

La exposición del contenido en forma sintética, de la 

legislaci6n educativa correspondiente y del Programa Naci2 

nal de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, constitu

yen el objetivo del presente inciso. 
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I.2.2.1. Finalidades del Sistema Educativo Mexicano 

Las finalidades del Sistema Educativo Mexicano que--

dan expresadas de manera genérica en los siguientes documen 

tos: Artículo Tercero Constitucional• Ley Federal de Educa

ción y Programa Nacional de Educación, Cultura,Recreación y 

Deporte del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

1) Constituci6n Mexicana de 1917,Articulo Jo. (Redacci6n de 

1946): 

"La educación que imparta el Estado tenderá a desarro--

llar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la con

ciencia de la solidaridad internacional en la independen 

cia y la justicia. ( •.. ) La educaci6n se mantendr& ajena 

a cualquier doctrina religiosa y basada en los resulta-

dos del progreso científico." (20) 

De acuerdo con el concepto anterior, se indica en este 

artículo que la educación en México: a) será democrática, -

como un sistema de vida fundado en el constante mejoramien

to económico, social y cultural del pueblo; b)será nacional 

en cuanto que atenderá nuestros problemas, aprovechará nue~ 

tros. recursos, y defenderá nuestra independencia política,

econórnica y cultural, y e) contribuirá a la mayor conviven

cia humana, con el aprecio para la dignidad de la persona y 

la integridad de la familia,sin distinción de razas, credos 

religiosos, sexo, etc. 

2) Ley Federal de Educaci6n, 1973. (21) 

Esta ley establece los lineamientos generales a seguir -

en materia educativa, segGn los cuales el sistema educa

tivo nacional se co.nstituye por la educación que imparte 

el Estado, sus organismos descentralizados y desconcen-

trados, así como las instituciones educativas particula

res, con autorización o reconocimiento de validez ofi--

cial de estudios. 

Dentro de dicho sistema, el proceso educativo se basa en 

(20) VELAZQUEZ s., José de Jesús., Vadem~cum., Ed. Porrúa., 
p. 187. 

(21) o:J:.r: • ~-. 191-205 p. 



los principios de libertad, y responsabilidad que ase-

guran la armonía de relaciones entre los educandos y -

educadore~; desarollará la capacidad y aptitudes de los 

educandos para aprender por sí mismos, y promoverá el -

trabajo ·en grupo para asegurar la comunicación y el dí! 

logo entre los educandos, educadores, padres de farni--

lia e instituciones públicas y privadas. 

Los planes y programas se elaborarán con miras a que el 

educando: 

- Desarrolle su capacidad de observación, análisis, in

terrelación y deducción. 

- Reciba arm6nicamente los conocimientos teóricos y 

prácticos de la educación. 

- Adquiera visión de lo general y de lo particular. 

- Ejercite la reflexión critica. 

- Acreciente su aptitud de actualizar y mejorar los co-
nocimientos. 

- Se capacite para el trabajo socialmente útil. 
Estos objetivos serán alcanzados paulatinamente a tra-

vés del proceso educativo que se verificará al interior 

de las instituciones educativas tanto del nivel de edu

cación preescolar, básica, media básica en sus diversas 

modalidades, técnica, media superior con sus diferentes 

modalidades y superior, como en las diferentes alterna

tivas de educación no formal como la referente a la ca

pacitación y adiestramiento, o bien los procesos de al

fabetización y educaci6n de adultos en los niveles bás~ 

cos. 

~odas estos niveles implican una serie de importantes -

funciones a realizar por los organismos del sector edu

cativo como la Secretaría de Educación PGblica, entre -

otros. 

Algunas de estas funciones son: promover, establecer, -

organizar, dirigir y sostener los servicios educativos, 

científicos, técnicos, y artísticos de acuerdo con· las 
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necesidades regionales y nacionales; formular planes y -

programas de estudio, procedimientos de evaluación, y -
orientaciones sobre la aplicación de· una metodolog!a de 

enseñanza-aprendizaje; editar libros; establecer y prom_2 -

ver servicios educativos que faciliten a los educadores

la formación que les permita un constante perfecciona--

miento; promover permanentemente la investigación que -

permita la innovación educativa, e incrementar los me-

dios y procedimientos de la investigación educativa. 

3) Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y O~ 

porte, del Plan Nacional de Desarrollo, 1981-1988.(22) 

Con el objetivo de lograr una mayor especificidad y adaE 

tación de los fines educativos indicados genéricamente -

a nivel nacional, durante el sexenio del Lic. Miguel de 

la Madrid Hurtado se estableció este programa que concr~ 

ta la política educativa del periodo de 1982-1988, deno

minada Revolución Educativa, en cuanto a los fines, me-

tas y objetivos a lograr. 

En el concepto de política educativa de la Revoluci6n 

Educativa, se señalan los siguientes fines a lograr: 

l. Elevar la calidad de la educaci6n en todos los nive-

les, a partir de la formacióñ integral de los docentes. 

2. Racionalizar el uso de los recursos disponibles y am

pliar el acceso a los servicios educativos a todos los -

mexicanos, con atención prioritaria a las zonas y grupos 

desfavorecidos4 

3. Vincular la educación y la investigación cientifica,

la tecnología y el desarrollo experimental con los requ~ 

rimientos del país. 

44 Regionalizar y descentralizar la educación básica y -
normal. Regionalizar y desconcentrar la educación supe-

rior, la investigación y la cultura. 

54 Mejorar y ampliar los servicios en el área de educa--

(22) cfr., S.P.P. Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988., -
México., 1983., 430 p. 



ci6n física, deporte y recreación. 

6) Hacer de ia educaci6n un proceso permanente y social

mente participativo. 

I.2.2.2. Metas del Sistema Educativo Mexicano 

Con objeto de lograr los fines señalados en el Prograna Na

cional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, éste s~ 

ñala de igual forma una serie de metas para alcanzar cada -

uno de los fines propuestos. 

l. Elevar la calidad de la educación. 

1.1. Realizar nuevos planes y programas de estudio, a fin -

de adecuarlos a las necesidades del medio urbano y rural. 

1.2. Elaborar cursos de capacitación y actualización para -

todo el magisterio, para que puedan obtener el grado de li

cenciatura. 

1.3. Armonizar pedagógicamente los planes y programas de -

educación preescolar, primaria y secundaria. 

1.4. Atender las necesidades educativas de los grupos marg! 

nades, 

1.5. Crear bibliotecas y unidades de investigación, además

de centros de documentación. 

1.6. Vincular la docencia con la investigación. 

1.7. Programa nacional de postgrado. 

2. Racionalizar el.uso de los recursos disponibles y 

pliar el acceso a los servicios educativos. 

am--

2.1. Para 1988 se busca ofrecer la educación básica al 100% 

de la población de 5 a 15 años demandante. 

2.2. Dar importancia prioritaria a la educación rural, con

la implantación de nuevos planes, contenidos, métodos y ap2 

yos didácticos, adecuados a las condiciones del medio. 

2.3. Duplicar la atención a la educación especial. 

2.4. Alfabetizar a 4.1 millones de adultos. 

2.5. Duplicar la actual matrícula en primaria, secundaria,

bachillerato, nivel superior y tecnológico. 



2.6. Operar un sistema de becas. 

2.7. Desarrollar los sistemas de planeación educativa. 

3. Vincular la educación con la investigación Científica y
tecnológica. 

3.1. Promover la capacitación para el trabajo. 

3.2. Instrumentar programas de educación tecnológica supe-

rior de acuerdo con el sistema productivo, para favorecer -

la comunicación entre ambos. 

4. Regionalizar y descentralizar la educación básica y nor

mal. Regionalizar y desconcentrar la educación superior, la 

investigación y la cultura. 

4.1. Promover la regionalización de la educación superior,

con el fin de cancelar duplicidades y responder a necesida

des regionales. 

4.2. Fortalecer los centros de investigación estatales. 

4.3. Red nacional de bibliotecas públicas. 

S. Mejorar y ampliar los servicios en las áreas de educa--

ción física, deporte y recreación. 

5.1. Incorporar plenamente la educación f!sica en los pro-

gramas regulares de la educación básica normal. 

5.2. Diversificar las formas para fomentar la práctica del

deporte popular. 

5.3. Elaborar programas recreativos coherentes y adecuádos

a la disponibilidad del tiempo libre. 

6. Hacer de la educación un proceso permanente y socialmen

te participativo. 

6.1. Establecer un programa nacional destinado a inducir al 

individuo a estudiar por sí mismo. 

6.2. Cada plantel promoverá la participación de los padres

de familia en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

I.2.2.3. Objetivos del Sistema Educativo Mexicano. 

Los objetivos para lograr las metas anteriores han si

do concretados en programas a través de los cuales se ins--
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trurnentará la política de la Revolución Educativa. 

l. Programa de coordinación de las acciones del sector. 

2. Programa de planeación y programaci6n educativa. 

3. Programa de educación básica. 

4. Programa de educación rural e indígena. 

s. Programa de educación inicial y especial. 

6. Programa de educación para adultos. 

7. Programa de formación, superación y actualización del m~ 

gisterio. 

8. Programa de investigación aplicada y desarrollo experi-

mental en la educaci6n~ (*) 

9. Programa de descentralización de los servicios educati-

vos. 

10. Programa de reorientación del sistema de educación uni

versitaria. 

11. Programa de impulso al sistema de educaci6n tecnol6gica 

12. Programa de vinculación de la investigación tecnológica 

y universitaria con las necesidades del país. (*) 

13. Programa de preservación, impulso y difusión de la cul

tura. 

14. Programa de impulso a la educación física, el deporte y 
la recreaci6n. 

15. Programa de ampliación y mejoramiento de la planta físi 

ca. 

16. Programa de servicios de apoyo. 

17. Programa de administraci6n de los recursos del sector. 

Una vez enunciados los fines de la educación en cuanto 

a la naturaleza humana, y a las políticas educativas esta-

·blecidas a nivel internacional y nacional, es posible afir

mar que la educación es una necesidad prioritaria para el -

desarrollo social y personal, por lo que requiere en su es

tudio y análisis de un tratamiento científico; de una cont1 

(*) Estos programas referidos a los procesos de investiga-
ci6n sobre educación, serán descritos en el capítulo III 



n~a y rigurosa investigación respecto de todos y cada uno -

de los fenómenos, factores y elementos que afectan el pro

ceso educativo, así como de una permanente actitud por par

te de los educadores, de la sociedad y de toda entidad edu

cativa, de mejoramiento y actualizaci6n de la acción educa

tiva cotidiana, lo cual finalmente contribuirá al perfecci2 

namiento del individuo, de los grupos sociales y de la so-

ciedad en su conjunto. Bajo estas consideraciones, finalrne~ 

te se procederá al análisis general de las funciones espec! 

ficas de la educación, con lo cual se constituirá una con-

cepción global de la educación en la que se consideren su -

conceptualización, intencionalidad y funciones específicas. 

Todo ello finalmente permitirá realizar un posterior análi

sis sobre la ciencia de la educación: la Pedagogía, y sobre 

el proceso de investigación educativa en general, y de la -

investigación educativa institucionalizada en México, en -

particular. 

I.3. LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA EDUCACION. 

La educación, de acuerdo a su fin Gltimo de perfeccio

namiento integral del hombre, a la intencionalidad estable

cida en términos de fines, metas y objetivos a nivel inter

nacional por la UNESCO y a nivel nacional según la legisla

ción y planificación educativa en México, tiene funciones-~ 

concretas a realizar con la finalidad de lograr un perfec-

cionamiento integral de la persona y de la sociedad. 

Individualmente, la educaci6n tiene funciones especif! 

cas para contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de -

las manifestaciones, facultades y operaciones del hombre, -

que le permitan capacitarle ante las exigencias de la vida, 

así como desarrollarse integralmente como persona. 

Socialmente, la educación deberá promover el desarro-

llo y progreso social, ya que por una parte al contribuir -

al desarrollo de los individuos de dicha sociedad contribu-
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ye simultáneamente al desarrollo de esa misma saciedad, y -

por otra, es un medio fundamental para la satisfacci6n ade

cuada de necesidades económicas, productivas y sociales de

la comunidad y de la sociedad en su conjunto. 

I.3.1. Las Funciones de la Educaci6n en el Plano Individual 

Individualmente la educación tiene las siguientes fun

ciones, según lo indica García-Hoz: (*) 

1) Contribuir al perfeccionamiento de todas las manifesta-

ciones de la esencia, de la naturaleza humana, así corno la

actualización operativa de la cu:tura, considerando todas -

las creaciones humanas en el plano intelectual, técnico, e~ 

tético, moral y religioso. 

2) Capacitar para responder a todas las exigencias de la v! 

da, es decir, de acuerdo con la significación vulgar de ed~ 

caci6n, permitir al individuo tener una convivencia humana

arm6nica," una adaptación positiva a su medio social, y la -

posibilidad de realizar eficazmente las actividades que le

permi~an satisfacer sus necesidades y realizar sus posibil! 

dades. 

3) Humanizaci6n de la vida, es decir, dar un carácter huma

no a la vida, lo cual implica primero un conocimiento que -

le permita conocer qué es lo que debe hacer y de acuerdo -

con esto, una proyección de la cultura en la existencia del 

hombre. 

4) Satisfacción de las necesidades humanas y realización de 

las posibilidades de actividad humana y por ende de educa-

ci6n son: el juego, la lucha, el estudio y el trabajo. Por

otra parte, existen factores y ámbitos que hacen posible la 

educaci6n. Aquellos pueden ser humanos y se refieren a las

costumbres propias de cada comunidad, las actitudes y acti-

----------- ·-- -·--
(*) Conceptualización· señalada por- García-Hoz coma funciones 

de fa educación personalizada. 
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vidadas, y también pueden ser técnicas, por cuya posesión -

Y utilización se puede alcanzar una formación profesional.

Los ámbitos educativos son, como se mencionó anteriorrnente

en la causa eficiente de la educación;: la. familia, ·1:ª comu

nidad, la iglesia, las instituciones educativas,. etc. 

5) La educaci6n ha de contribuir al desarrollo de la perso

na como principio consistente de actividad y realización. -

persor.al. Y dentro de esta concepción de educación persona

lizada, ésta tiene tres objetivos fundamentales: capacidad

de juicio, espíritu de iniciativa y sentido de responsabill 

dad. 

Todas estas funciones, como es evidente, permiten que

el individuo se desarrolle armónicamente, de manera inte--

gral, y a su vez, le capacitan corno un miembro útil y acti

vo de la sociedad. 

I.3.2. Las Funciones de la Educaci6n en el Plano Social. 

Socialmente considerada la educación, ésta está vincu

lada con las condiciones sociales en que se deGnrrolla el -

individuo y grupo social. 

La sociedad actual tiene múltiples necesidades y pro-

blemas, y son los individuos miembros de dicha sociedad, -

quienes han de satisfacer esas necesidades y resolver los -

problemas sociales a través de una acci6n individual e ins

titucional eficaz. 

En tanto el individuo esté mejor preparado en todas -

sus ~reas de desarrollo.: social, afectiva, intelectual,etc., 

podrá contribuir con su trabajo y conocimientos a un mejor

y mayor desarrollo y progreso social. De ahí. la necesidad -

de que haya cada vez una mayor calidad de la educación im-

partida a través de las institucio,enes especializadas, así
corno de que ésta llegue a un mayor nGrnero de personas, para 

que se desarrollen integralmente como personas, y con su b~ 

gaje cultural, aporten sus conocimientos y habilidades al -



desarrollo de la sociedad en que habitan. 

Para lograr todo esto se requiere de un estudio profu~ 

do del ser de la educación; de los mejores procedimientos -

para que el proceso educativo sea más efectivo; del análi-

sis continuo de las condiciones actuales de la poblaci6n en 

términos de educación; del estudio del contexto econórnico,

social y cultural de los educandos, etc., lo cual se logra

rá a través de las aportaciones del estudio y el análisis -

científico del proceso educativo concretado en el proceso -

de investigación educativa que coadyuvará a la conformación 

y desarrollo de la ciencia de la educación y con ello, al -

perfeccionamiento de la educación, de los individuos y de -

la sociedad. 

De acuerdo con esto, y dada la importancia del estudio 

científico de la educación tanto para cada uno de los miem

bros de la sociedad cuanto para ésta, se procederá en el -

próximo capítulo al análisis del surgimiento, fundarnenta--

ci6n epistemol6gica y desarrollo de la Pedagogía, ciencia -

cuyo objeto de estudio es la educación. 



CAPITULO II 
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DESARROLLO CIENTIFICO DE LA PEDAGOGT• 

La educaci6n dada su importancia ·y trascendencia tanto

para el desarrollo de los individuos como de la sociedad, -

reqUiere un estudio sistem&tico y científico de su natural~ 

za, proceso '1 finalidades. 

En efecto, la educaci6n es un proceso complejo que peE 
mite el perfeccionamiento personal, así como un hecho real

de naturaleza eminentemente social; de donde aeriva el re-

querimiento del estudio cient:Lfico de un proceso de tan --

grandes alcances corno lo es el proceso educativo, fundamen

tados en la posibilidad del estudio de la educación, ya que 

sólo los seres o hechos reales -y la educación lo es, como

qued6 demostrado en el primer capítulo- pueden ser conocí-

dos. 

Este capítulo pretende cubrir dos objetivos fundament_!! 

les estrechamente relacionados con lo afirmado anteriormen

te. Estos son, describir el proceso de forrnaci6n y sistema

tizaci6n del saber científico referido a la educación, a s~ 

ber, la Pedagogía; así como ce .. :-._~·:·•· 

la cducaci6n como una ciencia social con características 

específicas y una metodología definida, a través de la cual 

es posible realizar el estudio científico sobre el proceso

educativo. 

II.1. CONCEPTO DE CIENCIA 

Toda ciencia tiene un objeto propio de estudio, y la -

naturaleza de éste define la naturaleza de la ciencia que -

lo estudia. Ahora bien, si la educación es un proceso de e~ 

rácter eminentemente social, si bien está refer:.~~- -ª per-

feccionarniento personal, entonces la ciencia de la educa--

ción es una ciencia social. 

Por lo anterior, conceptualizar los términos e~ cien--
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cia, ciencia social, metodología científica es un objetivo

ª cubrir previo a la definición y análisis de la Pedagogía

como estudio científico y sistemático sobre la educací6n. -

La ciencia en general se define como " { * •• ) el cono-

cimiento cierto por causas, adquirido mediante demostra-

ción" (23), lo que implica tres cualidades propias de cual

quier ciencia: necesidad, universalidad y sistematización. 

Por ser la ciencia un conocimiento por causas, preten

de llevar a cabo un análisis demostrativo que conduzca al -

establecimiento de 11
( ••• ) un nexo necesario entre un hecho, 

fenómeno u objeto en general con otro ser que es su explic~ 

ci6n, su raz6n de ser, o su causa eficiente." ('24) Dicho -

nexo necesario, por el que se conoce la causalidad de los -

fenómenos, existe realmente en los objetos y fenómenos, pe

ro es tarea del intelecto, de los sujetos dedicados al est~ 

dio científico de un fenómeno concreto, captar las notas n~ 

cesarias, esenciales en los objetos contingentes. 

En donde hay necesidad hay universalidad, ya que "( .•• ) 

si una característica es necesaria se produce cada vez que

un objeto participe de dicha esencia". (25) Ya lo señalaba

Aristóteles, no hay ciencia sino de lo universal y lo nece

sario. 

Finalmente, las verdades necesarias y universales de-

mostradas a través de un riguroso trabajo intelectual y --

científico, han de estar ordenadas en un todo explicativo -

del objeto o fenómeno analizado, es decir, deben formar un

sistema. El sistema científico es un conjunto de verdades -

adquiridas mediante demostración cuya característica funda

mental es la unidad -dada por la unidad misma del objeto -

real- así como la relación y orden 16gico de las conclusio

nes cient!ficas. La conexión que existe entre las verdades

de un sistema implica que entre ellas hay una dependencia,-

(23) MILLAN PUELLES,Antonio., Fundamentos de Filosofía., Ma
drid., Ed. Rialp., p. 173 

(24) GUTIERREZ SAENZ,RaGl., Introducción a la Lógica., Mexi
co., Ed. Esfinge., p. 262. 

(25) i.Él~~~., p.263. 
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y que todas ellas estén referidas a unos primeros princi--

pios fundamentales. 

En conclusi6n, una ciencia es una unidad de conocirnie~ 

tos adquiridos demostrativamente, ordenados y sistematiza-

dos en una·estructura clara (*), cuyos elementos tienen una 
relación necesaria y universal. 

Llegar al conocimiento y demostración de conclusiones

científicas que cubran las características señaladas, re--

quiere de un proceso determinado a seguir, este proceso re

cibe el nombre genérico de metodología, o más específicame~ 

te método. El método es indispensable para que nuestros co

nocimientos sean científicos, y tengan firmeza y validez. -
Todas las ciencias tienen sus métodos propios, ya que cada

realidad y aspecto de ésta requiere un método especial para 

su estudio. Etimológicamente método significa camino a tra

vés del cual, o también; camino que se atraviesa. Vulgarme~ 

te se entiende por método un modo habitual de obrar o pr2 

ceder, y en tanto ésto, se hace referencia a un hábito de-

terminado de actuar para lograr un fin; sin embargo es con

veniente no confundir el término método con el término háb! 

to o costumbre. Una definici6n esencial de método es la pr2 

puesta por Daniel Márquez Muro: "El conjunto de medios con

que se procede en la conSecución de un fin determinado 11 (26) 

Por tanto el método es necesario para el proceder cie~ 

tífico, y constituye básicamente un auxiliar para alcanzar

verdades y conclusiones· científicas de un modo organizado,

y sin despilfarro de esfuerzos. Finalmente, la naturaleza -

del método está determinada por el objeto de estudio y por

el fin que se persigue, y consecuentemente por las caracte

risticas específicas de cada ciencia. 

Ahora bien, existen desde la escolástica cuatro rnéto-

dos fundamentales, que obviamente se concretan y se caract~ 

(*) vid., p. 48. 
(26)""Mi'iRQUEZ MURO, Daniel., Lógica., México., Ed. ECLALSA., 

p. 330. 
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rizan de acuerdo con la especificidad de cada ciencia. Es-
tos son; el método analítico, el método sintético, el méto
do inductivo, y el método deductivo. Como legado del renaci 
miento, est~ el método científico en el que se integran com 
plement~ndose estos cuatro métodos, lo cual es posible dada 

la naturaleza del intelecto humano y la necesidad de ade--
cuar el método al objeto de conocimiento. Ahora bien, en la 
base de estos métodos, se encuentra la demostración, que se 
define como el "( ... ) raciocinio que se funda en principios 

ciertos y concluye una proposici6n ciertaº (27). La demos-

traci6n al concluir una proposici6n cierta y verdadera con

siste en"( ••• ) el silogismo que hace saber es decir, el -

que produce, no un conocimiento cualquiera, sino precisame!! 
te aquel que es universal y necesario. El saber es un cono

cimiento en el que existe conocimiento de causa ( ... ) 11 (28) ¡ 

por lo que la demostración es condición necesaria para est~ 
blecer el sistema cientifico. 

Cabe ahora hacer una breve referencia sobre los cuatro 
métodos señalados de la escolástica, y el propio método 

científico. 
El método analítico consiste en la divisi6n de las di~ 

tintas partes de un todo, 11 
( ••• ) en el estudio de los casos 

singulares para llegar a la ley universal, es ir de los e-
fectos a la causa, o de lo compuesto a lo simple." (29) El

método sintético por su parte, es aquel que"( ... } va de lo 
simple a lo complejo, de la causa al efecto." (30) Ambos m! 

todos pueden complementarse, y de hecho lo hacen cuando se
pretende por una parte tener un conocimiento detallado so-

bre un objeto o fenómeno y por otra, un conocimiento inte--

(27) GUTIERREZ SAEN?.,Raúl., op.cit., p.273. 
(28) MILLAN PUELLES, Antonio., op. cit., p.166. 
(29) GUTIERREZ SAENZ, Raúl., op.cit., p.272. 
(30) loc.cit. 



grado en el que se capten las distintas partes en una uni-

dad. Asimismo, durante el proceso de estudio científico e -

investigación, se procede analíticamente para determinar -

las causas de un fenómeno, y sintéticamente, para ordenar -

en un saber sistem~tico las conclusiones demcstradas. 

El método deductivo es aquel que pasa de lo general a

la particular.Pero lo más importante de éste es lograr la -

elaboración de un argumento deductivo válido, que es aquel

cuya conclusión se sigue lógicamente de las premisas, o que 

es deducible de las mismas, o que las premisas entrañan la

conclusi6n. Este método es posible ya que lo que es necesa

rio, se presenta tanto en lo universal corno en lo particu-

lar. Es por otra parte fundamental, que tanto las prefuisas

de las que se parta, cuanto las conclusiones que se alcan-

cen, sean verdaderas y por ende válidas. La argumentación -

deductiva prevaleció entre los primeros filósofos, y consi~ 
te en"( ••• ) una relación lógica entre una premisa mayor, -

otra menor y una conclusión. La premisa mayor es una verdad 

evidente por sí misma, una premisa menor es un caso partic~ 

lar relativo a la premisa mayor. De la relación lógica de -

estas premisas, conduce a una relación necesaria.( ••• ) Este 

método deductivo, constituyó una contribución importante p~ 

ra el desarrollo de la moderna resolución de problemas, pe

ro no fue fructifero para llegar a nuevas verdades. 11 (31) 

Respecto al método inductivo éste es la contraparte -

del deductivo, ya que pasa de lo particular a lo general. -

Este método fue fundado por el inglés Francis Bacon y per-

feccionado por Galileo, aunque ya existían antecedentes de

este método desde Aristóteles. Bacon propone la observación 

directa de los fenómenos para llegar a conclusiones o a la

generalización de ciertas verdades partiendo de la eviden-

cia de numerosas observaciones particulares. Este proceso -

permite el descubrimiento de nuevas verdades pues, 

(31) BEST, John W., Cómo Investigar en Educación., Madrid., 
Ed. Morata., 18-19 p. 
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"( ... ) no se encontraba obstaculizado por falsas premisas,

por inadecuaciones y ambigüedades de simbolismo verbal, o -

por ausencia de evidencia soportadora. Pero el método por -

sí s6lo no proporcionaba un sistema completo para la solu-

ci6n de los problemas. La recogida de observaciones indivi

duales al azar, sin un concepto o meta que unificase, rara

mente llegaba a una generalizaci6n o a una teoría." (32) 

Reconociendo el proceder propio del intelecto al cono

cer, que por una parte requiere de la evidencia que le pro

porciona la experiencia sensible de los objetos, y por otra, 

de verdades o principios fundantes de los cuales partir pa

ra llegar a una nueva verdad o a la soluci6n de un problema; 

y reconociendo también las cualidades tanto del método in-

ductivo cuanto del deductivo, asi como la utilidad de uno y 

de otro en el estudio de diferentes objetos y fenómenos, se 

ha establecido el método deductivo-inductivo desde los-pri

meros trabajos de Charles Darwin hasta John Dewey, que su-

girió un modelo en el que se emplean tanto los elementos -

del proceso deductivo cuanto del inductivo. Este modelo --

cons~a de las siguientes partes: 

"l. Identificaci6n y definici6n del problema. 

2. Formulación de una hipótesis: Un supuesto, un impulso o 

una conjetura inteligente. 

3. Recogida, organización y análisis de los datos. 

4. Formulaci6n de conclusiones. 

S. Verificación, rechazo o modificación de la hipótesis 

por la prueba de sus consecuencias en una situación es

pecífica." (33) 

J~Mte método deductivo-inductivo es reconocido actual-

mente como un ejemplo en el proceder cient1fico, sin embar

go el modelo de Dewey no ha de ser considerado como el Gni-

(32) BEST, John W., op.cit., p.20. 
(33) ibidem., p.21. 



39 

ca método científico, pues existen muy diversas formas de -

aflicaci6n de la lógica, la observación y todos los concep

tos aquí señalados para la solución de problemas y el des-

cubrimiento de nuevas verdades. Finalmente, afirma Searles

que, "la inducción proporciona la base para formular hipót.!:_ 

sis, y la deducción explora las consecuencias lógicas de -

aquéllas, para eliminar las que no concuerden con los he--

chos; luego la inducción contribuye a la verificación de -

las hipótesis restantes." (34) 

La s1ntesis de los procesos inductivo y deductivo, así 

como del razonamiento y la observación, realizada por New-

ton, Galileo y sucesores, ha dado origen al moderno método -

cie~tífico. Este método ha demostrado ser Gtil y efectivo -

en la realización de investigaciones en las ciencias natur~ 

les, pero muchos se cuestionan sobre la efectividad del em-

pleo del mismo en las ciencias sociales. 

Describir la naturaleza y caracteristicas de las cien

cias sociales, asi como analizar el empleo del método cien

tífico constituyen los objetivos a lograr en el siguiente -

inciso una vez que se cuenta con la conceptualización y fun 

damentaci6n requerida respecto del proceso científico gene

ral. 

II.2. CONCEPTO DE CIENCIAS SOCIALES 

Conceptualizar a las ciencias sociales requiere la ca~ 

sideración de dos supuestos fundamentales: primero, el hom

bre es por naturaleza un ser social, por la que el proceso

de sociabilidad del hombre inicia. cor, el nacimiento del fui.§. 

mo y es causado por la gradual influencia de la familia, la 

escuela, los distintos grupos sociales, el Estado y. la Igl~ 

sia. La sociabilidad del hombre ha sido planteada qomo obj~ 

(34) SEARLES, H.L., Logic and Scientific f.!P.thods., Ed. Ronald 
Press Cornpany., p.4. 
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to de estudio de diversas disciplinas que se encuentran in
terrelacionadas (*). Un segundo supuesto es que la ciencia
es una explicaci6n obj~~iva y racional del universo, pero -
dada la amplitud de éste"( •.. } han surgido tres grupos de

ciencia, correspondientes a las tres ramas esenciales del -
saber humano : la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

(*) La interrelación de las disciplinas sociales se puede dar en tres 

formn.s: como tnul tidisc.iplinariedad, interdisciplinar iedad y transdis

ciplinaricdad. Inicialmente cabe decir que una disciplina es la rama

del saber que abarca el conjunto de conocimientos de un ámbito espec! 

fico agrupados de moda específico. En nuestro caso sería el ámbito -

social. (SANTILLANA, Diccionario de las Ciencias de la Educación., -

p. 42B.). Ln multidisciplinnriedad es el conjunto de disciplinas que

abordan diversos aspectos, sectores o ámbitos de un mismo problema, -

realizando una coordinación disciplinaria según diversos criterios -

(epistemológicos• sociológicos, pedagógicos, etc.). La relación mult! 

disciplinaria no ofrece posibilidad de realización científica, sólo -

permite analizar el nivel de convergencia entre las ciencias afecta-

das <El.!.·, op. cit •• p. l 132). La interdisciplinilriedad es la r~lación

científica que requiere relaciones de reciprocidad, de suerte que en

tadas ellas se promuevan cambios, inclusión mutua de conceptos, rede

finiciones, etc., que pueden incidir desde el plano terminológico ha! 

ta la elaboración de nuevas estructuras epistemológicas. Surge de la

convet'gencia de distintas disciplinas en un objeto o problema, las -

cuales propician la reelaboración de los constructos de cada discipl! 

na consiguiendo mayores precisiones y promoviendo el progreso cientí

fico y técnico. Los tipos de relación interdisciplinaria son: inclu-

sión de métodos y conc~pcualizaciones de una ciencia en otra; segreg_! 

ción de un ámbito común ofreciendo una nueva ciencia.; redefiniciones

más precisas; totalizaciones; síntesis, y metateorizaciones. (cfr., -

op. cit. •, p. 819.). La transdisciplinariedad surge de las relaciones e~ 

tre las ciencias que trascienden a las mismas en busca de síntesis fil.!:. 

tacientíficns y metnteorizaciones que pe-i.-mitan integraciones y re!.! 

cienes de jerarquización y subordinación. (cfr., op.cit., p.1383.) 
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Según los objetivos que persiguen, los métodos de que se v~ 

len y las relaciones que guardan con la realidad, las cien

cias se han clasificado en naturales, soci.ales y del pensa

miento ( ... ) ". (35) 

Aquellas ciencias que tienen como campo de estudio la

conducta social son las denominadas ciencias sociales, den

tro de la mencionada clasificaci6n. Las ciencias sociales -

pueden definirse como 11 el conjunto de materias o discipli-

nas que estudian al hombre como miembro de la sociedad."(36) 

O bien, el conjunto de disciplinas que estudian las estru~ 

turas -y procesos sociales, econ6micos y políticos, teniendo 

cada disciplina una metodología propia de investigación. (37) 

Estos estudios sobre la conducta humana surgen al ºaplicar

los controles rigurosos de la observación sistemática y del 

análisis -propios de las ciencias físicas y biol6gicas- al

campo de la conducta social ( ... ) ". ·(38) Han sido consider~ 

das dentro de este grupo de ciencias, la Economía, la Psic~ 

lo gía, la Sociología, la Antropología, la Política, la Hi~ 

toria, la Pedagogía. 

Best aclara que algunos rechazan la consideración de -

los estudios sobre la conducta social corno ciencias, par--

tiendo de dos experiencias básicamente. Primero, la aplica

ción de la metodología científica a la investigación de va

rias áreas de la conducta humana no ha alcanzado el rigor y 
sistematización que existe en las ciencias naturales y par

lo mismo, sus resultados no han logrado el reconocimiento y 

aceptación que han alcanzado aquéllas. Sin embargo, es im-

portante considerar que la aplicación del método científico 

para el estudio de la conducta humana es muy reciente, ya -

(35) DIAZ-GONZALEZ !TURBE, Alfredo., Introducción a las Téc 
nicas de Investigación Pedagógica., México., Ed. Kape
lusz., p. 23.· 

(36) SANTILLANA., Enciclopedia Técnica de la Educación., TQ 
rno IV. , p. 15. 

(37) cfr., SANTILLANA., Diccionario de las Ciencias de la -
Ediicación., p.254 

(38) BEST., John W., op.cit., p.22 
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que es a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando se 

multiplican las investigaciones referidas a la conducta hu

mana ·basándose en una metodología cient!fica. Esto compara

do con la larga tradici6n de las ciencias naturales, cuyos
estudios datan desde la época aristotélica y concretamente

desde los siglos XV y XVI, con las aportaciones de Newton y 

Galileo, entre otros; explican en cierta forma, la falta de 

consistencia, exactitud y completividad que existe en los -

estudios sociales. Un segundo aspecto a considerar es la -

complejidad de la conducta humana, razón por la que es mu-

cho más difícil desarrollar teorías válidas, en comparaci6n 

con las ciencias naturales. La conducta humana presenta di

versas características que incluso limitan el proceder cie~ 

t1fico referido a ella. Tales características son, entre -

otras:no existen dos personas iguales, con lo que la predi~ 

ción y generalización se dificultan muchtsimo en los estu-

dios sociales; ninguna persona es consistente por completo

de un momento a otro, dada la influencia que recibe consta~ 

ternente del entorno social; durante el proceso de investig~ 

ción,_ el individuo ve influida su conducta, principalmente

por su capacidad volitiva; y por otra parte, el investiga-

dar jam&s puede perder de vista, que dada la naturaleza del 

hombre, es un ser con dignidad y capacidades intelectuales

y volitivas, que impiden un proceso de manipulaci6n de la -

conducta con el fin de llegar a descubrimientos o conclusi2 

nes científiCas. 

Otro problema importante en la labor científica referl 

da a la conducta social, es la falta de definiciones opera

cionales adecuadas y precisas, las cuales son esenciales p~ 

ra el desarrollo de toda ciencia ya que si ésta trata de lo 

universal y necesario, y en la definición es en donde se e~ 

presa la esencia de las cosas de un modo univeisal y neces~ 

rio, entonces se nos presenta como indispensable el establ~ 

cer y contar con definiciones apropiadas para el desarroll9 

de la ciencia. 
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Ahora bien, no obstante estas circunstancias que son -

de vital importancia y que han de ser consideradas durante

la investigación de la conducta humana, podemos afirmar de 

acuerdo con Best _que, "aunque sean difíciles los problemas

de descubrir teorías de conducta humana, no son insolubles. 

Los científicos de la conducta_neccRitarán llevar sus inve~ 

tigaciones cuidadosa "y rigurosamente. 11 (39) Y es posible 

afirmar esto ya que, como se señaló en la descripción de la 

ciencia en general, para que exista ciencia es necesario -

primero que el objeto de estudio sea un ser real, y la con

ducta social lo es; segundo, que en todo ente real exista -

de suyo el nexo necesario, esencial, y por ser la conducta

social un hecho real, entonces tiene una causalidad esen--

cial; tercero, es labor del investigador aplicar su inteleE 

to a través de un método definido para descubrir las causas 

de las cosas demostrativamente y reunir las conclusiones o~ 

tenidas en un sistema, y es aquí donde incide principalmen

te, el logro de los objetivos de precisi6n, sistematización, 

universalidad, efectividad, exactitud y consistencia, es d~ 

cir, en el trabajo.arduo de los investigadores sociales pa

ra establecer una metodología rigurosa y para alcanzar resu! 

tados efectivos eu el estudio de la conducta humana con el

fin de perfeccionarla y de perfeccionar a la sociedad con-

juntamente. 

En cuanto al método propio de las ciencias sociales,

es posible aplicar el método inductivo-deductivo descrito -

en la conceptualización de la ciencia en general, sin per-

der de vista las peculiaridades características de la con-

ducta humana. 

Ahora bien, se ha afirmado que la naturaleza de cada -

ciencia concreta define su propio método, por tanto la def~ 

nici6n del método propio de la Pedagogía, ciencia de la ed~ 

cación, así como el proceso de sistematizaci6n de esta cie~ 

(39) BEST, John W., op. cit., p. 24 



cia, son los objetivos a lograr en la exposición del si-

guiente inciso. 

II.3. PEDAGOGIA: ESTUDIO CIENTIFICO DE LA EDUCACION 

La conducta social tiene diversas facetas que la con

forman, y diferentes factores que la influyen. La educa--

ción es un proceso que no s6lo influye en la conducta del 

hombre,perfeccionándolo en sus áreas afectiva, social, ps! 

cológica, etc., sino también, un proceso que forma esa co~ 

ducta social a través de todo un proceso que va continua-

mente desde la educaci6n no formal y asistemática propor-

cionada por las primeras experiencias en el seno del ho--

gar, hasta la educación formal y sistemática dada por las

distintas instituciones escolares, desde el jardín de ni-

ñas hasta los estudios de postgrado, pasando además por la 

acci6n educativa de los distintos agentes educativos -se

ñalados en el primer capítulo-, que a través de diversos -

medios afectan el proceso formativo de perfeccionamiento -

del individuo. Por tanto, la educación es un proceso perm~ 

nente que tiende a la formación integral del sujeto en el 

que influye la acción de todos los elementos de la sacie-

dad y que a la vez influye en el desarrollo de ésta, me-

diante el desenvolvimiento de cada uno de los miembros de 

la misma. 

Conocer este proceso educativo que influye tanto en -

la persona cuanto en la sociedad, considerando su natural~ 

za, características, causas, ámbitos, agentes, factores y 

finalidades es la tarea encomendada a la. Pedagogía, cien-

cia social cuyo. objeto de estudio es la educación. 

Como ciencia, la Pedagogía ha tenido un desarrollo, -

al igual que las demás ciencias, que 11
( ••• )ha partido de un 

empirismo completo para llegar al estado en que se encuen

tra actualmente." (40) 

(40) PLANCHARD, Emile., op. cit., p.27 



II.3.l. Breve Bosquejo Hist6rico del Desarrollo de la Peda

gogía. 

Antes de establ~cer las peculiares características de 

la ciencia de la educación: la Pedagogía, en cuanto a su -

objeto, su método, las ciencias con las que está relaciona

da, etc., es conveniente analizar el desarrollo de la Peda

gogía, considerando aquellas etapas fundamentales para la -

formación del sistema científico en el que hoy se encuentra 

constituida la Pedagogía. 

El desarrollo de la Pedagogía como la ciencia de la -

educación, ha pasado por diversas etapas, hasta haberse 

constituido en un cuerpo de conocimientos científicos adqu~ 

ridos por demostración y sistematizados, debido al riguroso 

trabajo de investigación realizado por diferentes estudio-

sos de la educación. 

La educación es un fenómeno que se estudió desde épo-

cas antiguas y sobre el que se escribieron obras en las que 

se señalaban básicamente los fines de la mismaw Esto const! 

tuye la base de la actual Pedagogía Científica, que partió

de una época de tradicionalismo en las antiguas culturas -

orientales y prehispánicas, pasando por el clasicismo de -

las culturas griega y romana, donde filósofos corno Platón,

Séneca, Quintiliano y Aristóteles, entre otros, establecie

ron sus conceptos sobre la educación en sus escritos filos& 

fices, .las cuales al ser estudiados por los monjes cristi~ 

nos, constituyeron el fundamento de la educación medieval -

llamada cristo-céntrica. Posteriormente, acontecimientos -

hist6ricos como el Renacimiento, la Reforma y la Contrarre

forma, así como el auge de la filosofía moderna que propo-

nía las bases del actual método científico, influyeron not~ 

blemente en el desarrollo del estudio científico de la edu

cación. En esta época, que va del siglo XIV al XVI, surgie

ron importantes educadores que analizaron, con mayor sistem~ 

tización y basándo~e en una metodologíit1el hecho y la situ!!_ 



ción educativa. Dentro del grupo de los educadores más im--

portantes que realizaron estudios sobre el proceso educativo 

se pueden mencionar los siguientes: Victorino de Feltre,Juan 

Luis Vives, Ricardo Mülcaster, Francisco Rabelais, Montaig-

ne, Melanchton, Juan Sturm, San Ignacio de Loyola, José de -

Calasanz, así como los misioneros evangelizadores de América 

Fray Pedro de Gante, zGmarraga, Vasco de Quiroga,entre otros 

Ya en el siglo XVII, en el que existe un fuerte movi--

miento intelectual, y se verifica el desarrollo de las cien

cias naturales y de la filosofía moderna de Bacon y Desear-

tes, se busca el desarrollo científico a partir de la obser

vación y de la experimentación. Esto influye a la Pedagogía, 

y surgen estudiosos como Ratke y Comenio de la corriente d~l 

realismo pedagógico, gracias a la cual se desarrolló la ac-

tual didáctica; Locke y Fenelón, quienes promovieron el con

cepto de que debía existir una educación propia para cada -

clase social y profesión; y los jansenistas de Port-Royal, -

que eran hombres de letras dedicados a la investigación, la

enseñanza y la vida religiosa, entre los más importantes. 

Para el siglo XVIII, los estudios sobre educaci6n aurnen 

tan y encuentran un tamiz común en el llamado naturalismo -

pedagógico, influido por circunstancias sociales como la Re

voluci6n Francesa, la Independencia de los E.U.A. y el fort~ 

lecimiento del imperialismo colonial, asi corno por nuevas c~ 

rrientes filos6ficas como el Iluminismo y el Enciclopedismo. 

Entre las contribuciones más importantes hechas a ~a Pedago

gía en el mencionado siglo están los estudios sobre el niño

hechos por Jean Jacobe Rousseau; el auge de las universida-- · 

des no sólo en Europa, sino ahora también en Ibero~méricaf -

el desarrollo de la enseñanza técnica y la legislaci6n educ~ 

tiva del sistema democrático de E.U.A. 

A fines del siglo XVIII surgen importantes fil6sofos -

que hablan sobre la educaci6n, así como importantes pedago-

gos. Entre los primeros están Kant, Fichte, Schelling y He-

gel. Pestalozzi es un importante pedagogo que establece con-
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mayor precisión el carácter y método de la educaci6n eleme~ 

tal, el desarrollo del concepto a partir de la intuición, y 

el fin y necesidad de la educaci6n. A finales del siglo 

XVIII y principios del XIX surgen conceptos como el de sis

tema cñucativo nacional; la educaci6n de ciegos, sordomu--

dos, -inválidos y anormales mentales, y la obligatoriedad e§_ 

colar en E.U.A., al tiempo que surgen numerosas congrega-

cienes docentes. 

Es en el siglo XIX donde se puede hablar con toda pro

piedad de la constitución de la Pedagogía como ciencia, de

bido principalmente a los estudios de Juan Federico Herbart 

quien estableci6 el sistema de la teoría educativa, para --

11 ( ••• )explicar y fundamentar el complejo y vasto hecho ed~ 

cativo en un cuerpo de doctrina( ... )". (41) El punto de pa_;: 

tida de Herbart es el concepto de la educabilidad y plasti

cidad del hombre para formarse de acuerdo con ciertos fines 

"Por ello, la Pedagog1a como ciencia depende de la Filoso-

fía Práctica y de la Psicología. Aquella muestra el fin de

la educación; ésta el camino, los medios y los obstáculos -

(42)". Otra importante contribución fue la de el cardenal -

J. H. Newman quien estableció los siguientes fines de la -

educación superior: el mantenimiento y desarrollo de la cu~ 

tura superior, la formación de profesionales, la investiga

ci6n científica y la formación de hombres y personalidades. 

J. L. Spalding, contribuyó con su concepto sociológico de 

la educación integrado al de desarrollo de la personalidad. 

En este mismo siglo, al surgir el positivismo de Comte, se 

deSarrolla el cientificismo pedagógico con Herbert Spencer, 

y Alejandro Bain, quienes proponen que el centro de ~a edu

cación sea la formación científica del sujeto. En cuanto a 

los estudios experimentales sobre educación, éstos toman 

gran auge a partir del establecimiento de un laboratorio 

(41) LARROYO, Francisco., Historia General de la Educación., 
México., Ed. Porrúa., 1961., p. 54 2. 

(42) _íbidern., p. 543. 
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p~icológico por Wundt, quien hace estudios sobre el lengua-

je, los estados anímicos, etc. basándose en la observación y 

en la experimentación. Posteriormente Alfredo Binet, médico, 

pedagogo y psicólogo francés, formuló y exploró los supues-

tos previos de la Pedagogía Experimental. Es seguido por 

Cattel, Calton, Gilbet y w. A. Lay, quien1 establece. el -

concepto de Pedagogía Experimental: "en efecto, el método e.!i 

perimental de investigaciónn ha sido trasplantado, con éxito 

lisonjero, del terreno de la Física, y de la Química, al de

la Biología y Filosofía, y de éste al de la Psicología y la

Medicina. La Biología ha penetrado fructíferamente en la 

ciencia social. Finalmente, médicos, fisiólogos, psicólogos

y pedagogos adecuadamente preparados, han convenido en am--

pliar también los métodos experimentales de investigación p~ 

ra la soluci6n de los problemas, que se refieren al desarro

llo y educación corporal y espiritual del niño. Así nació, -

( ••• ) la Pedagogía Experimental, que tiende a solucionar los 

problemas de la enseñanza y de la educación conforme a las -

leyes y normas de las ciencias biol6gicas y sociológicas me

diante el experimento, la estadística y la observación sjst~ 

mática.º (43) Considera que esta Pedagogía consta de tres -

campos: la Pedagogía Individual, la Pedagogía Natural y la -

Pedagogía Social. 

En 1887, G. Stanley Hall montó un laboratorio de Pedag~ 

gía Experimental, y a partir de entonces, se establecieron -

este tipo de laboratorios en universidades y escuelas norma

les, en los cuales se desarrollaba fundamentalmente investi

gación del desarrollo psicológico del niño, de las diferen-

cias individuales de aptitud y, del trabajo escolar y la di

dáctica experimental. Por otra parte, a finales del siglo -

XIX, surgen los sistemas de educaciónn pública en todos los 

países. Aunado a este hecho, el auge de las relaciones intP.~ 

nacionales, promueve la vida internacional en el campo de la 

(43) LARROYO, Francisco., op. cit.,p. 588 
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enseñanza, surgiendo en 1899 el Bureau International des -

Ecoles Nouveaux, y posteriormente, en 1905, el Comité InteE 

nacional de Educación; en 1906, una Sociedad de Paidología; 

en 1910, la Oficina Internacional de la Segunda Enseñanza,

teni.endo como antecedente la Sociedad de Pedagogía Científ_! 

ca surgida en 1899. También en esta época se da gran impor

tancia al desarrollo de las escuelas normales, de la ense-

ñanza industrial y comercial., y de la enseñanza superior

universitaria y politécnica. 

En el siglo XX surgen, como consecuencia de la activi

dad pedagógica científica anterior, numerosas corrientes, -

que son según Larroyo (44)las siguientes: la Renovaci6n del 

Naturalismo, la Pedagogía de la Acción, la Educación Física 

e Higiénica, la Psicología Pedag6gica y la Pedagogía Experi 

mental, la Pedagogía Social, la Pedagogía Socialista, la P~ 

dagogía de la Vida, la Pedagogía Cultural de los Valores,

la Pedagogía de la Personalidad, la Pedagogía Existencial,

la Pedagogía Analítica, la Pedagogía Comparada y la Pedago

gía y la Cibernética. 

Todo este proceso evolutivo de la Pedagogía, a través

del cual han surgido diversas ideas pedagógicas mezcladas -

con pensamientos sociales, filosóficos, religiosos, políti

cos y morales, ha permitido el desarrollo de la Ciencia Pe

dagógica pero también ha dado lugar a las discusiones sobre 

la posibilidad de la Pedagogía. Es decir, se ha afirmado -

que no es posible la ciencia de la educación, la Pedagogía, 

dadci que ésta es"( ... ) una alquimia sin posibilidades de -

contenido científico ( ... )" (45), lo cual impide la forma

ción de un sistema, científico cuya característica fundamen

tal es la unidad. Otro hecho por el cual se pretende negar

la cientificidad del estudio de la educación, es la frecue~ 

(44) cfr., LARROYO, Francisco., op. cit., p. 604 
(45) GARCIA-HOZ, Víctor., op. cit., p. 48 
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te falta de coincidencia entre el "( .•• } saber científico-

pedagógico y la aptitud para educar en una misma persona -

(46)." Ante esto, es necesario, a partir de las caracterís

ticas y condiciones de la ciencia en general, y de la natu

raleza de la educación, llevar a cabo una fundamentación e

pistemológica de la Pedagogía corno ciencia social cuyo obj~ 

to de estudio es la educación, que requiere de un trabajo -

científico de reflexión e investigación sobre el proceso -

educativo; ya que como afirma García-Hoz, "más grave que la 

insostenible negación explícita de la Pedagogía es la nega

ción o duda de la eficacia que pueda tener la educación --

(47) ", lo cual tiene importantes repercuciones dada la nat~ 

raleza misma de la educación, que persigue el perfecciona~

miento de la persona, y con ello el de la sociedad. 

II. 4, FUNDAMENTACION EPIS~'EMOLOGICA DE LA PEDAGOGIA. 

Determinar el carácter científico del estudio de la re~ 

lidad educativa, requiere la consideración previa de las ca

racterísticas del conocimiento científico, de la ciencia, =~ 

ñaladas en los primeros incisos del presente capítulo. Ahora 

bien, ya que el estudio de la eeencia, orígen, validez y lí

mites del conocimiento humano en general, y del científico -

en particular, compete a la parte de la Filosof!a denorninada

Epistemología, es entonces a partir de ella que se podrá fu~ 

damentar el carácter científico de la Pedagogía, una ve• que 

se cuenta con la conceptualizaci6n de ciencia y proceso cie~ 

tífico. 

Como se señaló, la ciencia es el conjunto de verdades -

universales y necesarias sobre un objeto o fenómeno de la -

realidad, integradas en un sistema, y adquiridas mediante d~ 

mostración siguiendo un método científico, caracterizado de-

(46) GARCIA-HOZ, Víctor., op.cit., p.49. 
(47) íbidem., p.48. 
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acuerdo con el objeto de estudio concreto de cada ciencia~-

Dado que la educación es una realidad, cuya existencia 

se verifica en la persona humana culta (48), entonces puede 

ser conocida por el hombre, pero no conocida de cualquier -

manera, sino causalmente, esencialmente, con el fin de lo-

grar una mayor eficacia en el proceso educativo, y con ello, 

.una mayor calidad en el proceso de perfeccionamiento del -

hombre y de la sociedad. En efecto, afirma Villalpando (49), 

la realidad educativa corno cualquier otra realidad puede -

ser motivo de un conocimiento, y es tarea de la ciencia, ya 

sea natural o social, dar cuenta de la realidad, por tanto

el hecho real de la educación, que tiene una naturaleza so

cial, puede ser conocido por ví·i9 científicas; y dicho con2 

cimiento consiste en una especulación con fundamento racio

nal y fundamentalmente en un proceso de rigor científico -

que da cuenta cabal de la naturaleza del proceso educativo, 

que se verifica cotidianamente si bien tiene una esencia i~ 

teligible por especulación. De esta compleja realidad, que

es la educación se ocupa una forma particular del saber,

una modalidad científica: la Pedagogía. Esta ciencia tiene

como objetivos establecer una teoría de la educación par--

biendo de un estudio del hecho educativo, así como realizar 

una reflexión sobre dicha realidad, para obtener de esta m~ 

nera la explicación de la naturaleza, esencia, relaciones,

formas y elementos de la educación, lo cual incide sobre un 

campo abierto e inagotable. Este conocimiento pedagógico es 

un esfuerzo permanente por llegar a una comprensión cada -

vez mayor a.cerca de la educación. Y este es un proceso que

nas demues.tra de manera patente la historia de la Pedagogía, 

un proceso de análisis, de investigación, de profundo estu

dio y rigurosa labor por alcanzar el saber teórico sobre la 

educación y por inferir de éste los elementos correspondie~ 

(48) vid., 2-Sp .. 
(49) cfr., VILLALPANDO, Manuel., Didaética de la Pedaqogia., 

Ea:- Porrúa., p. 53. 
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tes al proceso fáctico de la educación con base en princi-

pios universales y necesarios. Ahora bien, la educación, c2 

roo se analizó en el primer capítulo, es una realidad suma-

mente compleja en la que confluyen diversos agentes, facto

res y elementos tanto personales como sociales, por tanto -

la ciencia pedagógica que pretende dar una explicación ca-

bal e integral acerca de la educación como realidad, como -

proceso, como fenómeno constatable, si bien ha de conside-

rar la multiplicidad de aspectos referidos a un sólo proc~ 

so, al de la educación, también ha de integrar todo en un -

sistema (*), se ha de lograr la unidad del saber pedagógico 

basándose en la naturaleza de la educación y en la del hom

bre, para que con éstos elementos se pueda hablar con toda 

propiedad de ciencia de la educaci6n y para que las accio-

nes científicas de investigación y ejercicio profesional -

del pedagogo en las distintas áreas que abarca la educa--

ci6n, sigan un criterio de unidad, de sistematizaci6n. En -

efecto, como afirma Villalpando, "( ••• ) la amplitud del ca~ 

po de estudio de la Pedagogía, hace que ésta, sin perder su 

unidad y naturaleza, se proyecte ( ... ) sobre una muchedurn-

bre de hechos tan variada, que apenas puede ser admisible, 

porque todos tienen algo que ver con la educación." (SOi -

Est~ es el punto central, el elemento que unifica a la cie~ 

cia pedagógica, la educación, que si bien muestra multipli

cidad de facetas, factores y elementos, dados por la multi

plicidad de facetas, factores y elementos del hombre que es 

el único ser sobre el que incide el proceso educativo,tam-

bién de suyo posee una unidad que se la da su esencia de -

proceso de perfeccionamiento del hombre. Sobre este punto,

se construye 81 saber pedagógico, es decir, primero se ana

lizarán todos y cada uno de los aspect:Os relacionados con -

la educación, y posteriormente las verdades y principios d~ 

mostrados en cada uno d~ los niveles de conocimiento pedag~ 

(*) vid., 55-56 p. 
(50)--VÍLLALPANDO, Manuel.' 9P..•_ cit.' p. 49 



gico, a través de un método sintético, se integrarán y org~ 
nizarán en un sistema, en el sistema ~ientífico de la Peda

gogía¡ y es en esta coyuntura en la que la investigaci6n e

ducativa juega un papel fundamental, ya que "la construc--

ci6n de una rigurosa Pedagogía, es ( ... }un desafío a la in

vestigaci6n pedag6gica 11 (51}, ya que como se señaló en la 

conceptualización de ciencia, lograr un sistema científico- . 

que demuestre y explique las causas de un fen6meno requiere 

un estudio acucioso de dicho fenómeno y de las relaciones -

de éste con otros fenómenos y elementos. Ese estudio se re~ 

liza a partir de una metodología específica, científica y -

rigurosa, labor encomendada a los estudiosos de una ciencia, 

a los individuos que a partir de los hechos, de la reali-

dad, aplican el análisis,· la reflexión al hallazgo de cau-

sas,elementos y factores relacionados con el particular obj~ 

to de estudio, de problemas y retos, de soluciones, de inn2 

vaciones, etc., para alcanzar una mayor eficacia y eficien

cia,satisfaciendo necesidades sociales de vital importancia 

en nuestro caso, las relaciones con el proceso educativo. -

Cabe señalar, una vez definida la naturaleza de la ciencia

pedag6gica y de su objeto de estudio, los diferentes aspec

tos a considerar en el estudio científico de la educación.

Para ello se retomará la conceptualización propuesta por -

García-Hoz (52) en la sistematización pedagógica, se proye~ 

tan los dos métodos de razonamiento fundamentales: el anál! 

sis y la s!ntesis. En el método analítico, la Pedagogía es

tudia los distintos fenómenos educativos, así como los com

ponentes y leyes comunes a todo proceso educativo. En cuan

to al estudio sintético de la educación el procedimiento -

consiste en el estudio de los fenómenos pedagógicos en tin

to su actuación conjunta en determinado tipo de sujetos o -

en determinada situación. Al estudio analítico de la Pedag~ 

(51) GARCIA-HOZ, Víctor., op. cit., p. 581 

(52) cfr.,~. 54-61 p. 
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gía, García-Hoz, le llama Pedagogía General y al sintético, 

Pedagogía Diferencial, que a continuación se describen. 

II.4.1. Análisis de la Educaci6n: Pedagogía General. 

El análisis de la educación puede llevarse a cabo par

tiendo de diversos criterios, los cuales son las posibles -

formalidades que presenta la educación. En el pensamiento -

pedagógico se pueden distinguir tres formalidades, que a su 

vez originan tres modos de conocer, con sus particulares m! 

todos y cuestiones. La educación puede ser objeto de espec~ 

lación filosófica dada su suficiente dignidad entitativa,

que permite sea examinada a la luz de los primeros princi-

pios del conocer. 

La disciplina pedagógica que realiza dicho estudio es

la Filosofía de la Educaci6n (*). 

La educación también puede ser estudiada como una rea

lidad pasada en cuanto pasada, lo que da origen a la Histo

ria de la Educación. 

La tercera formalidad es la considerac'ión de la educa

ción a través de sus manifestaciones sensibles, como objeto 

de experiencia, con lo que se origina la Pedagogía Experi-

mental. 

Esencia, tiempo y magnitud son las categorías que con

sidera en su estudio cada una de las mencionadas discipli-

nas pedagógicas. 

un.segundo criterio para el an&lisis de la educación -

es utilizar los elementos que intervienen en el proceso ed~ 

cativo, dichos elementos son los personales, sociales y _té~ 

nico-culturales. En tanto la consideración de los elemeritos 

personales tanto del educando cuanto del educador, mediante 

o en los cuales se lleva a cabo el proceso educativo, surge 

(*) En el capítulo I se realizó un breve estudio sobre la -
esencia de la educación, que compete a la Filosofía de -
la Educación. 
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la Psicol1gia de la Educación. 

Considerando todos aquellos estímulos y factores soci~ 

les que inciden en la educación, y la repercusión de ésta -

en la sociedad surge la Sociología de la Educación. 

También se puede considerar el estudio de los proble-

rnas biol6gicos que influyen en el desarrollo de la persona

lidad humana y por ende en la educación, lo cual constituye 

la Biologia de la Educación. 

Respecto.a los elementos culturales y técnicos que in

tervienen en el proceso educativo como estímulos o técnicas 

que permiten que dicho proceso se lleve a cabo en los dis-

tintos campos de la perfección humana, se pueden considerar 

las siguientes disciplinas: la Didáctica, cuyo objeto es el 

estudio de las condiciones técnicas y materiales para real! 

zar el proceso de enseñanza-aprendizaje; la Orientación, c~ 

yo objeto de estudio es el desarrollo de la capacidad para

autodirigirse, y que puede ser Orientación Educativa, OrieQ 

tación ... vacacional, Orientación Profesional y Orientación Fa

miliar, finalmente, la Organización Educativa tiene por ob

jeto la utilización adecuada de los elementos técnicos, ma

teriales y humanos de una institución educativa como pueden 

ser, escuelas, centros de investigación, universidades, CeQ 

tras de capacitación, etc. 

Todas estas disciplinas, dan a la Pedagogía una base -

científica, partiendo de los fundamentos especulativos y e~ 

perimentales que proporcionan la Historia, la Filosofía, la 

Pedagogía Experimental, la Psicologia, la Sociología y la -

Biolngía de la Educación, que posteriormente se proyecta en 

las técnicas de la Didáctica, la Orientación y la Organiza

ción Educativa. 

II.4.2. Estudio Sintético de la Educación. 

En este estudio, en el que se considera a la educación 

como una realidad susceptible de ser desarrollada en su to-
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talidad, se parte de dos criterios básicos. 

El primer criterio es el de las unidades pedagógicas -

desde un punto de vista personal, tales como edad~ sexo y -

personalidad, y desde el punto de vista social, qÜe consti

tuyen los ámbitos de la educación: la familia, la escuela,

la empresa y la comunidad. El segundo criterio (*), lo con~ 

tituyen aquellos principios y normas que regulan filosófica, 

profesional y jurídicamente todo proceso educativo, consid~ 

rado en cualquiera de sus ámbitos,unidades pedagógicas y 

áreas de investigación. 

En cuanto a las unidades personales, se requiere un e~ 

tudio diferencial en cuanto a educación femenina y varonil; 

educación preescolar, primaria, media, universitaria y per

manente (**): y educación personalizada y especial. Respec

to a las unidades sociales, el estudio de la educaci6n se -

hace, en cuanto a Pedagogía Familiar, Pedagogía Institucio

nal, Pedagog1a Ambiental y Educación en y para el Trabajo -

(***). Cada uno de estos temas diferenciales, es suscepti-

ble de "ser estudiado filosófica, hist6rica y experimental

ment~ en sus dimensiones intelectuales, morales, profesion~ 

les· y en fin, proyectando en él cualquier aspecto educativo 

que pueda haber sido objeto de estudio anal1tico general 

(53) 11
• Este proceso de síntesis referido a las distintas m~ 

nifestaciones que la educación presenta en las distintas u

nidades pedagógicas de tipo social, constituye la Pedagogía 

Comparada. 

Ahora bien, respecto al segundo criterio, que es de c~ 

rácter normativo, se considera dentro del estudio sintét~ 

co de la educación, pues los principios que norman el pi:'oc~ 

(*) Este segundo criterio no lo considera García-Hoz en ·su
esquema de la Pedagogía, es aportación de la autora. 

(**} El t~rmino de educación permanente sustituye a los de
educación del adulto y de la vejez dados por García-Hoz. 

(***) El término de la educación en y para el trabajo es un 
concepto de la autora. 

(53) GARCIA-HOZ.,Víctor., op.cit.,-p.60. 



so educativo, consideran en su totalidad a dicho proceso di 
rigiéndolo conforme a una serie de preceptos y leyes. En -

cuanto a los principios que norman el proceso· educativo en

cuanto tal, y que indican el deber ser de la educación en -

cuanto a fines e ideales educativos, surge la Teleo-Axiolo

gía Educativa. Respecto a los principios que norrnan el pro

ceder de los profesionales de la educación en sus distintos 

ámbitos, se constituye la Deontología Pedag6gica. Finalmen

te, respecto a la normativizaci6n del proceso pedagógico -

desde el punto de vista social, se encuentra la Legislación 

Educativa. 

Ahora bien, dado que la ciencia tiene una radical uni

dad, dada por la unidad real del objeto de estudio, en nue~ 

tro caso, de la educación, entonces sería erróneo consid~ 

rar las disciplinas pedagógicas señaladas como absolutamen

te separadas y desligadas unas de ot~as. Si el conocimiento 

científico perfecciona las evidencias de la inteligencia n~ 

tural del hombre, entonces éste proporciona las bases para

la vertebración de una ciencia concreta, que cumplirá su rn! 

sión en tanto dicho saber se fortalezca y se abra al forta

lecimiento de otros tipos de conocer. 

Por otra parte, si la complejidad del proceso educati

vo "desborda el conocer puramente científico, habremos de -

pensar en otro tipo de conocimiento Y, actividad, más allá -

de la ciencia y de la técnica, que tiene su apoyo fundamen

tal en la intuici6n, en la capacidad de comu:aicaci6n perso

nal y aún en la inspiración misma ( •.• ) 11
• (54) Dicha activi

dad que se enriquece con los datos de la ciencia y técnica

educativa, es lo que constituye el arte de la educación, el 

cual a su vez proporciona datos que enriquecen a la ciencia 

de la educación. Por tanto, ante .esta situación de la Peda

gog1a, como ciencia de la aducaci6n, y del arte de la educ~ 

ci6n, García-Hoz afirma que 11
( ••• ) actualmente se encuentra 

(54) GARCIA-HOZ, Víctor., op. éit., ~-587 
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la Pedagogía ante una doble necesidad: unificar lo disperso 

dentro de la investigación pedagógica e integrar en el co

nocimiento de la educación el saber extracientífico."(55) 

En el desarrollo científico de la Pedagogía, que abar~ 

ca una infinidad de ámbitos, y que requiere de los datos -

proporcionados por disciplinas relacionadas con la educa--

ción, tiene como prioridad la investigación educati°va;, en -

cada uno de dichos ámbitos en referencia a todas las disci

plinas pedagógicas señaladas con anterioridad a fin de te-

ner un conocimiento cabal de la educación, de perfeccionar

ese proceso, de obtener una mayor calidad en los resultados 

del proceso educativo, y en fin, de. mejorar el proceso de -

p~rfeccionamiento de la persona y de la sociedad. 

(55) GARCIA-llÓZ., Víctor., op.cit., p.587 
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LA lNVESTlGACION l::OUCA'l'IVA 

El desarrollo de toda ciencia, y en este caso específi

co, ·ae la Pedagogía, que a su vez implica un nivel de mayor

eficacia y eficiencia de la educación como proceso social de 

perfeccionamiento integral del hombre y de progreso de la s2 

ciedad, reqiµ.eré de la investigación. Como se señaló en el -

capítulo anterior, la Pedagogía para alcanzar el logro de -

sus objetivos, as! como para proporcionar elementos teóricos 

que permitan una mayor calidad en la práctica educativa, ti~ 

ne como prioridad la investigación educatiYa en cada uno de 

los ámbitos del proceso educativo. 

Determinar las características, importancia y trascen-

~dencia del proceso de investigación educativa es el objeti

vo fundamental del presente capitulo, una vez que ha quedado 

señalada la necesidad de dicho proceso para el desarrollo 

científico de la Pedagogía, y para una mayor eficacia en el 

proceso educativo.(*) 

Con la finalidad de lograr el objetivo fundamental de -

este. capítulo, se procederá inicialmente a conceptualizar y 

caracterizar el proceso de investigaci6n en general, y el 

proceso de investigación educativa¡ considerando el objeti

vo, definición, características, procedimientos y utilidad -

de cada uno; con base en dicha conceptualización, se descri

birá el proceso de investigación educativa institucionaliz~ 

da en los países pioneros y en México, en términos gerierales. 

Respect'.' a este terna cabe señalar, que partiendo de una in-

vestigación descriptiva, se analizará con mayor profundidad-·· 

el proceso de investigación educativa institucionalizada en 

México, a partir de la operatividad de los centros de inves

tigación educat~va establecidos en M~xico. 

(*) vid., Capítulo II 
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Investigar sobre el proceso eóuca~ivo y sus interrelacion~s 

con los distintos sistemas sociales que lo contextualizan,

asi .como las condiciones y factores interactuantes tanto en 

el nivel personal como ~acial, es un proceso de inda9ac1ón -

cientifica que requiere la delimitaci6n del t&rmino con el -

que se aducirá a dicho proceso, a fin de darle un sentido y 

definición fundamentalmente epistemológica. 

Asi, a dicl1a investigación se le denomina Investigación Ed~ 

cativa, toda vez que tiene como objeto de estudio la educa

ción, su contexto, condicionantes, factores, etc. 

Ahora bie~, respecto de dicho concepto cabe hacer las si

guientes indicaciones: 

lo. El t~rmino inv~stigación educativa nos conduce a conce

bir un proceso de investigación que se realiza respecto de

la educación, desde una perspectiva interdisciplinaria. ~s -

decir, al no indicar especificamente la ciencia que realiza 

óicha investigación, sino el objeto de ella, se manifiesta -

la posibilidad de estudiar la educación desde dJstJncos en

foques, con el auxilio de diversas disciplinas qu~ retomen -

como objeto de estudio a la educación, tales co~o ld Socio

logía, la Psicología, la Didáctica, la f;conomía, la Políti

ca, la filosofía, etc. 

Dichas ciencias, o bien disciplinas, al indagar sobr~ el 

ser de la educación y sus interrelaciones proporcionan un -
cúmulo de conocimientos y experiencias científicas, que pe~ 

miten J quien~s se dedican no sólo al estudio referido a la 

educación, sino a quienes cotidianamente se ven inmersos en 

el proceso educJtivo, ~dguirir un cntendi1niento y promover -

una actuación mejor fundamentados respecto de la educación. 

20. ~1n embargo, es conveniente que esa gran diversidad d~ -

conocimientos gue se concluyen de los estudios de investi~~ 

ción educativa, tengan un eje unificador, gue de un sentidn 

y ocientaci6n a los conceptos, conclusiones y derivacione~ 

prácticas de dicnos estudios. 

3o. Considerando asímismo, que existe una ciencia que se --
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ocupa de modo específico del estudio de la naturaleza, esen

cia, relaciones, for~as y elementos de la educación: la Pe

dagogía, resulca entonces claro que si bien la investi9ación 

educativa, de car&cter eminentemente interaisciplinario, se

constituye en un ~coceso de investigación sobre la educa--

ción en el que participan diversas ciencias y disciplinas, -

dada la complejidad del mismo fenómeno educativo, la Pe-

dagogía proporc~ona elementos fuódamentales que permiten -

uni!icar, s1ntet1zar, y dar un sentido no sólo especulativo 

sino también prdct1co a la investigación sobre la educación, 

y a la aplicac16n concreta de los resultados de investiga--

ción. 

Una ,.-ez re¿¡l iz_adus estas indicaciones res?ecto a la te.E. 

minologia a emplear µara referirse al proceso de indagaci6n

cientif ica sobre el proceso educativo, y el sentido de la -

misma, se procederá a desarrollar cadü uno de los concegtos

indicados en la introducción al capítulo, a (in de determi-

nar, como se h~ aict10, lds caracteristicas, importancia y -

trascendencia del prodeso de investigación educativa. 
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III.l. CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION EDUCA

TIVA. 

Todo hombre, dada su esencia racional, desea conocer, -

más aún conocer la verdad, y en la medida en que dicho hom-

bre adquiera un criterio científico, deseará conocer, corr~ 

gir, comprobar o aplicar algún conocimiento dentro del vasto 

mundo de la cultura; y en tanto esto, se acercará al proceso 

de investigación, a través del cual obtendrá conclusiones v! 

lidas y objetivas toda vez que dicho proceso se realice met§. 

dicamente, de acuerdo con las normas y principios de razona

miento que nos proporciona la lógica. 

Ese proceso de investigación, ha sido definido por di

versos autores, si bien todos coinciden en una premisa fund~ 

mental que caracteriza esencialmente dicho proceso: la bfis-

queda de la verdad. 

El término investigaci6n procede del latín investigatio 

que significa indagación, y en efecto como lo señala el Web~ 

ter's International Dictionary, 11
( ••• ) la investigaci6n es -

una indagaci6n o examen cuidadoso o crítico en la búsqueda -

de hechos o principios, una diligente pesquisa para averi--

guar algo. 11 (56) Esa indagaci6n cuidadosa y crítica, requie

re de un p'rocedimiento metódico, es decir de un conjunto de 

procedimientos acordes con el método científico, para obte-

ner verdades, a través de las cuales sea posible comprobar,

extender, corregir o aplicar un conocimiento a determinada -

situación, como lo señala el Dr. Ezequi_el Ander-Egg, 11 la in

vestigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, con

trolado· y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o da

tos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento 

humano." (57) 

Con base en esta conceptualización del término investi

gación, y retomando los de método científico y ciencia seña-

(56) apud., DIAZ-GONZALEZ I., Alfredo., op. cit., p. 9 
(57) ANDER-EGG, Ezequiel., Introducci6n a las Técnicas de In 

vestigación Social., Ed. Humanitas., p. 15 
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lados en el Capítulo II, el proceso de investigación tiene -

las siguientes características, emanadas de su esencia: 

la. La investigación requiere de un recogida de datos, los -

cuales se empleár~n para un nuevo propósito. Sin embargo, la 

investigación no consiste en una mera reorganización o rees

tructuraci6n de lo ya conocido. 

2a. ·La actividad investigadora, es una actividad eminenteme~ 
te creativa·, a partir del conocimiento de la realidad, se e!!! 

plean dichos datos para encontrar soluciones a deterrninados

problemas, para informar, o para innovar con el fin de per-

feccionar, en Gltima instancia para enriquecer la ciencia. -

Ya lo señala Margarita Pansza, 11 el reto estriba en formar no 

sólo hombres capaces de trabajar con la ciencia sino,básica

mente de producir, de crear un nuevo conocimiento." (58} 

Ja. La investigación, como se indicó, se dirige a la solu--

ción de un problema, partiendo de un análisis de relaciones

causa-efecto del objeto o fenómeno que se estudia. Esto es,

encontrar las relaciones de universidad y causalidad necesa

ria en el objeto de estudio, para adquirir un conocimiento -

nuevo sobre él. 

4a. Es fundamental que en el proceso de investigación, se -

consideren los procesos analítico y sintético, ya que si 

bien para conocer un objeto es necesario el análisis de las 

partes del mismo, también lo es la consideración global de -

dicho objeto, a fin de no caer en reduccionismos, que inclu

so tengan poca o ninguna importancia para la construcción de 

un cuerpo de ·conocimientos. 

Sa. '.'Aunque la actividad investigadora puede ser en cierto -

modo asistemática, se caracteriza con mayor frecuencia por -

procedimientos cuidadosamente diseñados. que siempre aplican 

un análisis lógico riguroso. Aunque suelen estar implica--

dos el ensayo y el error, la investigación es raras veces el 

(58} PANSZA, Margarita., "Ensayo sobre el proceso de crea--
ci6n"., PERFILES EDUCATIVOS 32., CISE-UNAM., p. 30 
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resultado de una búsqueda ciega o al azar." (59) 

6a. La investigación, acorde con las características del -

método cient1fico, así como del objeto. de ~studio que tenga, 

implica por una parte la deducción de ~as_~o~se~uencia~ de - . 
las hip6tesis establecidas a partir de la observaci6n y del 

procedimiento lógico, riguroso y objetivo, y por otra, la i~ 

ferencia de una teoría o principios generales válidos a par

tir de los datos obtenidos de la observaci6n y aplicaci6n de 

instrumentos de investigación a un grupo muestra. 

7a. La investigación requiere de la observación, descripción 

y análisis cuidadoso, metódico, objetivo y riguroso. Lo que

ª su vez implica el uso, selección y/o diseño de instrumen-

tos válidos y lo más exactos posibles a fin de mejorar la -

precisión de la observación, registro, computación y análi~
sis de datos; y por otro lado, la necesariñ. ·.objetividad en ~ · 

todo conocimiento científico, lo cual requiere de una adecu~ 

da formación del investigador·, .así como de la consideraci6n

en todo proceso de investigaci6n de la esencia del·objeto ~

que se estudia. 

Ba. '.'La investigaci6n requiere la condici6n de ser experto. -

El investigador conoce lo que se sabe acerca del problema -

que se halla bajo estudio. Ha buscado en la bibliografia re

lacionada de forma cuidadosa. Se ha fundamentado rigurosame~ 

te en la terminología, conceptos y tecnología que han de co

nocerse para comprender el problema". (60) 

9a.aparte de esa rigurosa formaci6n y actualización requeri

das para que el investigador logre un trabajo de la mayor c~ 

lidad, es necesaria una disciplina intelectual importante a

través de la cual, actue de forma que la investigaci6n s'ea -

registrada e informada cuidadosamente, que se defina con .to

do rigor y precisión cada. término, que se reconozcan las li 

mitaciones, se detallen los ·procedimientos de investigaci6n, 

(59)BEST, John., op. cit., p. 26 

(60)íbidem., p. 27 
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se presente un informe detallado de la investigación de fo~ 

ma que pueda ser verificada, y se elaboren las conclusiones 

con objetividad y cautela. 

lOa. Dada la complejidad y amplitud de la realidad, es cádá 

vez rn§s frecuente la acción investigadora de equipo. Más -

aan,· debe ser considerada como un proceso cuyos resultados

son producto de. una acción inte1·discipl inaria~ dE·l:ido prin

cipalmente a la estrecha relaci6n de los diferentes fenórne~ 

nos de la realidad, y con ello la estrecha relación de las

_diferentes ciencias. Además el trabajo en grupo es más pro

ductivo, en tanto se logra un mayor rendimiento, seguridad

y ampliación de horizontes en el asunto investigado. 

lla. La investigación, si bien no debe ser considerada como 

la panacea, ha sido uno de los elementos clave del desarro~· 

llo no sólo de las ciencias en particular, sino del desarr2 

llo cultural del mundo occidental, ya que mediante ella se

han reducido las áreas de ignorancia gracias al descubri~•

miento de nuevas verdades y al hallazgo de nuevas y mejores 

soluciones a los problemas cotidianas. 

12a. La investigación ha tenidó en s! misma un proceso de -

desarrolla, pero se puede decir que la investigaci6n cient! 

fica aparece cuando la ciencia alcanzó un adelanto conside

rable. Es a fines del siglo XIX cuando se inicia el gran d~ 

sarrollo de la ciencia, y durante éste periodo hubo un im~

partante proceso de enriquecimiento bilateral entre la cien 

cia e investigaci6n. Actualemnte la investigación tiene un

irnportante grado de crecimiento y madurez, si bien esta si

tuación var!a en cada ciencia como se señal6 en él capítulo 

anterior. 

13a. La investigación también ha sufrido un proceso de ins

titucionalización, cada vez son más las instituciones en t2 

do el mundo que se dedican a la investigación referida a d_! 

versas ciencias, así como las instituciones que proporcio--· 

nan fondos económicos y medios materiales para ~a acción in 

vestigadora. De todas estas instituciones, la universidad -
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es una de las que en tiempo e importancia ha dedicado los -

mayores es.fuerzas a la investigaci6n, .lo cual requiere un -

análisis especial, dada su importancia y trascendencia. 

III.1.1. Investigación: Tarea Social de la Universidad. 

La universidad es la institución de enseñanza superior 

mfis antigua y difundida desde la Edad Media. Inicialmente,

ª estas instituciones se les denominó 11 studium generale" -

significando con ello un plantel general para todos los es-. 

tudiantes preparados sip distinción de raza y nacionalidad. 

Posteriormente, este término se emple6 para-deSignar el ca~ 

junto de ciencias, el estudio general o universal del saber. 

M&s tarde, a fines del siglo XIV, el término 11 studium gene

rale" fue sustituído por el de 11 universitas 11
• Esto ocurrió

cuando un "studium generale" se organizaba en forma de col~ 

boración entre maestros y alumnos, sentido que también ret2 

rnó el 11 universitas 11
, en tanto institución docente y de in-

vestigación, dedicada, con libertad de maestros y discípu-

los, a todas las ramas del saber. La universidad fu~ ~-~~-

rrollándose y transformándose, y sin embargo mantuvo su ca

rácter de institución de docencia e investigación. En cuan~ 

to a la transformación de la universidad, se puede afirmar

que desde el Renacimiento hasta el presente se ha desarro~~ 

llado al ritmo acelerado de los avances de la ciencia y las 

técnicas al interior de un marco socio-cultural cada vez

más complejo. La universidad ti.ene como "misión ~'..:·- ·" -· - •· - ~ 

la elaboración y transmisión de conocimientos y el desarro~ 

llo de la investigación". (61) Esta misión quedó definida -

en los siguientes términos según Ortega y Gasset: docencia., 

investig~ción y difusión de la cultura. La universidad para 

cumplir con su misión, requiere de las siguientes condicio-

(61) SANTILLANA., Diccionario de las Ciencias de la Educa-
ción., 1983., p.1397. 
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nes esenciales: una exacta y fiel conservación ·de la alta -

cultura, y la promoci6n de una conciencia cívica de servi-
cio. 

Ahora bien, la universidad persigue los siguientes fi.

nes: (62) 

l. Continuar el proceso de forrnaci6n humana integral. 

2. Participar en el' desarrollo de ·cada país. 

3. Contribuir a la Pro"moci6n cultural de la sociedad. 

4. Asegurar a los profesores e investigadores los medios p~ 

ra ejercer su actividad de enseñanza e investigación en un

ambiente de -independencia y serenidad indispensables para -·. 

la creación y reflexión intelectual. · 

Por·tanto, dada la importancia social e histórica de-. 

la universidad, é'sta ·es una de las instituciones fuÍldament!!_ 

les dedicadas a la creaci6n del conocimiento, a la investi

gaci6n, y no sólo ello, sino también a la formación de los

cuadros profesionales que requiere la sociedad para su des~ 

rrollo, así como a la divulgación del saber transmitido y -

creado a la sociedad en general. Referido a la investiga~~~ 

ci6n, que es el tema que interesa abordar en éste capítulo, 

cabe señalar, que por un~ parte, la universidad juega un p~ 

pel ·fundamental ya no s6lo en la operatividad de la invest.!_.:· 

gaci6n en tOdas las ciencias, sino tamb.ién en la formación, 

de investigadores profesionales, en la necesaria retroali~

mentaci6n entre docencia e investigación, que en otros niv~ 

les educativos presenta ·seVeras limitaciones que se han pr~ 

tendido salvar con la investigación activa, que posterior-

mente ser~ descrita; así como en la difusión de los result~ 

dos obtenidos en el proceso de investigación a la sociedad

en general, con lo cual se beneficia y enriquece a la uni--·· 

versidad misma, a los profesionales egresadós de ella, y a

la comunidad científica. Ahora bien, como se señliló, en la -

{62) cfr., LARROYO, Francisco., Diccionario PorrGa de la Pe
dagogía., Ed. Porrúa., México., 1981., p.573. 
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universidad se llevan a cabo trabajos de investigaci6n en -

todas las ciencias e incluso en las t~cnicas. Como se sabe

las ciencias pueden ser naturales, sociales o humanas. se-

gún su particular objeto de estudios, dado que toda la rea

lidad puede ser objeto de estudio cientifico. Puesto que el 
objetivo de este capitulo es establecer el caricter de la -
investigación .educativa cuyo objeto de estudio es la edu
caci6n, y ~ste es un proceso de naturaleza eminentemente 

social, entonces dicha investigaci~n educatiVa se ubica -

dentro de la investigaci6n social, la cual serl descrita a

continuaci6n, con el fin de conocer su naturaleza y caract!!_ 
r1sticas fundamentales, y con base en ellas conceptualizar
con toda precisi6n el proceso de investigaci6n eaucativa. 

111.1.2. Concepto de"lnvestig~ción Social. 

La investigación social es aquella que se-dirige hacia 
el estudio de los diversos aspectos de la realidad en los -
que. se· desenvuelven los grupos humanos dentro de la sacie--' 
dadi para lo cual emplean procedimientos e instr.....,ntos ad!!_ 
cuados ·a dicho estudio. Por tanto la investigaci6n social -
se define como: "el conjunto de procedimientos que con ape~ 
go al m6todo cientlfico, se encamina a obtener datos acerca 
del comportamiento humano y del ambiente sociocultural del
hombre". (63 I 

La investigaci6n social al comprender los diversos as
pectos de la vida social, implica el estudio de la educa--
ci6n, cuyo estudio sistem!tico lo realiza la Pedagogla, por 
lo que la investigaci6n educat_iva "cae dentro del vast.o -

campo de lo social ( ••• ) siendo la educación un fen6-eno ~
que se encuadra en la sociedad, habr& que desprenderla de -

la investigación social". (64) 

(63) DIAZ GONZALEZ 1, Alfredo., op. cit., p.10. 
(64) loe. cit. 
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. Antes d~ proceder a la descripción del proceso de in-

vestigación educativa, es· conveniente señalar una serie de 

obstáculos y limitaciones de la investigación social, pero

específicarnente de la educa ti va. 

En.cuanto a los obstáculos, el primero de ellos es la

sociedad misma, que se muestra escéptica y hostil a los de~ 

cubrimientos que permiten mejorar o transformar las instit~ 

cienes y sistemas educativos. Otro obstáculo, lo constitu-

yen los gobiernos nacionales y empresarios privados, ernpeñ~ 

dos en escatimar considerablemente los fondos para el desa-

rrollo de la investigac~6n educacional. (G5) La mejor forma 

de salvar estos obstáculos es por una parte, no considerar

los insalvables, trabajar arduamente en el desempeño cientf 

fice referido a la educación y darnos cuenta de la importa~ 

cia de la educación como fen6meno social, promotor de .cam-

bios cualitativos importantes en las personas cuanto en la

sociedad. 

Ahora bien, el estudio científico de la educaci6n. pre

senta varias limitaciones y fuentes de error, que como se -

indic6 se pueden superar con un arduo y riguroso trabajo 

científico. Tales limitaciones son, según Best: (66) 

l. La confusi6n de afirmaciones con hechos. 

2. Incapacidad para reconocer las limitaciones. 

3. Tabulaci6n descuidada e incompetente. 

4. Procedimientos estadísticos inadecuados. 

s. Errores de cálculo. 

6. Def_ectos de 16gica. 

7. Parcialidad inconsciente del investigador. 

8. Falta de imaginación, entre otras. 

Una vez planteada la naturaleza de la investigación s~ 

cial y con ella la de la investigación educati"va de manera 

genérica, se procederá a contextualizar y conceptualizar en 

(65) DIAZ GONZALEZ I., op.cit., p.15. 
(66) cfr., BEST, John., op. cit., 196-197 p. 
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detalle el proceso de investigaci6n educativa. 

111.l.3. La Investigación en Pedagogía. 

"Si en todas las esferas de la vida social se hace ne

saria la investigaci6n, en los dominios de la Pedagogía --

se le requiere con mayor urgencia" (67), rlebido fundamental 

mente a la ya mencionada trascendencia de. la educaci6n para 

el desarrollo y perfeccionamiento personal y social. Puesto 

que para lograr mayor eficacia y eficiencia en dicho desa-

rrollo y perfeccionamiento, és necesario que se esté en un

constante proceso de mejora en la definici6n de objetivos -

educativos, y de perfeccionamiento de los medios de acci6n

educativa, del contenido y de los métodos; se muestra evi-

dente la necesidad e importancia del desarrollo de la inve~ 

tigaci6n educativa, que proporcione criterios científicos

y válidos para la consecuci6n del objetivo de una mayor ca

lidad en el proceso educativo, y de todo lo gue éste impli

ca. 

Por tanto, la investigación educat:iva es aquella que, 

mediante el empleo de diversos procedimientos con apego al

método científico, pretende lograr un enriquecimiento de la 

ciencia pedagógica y con ello, proporcionar criterios y pa~ 
tas de acci6n educativa tales, que permitan mejorar los es

quemas de formación y preparaci6n del hombre. Es importante 

sin embargo, considerar que la investigación no es el ú~ico 

medio para mejorar el proceso educativo, ni para enriquecer 

a la Pedagogía, ya que como lo afirma Díaz-González !turbe, 
11

( ••• ) la investigación en Pedagogía no podr!a ciertamente

propor~ionar respuestas finales a las cuestiones que nos -

plantearnos 11 ( 68), ya que si bien, a través· de la investiga-

ción se puede llegar a conclusiones válidas, ·basadas en un-

(67) DIAZ GONZALEZ l., Alfredo., op. cit., p.14 
(68) ~-· p.16 
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proceder científico riguroso, éstas en la aplicación concr~ 

ta que supone el hecho educativo cotidiano, adoptan caract~ 

rísticas especiales no sie~pre prev.isJ:as _por los investiga

dores. No obstante, la importancia de la investigaci6n en -

el logro de objetivos educativos con mayor eficacia y efi-

ciencia, es un hecho innegable; además es precisamente en -

este punto, donde se explicit~ la importancia de la vincul~ 
ci6n entre la labor del investigador y del educador, entre

la teoría y práctica pedag6gica, hecho que no obstante su -· 

importancia, es sumamente infrecuente como lo señala Best,-

11los hechos se han encargado de obscurecer este esquema --

ideal, poniendo de manifiesto el divorcio entre la teor!a -

pedag6gica como expresi6n de la investigaci6n y la práctica 

escolar" (69), debido principalmente a una incomprensi6n m_!:! 

tua entre educadores e investigadores respecto de sus fun-

ciones, aunque en principio se acepte la complementariedad

y necesidad de ambos aspectos de una misma realidad. Acep-

tar esto también de hecho es fundamental, pues como se ind! 

c6 en el capítulo II, la práctica pedag6gica enriquece pro

funda~ente a la teoría pedagógica y viceversa. Ahora bien,

la investigación educativa permite no sólo la construcci6n 

de una teoría mediante el descubrimiento de nuevas verdades 

respecto de la educaci6n, sino también coopera al hallazgo

de soluciones de los problemas que la actividad cotidina -

en los distintos &mbitos educativos plant~a a educadores, -

padres de.fami1ia, directivos de instituciones educativas,

alurnnos, etc., pero finalmente con todo esto se permite el

dcsarrollo de un cuerpo de conocimientos científicos refer! 

dos a la educaci6n: la Pedagogía. 

Respecto de esta ciencia, como se señaló en el capítu

lo II, en el análisis del objeto de estudio de la misma, se 

encuentran diversos factores que intervienen en el proceso-

(69) BEST, John W., op. cit., p.410 
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educativo, y que son susceptibles de investigación, tales -

son los educadores, educandos, sistemas educativos, conteni 

do pedagógico, metodología de la enseñanza, etc. Larroyo en 

un intento de sistematización sobre los diferentes campos -

en los que es posible y necesario llevar a cabo un proceso

de investigación educa ti va, menciona los siguientes: ºFil!! 

sofía de la Educación, Historia de la Educación, Historia -

de la Pedagogía, Pedagogía Comparada, Biología de la Educa

ción, Psicologia de la Educación, Sociología de la Educa--

ción, Didáctica General y Especial, Cibernética e Ingenie-

ría Pedagógicas, Educación Paralela (Telenseñanza, Macrodi

dáctica, etc.), Organización Educacional, Planificación Ed~ 

cativa,Política y Legislación Educacionales, Orientación Y
Selección Educacional y Profesional, Teoría del Currículum, 

Pedagogía TerapeGtica, Educación Permanente, Econom!a de la 

Educación y Escuela Abierta.'' (70) Por tanto la investiga-

ción educativa es de gran umplitud, pues abarca un gran nú

mero de campos, todos ellos sustanciales para el mejor des.e 

rrollo del proceso educativo y de la ciencia pedagógica co

mo saber científico de dicho proceso. 

Por lo anterior, y ante li1 trascendencia de la invcsti:, 

gación educativa, se presenta necesario, lograr una mayor

vinculación entre la investigación y la práctica pedagógica 

cotidiana; mejorar la culidad de la investigación mcdiante

el empleo de una metodología formal, sistemática y rigurosa, 

así como adecuada al objeto de estudio, y también mediante

un mayor desarrollo y organización de la investigación ped~ 

gógica. Sobre estos requerimientos respecto de la investig~ 

ción para el logro de resultados más efectivos, se present~ 

rá a continuación: 1) la normatividad internacional de la -

investigación educativa institucionalizada;y 2) los difcre~ 

tes tipos de investigación educativa segGn diferentes aut~ 

res, con la finalidad de establecer sus características, m~ 

(70) LARROYO, Francisco., op. cit., p.353. 
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todología y utilidad. 

III.1.4. Normatividad Internacional sobre la Investigación
Educativu. 

Los aspectos a indicar en este subinciso sobre los li

neamientos establecidos por la UNESCO y el Bureau Interna-

tional d'Education, serán los suscritos en la Recomendación 

nOrn. 60 a los Ministerios de Instrucción Pública Referente

ª la Organización de la Investigación Pedagógica, durante -

la Conferencia Internacional de Instrucción Públicu, convo

cada en Ginebra por la UNESCO. 

La presentación del contenido de este documento tiene

la finalitjad de proporcionar un marco conceptual y normati

vo al proceso de investigación institucionalizada en México, 

que constituye el objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación, y que será estudiado en detalle en el capít~ 

lo IV para conocer la operatividad de dicho proceso al int~ 

rior de los centros de investigación educativa una vez que 

se cuente con la conceptualización y ~ontextualización nec~ 

sarias. 

La mencionada Conferencia Internacional de Instrucción 

Pública, convocada en Ginebra, por la UNESCO considerando:

( 71 ¡-

a) La necesidad del conocimiento metódico del niño y del 

hombre como punto de partida de toda acción educativa, 

b) la Recomendación núm. 44 s_obre el desarrollo de las cons

trucciones escolares y la Recomendación nOm.54 sobre la pl~ 

r1ificación de la educación, 

e} que la solución de los problemas educativos y la multi

plicación de las reformas de ense11anza, hacen una llamada a 

(71) cfr.' BULLETIN DU BUREAU IN'rERNl\TIONAL d'EDUCACION.' -
Recomendación núm.60 a los Ministerios de Instrucción -
Públicil Referente a la Organización de la Investigación 
Pedagógica., 40 año 3er. trimestre., Génova., 1966., --
197-203 p. 
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la inyestigaci6n objetiva y a la experimentación, sin por -

ello dejar los principios esenciales de los valores que de

terminan el verdadero sentido y el éxito de toda educación, 

d) la importancia cada día mayor que adquieren la reflexión 

sobre los problemas educativos y los estudios referentes a

~stos para el desarrollo del progreso de la humanidad, 

e) las crecientes exigencias de los planes de estudios en -

sus diversas etapas de la escolaridad y las consecuencias -

que esto implica, 

f) la extensi6n del dominio de la educación que supone la -

educación continua, de adultos y que implica el empleo de -

nuevos m~todos y técnicas, 

g) la creciente demanda en diversos países de expertos en -

Psicolog!a Escolar, Pedagogía Experimental, Planificación -

de la Educación, Orientación Escolar, Sociología de la Edu

cación, Problemas de Desarrollo, etc., 

h) la existencia y la actividad, en varios países, de inst! 

tutos de investigación pedag6gica, laboratorios universita

rios de pedagogía experimental, y organismos nacionales e -

internacionales no gubernamentales que se ocupan de inves

tigaciones en Pedagogía, 

i) la conveniencia de encontrar para los problemas de inve~ 

tigación pedagógica soluciones variadas que respondan a las 

condiciones, posibilidades, tradiciones y estructuras pro-

pías de cada pa!s, 

somete a los Ministerios de Instrucción PGblica de los dif~ 

rentes países la siguiente recomendación, que establece: -

los fines de la investigación pedagógica, la organización -

de la investigación pedagógica, la naturaleza de los traba

jos, la difusión y aplicación de los resultados, el perso-

nal encargado de la investigación, y la colaboración inter

nacional. A continuación, se presentan los aspectos funda-

mentales contenidos en cada uno de los mencionados aparta-

dos de dicha recomendación. 
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I. Fines de la Investigación Pedagógica: 

1) La investigación pedagógica tiene por finalidad,pri~ 

cipal descubrir las leyes objetivas y los principios de los 

procesos educativos para activar así la evolución y progreso 

de la Pedagogia. 

2) La investigación pedagógica debe, en primer lugar, -

servir a la constitución de las bases teóricas y científicas 

de un plan general de educación para determinar los objeti-

vos educativos inmediatos y diferidos a escala de cada país. 

Estos fines deberian estar en función de estudios objetivos

relativos a los recursos históricos y a las necesidades, y -

tambi~n a las posibilidades de perfeccionamiento y desarro-~ 

lle m&s eficaz de los recursos. 

3) Otras finalidades de la investigación pedagógica 

son, mejorar la calidad y rendirnientO de la instrucción ~or

la puesta a punto de programas, métodos, medios y procedi--

mientos de valoración en todos los grados, teniendo en cuen

ta en cada nueva etapa las nociones a aprender, los hábitos 

a adquirir y las capacidades de perfeccionamiento de los 

alumnos. 

4) Estudiar los medios de mejora: a) la calidad de la -

educaci6n extraescolar dada por la familia, las organizacio

nes gubernamentales y no gubernamentales de la juventud, los 

internados de todo género, etc.; b) el rendimiento de los rn~ 

todoS de orientación escolar y profesional; c) la calidad y 

nivel de dificultad de los manuales. El conjunto de estas in 

vestigaciones puede ser ayudado poderosamente por las inves

tigaciones de educación comparada . 

.. 5) Estudiar las consecuencias de factores no educativos 

sobre el.desarrollo del hombre, tales como los medios masi-

vos de comunicación, las condiciones generales de vida, tra

bajo y diversiones, las repercusiones de los cambios en el -

desarrollo fisico de la juventud. 
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II. Organización de la Investigación Pedagógica y la Natura

leza de los Trabajos. 

1) Créditos suficientes, tanto de instancias gubername~ 

tales como de·fundaciones privadas, deben ser puestos a dis

posición de instituciones de investigación y de investigado

res independientes calificados, insertando los ·trabajos en -

un plan general de investigación para asegurar las mejores -

condiciones, la realización y la publicación de dichos trab~ 

jos. 

2) El valor de las investigaciones en Pedagógía depende 

de la elección reflexiva de los temas de estudio, de los mé

todos de trabajo, condiciones de objetividad y control en -

que se efectúan, así como el rigor científico que se imponen 

los que las emprenden. 

3) Los principales campos de actividad de la investiga

ción pedagógica están circunscritos por sus objetivos en tag 

to que ciencia. Esto implica por una parte, estudios de ca-~ 

rácter psicológico, sociológico, fisiológico y económico, y 

por otra, investigaciones espec!ficas llevadas sobre los mé

t?dos y medios de educación bajo todas sus formas, teniendo

en cuenta las necesidades y aptitudes de los niños, los ado

lescentes o los adultos, as! como las exigencias y recursos

de la sociedad. Tainhién corresponden al dominio de la inves

tigación pedagógica, las investigaciones relativas a las 1~

yes y a la historia de la educaci6n. 

4) La investigaci6n pedag6gica puede llevarse a cabo en 

el laboratorio, las clases y otros lugares de actividad edu

cativa. 

5) En todos los instrumentos y medios de investigación

es necesario considerar medidas de valoración exacta y expll 

caciones teóricas, con la finalidad de di~tingui_r la _investi_ 

gación misma de las simples innovaciones. 

6) En la medida de los .Posible, la investigación pedag~ 

gica concerniente a los problemas generales de la educación, 

y la enseñanza se integrará en una planificación de conjunto 
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y a plazo previsible, para reforzar la solidaridad de los i,!l 

vestigadores y precisar su responsabilidad. 

7) La organización racional de las investigaciones ped~ 

gógicas a escala del país exige preparar planes sobre varios 

años y planes anuales para cada institución científica, ·así 

corno coordinar los planes de varias instituciones científi-
cas que colaboren en el estudio de un mismo problema. 

8) Toda investigación, toda experimentación en el domi

nio de la Pedagogía, debe ser concebida y proseguida de un -

modo que no se cause perjuicio alguno a los niños, adoles-

centes o adultos objeto de los estudios emprendidos. 

9) Teniendo en cuenta que la educación en general, y -
las investigaciones que con ella se relacionan hacen una 11~ 

mada cada vez mayor a otras disciplinas distintas de la Ped~ 

gogta, suele ser importante dar a estos estudios un carácter 

interdisciplinario. Además, en virtud·de la·complejidad del 

estudio cient!fico de los fen6menos educativos, es posible -

solicitar la ayuda a fisiólogos, psicólogos, soci6logos, fi-

16sofos y expertos en otras disciplinas. La naturaleza inte!: 

disci~linaria de la investigación pedagógica está además suE 

rayada por el crecimiento en el interés hacia la educaci6n -

en su conjunto, de hombres de ciencia de diferentes dominios 

10) Se recomienda que sean creados centros de investig~ 

ci6n pedag6gica y laboratorios, con el objeto de asegurar -

una organización eficaz de la investigación. Se recomienda -

que sea organizada, perfeccionada e intensi~icada una colabQ 

ración entre los países donde tales centros existenª 

11) Los centros de investigaci6n pedag6gica deben .reci

bir igualmente todas las dotaciones materiales, indispensa~

bles para su buen funcionamiento: equipo de máquinas, docu-

mentación, etcª No obstante, debe insist~rse en que. no es ne 

cesariO un material costoso para la realización de un gran -

nGmero de investigacionesª 

12) Sobre el plano del trabajo, es una necesidad la PªE 
ticipaci6n activa de las autoridades escolares y del cuerpo-



docente. Teniendo en cuenta la experiencia de ciertos países 

es importante suscitar la participación directa y activa de

los maestros de todos los grados y de todas las institucio-

nes pedagógicas escolares y extraescolares, de manera espe

cial invitándoles a plantear directa o indirectamente probl~ 

mas a los centros de investigación. 

13) Para la puesta en práctica de sus resultados, la i.!! 

vestigaci6n pedagógica suele apelar a iniciativas más am--

plias y continuadas que aquellas que toma el maestro intere

sado en mejbrar su enseñanza. A este fin se crearán escuelas 

experimentales o serán ~studiadas en equipos de reformas cu! 

dadosamente controladas. 

14) Los problemas que fueren objeto de una investiga--

ción deben ser seleccionados y evaluados de manera que'se -

aseguren la novedad, utilidad y posibilidad de realizarla. 

III. -Difusi6n y Aplicaci6n de los Resultados. 

1) La investigación puede considerarse lograda cuando -

los resultados probantes son susceptibles de ser puestos en 

práctica. La planificación y organización de la investiga--

ci6n tendr& en cuenta que esta ültima debe conducirse en 

principio a una aplicación de sus resultados. 

2) En cada país se establecer&n dispositivos que asegu

ren la más amplia difusión de los resultados de investigaci~ 

nes y experiencias pedagógicas,por medio de publicaciones, -

conferencias, exposiciones, lecciones modelo, sesiones de -

perfeccionamiento de maestros, etc.Se tomarán otras disposi

ciones para entrar, seguidamente en el camino de las realiz~ 

cienes. 

3) Cuando lo justifique el volumen de los trabajos, el 

servicio de coordinación de la investigación pedagógica efes 

tuará regularmente el inventario de los estudios en curso, -

asegurará la publicación y facilitará la difusión, tanto en 

el plano nacional como en el internacional. 

4) La difusión de los resultados obtenidos reviste dos-
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formas esenciales: a) artículos, monografías, o libros que -

presenten los hechos y las conclusiones, de tal modo que los 

investigadores de otros·países puedan evaluar el trabajo 

realizado y determinar en qué condiciones son aplicables en 

su país las conclusiones; y b) la de artículos y manuales p~ 

, ra admini.stradores, cuerpo docente, otros educadores, así c2 

.~o los padres, en los que no se utilizará el .lenguaje espe-

cializado del investigador. 

S) Es importante que la investigación pedag_ógica se des_!. 

rrolle en relación estrecha con las escuelas. 

6} La investigaci6n, pedagógica constituye el medio pa

ra alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. Por esta razón, -

los resultados que habrá permitido obtener deberán traducir

se sobre el plano concreto en programas, métodos y medidas -

prácticas susceptibles de ser aplicadas. 

7) En carencia de escuelas experimentales propiamente - · 

dichas, pueden designarse clases de ensayo en las escuelas -

ordinarias, que permitan la progresiva introducci6n de los -

resultados de la investigación en la enseñanza. 

8) Deben ser previstas lecciones sobre las investigaci~ 

nes peda96gicas en curso, en los programas de los institutos 

de formación de docentes y de todos los organismos o esta--

dios de perfeccionamiento de personal. 

9) Es indispensable una relación estrecha entre los cea 

tres de investigaci6n pedag6gica y las autoridades legales,

para el buen éxito de la difusión y aplicación de los resul

tados de las investigaciones científicas. 

IV. Personal Encargado de la Investigación Científica. 

1) En todos los países es deseable, teniendo en cuenta

las condiciones locales concretas, las tradiciones, y un --

cierto orden de urgencia, preocuparse de asegurar a los in-

vestigadores en Pedagogía la formación científica que les es 

necesaria. 

2) La formación proporcionada a los investigadores, te~ 
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drá una duraci6n satisfactoria, se realizará en la universi

dad o en un instituto pedag6gico, y supondrá estudios teóri

cos generales (Filosofía, Historia y Teoría de la Educ"a.cióri, 

Psicalog1a, Fisiología del Sistema Nervioso, Sociología, etc), 

así como una iniciación a los métodos de la inves·tigaci.ón - · 

científica (metodología de la investigaci6n,logística, esta

dística, cibernética). Por otra parte, dicha formación perm! 

tirá a los investigadores en Pedagogía operar a todos los n! 

veles de la enseñanza, en todos los dominios de la educación 

y en relación estrecha con el conjunto de las instituciones

educativas y de los educadores. 

3) La investigación pedagógica debe suscitar trabajos -

de equipos interdisciplinarios a fin de que colaboren, en e~ 

píritu de complementariedad, los especialistas cuyo concurso 

será requerido: filósofos,biólogos, neurofisiólogos, psicó

logos, psiquiatras, soci6logos, economistas, arquitectos, e~ 

tadísticos, etc. 

4) Los centros de investigación pedagógica -ya sean aut§ 

nomos o ligados a instituciones pedag6gicas o a universida

des- deben disponer tanto del personal especializado necesa-

rio como del suficiente número de ayudantes y auxiliares, 

siendo unos y otros susceptibles de trabajar en equipas. 

5) Allí donde no exista todavía control de investigación 

alguno, convendrá que los ministerios de instrucción pública

se dedicasen a recoger y poner a disposición de los docentes

todas las informaciones útiles procedentes de .los centros de 

investigación. de otros países o regiones. 

6)·El estatuto de los investigadores en Pedagogía será -

análogo a aquel de los investigadores de las otras ciencias,

tanto en lo que concierne a sus condiciones de trabajo, obli

gaciones y prerrogativas, como a su formación básica. Deben -

preverse programas específicos para la formación de investig~ 

dores en Pedagogía en los cursos universitarios y en .los dom! 

nios apropiados. 

7) Los maestros que asumen responsabilidades en relación 
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con la investigaci~n pedagógica y la experimentación, debe-~ 

rán ser favorecidos con facilidades especiales, tales como -

una reducción de su tarea en la enseñanza y una remuneración 

conveniente. 

B) Es importante que los ensayos pedag6gicos ernprendi-

dos por rnae~tros en el marco de su clase sean obra de educa

dores particularmente calificados, que recibirán consejos -

técnicos, concernientes tanto a la metodología de la aplica

ci6n de los tests corno a la de la investigación pedag6gica.

Oichos ensayos estarán incluidos en un plan general de inve~ 

tigación y sometidos a controles especiales adecuadosr sus-

ceptibles de establecer un correcto fundamento y su valor. 

9) Teniendo en cuenta la extensión que comienza a adqu_!. 

rir la investigaci6n pedagógica entre los docentes, sería d~ 

seable que los cuadros de la enseñanza , tanto administrati

vos corno pedagógicos, tuvieran ocasión de recibir informa--

ción teórica y práctica. Esta formación deberá capacitarles

para intentar, en sus zonas respectivas y bajo su responsab! 

lidad, una experimentación pedagógica limitada, controlada -

objetiv~rnente, e inscrita en el conjunto de los trabajos em

prendidos por los responsables de la investigaci6n pedag6gi

ca. 

v. Colaboración Internacional. 

1) Es deseable que, en el marco internacional, se desarrolle 

la colaboración entre las instituciones, tanto nacionales y

regionales como internacionales, gubernamen.tales y no guber

namentales , dedicadas a la investigaci6n pedag6gica. (72) 

Esta colaboraci6n tendrá por efecto: 

a) intensificar los intercambios entre los centros de inves

tigación pedagógica para la creación principalmente de un se_E 

(72) vid, Anexo I: Centros de Investigación y Documentación 
Pedagógica Internacionales. 
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vicio de documentaci6n que asegure la comunicación sistemá

tica de los inventarios de investigaciones y de los result~ 

dos de éstas en las revistas pedagógicas internacionales; 

b) facilitar las i,nvestigaciones en el campo de la pedago-

gía comparada.y sus métodos; 

e) ayudar a plantear correctamente los problemas que han de 

resolver los investigadores; 

d) p~rrnitir definir los temas comunes a investigaciones prQ 

pias a dos o más países; 

e) evitar duplicaciones; 

f) evitar dogmatismo que .suele resultar de una carencia de

información. 

g) La UNESCO y el BIE conjugar&n sus esfuerzos para facili

tar la coordinación de los trabajos emprendidos en los cen

tros de investigación pedagógica, organizando principalmen

te conferencias internacionales y regionales, y asegurando

la difusi6n de las informaciones relativas a la investiga-

ción pedagógica por medio de revistas, monografías, filmes, 

publicando una monografía concerniente a la metodología de

la investigación pedagógica , etc. 

En este punto es importante señalar, que los informes na

cionales enviados cada año al BIE en vistas a la conferen-~ 

cia anual de instrucción pública, deberán hacer constar, ':"'-·: 

los trabajos de investigación más importantes. 

2) Es importante que los patses,más adelantados en el campo 

de la investi~ación tornen disposiciones para acudir en ayu

da de los países en vías de desarrollo , principalmente: 

a) proveyéndoles de expertos calificados; 

b) ayudánóol~s a crear centros nacionales o regionales de -

investigación; 

c) ofreciendo bolsas de estudios a aquellos ·de sus depen--

dientes que de_seen consagrarse a la investigación pedagógi-

ca; 

d) admitiendo algunos de éstos en estancia en sus propios -

centros de investigación. 



Una·vez considerados los lineamientos generales a con-· 

siderar en la operatividad de los centros de investigación

educativa, señalados tan oportunamente en la Recomendación 

60, expuesta con anterioridad, y retornando sus importantes

y necesarios conceptos respecto de los diferentes aspectos

ª considerar en la investigaciór- ~ducativa; se procederá -

al estudio general de la situaci6n de la investigación edu

ca ti va en los países más adelantados y en· aquellos que se -

encuentran en vías de desarrollo, no sin antes hacer una -

última consideraci6n respecto del proceso de investigación 

educativa de orden esencialmente metodológico, pero que -

también tiene una importante relevancia en el proceder cie~ 

tífico de investigación en la ciencia de la educación, nos

referimos a la exposición de las características, metodolo

gía y aplicación de los diferentes tipos de investigación -

educativa según la conceptualización de diversos autores. 

III.2. TIPOS DE lNVESTIGACION EDUCATIVA 

Diversos autores en sus tratados sobre investigación -

educativa, establecen una clasificaci6n sobre los diferen

tes tipos de investigaci6n,. los cuales responden al objeti

vo concreto de cada investigación, así como a las caracterí~ 

ticas del objeto de estudio, y a las circunstancias concre

tas de la investigación. 

Antes de abordar el tema de los diferentes tipos de -

investigación e~ucativa , es importante señalar una clasi

ficación de la investigación en general, ya que de hecho es 

aplicable a la investigación educativa, e indicar los obje

tivos generales de la investigación. Para ello, se retomará 

la clasificación expuesta por Best; que tambi~n es admitida 

por la mayoría de los investigadores sociales. Señala 

Best (73) que existen tres tipos fundamentales de investig~ 

ción: investigación pura o fundamental, investigación apli-

(73) cfr., BEST, John w., op. cit., 29-31 p. 
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cada e investigación activa. 

La investigación pura o fundamental es aquella que tie

ne por propósito el desarrollo de teorías por medio del des

cubrimiento de generalizaciones o principios. Para esta in-

vestigación generalmente se emplea una metodología experime~ 

tal, que será descrita posteriormente, a través de la cual -

se extienden los hallazgos de un estudio-muestra a una pobl~ 

ci6n más grande. Algµnos aspectos relacionados con este tipo 

de investigación son: el problema de la definición, de la -

realidad, de la comprobación, de la deducción, de la causali. 

dad y de la suficienciQ. Esta investigación referida a la ...;_ 

educación, es de vital importancia ya que proporciona los 

principios y leyes fundamentales para el proceder educativo, 

sin embargo es una de las menos desarrolladas en el campo de 

la Pedagog!a, pues usualmente se buscan resultados inmedia-

tos y a~licables a corto plazo con mayor énfasis. Concernie~ 

te a la educación en México y este tipo de investigación, s~ 

ñala Latapí: "las actividades de investigación pueden plan-

tearse a corto o a largo plazo. Orientados a corto plazo los 

estudios seguramente se referirán a problemas concretos y, -

probablemente a problemas urgentes( .•• )No es esta la clase -

de investigación que requiere el estado actual de la educa-

ción nacional( ... )Pensar en una educación mejor para el país 

supone, desde luego capacidad de imaginaci6n. Pero supone -

también una visión a largo plazo. Habrá que hacer las tareas 

inmediatas, pero éstas no impedirán preparar las mediatas -

(74) .11 He aqur. un reto más para la labor de investigación p~ 

dagógica tanto a nivel internacional cuanto·a nivel nacional. 

El segundo tipo de investigación es la aplicada, la 

cual posee la mayoria de las caracteristicas de la investig~ 

ción fundamental incluyendo el uso de técnicas de muestreo y 

las deducciones consiguientes acerca de la poblaci6n estudi~ 

da. Su propósito es b."is.icamente mejorar un proceso o produc-

(74) LA'i'.1\PI, Fnblo., Política Educativa en México., Ed. Nueva 
Trr1::.:··-""'., p. 79. 
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to, es decir, probar concepciones teóricas en situaciones 

problema reales. En cuanto a investigación educativa, la m~ 

yor parte de los proyectos son de car~cter aplicado, y en e~ 

te sentido se procura el desarrollo y compr0baci6n de teo--

rías que inciden sobre el proceso educativo cotidiano, tales 

como el proceso de enseñanza-aprendizaje y los materiales d~ 

d§cticos, entre otros. 

Finalmente, Best señála la investigación activa sobre -

la cual ha habido un gran interés en los campos de la Psico

logía y la Pedagogía desde 1930 principalmente. Esta se enf~ 

ca sobre la aplicación inmediata, no en el desarrollo de la 

teoría ni respecto de una aplicación general. Pone énfasis -

sobre un problema situado en el aquí y ahora,por lo que los 

hallazgos de esta investigación se evalGan en términos de -

aplicabilidad local, y no en los de validez universal. En -

cuanto a la Pedagogía, implica al investigador especialista, 

pero fundamentalmente a los profesores en su labor cotidia-

~a, ya que tiene como propósito mejorar prácticas escolares

y, al mismo tiempo, a quienes intentan perfeccionar esas 

prácticas. Se pretende combinar la funci6n investigadora con 

el desarrollo del profesor,con cualidades tales como objeti

vidad, destreza en procesos investigadores, hábitos de pens~ 

miento, aptitud para trabajar armoniosamente con otros, y e2_ 

píritu profesional. 

Por tanto, la investigación pura y la aplicada competen 

a.la labor de investigadores profesionales y especialistas,

mientras que la investigación activa, también llamada action 

research (investigación-acción) es labor fundamental que d~

sarrolla el docente durante el mismo proceso de enseñanza -

aprendizaje cotidianot obviamente supervisado y/o asesorado 

por investigadores especialistas. Una vez considerada la el~ 

sificación de los diferentes tipos de investigación en gene

ral ,que como se vi6 tienen aplicación en la investigación ed.!:!. 

cativa, ahora se procederá a exponer los diferentes tipos

de investigaci6n educativa seg·ún la conceptualización de ª.!! 
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tares especializados tales como John Best y Deobold B. Van 

Dalen, así corno Jean Pi~rre Vielle y Alfredo D1az González

Iturbe, quien proporciona una visión muy genérica sobre los 

diferentes tipos de investigación educatiVa •. Por tanto el

primer autor a considerar es este último, quien da una des

cripción general, posteriormente, se expondrá la clasifica

ción de Best y Van Dalen, y finalmente la de Jean Pierre -

Vielle, que es máS.- especializada y específica. Ahora bien,

la clasificación que será expuesta con mayor detalle será -

la dada por Best y Van Dalen, pues es la que se retomará en 

uno de sus tipos, la investigaci6n descriptiva, para la re~. 

lización.de la investigación sobre la operatividad de los -

centros de, investigación educativa, objeto de estudio de ~ 

la presente sustentación. 

III. 2. l. Alfredo DIAZ GONZALEZ ITURBE: Clasificación Múl ti;

ple. 

El autor del libro Introducción a las Técnicas de In--

vestigaci6n Pedagógica, Dr. Alfredo Díaz González Iturbe, 

señala en dicho libro una clasificación de los tipos de in-

vestigaci6n _educativa, que sin ser muy explicativa y pro-

funda, ofrece elementos útiles sobretodo en lo referente a

la operatividad concreta de la investigación , de ah1 que -

se haya considerado conveniente señalar dicha clasifica..;._ 

ción (75). 

"Existen varios tipos de investigación, y éstos surgen 

en cuanto enfocamos el tema o fenómeno objeto de la indaga

ción, es decir, en cuanto conocemos el punto de vista desde 

el cual queremos. investigar." (76) Dichos puntos de vista -

son los siguientes, de acuerdo a: 

(75) DIAZ GONZALEZ I, Alfredo., op.cit., 36-46 p. 
(76) ibidem., p. 37. 



l. El lugar en que habrá de realizarse la investigación: 

ao De laboratorio o gabinete: en este caso Se trabaja 

con los hechos y fenómenos en forma directa y condiciones -

controladas; observándolos y poniéndolos a toda prueba. El

objeto de estudio se lleva al lugar preciso para su análi-

sis y tratamiento. 

b. De campo: esta investigaci6n se realiza en el lugar -

en que se hallan los sujetos u objetos a investigar. Esta -

indagación requiere de técnicas, tales como procedimientos

de observación y de encuestas. Se trata de ir al encuentro

de los sujetos y objetos en su terreno, para abordarlos ahí 

mismo. 

2. Los objetivos o propósitos de la investigación: 

a. Investigaci6n Pura: en este caso el investigador pro

cede impulsado por meras razones intelectuales, con el pro

pósito de legar algo a la humanidad. De hecho grandes avan

ces se han logrado a partir de la investigaci6n pura en to

das las ciencias, de ahí que también se le denomine funda-

mental o b~sica. Los grandes descubrimientos que dan origen 

a nuevas investigaciones, incluso a magnas invenciones, ---· 

caen en este tipo de investigación, que en efecto no tiene

una aplicación inmediata, a corto plazo. 

b. Investigación Aplicada: ésta se realiza como comple-

mento de la indagaci6n pura, con propósitos de ejecutar los 

resultados obtenidos por la investigación básica. Esta in-

vestigación responde a una necesidad inmediata que plantea

una comunidad determinada, por tanto cumple una función so

cial altamente provechosa. 

Es importante señalar, que tal división es arbitraria, 

tanto en estos primeros tipos como en los siguientes, ya -

que el investigador procede en forma continua, sin separa-

cienes ni cortes artificiosos. De hecho en un momento dado

el investigador recurre a cualquier tipo, incluso combinado 

uno o varios de las diferentes categorías, con el objeto de

complementar sus hallazgos y de definir con concreci6n sus-



procedimientos. 

3. Las fuentes que utiliza: 

a. Investigación primaria: se vale de fuentes directas,

originales. 

b. Investigación secundaria: el investigador utiliza te~ 

timonios de segunda mano, indirectos o derivados de una 

fuente primaria. 

c. Investigación bibliográfica: se basa en el estudio y

análisis de libros. 

d. Investigac~ón hemerográfica: si se utilizan revistas, 

boletines o en general publicaciones periódicas. 

e. Investigación documental: en aquellos casos en los -

que se manejen documentos tales como, cartas, epistolarios, 

fotografías, archivos, láminas, filminas, cassettes, discos, 

etc. 

4. El tipo de estudio de que se vale el investigador: 

a. Descriptiva. Esta investigación comprende el registro, 

análisis y explicación de las condiciones de un fenómeno d~ 

do, existentes en el preciso momento en que se estudia. El 

investigador se vale de comparaciones no para descubrir re

laciones de causa-efecto precisamente, sino para dar a con2 

cer los hechos tal como se presentan, con todas sus caract~ 

risticas. Tiene como propósito fundamental obtener una in-

formación exacta y completa a manera de diagnóstico. Com--

prende dos fases principales: una descriptiva que indica -

qué son los objetos, y otra explicativa que se refiere al -

proceso a trav€s del cual se presenta el porqué de las cosas 

o fenómenos que se estudian. 

b. Experimental. La investigació11 experimental traza la

que ser~, es decir tiene un carácter predictivo, por lo que 

hace señalamientos a futuro tomando como base la descrip--

ción de los hechos. El enfoque de estudio se diri1~ al des

cubrimiento de las relaciones de causa y efecto a ~ravés de 

la experimentación científica bajo condiciones controladas

respecto de los cambios que se producen en los objetos, he-



chas o fenómenos. Esta investigación en el ámbito social, -

parte de la descripción de los hechos fundamentalmente. Por 

otra parte, requiere de un procedimiento riguroso, que im-

plica el manejo de multitud de instrumentos (guras de obseE 

vaci6n, cuestionarios, encuestas, guiones de entrevista, -

tests, etc.), de muestras, de variables, todo tendiente a -

controlar las condiciones del fen6meno y por ende del expe

rimento, y con ello comprobar o rechazar la hip()tesis. 

c. Histórica. Este tipo de investigación se basa en si

tuaciones pasadas, en lo que fue, o lo que era, por tanto -

se apoya en estudios que enfocan temas sobre el pasado, con 

siderando multitud de fuentes informativas originales, prin 

cipalmente documentos y monumentos, cuyo manejo inicia con

la recopilación de éstos, para continuar con su examen, se

lección, verificación y clasificación; y termina con el es

tablecimiento de criterios acerca de una ~poca determinada. 

El objetivo de esta investigación es conocer el pasado, pa

ra vivir y comprender mejor el presente y prevenir el futu

ro. La investigación histórica y sus procedimientos están -

al alcance de todas las ciencias de la sociedad, y no excl~ 

sivamente de la historia. Por otra parte, todo fen6meno --

acontecido ·merece ser tratado desde el punto de vista hist2 

rico para poder darle un enfoque más completo. En el terre

no de la Pedagogía, el investigador debe valerse del estu-

dio basado en la historia ya que amplios campos le brindan

excelente materia prima, dado que el análisis hist6rico pu~ 

de dirigirse hacia el factor humano, las instituciones, las 

ideas, los sistemas, etc. 

d. Formulativa o Exploratoria. Tiene como objetivo fund~ 

mental, aumentar la familiaridad del investigador con los -

fen6menos que se desea investigar, a través del enunciado o 

búsqueda de un problema, con lo cual se pretende establecer 

preferencias y conjuntar informaci6n para posteriores inve~ 

tigaciones. Este tipo de investigaci6n es especialmente ne

cesaria en las Ciencias Sociales, pu~~ permite que el inve~ 
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tigador obtenga la experiencia que será útil para la formu

lación de hipótesis relevantes para una investigaci6n más -

definitiva. 

s·. El tiempo que puede durar la investigación: 

a. Lineal o Longitudinal. Se refiere al estudio del des~ 

rrollo de fen6menos dados en un individuo, grupo o institu

ci6n, para observar y analizar su crecimiento o evolución,

ª partir de un momento determinado, hasta que el tiempo nos 

permita obtener resultados •. Su procedimiento requiere de

períodos sistemáticos o intensos de observación para el re

gistro de cambios en la evolución de los hechos o fenómenos 

a investigar. 

b. Transversal. En este caso se estudian distintos gru-

pos de individuos sólo en un momento dado para obtener pau

tas generales, comparativas con base a promedios calculados 

en las variables que se manejan. Se utiliza el mayor nUmero 

de individuos posibles, por lo que también se llama invest! 

gación extensiva o de conjunto. 

6. Las personas que dirigen la investigación: 

a. Investigación Individual: en este primer caso, quien

inicia el trabajo y continua al frente del proceso hasta el 

final es una sola persona. 

b. Investigación Colectiva: aquí se unen varios colabor~ 

dores para buscar la solución al problema planteado en la -

investigaci6n. En las ciencias sociales, y específicamente

en Pedagogía, es necesario e incluso indispensable, recu--

rrir a la investigación colectiva, que con frecuencia adop

ta un carácter interdisciplinario. 

7. Quién o quiénes costean la investigación: 

a. Investigación Onerosa: es el caso en que una o pocas

personas costean, con recursos propios o con escasa ayuda a 

otros, los requerimientos de la investigación. En este caso 

existe amplia libertad para desarrollar el tema y los pla-

nes de trabajo. 

b. Investigación Comanditada: cuando-·los trabajos de in-
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vestigación se efectGan con la ayuda econ6mica y material -

de un organismo patrocinador, quien costea las necesidades

que se demanda. 

Este aspecto, si bien no interviene directamente en el 

proceso de investigaci6n, si tiene gran importancia ya que

toda empresa cientffica requiere de personal especializado, 

gentes auxiliares, materiales diversos, desplazamientos de

los investigadores, laboratorios, libros, impresiones, com

putadoras, etc. 

O. El procedimiento de las instituciones: 

a. Investigación convergente, en el caso en que los erg~ 

nism~s se dedican a realizar estudios respecto de una gran -

totalidad de problemas vinculados entre sí. 

b. Investigación divergente, si se trabaja en rnúltiples

sectores no relacionados entre sí. 

Como ya se señaló, conviene advertir que esta clasifi

cación comprende diversas variantes ·que adopta la investigi!_ 

ción, pues en rigor existe s6lo un tipo de investigaci5n, -

aquella que sigue los pasos del método científico. 

III.2.2. John w. BEST y Deobold VAN DALEN: Investigaci6n 

Hist5rica, Investigaci5n Descriptiva e Investiga-

ción Experimental. 

John W. Best y Deobold Van Dalen, autores de los li--

bros, Cómo Investigar en Educación y Manual de la Técnica -

de la Investigación Educacional, respectivamente, señalan -

tres tipos fundamentales de investigación ,educatj.va: hist!! 

rica, descriptiva y experimental, así como la met.odolog!a -

propia de Cada uno de ellos. 

Ahora bien, con el objetivo de indicar con toda preci

sión el proceso propio de cada tipo de investigación se re

tomar~ la exposición que realiza Deobold Van Dalen, si bien 

se considerarán también algunos conceptos señalados por 

John W. Best. 
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III.2.2.1. tnvestigaci6n Histórica. 

11 La Historia es un registro significativo de los lo-

gros humanos, l. .. ) es un relato verdadero y completo en el 

que las personas y los acontecimientos son examinados en r~ 

lación con un determinado tiempo y lugar."(77} Por tanto, -

la investigación histórica es la aplicación del método cie~ 

tífico al estudio descriptivo y analítico de los hechos pa

sados con la finalidad de establecer las distintas relacio

nes entre un individuo, un grupo, una idea, un movimiento o 

una institución trascendentes para la humanidad. "La inves

tigación histórica moderna representa una búsqueda cr.1tica

de la verdadº (78), según lo cual el investigador reúne, -

examina, selecciona, verifica y clasifica los hechos de a-

cuerdo con normas específicas, y los interpreta de manera -

adecuada, evitando tergiversar los hechos y las condiciones 

en los que estos se dieron, para finalmente presentarlos en 

exposiciones que puedan resistir el examen crítico. Por ta~ 

to se pueden señalar ci_nco tareas funda.mentales que realiza 

~l investigador al abordar un estudio histórico, según D. -

Van Dalen (79): 1) enunciación del problema; 2) recolección 

del material informativo; 3) crítica de los datos acumula-

dos; 4) formulación de hipótesis para explicar los diversos 

hechos o condiciones y, 5) interpretación de los descubrí-

mientas y redacción del informe. 

l. Enunciación del Problema 

El proceso de investigación histórica inicia al preten 

der la comprensión y/o explicación de algún hecho, desarro

llo o experiencia del pasado. Inicialmente se puede tener -

una noción general, vaga del problema, pero posteriormente -

se delimita dicho problema, aislando uno é\ uno los elernen--

(77) 
(78) 

(79) 

BES'11
, John w., op. cit., p. 7 3. 

VAN DALEN, Dcobold, et al., Manual de Técnica de 
Investigación EducacTOñaí., Ed. Paidós., p.200. 
cfr., ibidem., 200-225 p. 

la --
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tos fundamentales que suscitan la incertidumbre y, por últi

mo , se formula un enunciado simple, claro y completo, que -

contiene una situación problemática que impulsa al investig~ 

dar a emprender la bGsqueda de una solución. Antes de conti

nuar la tarea de investigación, es conveniente verificar la 

viabilidad de dicho problema, es decir verificar si éste pu~ 

de resolverse mediante los métodos de indagación y las fuen

tes de datos disponibles. 

II. Recolecci6n del Material Informativo 

La tarea abocada a la obtención de los mejores datos -

disponibles pa.ra resolver un problema, es una importante la

bor inicial en todo trabajo de investigaci6n. En el caso 

de la investigaci6n histórica, este punto tiene especial im

portancia, ya que generalmente constituye el único medio de

obtenci6n de datos sobre un problema y por lo mismo, se pone 

énfasis en la localizoción de fuentes primarias, si bien la 

búsqueda puede iniciarse en el examen de fuentes secundarias. 

l)Fuente de datos: los datos históricos generalmente se cla

sifica en dos categorías principales: 11 fuentes primarias -r!:_ 

latos de testigos, informados por un observador real o un -

participante en el hecho-, y fuentes secundarias -relatos de 

hechos de los que el informador no ha sido testigo-. Pueden

estar referidos por un observador, o leidos, pero este testi 

monio no es el de un participante u observador reales del h~ 

cho. 11 (80) Dentro de las fuentes primarias también se encue~ 

tran los objetos reales que se usaron en el pasado y que pu~· 

den ser examinados directamente. Respecto a las fuentes pri

marias referidas a información testimonial, las fuentes más 

empleadas por el historiador, son los archivos preservados -

con la intención de transmitir información. Estos pueden s~r 

de seis tipos: archivos oficiales, en el que se encuentran -

documentos legislativos, judiciales o ejecutivos elaborados

por el gobierno, constituciones, leyes, cédulas, actas, dec_i 

(80) BEST, John N., op. cit., p. 79 
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sienes jurídicas, estadísticas, registros financieros, infor

maci6n recopilada por los departamentos de aducación, corni-

siones especiales, organizaciones profesionales, consejos e~ 

colares, etc.; el segundo tipo de archivo son las tradicio-

nes orales, que incluyen mitos, leyendas, cuentos de fami--

lia, danzas, juegos, ceremonias, relatos de sucesos formula

dos por testigos oculares y grabaciones; posteriormente, es

tán los archivos pict6ricos: fotografías, películas, micro~

filmes, dibujos, pinturas y esculturas; un cuarto tipo de a~ 

chivo lo constituyen el material de publicaciones, tales co

mo artículos de diario& folletos y publicaciones peri6di--

cas, trabajos literarios y filosóficos; otro tipo de archivo 

son los personales que incluyen diarios, autobiografías, caE 

tas, testamentos, legados, escrituras, contratos, notas para 

conferencias y borradores originales de discursos, artículos 

y libros; finalmente están los archivos mecánicos: grabacio

nes de entrevistas y reuniones, discos fonográficos, etc. En 

el caso de objetos reales empleados en el pasado o restos, -

permiten al investigador conocer las pr§cticas y condiciones 

de los pueblos. Los diversos tipos de restos son tres básic~ 

mente: restos físicos, tales como edificios, instalaciones,

muebles, enseres, vestimentas, utensilios, joyas, y restos -

de esqueletos; material impreso que incluye, libros de tex-

to, formularios de archivos, contratos, formularios de asis

tencia, boletines de calificaciones y avisos de diarios; y -

finalmente, material manuscrito, tales como manuscritos, di

bujos y ejercicios de alumnos. 

Una vez que se cuenta con toda esta información, los d~ 

tos son sometidos a un cuidadoso análisis para separar lo -

verdadero de lo falso, engañoso o irrazonable. Este análisis 

es lo que constituye la crítica de las fuentes. 

III. Crítica de las Fuentes 

La crítica de las fuentes tiene como finalidad determi

nar el grado de confiabilidad de la información reunida, y -

nos da como resultado lo que Best denomina evidencia hist6r_! 
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ca, que consiste en el 11 conjunto de hechos comprobados e in

formaciones que pueden ser aceptadas como verdaderas, y que
constituyen una base válida para la comprobaci6n e interpre

tación de la hipótesis." (81) 

Para lograr esa evidencia histórica, el historiador re~ 

liza una critica de las fuentes, que puede ser de dos tipos: 

crítica externa y crítica interna. 

1) Critica Externa de la Fuentes, mediante ésta se est~ 

blece la autenticidad de los datos, es decir, el historiador 

verifica la autenticidad o más exactamente, la validez de un 

documento o vestigio, con la finalidad de determinar si pue

de ser considerado como prueba, una vez.que compruebe si es

lo que parece o dice ser. 

Para realizar la critica externa, se consideran ocho a~ 

pectas fundamentales: l} determinación de la autoría; 2}ide~ 

tificación de un manuscrito desconocido; 3} verificación de 

la autenticidad; 4} restauración de un documento; 5} determ1 

nación de un suceso; 6} interpretación del significado de un 

término o expresión; 7) corrección de la ortografía, y 8) v~ 

rificación del origen de un documento. 

En términos generales, la crítica externa de una fuen

te se refiere a la determinación de la época, lugar y auto-

ría del documento y procura restaurar la forma original y el 

lenguaje ~mpleado por el autor, lo cual tiene una serie de -

implicaciones para el historiador, quien ha de poseer un nu

trido bagaje de conocimientos históricos y de carácter gene

ral para realizar adecuadamente este tipo de crítica. Tam--

bién deberá tener un buen· sentido de cronología, una mente -

dúctil, sentido común, capacidad para comprender el cornport~ 

miento humano y gran paciencia y perseverancia. Además debe

rá contar con conocimientos cuando nienos generales de Filol.E_ 

gia, Química, Antropología, Arqueología, Cartografía, Numig-. 

mática, Arte, Literatura, Paleografía, idiomas antiguos y m2 

(81) BEST, John W., op. cit., p. 80. 
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ria cantar con la asesoría o colaboración directa de un equi 

po intcrdisciplinario de investigación integrado por exper-

tos competentes en dichos campos. 

2) Crítica-Interna de las Fuentes, una vez que se ha e~ 

tablecido la autenticidad de un documento o vestigio hist6r! 

ca, es necesario determinar la exactitud o mérito de dichas

fuentes. Por tanto, la crítica interna tendrá por objeto de

terminar el significado y la confiabilidad de los datos ,que

contiene el documento, para lo cual será necesario contestar 

a las siguientes preguntas: 1) ¿Qué quiso significar el au-

tor con cada palabra y expresión?, y 2) ¿Son dignas de fe -

sus afirmaciones?, esto con la finalidad de determinar las -

condiciones en las que se produjo el documento, la validez -

de las premisas intelectuales sobre las que se basó el autor 

y la interpretación correcta de los datos. 

Esta tarea es sumamente compleja, y supone la posesión

de considerables conocimientos de historia, leyes, costurn--

bres, idiomas~ ámbito geográfico, social, religioso y econó

mico del autor, as! como las características de personalidad 

y de los escritos del mismo. 

3) Principios de la Crítica. Con el objetivo de guiar -

de manera ·general esta labor de crítica, sumamente cornpleja

e importante, se han establecido ciertos principios fundame~ 

tales: 
11 l. Es necesario no tratar de hallar en los documentos anti 

guos Conceptos que corresponden a los tiempos posteriores. 

2. No se debe suponer que el hecho de que.un autor nomen

cione ciertos sucesos imp~ica que no los conoce, o qu~ no 

han ocurrido. 

3. Subestimar una fuente es tan erróneo como atribuirle un 

valor del que carece ( •.• ). 

4. Una sola fuente verídica puede servir para confirmar la 

exiutencia de una idea pero, para poder probar la realidad 

de los sucesos o hechos objetivos, se requieren otros tes-
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tigos directos, id6neos e independientes. 

5. La presencia de errores idénticos prueba que las fuen-~

tes dependen una de otra, o que derivan de una fuente común 

6. Si los testigos se contradicen en un punto, uno u otro -

puede estar en lo cierto, pero también es posible que ambos 

se equivoquen. 

7. Las declaraciones de los testigos directos, idóneos e iQ 

dependiente·s, que Informan acerca del mismo hecho fundamen

tal y también sobre algunos incidentes colaterales, pueden

aceptarse en aquellos puntos en los que concuerdan. 

B. El testimonio oficial, oral o escrito, debe compararse -

siempre que sea posible, con el que p~ocede de fuentes ex-

traoficiales, porque ni uno ni otro son suficientes por sí

mismos. 

9. Un documento puede proporcionar pruebas confiables sobre 

ciertos puntos y, sin embargo, carecer de valor con respec

to a otros . 11 {e 2) 

Una yez que el investigador cuenta con la informaci6n r~ 

copilada y examinada críticamente , es indispensable que de-

termine la relación que guardan entre sí dichas informaciones 

parciales encontradas, mediante el establecimiento de una hi

pótesis a comprobar. 

IV. Formulación de Hipótesis 

Una hipótesis es la enunciación de la solución tentativa 

a un problema propuesto, susceptible de ser verificada o bien 

rechazada. Señala Best que "la hipótesis es el intento de una 

respuesta a esta cuestión. Es un impulso, una conjetura ade-

cuada, a que debe sujetarse el proceso de verificación o no -

confirmación. 11 (83) 

La formulación de la hip6tesis es fundamental, ya que' la 

labor de investigación consiste en la recopilación de inform~ 

ción, y fundamentalmente en el establecimiento de conexiones-

(82) apud,, VAN DALEN, Deobold, et. al., op. cit., p. 214 
(83) BEST, John w., op. cit., p.~4-4~~ 
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entre los sucesos. Por ello los investigadores proponen dis

tintas hip6tesis que expliquen los sucesos y condiciones, -

can objeto de encontrar relaciones entre los sucesos, pautas

generales o principios fundamentales, mediante los cuales -

sea posible explicar o describir las interrelaciones estruc

turales que existen entre los fen6rnenos. Una vez formulada -

la hipótesis con estos fines, se procede a la búsqueda de -

pruebas que la confirmen o refuten, que en el caso de la in

vestigación hist6rica, consiste precisamente en el manejo y

examen de la informaci6n recopilada a través de documentos,

testimonios y vestigios. 

v. Informe de los Descubrimientos 

Una vez completados los descubrimientos, verificada o

rechazada la hipótesis y resuelto el problema formulado ini

cialmente, el investigador redacta informes en los que, de -

manera organizada, expone el desarrollo de sus trabajos. La 

exposici6ri d~l investigador incluye el enunciado del probl~ 

ma, una reseña de la literatura utilizada, los supuestos bá

sicos de la hipótesis, la formulación de ésta, los métodos -

que se emplearon para ponerla a prueba, los resultados que -

se obtienen, las conclusiones a que se llega y la bibliogra

fía. La organización de los datos en una exposición coheren

te, organizada y amena requiere un arduo trabajo, que exige

por una parte la capacidad para presentar la investigación -

de modo que se despierte el interés del lector, pero sin peE 

der jamás de vista la objetividad, el apego científico a las 

pruebas y en definitiva, el objetivo de toda investigaci6n,

que es la bfisqueda de la verdad. 

Antes de continuar, se considera prudente señalar res-

pecto del informe de investigación, que si bien éste varí.a -

de acuerdo a la naturaleza de la investigación realizada y -
a las normas establecidas instituci·onalmente, es conveniente 

considerar un formato que guie el proceso de exposición de -

la investigación. Para ello en el presente trabajo de inves-
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tigación se considerará el esquema propuesto por Best: (84)

A) Sección Preliminar o de Presentación 

B) 

l. Pági;ia de título 

2. Agradecimientos (si existen} 
3. Indice 

4. Lista de tablas (si exisb:m} 

s. Lista de figuras (si existen} 

Cuerpo Principal del Informe 

l. Introducción 

a) Planteathiento del problema: cuestiones específicas -

que han de recibir respuesta; hipótesis a probar. 

b) Significado del problema 

e) Objeto de investigación 

d) Supuestos y limitaciones 

e} Definición de términos ·importantes 

2. Revisión de Bibliografía Relacionada con el Terna o An! 
lisis de las Investigaciones Anteriores. 

3. Esquema de la Investigación 

a) Procedimientos empleados 

b) Fuentes de datos 

e) Métodos de recogida de datos 

d) Descripción de los instrumentos para la obtención -

de datos. 

4. Presentación y Análisis de los Datos 

a) Texto 

b) Tablas 

c) Figuras 

5. Resumen y Conclusiones 

a} Replanteamiento del problema 

b) Descripción de los procedimientos utilizados 

e} Principales hallazgos y conclusiones 

d) Sugerencias para una investigación posterior 

C} Sección de Referencias 

184) BEST, John w., op. cit., p. 288 
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VI. Evaluación de la Investigación Histórica 

Otro aspecto fundamental que debe ser considerado no s~ 

lo en la investigación histórica, sino en cualquier tipo de

investigación, es la evaluaci6n de la misma, la cual nos peE 

tnitirá conocer las limitaciones, aciertos y errores a supe-

rar en futuros trabajos de investigación, e incluso permiten 

un seguimiento de los resultados obtenidos. 

En el caso concreto de la investigación histórica, dada 

su naturaleza de no ser nunca total por una parte, y por 

otra, de derivarse de los archivos y restos que no revelan -

sino un número limitado de sucesos que ocurrieron en el pas~ 

do, la aplicación del m~todo cientifico adquiere caracteris

ticas peculiares que se deben considerar en el proceso de -

evaluaci6n de la investigación histórica. 

1) Aplicaci6n del Método Científico 

Por lo que respecta a la aplicación del método científ,! 

co en la investigación educativa de carácter histórico, co~ 

sidera las siguientes etapas: examen de las fuentes de mane

ra crítica, y formulaCi6n de hipótesis cuidadosa, así como -

la verificación o rechazo de la misma. Sin embargo en este -

proceso el investigador puede tropezar con diversas dificul

tades en relación con procedimientos de investigación histó

rica tales como: el examen crítico de las fuentes, la formu

lación de la hipótesis, la observación y la experimentación, 

la terminología técnica, y la generalización y predicción. 

Relacionado con estos cinco aspectos señalados, la eva

luación de los proyectos de investigación histórica ha de 

poner especial énfasis en los siguientes aspectos, segGn lo 

indica Best: (85) 
0 l. Un problema demasiado amplio. 

2. Tendencia al empleo de fuentes secundarias de datos, f! 

ciles de encontrar, más bien que suficient~s fuentes prim~ 

rias, más difíciles de lOcalizar, pero usualmente más fid~ 

(85) BEST, John W., op. cit., 85-86 p. 
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dignas. 

3. Crítica histórica de los datos inadecuada, debido a la 

.incapacidad para establecer la autenticidad de las fuentes 

y la veracidad de los datos ( ..• ). 

4. Análisis lógico defectuo.so como consecuencia de: 

- Hipersimplif icaci6n: incapacidad de reconocer el hecho -
de que las causas de los sucesos son más a menudo rnúlti--

ples y complejas que únicas y sencillas. 

- Hipergeneralización: actuando con una evidencia insufi-

ciente y falsos ·razonamientos por analogía, basando las -

conclusiones sobre semejanzas superficiales de situaciones 

·· Incapacidad de interpretar las palabras y expresiones a

la luz de su significado aceptado en una época anterior. 

- Incapacidad de distinguir entre los hechos importantes -

de una situaci6n y los que so~ insignificantes y sin irnpoE 

tancia. 

s. La expresi6n de parcialidades personales reveladas por

aislamiento del contexto de afirmaciones con propósitos de 

persuaci6n, adoptando un modo demasiado generoso, o desprQ 

visto de crítica, una actitud hacia una persona o idea, la 

excesiva admiración por el pasado o una admiración igual-

mente no realista por lo nuevo o lo contempor5neo, supo--

niendo que todo cambio significa progreso. 

6. Mala redacción en un estilo aburrido e incoloro, dema-

si•do florido, pet~lante, demasiado persuasivo, de tipo f~ 

miliar o ignorante de reglas gramaticales." (*) 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el historia-

dor, en el manejo de los problemas referentes a la aplica--

ción ·del método científico, y de los errores señalados, debe 

reconocer sus limitaciones, así como procurar el logro del -

más alto nivel de exactitud en sus trabajos, para con ello -

propiciar un avance real y significativo en el conocimiento

pedagógico de hechos educa ti vos pasados, que permita una ma--

(*) La nota bibliográfica correspondiente se indic6 en la P! 
gina anterior. 
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yor comprensión de los hechos educativos actuale~ así como -

una adecuada previsión de sucesos futuros. 

III.2.2.2. Investigaci6n Descriptiva 

Conocer' los fenómenos que se presentan en la realidad,

observándolos, relacionándolos, interpretándolos, analizánd~ 

los es la tarea fundamental de la investigaci6n descriptiva, 

la cual 11 refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Es

tá relacionada a condiciones o conexiones existentes; práct! 

cas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes -

que se mantienen; procesos en marcha, afectos que se sienten 

o tendencias que se desarrollan." (86) En ocasiones, el pro

ceso de investigación descriptiva pretende señalar de que -

forma lo que es se relaciona con un hecho anterior, que in-

fluya en un hecho o condiciones actuales. 

Señala Van oalen (87), que el objetivo de la investiga

ción descriptiva consiste en llegar a conocer las situacio-

nes, costumbres y actitudes predominantes mediante la des--

cripci6n exacta de las actividades, objetos, procesos y peE 

sanas. Sobre esta afirmación es importante considerar que -

la investigación de carácter descriptivo no está limitada al 

proceso de recolección y tabulación de datos, éste no es si

no uno de los pasos iniciales, que ha de ser continuado por

procedirnientos de comparación, clasificación, análisis e in

terpretación de dichos datos, para con ello identificar rel~ 

cienes que existan entre dos o más variables, descubrir as-

pectas significativos sobre el problema que se está estudia~ 

do, e incluso predecir las condiciones presentes. Cabe indi

car que si bien es posible con esta estrategia ae investiga

ción descubrir relaciones de causa-efecto y predecir situa-

cioues futuras, esto no suponP. un procedimiento de investig!!_ 

(86) BEST, John w., op. cit., p, 93 
(87) cfr., VAN DALEN, Deobold, et. al., op. cit., 226-266 P• 
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ción experimental en el que se manipulen las variables, sino 
en el conocimiento minucioso de los hechos reales tal y como 
se presentan en condiciones no controladas utilizando deter
minados métodos de observación y descripción, así como de -
análisis de relaciones, los cuales sí pueden ser manipulados 
por el investigador en esta estrategia. 

Dadas estas características, el proceso de investiga--
ción descriptiva es el empleado con mayor frecuencia en el -
estudio de los procesos sociales y de la conducta humana, ya 
que por una parte, y dada la naturaleza de los procesos so-
ciales, no es posible someter las variables que en ellos in
tervienen a un estudio de las mismas en condiciones control~ 
das de laboratorio; y por otra, en cuanto a la conducta hum~ 
na, ésta tiene una naturaleza y dignidad tal que determina

dos aspectos de ella no pueden ni deben ser manipulados, ni

previsibles. 
Por tanto, en el estudio científico de la conducta hum~ 

na, es "fundamental tomar estas consideraciones en cuenta, -
las cuales en Gltima instancia se fundamentan en la libertad 
y dignidad humanas, en la racionalidad del hombre y en su e~ 
pacidad de deliberaci6n y elecci6n. Sin embargo, algunos es
tudios experimentales sobre conducta humana en determinadas
circunstancias es viable llevarlos a cabo de manera satisfa.s_ 
toria en el laboratorio o en su área propia, lo cual será an~ 

lizado en un apartado posterior. 
Ahora bien, para la presentación del proceso propio de 

este tipo de investigaci6n, la descriptiva, se retomará como 
ya se seña16 la exposici6n hecha por el Dr. Deobold Van Da-

len. 
I~ Panorama General de los Estudios Descriptivos 

Los distintos pasos ~ seguir en el proceso de investig~ 

ción descriptiva, los métodos de recolección y presentación

de los datos y categoría5 son los siguientes: 

¡.1 Las Etapas de la Investigación. 
1) Examen de las características del problema elegido. 
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2) Definición y formulación de hipótesis. 

3) Enunciado de los supuestos en que se basan l~s hip6tesis 

y los diversos procedimientós adoptados. 

4) Elección de los temas y fuentes apropiadas. 

5) Selección y elaboración de técnicas para la recolección

de datos. 

6) Establecimiento y clasificación de éstos en categorías -

precisas de acuerdo al propósito de estudio. 

7) Verificación de la validez de las técnicas empleadas pa-,. 

ra la recolecci6n de datos. 

8) Realización de observaciones objetivas y exactas. 

9) Descripci6n,análisis e interpretación de los datos obte-

nidos. 

10) Exposición y resumen de la informacd!ón. 

11) Análisis detenido de los resultados. 

12) Extracción de conclusiones o generalizaciones signific~ 

ti vas. 

I.2. La recolección de datos. 

En la investigación descriptiva es necesario delimitar 

con precisión los datos que se pretenden obtener, las fuen

tes a las que se recurrirá, así como la naturaleza de la P2 

blaci6n objeto de investigaci6n. En cuanto a los datos o i~ 

formaci6n a obtener para llevar a cabo el proceso de inves

trgaci6n, Best, señala tres tipos de investigaci6n, y éstos 

son los siguientes: (88) 

a) El primer tipo de informaci6n se basa en el conoci

miento de las condiciones actuales. Estos datos pueden rec2 

gerse merced a una descripci6n sistemática y un análisis de 

todos los aspectos importantes de la situaci6n presente. 

b) El segundo tipo de informaci6n se refiere a lo que

necesitamos. La clasificaci6n de objetivos o metas que pro

cederá, puede resultar del estudio acerca de lo que se con

sidera preciso, posiblemente resultante de una considera--~ 

(88) cfr., BEST, John., op. cit., 92-93 p. 
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ción atenta sobre las condiciones existentes en una situa--· 

ción determinada, o aquello que los experimentos suponen 

adecuado o deseable. 

e} El tercer tipo de informaci6n, se refiere a cómo a! 

canzarlo. Este análisis puede comprender el conocimiento de 

la experiencia de otros que se han hallado en condiciones -

semejantes. 

Algunos estudios de investigación ponen énfasis en al~ 

guno de estos aspectos de la búsqueda, y otros pueden tra-

tar dos o tres de los elementos señalados. 

Una vez considerados los distintos tipos de informa--~ 

ción a obtener según el objetivo de investigación que se -

persigue, es conveniente analizar los aspectos relacionados 

con la población. Esta, llamada a veces universo o agregado, 

constituye siempre una totalidad. Las unidades que la inte

gran pueden ser individuos, hechos, objetos, o elementos de 

otra indole. Una vez que se ha identificado la población -

con la que se ha de trabajar, es necesario decidir si los ~ 

datos se recogerán de: 1) la poblaci6n total, o de 2) una -

muestra representativa de ella, lo cua~ dependerá de la na

turaleza del problema, ast como de la finalidad para la que 

se desee emplear los datos. 

En el caso de que se investigue una poblaci6n total, -

los resultados no pueden aplicarse a ningGn otro grupo que

na sea el estudiado. El segundo procedimiento que es el es

tudio del problema referido a una muestra de la poblaci6n,

permite obtener rn~s fácilmente informaci6n acerca de una p~ 

blaci6n excesivamente amplia, para lo cual se recoge la in

formación a partir de unas pocas unidades cuid~dosamente s~ 

leccionadas. Si dicha muestra es representativa de la pobl~ 

ción, es posible elaborar generalizaciones basadas en los -

datos obtenidos de la muestra. Por tanto, el empleo y defi

nición de la muestra es un aspecto fundamental en la inves

tigación descriptiva, y también de la experimental como se

verá más adelante. De ahí la necesidad de presentar a cent! 
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nuaci6n el proceso de muestreo, seg_ún lo indicado por Van -

Dalen. (89) 

I.2.1. El muestreo 

En la mayoría de los fen6menos a investigar, en nues-

tro caso los educativos, éstos abarcan un gran número de u

nidades, por lo que no se pueden observar, entrevistar, en

cuestar o administrar tests, a toda la poblaci6n. Gracias a 

los instrumentos de muestreo, se pueden seleccionar unida-

des representativas, y a partir de ellas obtener datos que

permitan extraer inferencias sobre la naturaleza de la po-

blaci6n. Para obtener una muestra representativa es necesa

rio seleccionar sistemáticamente cada unidad de acuerdo con 

un criterio específico establecido con anterioridad. El prQ 

ceso de extracción de muestra supone por tanto, 1) definir

la población con la que se habrá de trabajar; 2) elaborar -

una lista precisa y completa de las unidades que integran -

la población; 3) extraer de dicha lista unidades represent~ 

tivas y, 4) obtener una muestra lo suficientemente amplia -

para que pueda ser representativa de las características de 

la población. 

Por otra parte, existen diferentes tipos de diseños de 

muestra, es decir, una· vez que se obtuvieron las caracterí~· 

ticas de la muestra señalada, es necesario definir los mé

todos que se emplearán para extraer una muestra representa

tiva. Existen cinco tipos de diseño de la muestra, y son -

los siguientes: muestreo al azar, muestreo estratificado, -

muestreo doble, muestreo sistemático, y muestreo de conjun

tos. 

En el muestreo al azar se establecen condiciones rigu

rosamente controladas, para asegurar que cada unidad de la

población tenga iguales probabilidades de ser incluida en -

la.muestra. En este método se suelen emplear medios mecáni

cos para obtener las muestras. Este tipo de muestra no sie~ 

(89) cfr., VAN DALEN, Deobold., et al., op. cit., 322-328 p. 
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pre resulta representativa de las características de la po

blación total, pero en cambio se reduce la posibilidad de

que la selección sea tendenciosa. Finalmente a fin de cons~ 

guir la mayor representatividad posible en el muestreo al -

azar, es necesario evitar un alto grado de heterogeneidad -

de las unidades, así· como una muestra cuantitativamente Í.!l 

suficiente. 

Respecto al muestreo estratificado, con el objetivo de 

garantizar un mayor grado de representatividad, en este mé

todo se procede a dividir la población en estratos, de 

acuerdo con ciertas características, para luego extraer al

azar un cierto nGmero de unidades de cada uno de los grupos 

homogéneos que se ;an obtenido. Dentro de este tipo·de mue~ 

treo, y como una variable más eficaz, se encuentra el mues

treo proporcional. Esta técnica requiere que, de los diver

sos estratos, se selecciona al azar un número de unidades, 

de acuerdo con la proporci6ti de·la población total que re-

presente cada uno de esos grupos. En este caso, y dada la -

representatividad, es posible utilizar muestras de menor t~ 

maño. 

El tercer método de muestreo es el muestreo doble o de 

etapas múltiples. Este se emplea con frecuencia cuando se -

utilizan cuestionarios postales, en cuyo caso se extrae una -

primera muestra a la que se le aplica un instrumento, y po~ 

teriormente se extrae una segunda muestra, a la que se le -

aplica el mismo instrumento. 

En cuanto al muestreo sistemático, que es el cuarto m~ 

todo de extracci6n de muestras, se emplea cuando se dispone 

de un marco de la población que se desae estudiar, es posi~ 

ble extraer una muestra seleccionando a los sujetos cuyos -

nombres ocupan determinados puestos de la lista. Un ejemplo 

ilustra rnejór el procedimiento: supongamos que se desea es

coger una muestra de cincuenta nombres de una lista o marco 

ae'soo sujetos. En primer término se dividirá 500 entre ~O, 

para hallar la medida del intervalo que se deberá utilizar, 
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en este caso 10. Después se elige al azar un número entre el 

1 y el 10 (supongamos que ese número sea 6), y se van obte-

niendo nuevos números en intervalos de 10 (es decir, 6,16,26, 

etc.), hasta extraer los 50 números deseados. Cuando los no~ 

bres que componen la lista se disponen al azar desde el co

mienzo, el método equivale al muestreo al azar. Generalmente 
las listas en estos casos, se hacen de acuerdo a un criterio 

prestablecido, como edad, promedio, etc., en orden creciente 

o decreciente. 

El último método de extracción de muestras, es el mues~ 

treo de conjuntos. En el muestreo de conglomerados, cada uni 

dad de muestreo está integrada por grupos de elementos (con

glomerados), y no por los. individuos que forman parte de·-

una población o universo. Se procede de la siguiente mane~a: 

se realiza una lista no de individuos, sino de instituciones 

educativas de diverso carácter, se eligen al azar determina

do nümero de instituciones, utilizando cualquiera de los mé

todos anteriores, y se escoge.para la muestra a todos los in 

dividuos que integran dichas instituciones. Sin embargo, --

cuando se utilizan muestras de conglomerados, se cometen, --

·- por lo general, mayores errores de muestreo que en los casos 

---·~f3ñ·- que se emplean muestras simples del mismo tamaño, porque

cada· conglomerado puede hallarse compuesto por unidades sim.!_ 

lares entre s1, lo cual reduce la representatividad de la -

muestra. 

Una vez considerado el proceso de recolecci6n de datos, 

tanto de una población como de una muestra, según el objeti

vo y condiciones de la investigaci6n, se requiere la consi-

deraci6n de la expresi6n de los datos. 
I.J. Expresi6n de los datos. 

Los datos descriptivos pueden expresarse en términos -

cualitativos, es decir mediante símbolos verbales, o bien en 

términos cuantitativos, o sea por medio de símbolos matemáti 

cos. En cuanto a los símbolos cualitativos, en los estudios

cuyo objetivo es examinar la naturaleza general de los fenó-
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menos, suelen predominar los datos cualitativos tales como 

pocos, pequeño, cercano, liviano, escasamente, etc. Los est~ 

dios· de carácter cualitativo proporcionan al científico so-

cial gran cantidad de informaci6n valiosa, pero poseen un li 
mitado grado de precisión, pues emplean t~rrninos cuyo signi

ficado varía, si bien estos estudios contribuyen a identifi

car los factores importantes que deben ser medidos. Para que 

las mediciones puedan ser er11pleadas provechosamente, es nec_!! 

sario antes que se hayan elaborado indagaciones generales. 

Respecto a los símbolos cuantitativos que se utilizan -

para la exposici6n ·de los datos provienen de un cálculo o m~ 

dición. Se puede medir mediante determinados instrumentos la 

frecuencia con que aparecen las diferentes unidades, elemen-

tos o categorías identificables. La expresión de los datos -

cuantitativos puede ser por medio del empleo de porcentajes,

medidas estadísticas, gráficas de frecuencia y tablas campar~ 

tivas, entre otros. 

I.4. Tipos de Investigaci6n Descriptiva 

Con el objetivo de lograr una mayor especificaci6n en -

los procedimientos, y de adecuar el proceso de investigación

al problema propuesto, Van Dalen establece tres modalidades -

fundamentales de la investigación descriptiva que son, estu-

dios tipo encuesta, estudios de interrelaciones y estudios de 

desarrollo. Antes de proceder a la exposición del procedimie~ 

to de cada modalidad, conviene indicar que dichas categorías

no son rígidas, dado que algunos estudios pueden realizarse -

de acuerdo con la me_todologia de una de estas modalidades, o

bien, emplear los elementos de dos o tres modalidades deacue~ 

do con las características del problema a estudiar, a los ob

jetivos de la investigación, y a los recursos técnicos, huma

nas y materiales con que se cuente para realizar la investig~ 

ción. 

I.4.1. Estudios Tipo Encuesta 

Generalmente se emplea esta modalidad de investigación -

descriptiva cuando se pretende solucionar determinados probl~ 
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mas a partir de los siguientes tres tipos de información, --

1) datos relacionados con el nivel existente; 2) comparacio

ne~ entre este último y el nivel considerado óptimo, y 3). ~ 

dios de elevar el nivel existente. Esta información se puede 

buscar conjuntamente o de manera independiente, considerando 

cada categoría de información por separado. La informaci6n -

puede obtenerse de la poblaci6n total o de una muestra repr~ 

sentativa¡ por otra parte, puede referirse a diversos facto

res relacionados con el fenómeno de estudio o sólo a unos ~ 

cos·aspectos escogidos, y por último, esta información ten-

dr~ el alcance y profundidad que requiere el problema plan-

teado. 

Los estudios tipo encuesta son cinco según Van Dalen, y 

entre ellos existe una estrecha relaci6n. Estos tipos son -

los siguientes: encuestas escolares o institucionales; análi 

sis laboral; análisis documental; encuestas de opinión públ! 

ca, y encuestas de comunidad. 

1) Encuestas Escolares. 

En este tipo de estudio se pretende conocer el desarro

llo de diversos centros escolares o educativos en general -

considerando sus diferentes elementos, sin embargo esto se -

puede ampliar al estudio de cualquier instituci6n relaciona

da con el proceso educativo tales como centros de capacita-

ci6n, despachos de asesoría pedagógica, despachos de orient~ 

ción educativa, vocacional, profesional y familiar, centros

de investigación educativa, etc.(*) 

Para llevar u cabo estos est~dios los investigadores -

·han empleado diversos instrumentos tales como observaciones, 

cuestionarios, entrevistas, tests estandarizados, tarjetas -

de puntaje, escalas estimativas, y otros. 

A partir de 1910 se han desarrollado tres tipos de en-

cuestas escolares, que como se dijo pueden ser aplicables al 

estudio de otro tipo de instituciones que estén relacionada~ 

(*) La ampliación de este tipo de estudios de un centro ese~ 
lar a todo tipo de institución relacionada con la educa
ción es aportación de ln autora. 
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con el proceso educativo. Dichos tipos de estudio de encues

tas escolares son: encuesta efectuada por un investigador e~ 

terno; encuesta realizada por el personal interno y, encues

ta hecha en cooperación. De éstos el que mayor difusión ha

adquirido es el estudio de encuesta escolar realizado en ca~ 

peración, ya que tiene varias ventajas tales como: se cuenta 

con la asesoría en diversos aspectos de personal altamente -

capacitado en el proceso de investigación, sus elementos e -

instrumentos, y se cuenta además con la aportación de datos

y experiencias sumamente valiosas para la investigación de -

personal familiarizado con la institución objeto de estudio. 

En la investigación de instituciones se puede obtener infor

mación sobre: la organización administrativa, la metodología 

que se emplea, el personal administrativo, docente, investi

gador y de cualquier otra índole, los programas y proyectos

de la institución, los logros alcanzados por la institución, 

el marco legal, administrativo, social o físico que delimita 

dicha institución, etc.(*) 

2) An&lisis Laboral 

Se emplea con el objetivo de estudiar el aspecto ocupa

cional del personal administrativo y docente, orientador o -

investigador de la institución de la que forman parte. En

estos estudios se pueden e~plear diversos procedimientos, C.2, 

rno la observación directa, las opiniones formuladas por aut~ 

ridades en la materia, la consulta y análisis de documentos

tales como leyes, reglamentos, etc., la aplicación de encue.!!_ 

tas y cuestionarios, entre otros. 

Mediante este estudio se pretenden conocer algunos de -

los siguientes aspectos, relacionados con el ejercicio prof~ 

sional del personal de la institución que se está estudian-

do: 1) descubrir debilidades, deficiencias o errores en los

procedimientos de trabajo empleados; 2) establecer clasific~ 

(*) Estos elementos indicados como susceptibles de investiy~ 
ción son aportación de la autora. 
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cienes uniformes para las tareas similares; 3) determinar -

las reglas de retribución o salarios para las tareas de los 

diferentes empleados; 4) identificar los niveles de aptítud

que deben exigirse al personal; 5) asignar a los miembros de 

este Gltimo tareas que les permitan la adecuada utilización

de su potencialidad; 6) elaborar programas de capacitación -

y preparar los materiales de enseñanza para los futuroS em-

pleados o para los que se encuentran en servicio; 7) fijar -

lOs requerimientos para los ascensos; B) adoptar decisiones

relacionadas con el traslado o los cursos de perfeccionarnie~ 

to del personal y, 9) desarrollar un marco teórico de traba

jo para estudiar las funciones y estructuras administrativas 

Para hacer posible la descripción exhaustiva de los as

pectos relacionados, se deben considerar todas las caracte-

rísticas cualitativas que son imprescindibles para desempe-

ñarla exitosamente, tales como ideales, actitudes, ingenio,

iniciativa, espíritu de cooperación, confiabilidad y calidad 

humana. 

3) An§lisis documental. 

Se denomina análisis de contenido, análisis de activi-

dad o análisis de información, y guarda una estrecha rela--~ 

ci6n con la investigación histórica, pero en este caso la -

informaci6n se refiere fundamentalmente al presente. 

El proceso de análisis documental consiste en el examen 

sistemático y riguroso de informes o docu~entos, que consti

tuyen una valiosa fuente de datos, y al igual que la invest! 

gación histórica, es necesaria una evaluación de los datos -

comprobando su validez externa e interna. 

Indica Best, que el análisis documental puede tener los 

siguientes propósitos: (90) 

Describir prácticas o condiciones predominantes 

Describir la importancia relativa o el interés de ciertos 

(90) cfr· "·' BEST, John W., op. cit., p. 107. 
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ternas o problemas. 

De.scribir el nivel de inadecuación en la presentación de

los libros de texto o en otras publicaciones. 

Evaluar los libros de texto de un determinado nivel de e~ 

señanza. 
Analizar los tipos de errores en los trabajos de estudiaQ 

tes. 

Analizar los símbolos que representan personas, institu-

ciones, estados, puntos de vista, etc. 

Identificar el estilo literario, conceptos y orientación

de un autor determinado. 

Este tipo de estudio es sumamente útil y eficaz, ya -

que proporciona importantes conocimientos a un campo de est~ 

dios, y fundamentalmente proporciona valiosa informaci6n a -

partir de la cual es posible evaluar y mejorar las prácticas 

pedagógicas en sus diversos ámbitos. 

En cuanto a las ventajas y limitaciones de esta modali

dad de los estudios tipo encuesta, se puede señalar que el -

análisis documental puede ayudar a los educadores a: descri

bir las costumbres y requerimientos específicos de la escue
la y la sociedad; descubrir las tendencias exi-stentes; iden

tificar los errores y problemas; señalar los procesos de de

sarrollo del trabajo de un alumno o educador; poner de mani

fiesto las diferencias que existen entre las prácticas vige~ 

tes en distintas regiones, estados o países; evaluar la rea

lizaci6n respecto de los objetivos planteados y las caracte

rísticas de la enseñanza que reciben los alumnos, e identi

ficar los prejuicios, aqtitudes, valores y estados psicol6g! 

ces de las personas. Sin embargo este método tiene varias l! 

mitaciones por lo que los investigadores corren el riesgo de 

extraer conclusiones inexactas. 

4) Encuestas de Opinión PGblica. 
Las personas que ocupan puestos de dirección se ven 

obligadas a adoptar muchas decisiones, para ello en lugar de 

dejarse guiar por sus propias conjeturas y suposiciones o 
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por las presiones que pretenden ejercer los diferentes gru

pos de presi6n, algunos dirigentes prefieren formular sus -

políticas sobre la base de las opiniones, actitudes y pref~ 

rencias del pGblico. 

Generalmente se emplean cuestionarios o entrevistas P!!. 
ra recoger datos de una poblaci6n o una muestra cuidadosa-

mente obtenida. Este tipo de estudio proporciona gran cant! 

dad de informaci6n valiosa, sin embargo tienen varias limi

taciones tales como, la informací6n recogida a partir del -

grupo con el que se puede trabajar con mayor facilidad no -

siempre reflejará la opinión de la población total; el me-

dio en el que se realiza la encuesta puede influir sobre la 

confiabilidad de los datos; si no tfenen los sujetos entre

vistados suficiente información sobre el terna tratado, se -

pueden emitir opiniones arbitrarias o juicios carentes de -

fundamento y, también medir la intensidad y profundidad de

una opini6n constituye una tarea difícil, dada la gran sub

jetividad que puede presentarse. 

5) Encuestas de Comunidad. 

A causa de la estrecha relación de los fenómenos y ce~ 

tros educativos con la comunidad, con frecuencia se recogen 

datos acerca del medio local y de diversos aspectos de la -

vida en él. Las escuestas de comunidad en ocasiones se em-

plean para el estudio de aspectos particulares de la vida -

en la comunidad, y en otras recogen información acerca de -

determinados sectores sociales. Existen estudios de comuni

dad que por su gran alcance abarcan diversos aspectos de la 

vida de una c6munidad. 

El campo de acción y la profundidad de estos estudios

dependen de la naturaleza del problema, del tiempo del que

se disponga, del presupuesto asignado, del asesoramiento e~ 

pecializado que se reciba y de la voluntad de cooperación -

de las instituciones de la comunidad. 

Ahora bien, para obtener datos sobre la vida de la co

munidad referidos a aspectos educativos, se plantean pregu~ 
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tas sobre su historia, gobierno y legislación; condiciones -

geográficas, económicas, políticas y sociales; característi

cas culturales, y población, entre otras. 

Este tipo de estudios requiere generalmente de un equi

po interdisciplinario, así como del empleo de instrumentos -

tales corno cuestionarios, entrevistas, observaciones direc-

tas, técnicas estadísticas, etc., para obtener información -

acerca de la naturaleza de la comunidad así como de diversos 

aspectos sociales de la misma. 

I.4.2. Estudios de Interrelaciones. 

Este tipo de estudios se e~plean cuando, no s6lo se pr~ 

tende la minuciosa descripci6n de la situación existente, s~ 

no también la identificación de relaciones existentes entre

los hechos, para lograr una verdadera comprensión del fen6-

meno que se desea estudiar. 

Existen tres tipos de estudio de interrelaciones: estu

dio de casos, estudios causales ·comparativos y estudios de -

correlación. 

1) Estudios de Casos. 

En este caso, se procede a la investigaci6n intensiva -

de una unidad social, por ello señala Best "cuando el foco -

de la atención se dirige hacia un sólo caso -o a un limitado 

namero de casos- ,el proceso se personaliza. El estudio de -

casos, se interesa por todo lo que es importante en la hist2 

ria o el desarrollo del caso. El propósito es comprender el

ciclo vi tal -o una parte importante de dicho ciclo- de una -

unidad individualizada." (91) 

La unidad que constituye el caso sobre el cual se hará

la investigación puede ser una persona, una familia, una in~ 

~ituci6n, un grupo social, o incluso toda una comunidad. 

Dado que en este estudio se pretende analizar exhausti

vamente el ciclo vital de dicha unidad y los factores que en 

(91) BEST, John W., op. cit., p.101. 
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ella intervienen, se utiliza el enfoque longitudinal, que -

consiste en el análisis detallado y completo del ciclo vi-

tal del caso que se investiga, considerando los cambios que 

se presentan, así como el desarrollo y crecimiento de dicho 

ciclo vital. Por ello se recoge inforrnaci6n referente a la

situaci6n existente en el momento en que se realiza la ta

rea de investigación, a las experiencias y condiciones pas~ 

das, a las variables ambientales que determinan las caract~ 

r!sticas específicas y la conducta de la unidad. Analizadas 

las secuencias o interrelaciones de los factores menciona-

dos, se elabora un amplio cuadro de la unidad social, tal y 

corno funciona en la sociedad, ya que todoaP.álisis de casos

se incerta dentro de un marco de referencia social, y de -

las dimensiones y aspectos de éste dependerá la naturaleza

del caso a estudiar. Otra información necesaria en este es

tudio, es la referente a las personas, grupos y hechos con

los que la unidad 'interactua, así corno la naturaleza de -

sus relaciones con aquellos. Los datos de este estudio de-

ben provenir de diversas fuentes, para lo cual el investig~ 

dar se ayudará del empleo de entrevistas, cuestionarios, do

cumentos de carácter personal, tests, archivos de tribuna-

les, escuelas, hospitales, empresas, instituciones sociales 

o iglesias. 

El estudio de casos tiene como principal limitación el 

tener un alcance más limitado, pero también más exhaustivo. 

Otra caracter!stica de este estudio es que se le concede m~ 

yor importancia a los factores de orden cualitativo, por lo 

que se ~mplean descripciones verbales principalmente, lo -

cual puede proporcionar valiosa información sobre diversos

aspectos, y a partir de ello, se podrán producir investiga

ciones cuantitativas. 
En cuanto a sus aportaciones y limitaciones, el estu

dio de casos puede proporcionar ideas que ayuden a formular 

hip6tesis fructíferas, pero las generalizaciones extraídas

de un caso o de un pequeño nGmero de casos no pueden apli--
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carse a los elementos de una población determinada. En todo 

caso, es necesario presentar los hechos con precisión y ob

jetividad y, no formular juicios hasta que las pruebas reu

nidas justifiquen una determinada conclusión. También es n~ 

cesario tener precauciones en el proceso de recogida de da

tos, as! como en el manejo e interpretación de los mismos. 

2) Estudios Causales Comparativos. 

Estos analizan las distintas relaciones que se pueden

presentar entre diversos factores, para con ello descubrir

no c6mo es un fenómeno., sino también de qué manera y por -

qué ocurre. 

La necesidad del empleo de este estudio en la investi

gación de la conducta humana, .y concretamente de la educa--· 

ción, radica en que dada la naturaleza de una y de otra, en 

ocasiones no es posible aplicar el método experimental en -

el estudio de las relaciones de causalidad, para lo cual e~ 

tonces se proceder~ a la aplicación de un estudio causal -

comparativo, denominado por algunos autores fundamentalmen

te sociólogos, diseño ex post-facto. 

En un laboratorio es posible controlar todas las va--

riables, pero a causa de la complejidad y naturaleza de los 

procesos educativos, un educador no siempre podrá seleccio

nar, controlar y manipular las variables que en ellos inte.;: 

vienen para estudiar relaciones de causalidad. Por tanto, -

en los casos en que los investigadores no pueden manejar la 

variable independiente ni establecer controles rigurosos r~ 

queridos en los experimentos, se pueden realizar estudios -

causales comparativos. En. éstos, el investiga_dor analiza -

una situación vital en la cual los sujetos han experimenta

do el fenómeno que se quiere investigar, y posteriormente -· 

se procede a comparar la conducta producida por sujetos que 

no hayan atravesado por experiencias de esa índole. Una vez 

que se estudian las semejanzas y diferencias entre ambas -

situaciones, se procede a la descripci6n de los factores -

que parecen explicar la presencia del fenómeno en una situ~ 
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ci6n y su ausencia en la otra. 

Este tipo de investigación tiene su origen en el méto

dc empleado por John Stuart Mill para descubrir relaciones

causales, en el cual establece que ''si dos o más instancias 

del fenómeno investigado tienen una sóla circunstancia en -

común, en la cual todas las instancias concuerdan, es la -

causa o efecto del fenómeno dado ( ... ) o bien elemento con~ 

titutivo de la causa fundamental". (92) En ocasiones, este

proceso demanda el empleo de ciertas técnicas propias de la 

investigación experimental como el grupo control. 

Este método, no obstante su utilid~d tiene varias lim! 

taciones tales como, la imposibilidad de establecer un con-

trol; si al estudiar un problema, el factor que produce un

efecto determinado no se incluye entre los puntos consider~ 

dos, no será posible averiguar la causa, pero si algunos -

factores parecen acompañar a ciertos fenómenos, uno o más -

de ellos pueden ser su causa, y por otra parte el hecho de

que_ estos factores aparezcan siempre que se produce el fen2 

meno no implica necesariamente que éstos sean su causa; el

método de concordancias y diferencias requiere que sea uno

solo el factor que determine la aparición o ausencia de un

fenómeno, y por lo general dada la complejidad de los fenó

menos sociales, éstos obedecen a la acción de mGltiples ca~ 

sas; un fenómeno puede ser producto de varias causas, y es

posible que en diferentes momentos obedezca a distintas de

ellas; cuando dos variables está~ relacionadas entre sí, -

probablemente sea difícil determinar cuál es la causa y --

cuál el efecto; también surgen dificultades al intentar el~ 

sificar a los sujetos en grupos dicotómicos para establecer 

comparaciones entre ellos, pues los fenómenos sociales sólo 

presentan similitudes cuando se les incluye en amplias cat~ 

gorías, y por otra parte, los hechos sociales no se clasif! 

(92) apud., VAN DALEN, Deobold, et al., op. cit., p.267. 
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can automáticamente en categorías exclusivas; por lo general 

resulta dificil hallar grupos de elementos similares en to-

dos sus aspectos excepto en una variable. 

No obstante estas limitaciones,los estudios causales -

comparativos proporcionan instrumentos que abordan los pro-

blernas que no pueden estudiarse en condiciones de laborato-
rio y brindan valiosos indicios acerca de la naturaleza de -

los fenómenos. 

3) Estudios de Correlación 

Las técnicas de correlación se emplean con la finalidad 

de determinar la medida en que dos variables se relacionan -

entre sí, el grado en que las variaciones que sufre un fac-

tor corresponde con las que experimenta el otro. 

Las variables pueden estar estrecha o parcialmente rel_e 

cionadas entre sí, aunque también es posible que entre ellas 

no halla relaci6n alguna. La magnitud de una correlación, -

en t~rminos generales, depende de la medida en que los valo

res de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o en 

diferente direcci6n. Si los valores de dos variables aumen-

tan o disminuyen de la misma manera, existe una alta correl~ 

ción positiva. Si en cambio, los valores de una variable au

mentan y en tanto disminuyen los de la otra, existe una alta 

correlaci6n negativa. Pero si los valores de una variable a~ 

mentan y los de la otra pueden aumentar o disminuir, enton-

ces existe poca o ninguna correlaci6n, no hay corresponden-

cía visible entre los valores de ambas variables. Por tanto, 

la gama de las correlaciones va desde la perfecta correla--

ción negativa hasta la no correlación o la perfecta correla

ci6n positiva. 

Las técnicas de correlación constituyen un valioso ins

trumento para la investigaci6n, sin embargo conviene consid~ 

rar que el coeficiente de correlación sólo permite expresar 

cuantitativamente el grado de relación que guardan entre si

dos variables, por lo que es necesario recurrir al análisis

lógico de esta información para interpretar el significado -
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de dicha relación. Por Gltimo, este tipo de estudio tiene 1! 

rnitaciones similares a las de los estudios causales compara

tivos. 

I.4.3. Estudios de Desarrollo 

Estos estudios pretenden determinar por una parte, las

interrelaciones y el estado actual en el que se encuentran -

los fenómenos, y por otra, conocer los cambios que se produ

cen con el transcurso del tiempo. Es decir, el propósito fu~ 

damental es describir el desarrollo que experimentan las va

riables durante un determinado lapso de tiempo. Para el des~ 

rrollo de este punto, se considerarán dos tipos de estudios

de desarrollo: estudios de crecimiento y estudios de tenden

cia. 

1) Estudios de Crecimiento 

El proceso educativo incide en el desarrollo del indi

viduo, por ello para lograr una mayor eficacia en dicho pro

ceso, es necesario investigar la naturaleza y velocidad de -

los cambios que experimenta el sujeto en su desarrollo en -

las diferentes áreas que lo consituyen, así como los facto-

res interrelacionados que influyen en el crecimiento en sus 

diversas etapas. 

El proceso de estos estudios se auxilia de dos métodos: 

los lineales y los de corte transversal, y ambos tienen como 

requerimiento fundamental el efectuar una serie de observa-

cienes sistem~ticas. 

El método lineal consiste en medir el grado de creci--

miento de determinados sujetos en diferentes edades, consid~ 

randa diversas variables en un mismo grupo de sujetos de la 

misma edad, y describir las pautas de crecimiento individual 

de esos factores, en las distintas edades. 

En el caso que se emplee el método transversal, el pro

cedimiento no consiste en medir determinadas características 

en los mismos sujetos a intervalos regulares, sino que se -

efectúa un registro de medidas de diferentes sujetos, que -

pertenecen a diferentes grupos de edad, con lo que se proce-
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tes a cada uno de los grupos y se les ordena para represen-

tar las pautas generales de crecimiento de cada una de ellas, 

en los sujetos de una edad a otra. Este tipo de estudios ge

neralmente requieren un mayor namero de sujetos a investigar, 

pero en cambio, describen un menor ntirnero de factores de cr~ 

cimiento que los estudios lineales. 

Algunas consideraciones evaluativas sobre la eficacia -

de cada uno de estos métodos son las siguientes: 

- Si bien la técnica de corte transversal es la que se em--

plea con mayor frecuencia, debido a su bajo costo y al ern--

pleo de un tiempo menor en esta investigaci6n, la técnica l! 

neal constituye el método más adecuado para estudiar el des~ 

rrollo humano. 

- Ambos métodos plantean problemas de muestreo. En los estu

dios transversales, es posible que los diferentes sujetos de 

cada nivel de edad no sean comparables. En cuanto a los est~ 

dios lineales, los problemas referidos al muestreo derivan -

fundamentalmente de que los datos que se obtienen a partir ~ 

de un nGmero limitado de sujetos, lo que puede restar repre

sentatividad a la muestra, as! como aumentar laposibilidad

de error. 

- En el caso de los estudios lineales, si bien éstos permi-

ten medir con mayor precisión el crecimiento de los indivi-

duos ·seleccionados, las meóiciones que se efectGan no siem-

pre son representativas de la población total. 

- Otra dificultad en los estudios lineales es el hecho de -

que el investigador no puede evaluar y perfeccionar con fre

cuencia, sus t§cnicas, ya que ·una vez iniciada una investig!!_ 

ci6n no es posible interrumpirla para modificar o mejorar 

procedimientos empleados. 

- Comparando los estudios lineales con los transversales, 

comprobamos que aquéllos no ofrecen un cuadro tan exacto de 

diferencias individuales que existen entre los sujetos por-

que a menudo se incluye un número reducido de individuos. --
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Sin embargo, los estudios lineales revelan más adecuadamente 

las variaciones individuales de crecimiento y desarrollo. En 

cambio en los de orden transversal, éstos sólo propor.cionan

estirnaciones aproximadas de las características individuales 

de crecimiento en relación con el tiempo. Su objetivo consi~ 

te en determinar el nivel de crecimiento de un cierto número 

de edad en promedio, y con ello se tiende a restar importan

cia y borrar las diferencias individuales. 

- Cuando se utiliza el método lineal se pueden tener difere~ 

tes dificultades en algunos casos, resulta muy difícil obte

ner datos completos de todos los sujetos durante un periodo

de varios.años. Por otra parte, para realizar este tipo de -

estudios es necesario contar con un gran apoyo económico y -

con un equipo que trabaje ininterrumpidamente durante varios 

años. 

- Finalmente conviene señalar, que no existe oposici6n entre 

estos dos métodos; ambos son Gtiles y valiosos y los datos -

que proporcionan se complementan mutuamente. 

2) Estudios de Tendencia 

Su objetivo es obtener datos sobre aspectos sociales, -

económicos, y políticos, y analizarlos para identificar las 

tendencias fundamentales y predecir los hechos que pueden -

producirse en el futuro. El procedimiento general para real! 

zar este tipo de estudios tiene las siguientes etapas: prim~ 

ro el investigador procede a obtener datos repitiendo el mi~ 

mo estudio situacional a intervalos regulares durante varios 

años o bien, recogiendo información de fuentes documentales

que describan las condiciones y los hechos presentes o los -

que ocurrieron en diferentes épocas del pasado. Posteriormen 

te se comparan los resultados, y se estudia la velocidad y -

dirección del cambio. Finalmente a partir del an~lisis de d! 

ches datos, se predicen las condiciones y acontecimientos -

que pueden predornjnar en el futuro. En este tipo de estudios 

se combinan a veces las técnicas históricas, documentales y

las que se utilizan en las encuestas. 
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Es conveniente considerar que resulta aventurado forrn~ 

lar predicciones basadas en los datos de tendencia social,

porque las condiciones econ6micas, los avances tecnológicos, 

las guerras, las aspiraciones individuales y otros hechos -

imprevisibles pueden modificar de manera repentina el curso 

esperado de los acontecimientos. Indica Van Dalen que, a -

causa 9e los innumerables factores impredicibles corno los -

mencionados, así como la duración de los análisis de tenden 

cia afectan en una medida considerable la validez de la pr~ 

dicción, por lo que la mayoría de las predicciones de largo 

alcance constituyen meras estimaciones, mientras que las -

que est~n referidas a lapsos más breves tienen mayores pro

babilidades de certeza. 

I.5. Evaluación de la Investigación Descriptiva. 

Los estudios de esta índole, correctamente elaborados, 

se ajustan en algunos aspectos, a las exigencias de los fe

nómenos sociales. 

Algunos de los aspectos a considerar en el proceso de

eval uación de los trabajos de investigación descriptiva, y
que coinciden con los problemas con que suelen tropezar los 

investigadores en su labor son: 1) el examen crítico de los 

materiales originales; 2) el vocabulario técnico; 3) la fo~ 

mulación de hipótesis; 4) la observación' y experimentación, 

y SI la generalización y predicción. 

1) Examen Crítico de los Materiales Originales. 

Considerando que los estudios descriptivos no pueden -

proporcionar resultados Gtiles cuando los investigadores -

parten de datos erróneos, es necesario someter los materia

les a un examen crítico. 

21 Vocabulario Técnico. 

La investigación descriptiva es el método que se em--

plea para hallar las variables significativas de un determ! 

nado problema. Pero frecuentemente en este tipo de estudios 

no se establecen definiciones operacionales exactas y preci 

sas de dichas variables, lo cual disminuye la pre"cisión --



126 

en los resultados de la investigaci6n. Otro aspecto impor-

tante, es que los instrumentos que se emplean en la invest~ 

gaci6n descriptiva, suelen ser imprecisos y generalmente a

rrojan datos en términos cualitativos, lo que dificulta el

proceso de tabulación, manejo estadístico e interpretación

de los mismos. Estos ··problemas tienen como causa fundamen-

tal, lo señalado en la naturaleza de las Ciencias Sociales, 

respecto a la consideración de que éstas se encuentran en -

sus etapas iniciales de desarrollo. Por tanto, considerando 

las peculiares características de las CLencias sociales, su 

grado de desarrollo y las limitaciones que esto implica, y

con el objetivo de lograr en los estudios científicos en e~ 

ta §rea resultados precisos y de la mayor eficacia posible, 

es necesario que el investigador proceda con el m1J.yor rigor 

científico posible considerando todos y cada uno de los as

pectos que implica el proceso de investigación. 

3) Formulaci6n de Hip6tesis. 

Como ya se señaló en el capítulo II, ·respecto a la -

conceptualizaci6n de ciencia y método científico, una etapa 

fundamental del proceso de indagaci6n Científica es la for

mulación de conjeturas inteligentes acerca de diversos pro

blemas planteados, las cuales como resultado de la tarea de 

investigación se verificarán o rechazarán, en tanto expli-

quen o no de manera satisfactoria los fenómenos considera-

dos. Sin embargo, muchos estudios descriptivos carecen de -

este requerimiento, dado que con frecuencia dichos estudios 

se limitan a "retratar" los hechos describiendo lo que suc~ 

de, sin dar razón de las causas de los hechos estudiados. -

Frecuentemente y dada la naturaleza de los procesos socia-

les y de la conducta humana, si bien los investigadores el~ 

sifican, ordenan, y relacionan los datos para posteriormen

te describir las relaciones que parecen existir entre va--

rias variables, no se concluye con el análisis causal de -

los fenómenos ni se formulan explicaciones exhaustivas aceE 

ca de las causas de la exiütencia de tales fenómenos. Sin -
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embargo, estos estudios son útiles , y su utilidad depende

rá de la situación para la que se desea usarlos. De hecho

la información fáctica acerca de la situación presente per

mite formular planes más inteligentes respecto al curso de

sucesos futuros y ayuda a comunicar los problemas educacio

nales, ya que se proporcionan datos relacionados con la si

tuación existente, los cuales pueden llamar la atención so

bre procesos, circunstancias y tendencias que, de otro modo, 

pasarían inadvertidas en los estudios científicos. 

Por último, si bien los estudios descriptivos propor-

cionan informaci6n valiosa que incluso pueden proporcionar

fundamento fáctico para alcanzar niveles más elevados de -

comprensión científica, es indudable que se requiere una m~ 

yor cantidad de estudios experimentales, y un nivel de cal! 

dad más alto en todos los trabajos de investigación. 

4) Observación y Experimentación. 

Cuando es posible, los científicos sociales procuran -

verificar su hipótesis mediante la experimentación manejan

do la variable independiente en condiciones controladas de

laboratorio y observando directamente los re~ultados. Sin -

embargo, algunos fenómenos sociales no pueden ser estudia-

dos con este procedimiento, por lo que en algunas ocasiones 

el único método para examinar y analizar los factores rela

cionados con la producción de determinados fenómenos es la

observación de estos tal y como se presentan en el aula, la 

comunidad, la fábrica, etc., lo que por una parte implica -

mayor dificultad en el proceso comparado con la experiment~ 

ción, y por otra, requiere la adopción de toda clase de pr~ 

cauciones con el fin de evitar el mayor número posible de -

errores en las conclusiones del estudio. Finalmente como se 

ha indicado, los estudios descriptivos no proporcionan los

datos suficientes para establecer con todo rigor las rela-

ciones de causalidad, si bien pueden servir como base para

trabajos de investigaci6n de mayor alcance. 
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5) Generalización y Predicción. 

Los objetivos de la ciencia son la explicación, pre--

dicci6n y control de los hechos y condiciones. Ahora bien,

la investigación descriptiva contribuye al progreso de la -

ciencia al proporcionar datos a partir de los cuales sea P2. 
sible elaborar hip6tesis explicativas y ayudar a examinar -

la validez de las teorías existentes. Sin embargo, difícil

mente partiendo de un estudio descriptivo se pueden hacer -

generalizaciones y predicciones con la exactitud que se re

quiere, lo cual no significa que éstas no se puedan esta-

blecer sino que dada su limitación fundamentalmente tempo-

ral, no pueden constituirse las generalizaciones ae estu--

dios científicos en principios o leyes con validez univer-

sal, aunque dichas generalizaciones tienen una especial im

portancia en la solución encontrada a problemas contemporá

neos. 

Por Gltimo cabe hacer la siguiente consideración: 1os

investigadores en Cie~~Í~§ Sociales oe ven obligados a est.!:! 

diar fenómenos que se caracterizan por su cornplejid~d, par

lo que no pueden abstraer las características espaciales y

temporales de un hecho determinado Y extraer a partir de -

ellas, generalizaciones válidas para todas las manifestaci2 

nes futuras de ese hecho. En cuanto a los fenófilenos educat! 

vos, en éstos intervienen demasiadas variables para que los 

investigadores puedan descubrir las leyes específicas. No -

nos hallamos en condiciones de Predecir con exactitud la -

conducta humana, pero tampoco se puede afirmar que la vida, 

y concretamente los fen6menos educativos, se componen de h~ 

ches dzarosos. Por lo que la descripción, ·da pautas recu--

rrentes o regularidades de la conducta humana, que permitri

a 103 investigadores formular algunas generalizaciones y -

predicciones limitadas de razonable confiabilidad •. 
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III.2.2.3. Investigaci6n Experimental. 

La ciencia tiene como objetivo fundamental descubrir -

las causas necesarias y universales de los objetos o fenóm~ 

nos. En el caso de la ciencia de la educación, por tanto se 

pretende mediante el proceso de investigaci5n encontrar las 

relaciones causales de los fenómenos educativos, a fin de -

perfeccionar al proceso educativo respecto de sus diferen~

tes ámbitos, agentes, y factores. Como se ha venido indica~ 

do, existen distintas estrategias de investigación educati

va a través de las cuales se pretende alcanzar un conoci--

miento significativo de la realidad educativa. La investig~ 

ción histórica permite el conocimiento y explicación del h~ 

cho educativo referido al pasado, a partir de lo cual es P2 

sible mejor y mayor comprensión de los fenómenos educativos 

actuales. En cuanto a la investigación descriptiva, ést~ -

fundamentalmente pretende el conocimiento de los fen6menos

educativos tal y como se manifiestan en el.presente, e in-

cluso a través de determinados métodos busca encontrar rela

ciones entre los mencionados fenómenos, tal es el casO de -

los estudios causales comparativos, que se proponen indagar 

las relaciones de causalidad. sin embargo, los estudios de~ 

criptivos tienen importantes limitaciones en el logro del -

objetivo de descubrir relaciones causales. Ante esto, se ha 

establecido la investigación educativa experimental, la -

cual mediante el empleo de un método 16gico y sistemático -

busca las relaciones causales en situaciones controladas, -

con lo que se alcanza una mayor certeza en el hallazgo de -

las conexiones causales existentes en los fenómenos educat! 

vos. 

Exponer las características fundamentales, metodología, 

alcances y limitaciones de la investigación experimental -

aplicada al estudio del proceso educativo, así como algunas 

consideraciones éticas respecto de esta estrategia de inve~ 

tigación sobre educación, constituye el objetivo de este ig 
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ciso. Para·ello se retomarán los conceptos fundamentales s2 

bre el proceso de investigación experimental, expuestos por 

los autores John Best y Deobold Van dales. 

I. Naturaleza de la Investigación Experimental. 

La investigación experimental pretende, por medio de

la manipulación de una variable experimental, en condicio-

nes de riguroso control, descubrir de qué modo y por qué -

causa se produce una situación o acontecimiento particular. 

Como lo señala Best, 11 es el método m~s sofisticado, -

exacto y poderoso para descubrir y desarrollar un cuerpo de 

conocimiento organizado 11 (93), por lo que el desarrollo del 

método experimental requiere de procedimientos rigurosos, -

que generalmente se llevan a cabo en el laboratorio, pero -

que también pueden ser empleados en situaciones no-laborat2 

ria, tales como el aula. 

Van Dalen indica de forma genérica las tareas a reali

zar por el investigador, al llevar a cabo un estudio exper! 

mental: 

"l. Examen de la literatura relacionada con el problema. 

2. Identificaci6n y definici6n del problema. 

3. Formulación de una hipótesis-problema, deducción de las 

consecuencias y definición de los términos básicos de -

las variables. 

4. Construcción de un plan experimental que represente to

dos los elementos, condiciones y relaciones de las con

clusiones, lo cual puede requerir que él: a) Identifi-

que todas las variables no experimentales que pudieran

ejercer influencia sobre el experimento y determine de

qué manera puede controlarlas; b) Escoja un diseño de -

investigación ; c}· Seleccione una muestra de sujetos r~ 

presentativos de una población, distribuya los sujetas

en los grupos y asigne el tratamiento experimental a e~ 

tos últimos; d) Seleccione o construya instrumentos pa-

(93) BEST, John., op. cit., p. 113. 
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ra medir los resultados del experimento y ponga a prue

ba la validez de las diversas técnicas elegidas; e) El~ 

bore procedimientos de recolecci6n de datos· y, si es p~ 

sible, lleve a cabo una investigaci6n previa o una "se

rie de ensayos 11
, para perfeccionar los instrumentos o -

el procedimiento general, y f) Formule la hip6tesis es

tadística o nula. 

5. Realización del experimento. 

6. Reducci6n de los datos en bruto de manera tal que pueda 

efectuar una correcta évaluación del efecto previsto. 

7. Aplicaci6n de una apropiada prueba de significación, pa 

ra determinar la confiabilidad de los resultados del e~ 

tudio." (94) 

De estos pasos se considerarán aquellos aspectos rel~ 

cionados con la metodología del proceso de la investigación 

experimental propiamente, y por tanto se desarrollarán los

referentes al citado paso 4. Ahora bien, antes de proceder

ª la exposiciOn de la dinámica de la investigación experi-

mental en aquellos puntos que le son exclusivos, es conve-

niente conceptualizar brevemente los elementos y factores -

fundamentales que intervienen en dicha dinámica. 

I.l. Ley de la Variable Unica. 

John Stuart Mill definió en 1872 la ley de la variable 

Gnica, en la cual se fundamentan los trabajos de in~estiga

ción experimental para la verificación de la hipótesis pro

puesta. Cabe señalar, que dicha ley responde fundamentalme~ 

te a las características del objeto de estudio propio de -

las Ciencias Naturales, y sin embargo por extensión, y con

el afán de lograr mayor sistematización, rigor y certeza en 

las conclusiones producto de estudios sobre procesos socia

les, se ha aplicado también a la investigación experimental 

sobre la educación. Esta ley, seg6n lo cita Best (95), est~ 

(94) VAN DALEN, Deobold., et al., op. cit., p.268. 
(95) cfr., BEST, John., op. cit., p. 114. 
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blece cinco reglas o cánones, que según la opinión de 

Stuart Mill, incluían todos los tipos de proceder lógico r~ 

queridos para establecer orden entre hechos controlados. El 

método de las diferencias es una de las reglas más importan 

tes e ilustrativas de dicha ley, y señala que si un caso en 

el que se presenta el fen6me"no que se investiga y otro caso 

en el que no se presenta tienen en común todas las circuns

tancias, excepto una, y ésta se presenta sólo en el primero, 

la circunstancia Unica en que los dos ejemplos d~fieren es

el efecto o la causa, o una parte indispensable de la causa 

del fenómeno. 

Esta ley, como se indicó ha proporcionado la base para 

la experimentación en el laboratorio, fundamentalmente en -

las ciencias sociales. 

I.2. An~lisis Multivariado. 

La utilidad del concepto de variable Onica es irrefut~ 

ble en el estudio de las ciencias naturales, sin embargo -

pretender aplicarlo rigurosamente en el estudio de los pro

cesos sociales y de la conducta humana resulta frecuenterne~ 

te inválido, pues corno lo indica Best (96) los hechos huma

nos por su complejidad, muy raramente son resultado de cau

sas Onicas, por el contrario, generalmente son resultantes

de la interacción de muchas variables. De ahí que el inten

to por experimentar con una variable de modo aislado, resu~ 

ta imposible. Considerando ésto, R.A. Fisher, procuró un m.2 

do.más efectivo en la realización de investigaciones exper! 

mentale~·sobre educación, y en general sobre cualquier pro

ceso educativo. "Su concepto de lograr una equivalencia pr~ 

experimental de las condiciones, a través de la selección -

al azar de sujetos, y la asignación, también al azar de tr~ 

tarnientos, y los conceptos de análisis de varianza y de co

varianz.a, han hecho posible el estudio de interacciones ca!!! 

(96) cfr., BEST, John., op. cit., p.115 
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an~lisis, es posible observar la influencia de diversas va

riables independientes sobre más de una variable dependien

te. Dada la importancia· de este análisis en el estudio exp~ 

rimental sobre procesos educativos, posteriormente se expo~ 

drá brevemente la dinámica del ·análisis multivariado, en el 

desarrollo del tema de diseños factoriales. 

I.3. Grupos Experimentales y de Control. 

En el diseño de estudios experimentales con frecuencia 

se emplea un grupo experimental y otro control, pues (98) -

un experimento supone la comparaci6n de los efectos de un -

tratamiento particular con los de un tratamiento diferente

º con el no-tratamiento. En dicho procedimiento se emplea -

un grupo experimental, que es el que está expuesto a la in

fluencia del factor a estudiar, y un grupo control, en el ~ 

que se encuentra ausente una influencia del factor conside

rado. Para establecer con mayor exactitud la influencia del 

factor aplicado al grupo experimental, ambos grupos se tra

tan de igualar en todas las variables posibles, exceptuando 

el factor aplic~do al grupo experimental. De esta forma, se 

deducen determinadas conclusiones basándose en la presencia 

de una modificación de la conducta en el grupo experimental 

y en la ausencia de dicha conducta en el grupo control, ya

que se considera como causa o efecto ~e la conducta del gr~ 

po experimental el factor aplicado exclusivamente a este -

grupo. 

I.4. Variables Dependientes e Intjependientes. 

Según la conceptualización de Best, (98) las variables 

son aquellas condiciones o características que el investig~ 

dor manipula, controla y observa. La variable independiente 

es aquel fenómeno, condición o característica que el inves

tigador pretende estudiar, y que por tanto manipula durante 

(97) cfr., BEST, John., op. cit., p.115 
(98) cfr., Loe. cit. 
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el proceso, para verificar su relaci6n con otro tipo de va

riables también presentes en el experimento. La variable d~ 

pendiente, por otra parte es aquel factor que·aparece, des~ 

parece o modifica cuando el investigador introduce, suprime 

o cambia la variable independiente. Corno resultado se con-

cluye una relación causa-efecto o antecedente-consecuente

entre la variable independiente y la dependiente, respecti

vamente. 
I.S. Variables Colaterales. 

Durante el proceso de investigación, al lado de las -

mencionadas variables dependiente e independiente, pueden -

presentarse una serie de variables que.·a menudo interfieren 

el proceso de verificación de hipótesis. Tales vari~bles -

son denominadas genéricamente con el nombre de variables c~ 

la~erales, y segGn Best son tres las más importantes dentro 

de éstas: (99) 

1) Variables organísmicas. Son aquellas que no pueden ser -

manipuladas por el investigador, porque est~n dadas de ant~ 

mano en los sujetos a investigar. Ejemplos de este tipo de

variables, son el sexo, edad, raza, etc. 

2) Variables intervinientes. En los estudios de la conducta, 

generalmente entre variable dependiente e independiente, no 

se da una simple relación de estímulo a respuesta, por lo -

que con frecuencia se presentan otro tipo de variables que

intervienen entre la causa y el efecto y sus resultados. E~ 

te tipo de variables son difíciles de definir operacional-

roen te y con frecuencia, no pueden ser controladas o medidas 

de manera directa. Sin embargo, en un momento dado pueden -

ser importantes, por lo que no deben ser ignoradas, si bien 

es conveniente neutralizarlas mediante un diseño experimen

tal adecuado. 

3) Variables extrañas. Son aquellas variables, que por una-

(99) cfr., BEST, John., op. cit., li6-ll7 p. 



135 

parte surgen sin que el investigador lo desee y por tanto -

no pueden ser manip'uladas sino neutralizadas, como en el e~ 

so anterior; y por otra, poseen una influencia significati

va sobre la variable dependiente, es decir sobre los efec-

tos del fenómeno estudiado. La influencia puede ser tan sig 

nificativa, que muchas conclusiones de investigaci6n quedan 

invalidadas por dicha influencia. 

Estas variables con frecuencia se presentan, y resulta 

imposible eliminarlas, por ello, el investigador debe estar 

preparado para manejar correctamente las variables, contro

lando unas, y aislando, minimizando o neutralizando aque--"."" 

llas variables extrañas. 

Existen diversos métodos para controlar las variables

extrañas, tales como: eliminar la variable, el pareamiento

de casos, casos equilibrados, análisis de covarianza y pro

cedimiento al azar. Estos métodos, si bien tienen importan

tes limitaciones, permiten con un alto grado de eficacia mi 

nimizar o neutralizar las variables extrañas. De estos mét.Q. 

dos, el más efectivo y con frecuencia sencillo para igualar 

los grupos y controlar variables extrañas es el procedimieQ 

to al azar. Este procedimiento según lo describe Best, (100) 

se logra mediante una selecci6n al azar de sujetos a partir 

de una pobleción. Este procedimiento se basa sobre el su--

puesta de que, por medio de la selección y asignación al 

azar, las diferencias entre grupos. resulta Gnicamente de la 

probabilidad. Estas diferencias se denominan error de mues

tra o error de varianza, y su magnitud puede ser calculada

por el investigador. En un experimento, las diferencias en

tre las variables dependientes que pueden atribuirse al 

efecto de las variables independientes se denomina varianza 

experimental. Ahora bien, mediante la comparación de la va

rianza experimental con el error de varianza se prueba la -

(100) cfr., BEST, John., op.cit., p.119. 
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significación del experimento. Si, al concluir el experime!! 

to, las diferencias entre los grupos experimental y control 

son tan grandes como para atribuirlas al error de varianza, 

entonces es posible suponer que estas diferencias son atri

buibles, probablemente, a la varianza experimental. 

I.6. Validez Interna. 

Uno.de los objetivos fundameritales del investigador es 
11 la determinación de si los factores tjue han sido modificados 

poseen un efecto sistemático en la situaci6n experimental y 

las ocurrencias observadas no son influidas por factores e~ 

traños o incontroladas·:" (101) 

El grado en que sea alcanzado dicho objetivo constitu

ye una medida de validez interna del experimento. Para com 

probar la validez interna del experimento, el investigador

se pregunta "si la modificación sufrida por la variable de

pendiente fue realmente provocada por la variable indepen-

diente." (102) Sin embargo, en dicha validez pueden influir 

sobre los resultados algunas variables ajenas al experimen

to, algunas de ellas son (103): 

1) Maduración. Los sujetos durante determinado lapso de 

tiempo pueden tener cambios importantes debido a la produE 

ción de procesos biológicos o psicol6gicos en el sujeto. E~ 

to puede afectar por una parte las respuestas del sujeto, y 

por otra crear una confusión en el investigador al conside

rar que dichos cambios pueden ser efecto de las variables -

independientes conside_radas con el experimento. 

2) Historia. Esta la constituyen hechos externos nspecrficos, 

que experimentan los sujetos durante el experimento, y que

pueden tener un efecto estimulador o perturbador sobre su -

realización, y por tanto, afectar los puntajes de la varia

ble independiente en la dependiente~ 

(101) BEST, John., op. cit., p.116 
(102) VAN DALEN, Deobold., et al., op. cit., p. 275, 
(103) cfr., BEST, John., op. cit., 119-123 p. 
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mento puede producir una modificación en los sujetos. Este -

tipo de instrumentos sensibilizan a dichos sujetos, hacién

dolos más conscientes de los propósitos ocultos del investi 

gador, y por tanto puede ser un estímulo para el cambio. -

Puede producir una conducta más eficaz en los sujetos en s~ 

cesivas realizaciones de tests. Este factor que amenaza a -

la validez interna, se presenta con frecuencia en los dise

ños experimentales test-retest .. 

4) Instrumentación. Para describir· y medir determinados as

pectos de la conducta durante el experimento, se pueden em

plear instrumentos o técnicas no válidos, poco precisos o -

consistentes, lo cual puede conducir al investigador a con

clusiones erróneas. 

5) Regresión estadística. Este es un fenómeno que en ocasio 

nes se presenta en los diseños test-retest, debido a que -

los sujetos que obtienen una puntuación alta en el pretest

pueden fácilmente obtener un puntaje más bajo en el postest, 

y viceversa. El no reconocer este efecto, puede conducir al 

investigador a que éste, atribuya erróneamente, dicho efec

to al efecto de la variable independiente. 

6) Selección por sesgo o selección diferencial d~ sujetos.

Esta selección se produce cuando, sobre invitación, se em-

plean voluntarios como elementos del grupo experimental, y
dichos miembros no resulten igualados con los no volunta--

rios. En este caso, sus características introducen una des

viación que invalida la comparación entre el grupo expcri-

mental y el control. Como correctivo a esto se emplea el s~ 

ñalado procedimiento al azar en la selección de los elemen

tos de ambos grupos. 

7) Mortalidad. ocurre cuando durante el experimento, lo~ s~ 

jetos que intervienen en él no permanecen en su totálidad -

durante todo el proceso. Esto puede introducir un elemento

pcrturbador, y aGn en el caso de que hayan sido selecciona

dos al azar los miembros del grupo experimental y control,-
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los sobrevivientes pueden representar una muestra lo sufi-

cientemente distinta de la que comenzó el experimento. 

8) Efecto placebo-H.awthorne. En estudios experimentos real!, 

zados por la Hawthorne Plant de la Western Electric Company 

en Chicago, se comprobó que el conocimiento de la particip~ 

ción en un experimento puede introducir una variable extra

ña en favor del grupo experimental, ya que dichos sujetos -

tienden a comportarse con mayor efectividad que la usual en 

sus actividades cotidianas. 

9) Contaminación. Este es un tipo de sesgo desviatorio in-

traducido cuando el investigador posee cierto conocimiento

previo sobre los sujetos que van a intervenir en el experi

mento, lo cual puede influir en la objetividad del experi-

mentador o incluso, éste puede proporcionar al sujeto algu

na clave que afecte la reacci6n del mismo. 

10) Interferencia por tratamiento previo. En algunas ocasi2 

nes, el hecho de que los sujetos que intervienen en un exp~ 

rimer.to actual hayan intervenido en uno anterior, puede in

fluir en éste. Esta constituye una de las limitaciones más

importantes en los diseños experimentales que empleari un s& 

lo grupo {grupo simple), en el que los mismos miembros for

man parte del grupo control y del experimental. 

Por tanto, como ya se señal6, para eliminar, neutrali

zar o cuando menos minimizar la influencia de estos facto-

res en el experimento y por tanto en las conclusiones que -

sobre el mismo se den, es fundamental que el investigador -

considere la posibilidad de dichos factores, que emplee un

diseño experimental adecuado, que en todo momento sea lo -

más objetivo posible en sus observaciones e interpretacio-

nes, y que en su proceder cient1'.fico actGe con todo rigor y 

sentido ético. 

I.7. Validez Externa. 

Se ha venido señalando la naturaleza y factores inter

vinientes en la validez interna, que constituye uno de los

objetivos a alcanzar en el proceso experimental de investí-
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gaci6n. Ahora bien, un segundo objetivo a lograr es determ_! 

nar, como lo indica Best (104) si las relaciones sistemáti

cas han sido identificadas, aisladas, y medidas, pueden ser 

generalizadas, es decir, empleadas para relaciones fuera -

del experimento. El grado en que este objetivo se alcance -

constituye la medida de· validez externa del experimento. -

Ante esto, el investigador se plantea cuestionamientos ta-

les corno: "¿Qué relevancia tienen los descubrimientos refe

rentes al efecto de variable independiente, m~s allá de los 

liffiites del experimento? ¿A qué sujetos, poblaciones, am--

bientes, variables experimentales y variables de rnedici6n -

pued~n aplicarse estos resultados? 11 (105) En la validez ex

terna también pueden haber factores que amenacen la repre-

sentatividad de los resultados que se obtengan, tales fact2 

res son, según Van Dalen: (106) 

1) Efectos en la interacci6n entre los errores de selecci6n 

y la variable independiente, es decir que las característi

cas de los sujetos seleccionados para participar en un exp~ 

rimento, pueden determ.inar el grado de posibilidad de gene

ralizaci6n de resultados. 

2) Efecto reactivo o interactivo del.pretest. En el sujeto

la aplicación de un pretest puede incrementar o bien dismi

nuir la sensibilidad de dicho sujeto hacia la variable ind~ 

pendiente, con lo que se puede limitar el poder de generali 

zaci6n de las conclusiones de un experimento. 

3) Efectos reactivos de los procedimientos experimentales.

o·urantc el procedimiento experimental intervienen hechos y

elernentos como la observaci6n del experimentadór, el equipo 

de investigaci6n, etc. que al hacer conscientes a los suje

tos del hecho de estar participando en un experimento, es -

posible la modificación de la conducta normal de los mismos. 

Como consecuencia de esto, se puede limitar el poder de ge-

(104) cfr, BEST, John., op. cit., p.116 
(105) VAN DALEN, Deobold, et al., op. cit., p.277 
(106) ~·· ibidem., p.278~~-
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neralizaci6n de las conclusiones de un experimento. 

4) Interferencia del tratamiento múltiple. Cuando se expone 

repetidamente a los mismos sujetos a dos o más variables iQ 

dependientes, por lo general resulta imposible borrar los -

efectos de las variables independientes previas; y conse--

cuenternente, las conclusiones sólo podrán hacerse extensi-

vas a las personas que experimentaron la misma secuencia -

del tratamiento repetido. 

Al igual que en la validez interna y los factores que

la amenazan, es importante que' los investigadores pa·ra obt.!:. 

ner una mayor validez externa en sus procedimientos y con-

clusiones actuen con rigor científico, juicio crítico y ob

jetividad. 

I.8. Bases de un Experimento. 

Una vez analizados conceptos considerados como sustan

ciales para la dinámica de la investigación experimental,

se procederá a la exposición de dicha dinámica en aquellos

puntos que le son exclusivos, tales como bases de un exper~ 

mento, diseño experimental, evaluación de la investigación

experimental y ética en experimentación. 

En cuanto a las bases de un experimento, señala Van O~ 

len (107) que el primer paso de un proyecto de investiga--

ción experimental es la identificación del problema y el -

análisis lógico de dicho problema. A partir de ésto, se pr~ 

cede a la especificación del problema mediante la formula-

ci6n de hipótesis y la deducci6n de las consecuencias lógi

cas que aquéllas implican. Colateralmente se determinan los 

procedimientos de prueba que determinarán si las consecuen

cias que deberían producirse al confirmarse la hipótesis se 

observan realmente. 

Una vez formulados estos aspectos, se identifican' y d~ 
finen clara e inequívocamente la variable independiente y -

la dependiente, es decir, la condición X está relacionada -

(1071 cfr, VAN DALEN,. Deobold., op. cit., p.269. 
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con la condición Y. 

La hipótesis adquiere una condición antecedente (varia

ble independiente) está relacionada con la aparición de otra 

condición, hecho o efecto (variable dependiente). Para poner 

U· prueba una conclusión deducida a partir de una hipótesis,

es importante controlar todas las condiciones excepto la va

riable independiente, que es la que se manipula. Una vez he

cho esto, se procede a la observación de los efectos ocurri

dos en la variable dependiente -presumiblemente como conse-

cuencia de la exposición a los efectos de la variable inde-

pendiente-. De esta manera, el investigador logra descubrir

las relaciones causa-efecto toda vez que llevó a cabo la ex

perimentación con rigor científico, objetividad y tratando -

de mantener las condiciones requeridas en un experimento se

gún la metodología científica. 

I.9 Control del Experimento 

Esta es una de las condiciones fundamentales a conside

rar en la investigación experimental, pues como lo indica -

Van Dalen (108) el investigador en la estrategia de investi

gación experimental, no manipula una variable sólo con el -

fin de comprobar lo que ocurre con la otra, sino que, en la -

realización del experimento y con el fin de establecer rela-

ciones causales precisas, es necesario realizar una observa-

ción ·controlada. 

Lograr el objetivo de deducción y control de la manifes

_tación de la variable independiente, así como la identifica-

ción y control d~ otras variables que influyen sobre la vari~ 

ble dependiente, supone un considerable esfuerzo pues consti

tuyen tareas difíciles y de gran importancia. 

Por otra parte, se considera que el investigador al con

trolar variables tiene tres propósitos fundamentales: identi

ficar los factores determinanates, aisladamente y en combina

ciones; modificar sus magnitudes, por separado o en combina--

(108) cfr., VAN DALEN, Deobold., op. cit., 270-274 p. 
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cienes y, describir cuantitativamente el alcance de su mani

festación y sus efectos de interacción, así como determinan

tes aislados o corno combinaciones. 

Con el fin de controlar las variables, se han elaborado 

diversos procedimientos, los autores Brown y Ghiselli seña-

lan tres métodos de control: 

1) Manipulación Física: esta manipulación puede realizarse -

mediante el empleo de medios eléctricos, quirúrgicos y farro~ 

col6gicos, así como medios mecánicos, tales corno el manejo -

de la luz y el sonido. Se pueden seguir dos procedimientos:

someter a todos los sujetos a igual exposición de la varia-

ble independiente, o controlar las variables no experimenta

les que pueden influir sobre la variable dependiente. 

Respecto de este método de control, cabe señalar que en alg_g 

nos casos se utiliza la manipulación f!sica directa en las -

ciencias sociales con la misma eficacia que en las naturales 

sin embargo, a causa de la naturaleza de los fenómenos educ~ 

cionales, muchas veces deben controlarse las variables, em-

pleando métodos indirectos de selecci6n y manipulación esta

dística. 

2) Manipulaci6n Selectiva: "para cerciorarse de que los ha-

llazgos de un experimento n6 s6lo permiten medir la diferen

cia entre el tratamiento que reciben el grupo experimental y 

el de control, un investigador debe procurar mantener cons-

tantes las condiciones para ambos grupos."(109) Para lograr

lo, en aquellos casos en que no es posible mantener constan

tes las condiciones del experimento, se recurre a técnicas -

que compensen las variables contingentes que puedan afectar

los puntajes de la variable dependiente, o introducir en 

ellas elementos de azar, o bien, equilibrarlas. 

3) Manipulación Estadística: en los casos en que las varia-

bles no puedan ser controladas por los métodos anteriores, -

se utilizan técnicas estadística, las cuales permiten alean-

(109) VAN DALEN, Deobold., op. cit., p. 273 
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zar la misma precisión que es posible lograr con otros méto

dos. Dentro de éstos métodos, están los de correlación par-

cial y de análisis de varianza que son de especial utilidad

sobre todo en las situaciones experimentales que implican -

una multitud de variables que pueden estar relacionadas fun

cionalmente con un efecto particular, como ocurre con fre--

cuencia con los fenómenos educacionales. 

Una vez análizados los métodos de control experimental

más comunes, así como la importancia de éstos en el éxito de 

una investigaci6n, ahora se realizará una breve descripci6n

da los diseños experimentales más comunes, cuyos elementos -

fundamentales son: el manejo de variables, el tratamiento y 

control de las mismas, y por supuesto los sujetos a estudiar. 

Cabe indicar que si bien todos los diseños experimentales -.

tienen los anteriores elementos comunes, éstos varían en -

sus características específicas de acuerdo con el diseño ex

perimental que se esté empleando y los procedimientos del 

mismo. 

A continuación se presentan brevemente descritos los di 
ferentes diseños experimentales, que es en donde se concre-~ 

ta la labor a realizar por el investigador. 

I.10. Diseño Experimental 

Antes de conceptualizar el término diseño experimental

e indicar los diferentes tipos de diseño segGn. Van Dalen, se 

expondrán los factores que deben ser controlados, así corno -

la simbología que se emplearán para cada uno de ellos en los 

diferentes diseños experimentales. 

1) Factores que deben ser controlados (110): 

- Variable independiente Y 

- Variable dependiente X 

- Experimentador E 

- Sujeto S 

- Sujetos Ss 

(110} cfr., VAN DALEN, Deobold., op. cit., 274-275 P• 



- Grupo experimental 

- Grupo control 

- Pretest 

- Postest 

- Media 

Poblaci6n o universo 

- Muestra 
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2) Concepto de Diseño Experimental 

Como lo indica Van Dalen, el diseño experimental, que -

ha de ser estructurado cuidadosamente, es un elemento funda

mental en la investigación, pues proporciona "la estructura

y ayudará a trazar la estrategia que pueda controlar la in-

vestigación y extraer respuestas confiables para las interr2 

gantes surgidos de la hipótesis-problema. El diseño sugiere

las observaciones que es necesario realizar, indica la mane

ra en que deben efectuarse y señala las pruebas estadísticas 

apropiadas, los procedimientos para analizar los datos cuan

titativos que se obtienen, y las conclusiones que pueden ex

traerse a partir del análisis estadístico.'' (111) 

3) Tipos de Diseño Experimental 

Dependiendo del propósito del experimento, del tipo de

variables a manipular, de las condiciones o factores limita_!! 

tes, y sobretodo de la naturaleza del problema, se seleccio

nará el diseño experimental adecuado a las necesidades de la 

investigación a realizar. 

Existen dos tipos básicos de diseño experimental; el d,!. 

seña experimental con control riguroso, y el diseño expcri-

mental con control mínimo, pero al interior de cada uno de -

estos dos diseños pueden especificarse otros diseños. 

Antes de proceder a la exposición de dichos diseños, 

(*) Llamamos pretest a la prueba a que se someten los suje-
tos antes de ser expuestos a los efectos de X. El pos--
test es la prueba que se aplica a los Ss una vez que han 
recibido la influencia de X. 

(111) VAN DALEN, Deobold., op. cit., p. 279 



cabe indicar que cada diseño tiene una utilidad específica, 

limitaciones, ventajas y desventajas, una vez considerado -

esto, el investigador tendrá que delimitar las caracteristi 

cas del problema a tratar, de los elementos de su investig~ 

ción, y con base en ello seleccionar el diseño experimental 

más adecuado. 

A continuaci6n se exponen de modo genérico el procedi

miento de cada diseño a partir de la información proporcio

nada por el Dr. Van Dalen sobre este tema (112). 

3.1.) Diseño de Control Mínimo 

Dentro de este tipo de diseño presentamos un diseño 

simple, que proporciona un control mínimo. 

- Diseño Pretest-Postest para un Sólo Grupo (Diseño 1): el

procedimiento general de éste consta de cuatro pasos funda

mentales: 

lo. Administración del T1 para medir, por ejemplo la -

velocidad de lectura de un grupo y obtener la media e~ 

pendiente. 

2o. Exponer a los Ss a X, que en este ejemplo es un 

nuevo método de enseñanza, durante un lapso determina

do. 

Jo. Administración del T2 (para medir la velocidad de 

lectura) , y comparar las medias de T
1 

y T 2 para descu

brir la diferencia que produjo la exposici6n a X. 

4o. Utilización de una técnica estadística para averi

guar si la diferencia es significativa. 

3.2.) Diseño de Control Riguroso 

En estos diseños se busca un control mayor, por lo que 

en éste se emplean el grupo control y experimental, la dis

tribuci6n aleatoria de los sujetos y, técnicas estadísticas 

como el análisis de covarancia. Sin embargo, no existe nin

gún diseño que pueda ser aceptado incondicionalmente, pues

satisfacer todos los requerimientos de la validez interna.y 

(112) ~. VAN DALEN, Deobold., op. cit., 279-310 p. 
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externa resulta un ideal casi inaccesible, pero los investi 

gadores se esfuerzan por lograrlo en la medida de lo posi-

ble. 

Los siguientes tres diseños utilizan un grupo control

y requiere que los sujetos sean distribuidos en los grupos

aleatoriamente, con lo que se pueden controlar un mayor nú

mero de variables, por lo que son los diseños experimenta-

les más adecuados. 

- Diseño Pretest-Postest con Grupo de Control Seleccionado

al Azar (Diseño 2}: el procedimiento de este diseño requie

re la realización de las siguientes ocho tareas: 

la. Selección de los Ss de una población con criterios 

aleatorios. 

2a. Asignación de los Ss y X a los grupos por medio -

del azar. 

Ja. Examinación de los grupos en relación a la varia-

ble dependiente y hallazgo del puntaje medio del pre-

test para el grupo experimental (TlE para el grupo ex

perimental y T1 C para el grupo control). 

4a. Mantener constantes todas las condiciones de ambos 

grupos, salvo que los Ss experimentales -pero no los -

Ss de control- sean expuestos a la acción de la varia

ble independiente durante un lapso determinado. 

Sa. Examinaci6n de los grupos respecto de la variable

dependiente y hallazgo del puntaje medio del postest -

para cada grupo T2 E Y T2c. 
6a. Hallar la diferencia entre las medias de T1 y T2 -

para cada grupo, es decir DE y ºe 

?a. Comparar ºe y DE para determinar si la aplicación

de X provocó un cambio significativo en los puntajes -

del grupo experimental, comparados con los del grupo -

control. 

Ba. Aplicar un procedimiento nctadístico que permita -

averiguar si la diferencia entr¿ los puntajes es sufi

cientemente importante como p~ra conLid~rarla una dif~ 
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rencia real, o sí sólo obedece a factores causales. 

Este diseño puede ampliarse a fin de que sea posible estu-

diar dos o más modificaciones que la variable independiente 

introduce en la variable dependiente. 

- Diseño de Solomon para Cuatro Grupos Seleccionados al ---· 

Azar (Diseño 3): este diseño permite superar una deficien-

cia relacionada con la validez externa que existe en el di

seño 2. En este último, el pretest puede hacer que los Ss -

que participan en el experimento, sea más o menos sensible

ª X que los Ss a los que no se les administró el pretest. -

Por esta razón, no es posible hacer extensivos a la pobla-

ción los resultados hallados en la muestra. 

Para superar la interacción entre el pretest y X, el diseño 

3 añade dos grupos (3 y 4), a los cuales no se les adminis

tra el pretest. EL procedimiento del diseño 3 es el siguie~ 

te: 

GRUPO Tl TRATAMIENTO T2 DIFERENCIA 

(R) Sometido al 
Tl X T2 

lD=Tl, X ,M, H. 

pre test 

2. (R) Sometido al 
Tl T2 2D=T1 ,M,H. 

pre test 

l. (R) No sometido X T2 3D=X,M,H. 
al pre test 

~. (R) No sometido 
T2 4D=M,H. 

al pretest 

o es decir, la diferencia entre los puntajes medios de T1 Y 

T
2

, representa los efectos de varias combinaciones de vari~ 

bles, tales como pretest T
1

, variable independiente X, his

toria H, y maduración M. En el grupo 4, D representa el 
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efecto de maduración o historia. Para hallarse el efecto de 

X debe restarse 40 de 30. Para determinar el efecto del pr~ 

test debe restarse 40 de 20. Para descubrir el efecto de la 

interacción del pretest y X, debe sumarse 20 y 30, y este -

resultado de lD. 

- Diseño de Grupo Control Seleccionado al Azar con Postest

Solamente (Diseño 4): este diseño está integrado por los -

dos últimos grupos del diseño 3, es decir, por aquellos a -

los que no se administró el pretest. El procedimiento de e~ 

te diseño se representa de la siguiente manera: 

GRUPO PRETEST TRATAMIENTO POSTES'.!.' 

(R) Grupo Experimental X TE 

(R) Grupo Control TC 

Al igual que en los otros diseños, antes de efectuar -

la aplicación de X, los Ss se distribuyen al azar en el gr~ 

po experimental y control. El experimentador puede omitir -

el T1 porque las técnicas aleatorias le permiten afirmar -

que, en el momento de la asignación, los grupos son iguales. 

Desp~és los dos grupos son examinados por primera vez, dur~ 

te el proceso de exposición a X o después de él. Se cornpa-

ran sus puntajes para descubrir el efecto de X y se aplica

una prueba de significación apropiada, con el fin de deter

minar si esa diferencia es mayor de lo que podría esperarse 

según un cálculo de probabilidades. 

- Diseños Factoriales: este cuarto tipo de los diseños exp~ 

rimentales de control riguroso es uno de los más indicados

para el estudio de los fenómenos educacionales, ya que a -

causa de la complejidad de los procesos sociales, un educa

dor no siempre puede variar una sola X por vez. Si lo hace

podrá impedir o ignorar el funcionamiento simultáneo de las 



variables con las cuales interactúa X en situaciones norma

les. Si limitan la investigación al estudio de una sola va

riable, los educadores no podrán obtener conocimientos que

revistan fundamental importancia para ellos. En el proceso

educacional intervienen un considerable número de variables 

entre los cuales existe una iñteracción simultánea, por tal 

motivo los investigadores necesitan experimentos que les -

permitan observar el proceso con mayor exactitud y conocer

lo tal como ocurre en la realidad. 

Los diseños factoriales son en realidad extensiones de 

los diseños 2 y 4. Estos permiten que el experimentador ma

nipule dos o más variables interdependientes al mismo tiem

po y evalüe por separado los efectos de cada una de ellas. 

El procedimiento de los diseños factoriales puede te-

ner distintos grados de complejidad, algunos de ellos incl~ 

yen dos o más variables independi~ntes y, por otra parte c~ 

da uno de los factores estudiaOos puede hacerse variar en -

dos o más direcciones. El diseño factorial más simple es el 

de 2X2, en el que se analizan los efectos de dos Xs (facto

res), cada uno de los cuales se hace variar de dos maneras, 

es decir.dos niveles o dos valores. 

Puesto que existen cuatro combinaciones posibles de v~ 

riables, cada S es asignado al azar a uno de los cuatro gr~ 

pos de tratamiento experimental. 

Puesto que uno de los objetivos del experimento consi~ 

te en comparar las distintas combinaciones de estos grupos, 

deben obtenerse también los puntajes medios de los pares de 

grupos que fueron expuestos a Xs. Estos puntajes se anotan

debajo de las columnas o al lado de las filas de los grupos 

que ellos representan. 

Este diseño provee más información que cualquiera de -

los dos experimentos clásicos. Los datos del diseño 2X2 por 

tanto son de mayor utilidad, ya que en la mayoría de los e~ 

tudios factoriales los principales efectos son de gran int~ 

rés para el experimentador. En muchos casos, las interacci2 
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nes carecen de significación estadistica, pero los experi-

mentadores deben conocer esa ausencia de significación, 

pues de esa manera ,pueden saber el mayor o menor efecto de 

diferentes variables. No es posible determinar la importan

cia de los principales efectos a menos que se pueda verifi

car la interacción. 

Los diseños factoriales no se limitan a los simples di 
señas de 2X2, también existen diseños de 2X3 (dos variables 

independientes: una varia en dos sentidos, la otra, en tres); 

de 3X3, de 2X2X2., etc. Otros diseños factoriales más compl!::_ 

jos que el de 2X2X2, permiten responder a un mayor número -

de interrogantes, pero resulta difícil trabajar con ellos. 

Una importante característica de los diseños factoria

les reside en el hecho de que permiten verifi.car muchas hi

p6tesis simultáneamente. Gracias a ellos los educadores no

deben realizar una serie de 'experimentos de una variable i!:!, 

dependiente para determinar el efecto que diferentes varia

bles pueden ejercer sobre el nivel de rendimiento de los -

alumnos. El diseño factorial permite realizar cxperimentos

únicos, y gracias a ellos, los educadores se hallan en mej2 

res condiciones para abordar los fenómenos de su campo esp~ 

cífico. 

3.3.) Diseño de Control Parcial 

Cuando es posible, el investigador procura emplear un 

diseño que mediante las técnicas de azarificación, le per

mita ejercer un absoluto control sobre el experimento. Si -

no es posible hacerlo, entonces tratará de usar un diseño -

que proporcione el mayor grado de control que es posible al 

canzar en esas condiciones. Para ello emplea un diseño par

cialmente controlado, el cual de todas maneras requiere de

que el experimentador conozca con qué variables se relacio

nan las deficiencias de control y que tenga en cuenta la P2 

sibilidad de que sean estas variables y no X las que deter

minen los resultados del experimento~ 

Dentro de estos Giseños están: 

- D:i seña Pretest-P.:>E".tc:st con Grupo Control no Seleccionado-



- Diseño Pretest-Postest con Grupo Control no Seleccionado

al Azar (Diseño 5). 

- Diseño compensado (Diseño 6). 

- Diseño de un S~lo Grupo con Series Cronológicas (Diseño 7) 

- Diseño de Series Cronol6gicas con Grupo de Control (Dise-

ño 8). 

Una vez revisados sintéticamente los tipos de diseño -

experimental, así como los aspectos fundamentales, y que le 

son propios a la investigación experimental, se procederá -

a exponer algunos aspectos a considerar en la evaluación de 

la investigación experimental, y posteriormente algunos co~ 

ceptos básicos sobre Etica en la Experimentación, la cual -

en esta estrategia de investigación experimental reviste -

una singular importancia, si bien en las estrategias histó

rica y descriptiva también es necesario tener en cuenta ~o~ 

sideraciones éticas fundamentales durante el proceso de in

vestigación, así como en la exposición de los resultados 

del mismo. 

I.11. Evaluación de la Investigación Experimental 

Cuando existe la posibilidad de utilizar el método ex

perimental, indica Van Dalen que el método experimental es

el medio más adecuado para obtener información fidedigna 

(113). La experimentación permite verificar empíricamente -

la validez de las explicaciones referentes a las relaciones 

existentes entre los fenómenos educacionales, además la ex

perimentación afina y perfecciona el proceso de adopción de 

decisiones educacionales. 

A continuación se presentan algunos aspectos fundamen

tales a evaluar en la investigación.experimental, con el -

fin de proporcionar elementos que permitan identificar los 

problemas que pueden obstaculizar el proceso y trazar lí--

neas de desarrollo que abran nuevas posibilidades, tendien

tes a perfeccionar el mismo proceso de investigación, y por 

(113) cfr., VAN DALEN, Deobold., op. cit., 311-321 p. 
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supuesto al proceso educativo. Para ello se considerarán -

los siguientes aspectos: 1) Planteo del Problema: planea--

miento, elaboración de las hipótesis, proceso de raÍonamien 

to·y examen de los supuestos; 2) Observación y Experimenta

ción: calidad de los instrumentos, problema ético, control

del experimento; 3} Generalización y Predicción: muestras -

de población, poder de generalización de 16s diseños de in

vestigación,. acumulación de conocimientos confiables. 

1) Planteo del problema: el método de investigación experi

mental requiere de un exacto análisis del problema, de una

adecuada formulación de lns hipótesis y la realización de -

un examen riguroso de los supuestos y razonamientos lógicos 

en los que se basan los planes experimentales. Cuando no se 

satisfacen estos requerimientos, los estudios de investiga

ción educacional son objeto de severas críticas, pues sus -

conclusiones son poco confiables. 

2) Observación y Experimentación: para poner a prueba las -

hipótesis, la investigación experimental utiliza la observ~ 

ci6n. Pero debido a la complejidad y diversidad de los fenª 

menos humanos, el experimento en las ~lencias Sociales no 

es posible en el mismo sentido en que lo es en las Cien--

cias Naturales, donde un experimento puede realizarse va-

rías veces en condiciones controladas y prácticamente idén

ticas. Desde el punto de vista ético, puesto que se trata -

con seres humanos, libres y con una dignidad inalienable, -

el investigador a de considerar que el proceso no sea mani

pulativo, as1 como que el empleo de determinndos elementos, 

pruebas o fármacos no afecten su salud física y/o mental. -

En este sentido es fundamental que los investigadores ten-

gan un especial sentido de respeto, responsabilidad y obje

tividad. Por otra parte, conviene buscar en el proceso de -

observación y experimentación, el máximo de calidad en los

instrumentos que se empleen, es decir que posean la necesa

ria validez, objetividad y confiabilidad, así como el mayor 

control pos_.ible del experimento, pues como ya se indicó, ·de 



éste depende en gran medida el éxito de la investigaci6n. -

Las consideraciones éticas que es necesario indicar para el 

desarrollo de la observaci6n y experimentaci6n serán trata

das en un inciso posterior. 

3) Generalizaci6n.y Predicción: para que sea posible el lo

gro de verdaderos avances científicos en el campo educativo 

los investigadores deben comprender cabalmente la naturale

za de los fenómenos con los que trabajan. En el caso de la·· 

investigación descriptiva, cuando estos estudios se reali-

zan rigurosamente se puede alcanzar un primer nivel de com

prensión, sin embargo no se pueden hacer generalizaciones -

ni predicciones en el estricto sentido de la palabra. Con -

el empleo de la investigaci6n experimental esto es posible

hacerlo, pero no con el alto grado con el que se logra en -

las ciencias naturales, dada la naturaleza 9e1 hombre, de -

los procesos sociales, y concretamente de la educación. Por 

ello en el proceso de generalizaci6n y predicción el inves

tigador debe considerar los siguientes aspectos: 

- Un investigador en ciencias sociales no puede proyectar -

los resultados de un estudio a todos los seres humanos, ex

cepto cuando se analizan conductas prácticamente inmodific~ 

bles, como los reflejos. 

- Seleccionar de manera cuidadosa a los sujetos integrantes 

de la muestra, pues con ello se tienen mayores posibilida-

des de apl~cación de los resultados en los límites más allá 

de la muestra estudiada. 

- En cuanto al poder de generalizaci6n de los diseños de i~ 

vestigaci6n, los diseños experimentales clásicos han ayuda

do a adquirir valiosos conocimientos acerca de los fenóme-

nos, sin embargo, como los fenómenos educacionales son pro

ducto de muchos factores, el investigador debe obtener la -

mayor información sobre la interacción de las variables que 

se producen en los fenómenos educacionales, el cual es un -

proceso eminentemente dinámico. Por ello, los diseños fact2 

riales se encuentran entre las contribuciones más importan-
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tes, aunque estos diseños también tienen considerables limi 

taciones. 

- El investigador debe acumular conocimientos confiables, -

es decir debe buscar conocimientos ciertos adquiridos me-

diante el empleo adecuado de las reglas de la 16gica, del -

empleo de técnicas estadísticas y de instrumentos conf ia--

bles cuidadosamente realizados. 

Corno se ve, el tra~ajo,que implica cualquier tipo de -

investigación es sumamente ardúo, y alcanzar conclusiones -

válidas requiere de un largo y difícil proceso, que por su

puesto es posible y que tiene sentido en tanto enriquece 

a la Pedagogia, al proceso educativo y con ello, mejora o -

permite mejorar el estado actual de los seres humanos -úni

cos seres educables- y de la sociedad en general. 

I.12. Etica en Experimentación. 

Este aspecto es de fundamental importancia en el proc~ 

so de investigaci6n. Sin embargo,en el caso de la experimen 

taci6n, y más concretamente, en.la experimentaci6n aplicada 

a la educación, este aspecto cobra especial importancia. 

Como lo indica Best {114), los aspectos éticos en la -

experimentación conciernen al tratamiento adecuado de pers~ 

nas en una sociedad libre que valora la dignidad y el méri

to del individuo. Durante el proceso de expetirnentaci6n, -

puede tener lugar la invasión de lo privado mediante el uso 

de observadores ocultos, cámaras o micrófonos, o buscando -

informaci6n intima acerca del sujeto o su familia. Esta in

vasión puede ser justificada si sirve de adelanto al conoc! 

miento y no se perjudican la dignidad y seguridad del suje

to. El investigador ético mantiene cualquier información o~ 

tenida sobre el sujeto en la más estricta confidencia. 

Otro aspecto es la posiblidad de fraude a través del -

subterfugio o conduciendo deliberadamente una falsa impre-

sión en orden a modificar las respuestas. El falseamiento-

(114) cfr., BEST, John w .. , op. cit., 128-130 p. 
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puede también consistir en que a un sujeto se le oculte el

hecho de la naturaleza de su manipulación experimental. Para 

evitar estas situaciones, entre otras, existen ciertos prin 

cipios generales éticos respecto del proceso de invetiga--

ci6n en general, y concretamente de los procesos de experi

mentaci6n, de recogida y análisis de datos, de elaboración

objetiva de conclusiones, y sobretodo·con el principio fun

damental de respeto a la dignidad, libertad y naturaleza -

propia del hombre. El experimentador ético tiene obligacio

nes para con sus probandos, colegas profesionales, cornuni~

dad científica, y en fin, para con la sociedad en su conjun 

to. 

Algunos puntos concretos a considerar en el actuar éti 

co del investigador son las siguientes: 

- Dar cuenta al sujeto del prop6sito de la investigación. 

- Hacer uso de tratamientos que protejan el bienestar físi-

co y psicológico del sujeto. 

- En el caso de emplear fármacos, habitaciones en situacio

nes donde se varie de manera importante la estimulación, -

etc., es necesaria la supervisi6n de profesionales competen 

tes de modo quetodas las garantías y precauciones queden -

aseguradas. 

- En caso necesario, informar al sujeto sobre la naturaleza 

del experimento y de los-posibles riesgos implicados, aseg~ 

randa su autorización o el de las personas responsables de

é l. 
- Proteger en todo momento el bienestar de todas las perso

nas o animales que emplee en la experimentación. 

- No emplear su posición o relaciones personales, ni permi

tir concientern~nte que otro sujeto, utilice sus hallazgos -

y/o materiales con otros propósitos que puedan afectar a 

los sujetos, a la sociedad, etc. 

- Al exigir para sí libertad de búsqueda y comunicación, -

también ha de aceptar la responsabilidad que esta libertad

le confiere para la competencia, donde sea exigida la obje-
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tividad en el informe de sus hallazgos y la consideración y 

el mejo~ interés de sus cole9as y de la sociedad. 

- El investigador no debe descartar datos desfavorables que 

pudieran modificar la interpretaci6n de su investigaci6n. 

- Hacer que sus datos estén disponibles para los compañeros 

de profesión, de modo que puedan comprobar su veracidad. 

- Comprometerse con los sujetos para garantizar su partici

pación en el estudio. 

- Dar crédito adecuado a todos aquellos que hayan colabora

do con él en su investigación. 

- Situar la objetividad científica sobre la ventaja perso-

nal y reconocer su obligación hacia la sociedad para el pr~ 

greso de conocimiento y de la misma sociedad. 

- Emplear la estrategia de investigaci6n adecuada a la natE 

raleza del problema, en la consideración de las limitacio

nes que el mismo presente. 

- Y sobretodo, tener un absoluto respeto por la dignidad -

del ser humano individual y durante el proceso, y como con

secuencia del mismo.- no tener otra finalidad que la mejora

real de la persona y de la educaci6n que será el proceso que 

la conforme en un ser culto, más perfecto, libre y respons~ 

ble. (*) 

III.2.3. Jean Pierre VIELLE 

El Dr. Vielle durante El Primer Congreso Nacional de -

Investigación Ed~cativa realizado en 1981, dio a conocer -

una clasificación de los tipos de investigación en su obra

Estudios y Trabajos sobre la Investigación Educativa en M~

xico~ mismos que a continuaci6n se presentan en las siguie~ 

tes ·páginas, dado que dicha clasificación es de gran utili

dad para todo aquel que desee criterios prácticos para la -

realización de una investigación, además que nos muestra 

las tendencias actuales de la investigación educativa. 

(*) vid., ANEXO I 



TIPO DE INVESTIGACION 

1) DisÚplinaria 

2.) Prospectiva 

3) Investigación 
Evaluativa 

4) Investigación para 
la Planeación. 

5) Instrumental 

OBJETIVO O SITUACION 

-Se desco:vJce en su mayor parte ci :.m su totalidad la
situación problemátic;.1: búsqueda de :onocimientos. 

-Se desconoce a donde nos va a llt=!var la situación -
problemática actual. 

-Existe un sistema actualmente vigente para atender -
esta situación problemática pero se desconoce si fun
ciona o no adecuadamente. 

-Se sabe cuáles deberían ser las solucion~s para re-
solver la situación problemática, pero hace falta un
curso de acción organizado y racional. 
-Todos los elementos del problema y dP.: su solución -
son conocidos o ex.i.st~n, y sólo hace faltR presentar
los en tormi: ad1?cuad11 a la persona adecuada que podrá 
emprender las acciones pertinentes. 

-Existen ya sistemas para resolver éste tipo de situa 
cienes problemáticas pero no han sido probadas en es= 
tas circunstamncias particulares. 
-No existe un sistema adecuado y hace falta encentra!_ 
lo. 
-El único problema es modificar los instrumentos den
tro de un sistema que nparentemente funciona bien. 

-Los planes o los sistemas existen, sólo hnce falta -
sensibilizar a los actores (educadores, educandos, ad 
ministradores, superiores escolares, funcionarios) p~ 
ra el correcto uso d1~ instrumentos para incrementar -
sus habilidades y/o modificar sus comportamientos. 

EJEMPLO 

- IHagnóstico ch~ situ.:1-·
ción. 

- Modelo explic.Hivo-1::om 
parativo. -

- El diseño de escenarios 

- El diagnóstico de sis
temas. 

- La elaboración de un -
plan. programa y estra 
tegin de acción. -

- Los t?studioH p:ira la -
toma de dec.l~io1ws. 

- Los estudios de facti
bilidad. 

- El diseño de sistemas, 
métodos e instrumentos. 

- El diseño curricular o 
el diseño de manuales
º guías. 

- Diseños de sistemas de 
capacitación. Diseños
sistemns de difusión y 
diseños de medios de -
propagación. 



TIPO DE INVESTIGACION O B J ET I V O o 5 I TU A C I O N EJEMPLO 

1 

-Los sistemas existen pero no estamos seguros de cómo - La experimentación de-
funcionan en otras circunstancias, qué efectos ten--- sistemas, métodos, ins 
drían y cuáles elementos deberían de ser modificados. trumentos ya diseñadoS 

y conocidos. 

6) Investigación- -El único camino para conocer mejor la situación pro- - Diseño participativo -
Acción. blemática y diseñar un nuevo sistema, es actuar. de un sistema en la --

acción educativa. 

7) Investigación -Todos los elementos para conocer la situación probl~ - La recopilación bibli~ 
Documental. mática y/o diseñar el nuevo sistema se encuentran en- gráfica, y está disti,!! 

documentos difundidos y publicados, sólo hace falta - ta, y visitar y estu--
reunirlos para tener una visión de conjunto. diar otras experien---

cias. 

18l Investigación de -Lu que hace falta es encontrar una nueva modalidad - - Los estudios del proc.!:. 
la Investigación. de investigación que nos permita abordar la situación so de investigación y-

problemática y la búsqueda de nuevos sistemas con --- estudios del impacto -
planteamientos renovados y nuevos enfoques. de las investigaciones. 

Fuente: VIELLE, Jean Pierre., Estudios y Trabajos sobre la Investigaci6n Educativa en México -

1970-1980., M~xico., Congreso Nacional de Investigaci6n Educativa 1981. 
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I I l. 3. IMPORTANCIA DE LA l NVESTJGACJON EDUCATIVA INS~ºITU--

CIONALl ZADA. 

Una vez analizado el proceso de investigación educati

va, así corno sus diversas estrategias, características fun

damentales yla normatividad a niv~l internacional sobre los 

centros de investigación educ?t_iva, se procederá a la exp_2. 

sición del proceso de la investigación institucionalizada,

considerando los siguientes aspectos: importancia y concep

to de la investigación educativa institucionalizada; la -

fundación de institutos de investigación educativa y el d~ 

sarrollo de los mismos; las instituciones internacionales -

de investigación y documentación pedagógica, y el surgimie~ 

to de los centros de investigación educativa en México. 

III.3.1. Conceptualización de la Investigación Educativa -

Institucionalizada. 

A medida que se ha desarrollado la ciencia pedag6gica, 

corno se vi6 en el apartado sobre el bosquejo hist6rico de -

la Pedagogía, se ha requerido de una mayor sistematización

de los conocimientos, de hallazgos que contribuyan al desa-

rrollo de la Pedagogía y de la educación, asi como una rn~ 

jor organización de los esfuerzos dirigidos al logro de lo 

anterior. Por ello, los especialistas han sentido 11 la nece

sidad de agruparse para confrontar y coordinar los resulta

dos de sus investigaciones: las asociaciones, los Congresos 

Nacionales e Internacionales, las revistas informativas, f~ 

cilitaron !Os contactos necesarios.º (116) 

De esta necesidad surge por tanto la investigación ·ed~ 

Cativa institucionalizada, es decir el proceso de invest,!. 

gación sobre procesos educativos realizado al interior de -

universidades, centros especializados, laboratorios de psi-

(116) PLANCHARD, Emile.' op. cit.' p. 129 
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copedagogía, clínicas psicopedag6gicas, etc. De manera gen~ 

rica se les denomina a estas instituciones centros de inve~ 

tigación, documentación e información e~uqativa •. La opera

tividad de cada uno de estos centros, que actualmente exis

ten en prácticamente todo el mundo, varía de acuerdo a las -

políticas de educación e investigaci6n establecidas en el -

país de origen y alas objetivos de cada centro, principal-

mente, pero también se han de considerar los recursos mate

riales, técnicos y humanos de cada centro; el ámbito de los 

resultados de los proyectos de investigación que realicen;

los instrumentos y medios de recopilación y difusión de da

tos y resultados respectivamente, etc. 

Dadas las repercusiones de la investigaci6n al inte--

rior de cualquier ciencia, en nuestro caso la Pedagogía, -

respecto de su objeto de conocimiento, de los sujetos afec

tados y de la sociedad, es evidente la importancia de dicha 

actividad, así como de la adecuada integración de los resu1 

tados de investigación y del personal dedicado a la inves

tigación a través de estos centros de investigación educat.:!_ 
va. 

III.3.2. Desarrollo de los Centros de Investigación y Docu

mentación Educativa. 

A fines del siglo pasado, surgieron diversas manifest~ 

ciones de interés por resolver los problemas educacionales

mediante la investigación, los cuales se empezaron a forma

lizar a partir de la fundación del primer laboratorio psic~ 

lógico e~ Leipzig en 1879 realizada por Wilhelm Wundt, y -

posteriormente con la apertura de un laboratorio pedagógico 

en Chicago en el año de 1899, posterior a la fundación del 

departamento pedagógico de la Universidad de Clark a carga

rle G. Stanley Hall en 1887. 11 En esta misma época en Inglat~ 

rra, Francis Galton y Karl Pearson desarrollaron métodos e~ 
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tadísticos que más tarde serían empleados en la investiga--

ci6n educacional. 11 
( 117) A su vez a fines del siglo XIX, A.!. 

fred Binet, científico francés, inicia sus estudios sobre -

tests mentales, que son un instrumento fundamental en la i~ 

vestigaci6n, sobre todo a nivel experimental. En este con._

tex:to, impresionados por "la orientación, los laboratorios

y las bibliotecas que las universidades europeas ofrecían -

a los estudiantes dedicados a la investigación, algunos de~ 

tacados educadores norteamericanos promovieron en su país -

la fundaci6n de instituciones similares" (118), de tal for

ma que las universidades norteamericanas se convirtieron en 

un &mbito propicio donde se practicara la investigación e~ 

cativa •. De esta forma, Francis Wayland de la Universidad

de Brown, y Henry P. Tappan y James B. Angel!, de la de Mi

chigan, se cuentan entre los primeros que propusieron refo~ 

mas educacionales a partir de la investigación realizada b~ 

jo su liderazgo en estas universidades. En el movimiento -

también participaron Charles W. Eliot de Harvard, Andrew -

Dickson, White de Cornell y Frederick A.P. Barnard de Colu~ 

bia. "Junto a Harvard, Yale, Columbia, Chicago, Michigan y

otras altas casas de estudio, surgieron instituciones ex -

profeso para este tipo de investigaci6n, tales como The Na

tional Education Association y The American Educational Re

search Association" (119}; de igual forma proliferaron la

boratorios y asociaciones dedicadas al estudio del niño, en 

anexos ubicados en universidades corno las de Iowa, Minneso

ta, Columbia y Yale, así como en instituciones especiales

como .la fundada en Estados Unidos en 1893 por Stanley Hall, 

la National Association far the Study of Child, así como la 

Child study Association fundada en Inglaterra en 1895 por

Jules sully, la Societé Libre pour l'Etude Psychologique de 

l'Enfant creada en 1900 en Francia por Fernand auisson, la-

(117) VAN DALEN, Deobold., op. cit., p. 16 
(118) ibídem., p. 16 
(119) DIAZ GONZALEZ I., Alfredo.' op. cit., p. 13 
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por Stumpf, entra otras. 

Por otra parte, en las universidades norteamericanas -

donde se inici6 todo este movimiento, iniciaron sus estu--

dios de investigación especialistas como Cattell, Judd, 

S~anley Hall, Thorndike, Pintner, Curtís, Terman, Fischer,

W.A. Me Call y Harper, entre otros, de igual forma destaca

ron investigadores de otros países corno los ya mencionados

Wundt de Alemania, Galton y Pearson de Inglaterra, y Binet

de Fr~ncia, entre los más representativos. 

También a medida que este movimiento de investigaci6n

se fue impulsando, diversas instituciones empezaron a prom2 

ver la tarea de investigación científica aplicada a cien--

cias sociales como la Psicología y la Pedagogía. 11 Las uni-

versidades fundaron laboratorios psicol6gicos y centros de 

investigación { ..• ) En 1924 veintidOs instituciones habían

creado centros de investigación, escuelas experimentales -

privadas y públicas y escuelas-laboratorio para la forma--

ción de educadores, las cuales formularon programas especi~ 

les cuyo objetivo consistía en estudiar a los niños y apl! 

car los resultados de sus investigaciones. Las autoridades

de las escuelas pGblicas eligieron determinadas escuelas o 

clases para realizar sus trabajos de investigación o poner

ª prueba sus nuevos procedimientos. 11 (120) 

De igual forma surgen en Estados Unidos instituciones

de financiamiento para la investigación, tales como la Fun

dación W.K. Kellogg, la Fundación Ford y la Fundación Rus-

sell Sage, entre otras, las cuales a través de subsidios -

favorecían actividades de investigación. En las Gltimas dé

cadas se han multiplicado las instituciones dedicadas a pr2 

mover la investigaci6n pedagógica, de tal forma que existen 

varias de estas instituciones en cada país, de prácticamen

te todo el mundo. 

(120) VAN DALEN, Deobold., op. cit., p. 17 
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Con el fin de reunir, para posteriores investigaciones, 

y de difundir los resultados de las investigaciones, han -

surgido instituciones especializadas en información pedagó

gica, ya como centros independientes, o bien corno departa-

mentas, anexos o divisiones al interior de los centros de -

investigación, en cualquiera de sus modalidades. Así "en --

1922 la Asociaci6n Nacional de Educaci6n (National Educa--

tion Association) creó la División de Investigaciones, que

hoy recoge considerable información y ef ectGa muchos estu-

dios que son realizados por los mismos miembros." (121} 

De igual forma han surgido centros de investigación e 

información educ~tiva en todo el mundo, dada la importan-

cía de la difusión de la investigación que se realiza sobre 

diversos fenómenos educacionales, así como publicaciones p~ 

riódicas sobre la investigación realizada al interior de e~ 

da centro de investigación educativa. Así surgen publica-

cienes como Mind, primera revista sobre Psicología publica

da en Inglaterra en 1876; American Journal of Psychology -

fundada en 1887 y,Pedagogical Seminary en 1891, por Stanley 

Hall; L'Année Psychologique, publicación donde Binet publi

ca sus trabajos sobre la inteligencia; el Teacher~ College

Record fundado en 1900, y que publicó varios estudios sobre 

Thorndike, y el Journal of Educational Psychology creado en 

1910, entre las más importantes. 

"Al advertir la importancia de la investigación, mu--

chas universidades fundáron departamentos cuya tarea cansí~ 

tía en publicar monografías sobre los trabajos ·realizados -

en ese campo; las asociaciones educacionales, por su parte-. 

agregaron secciones de investigación a sus organizaciones y 
publicaciones. 11 (122) Por ejemplo, la American Educatíonal

Research Association ha tenido una importante in.fluencia sE_ 

bre el movimiento de investigación y ha fundado varias pu--

(121) VAN DALEN, Deobold., op. cit., p. 17 
(122) loe. cit. 
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blicaciones como Educational Research Bulletin, en 1920; la 

Review of Educational Research, en 1931, y el American Edu

cational Research Journal, en 1964, y también ha editado la 

Encyclopedie of Educational Research. 

Como se ha venido indicando, este movimiento de impul-

so a la investigación educativa y a la publicación de do-

cumentos periódicos que difundan los resultados de los pro

yectos de investigación realizados en los centros especial! 

zados, no sólo se ha presentado en los países desarrollados 

sino también, en los países subdesarrollados, aunque en és

tos hay importantes problemas para la obtención de recursos 

económicos, técnicos e incluso, humanos, sobre todo en lo -

que se refiere a personal altamente calificado para la in-

vestigaci6n edu~atlva •. Sin embargo, gracias a las distin-

tas publicaciones en las que se difundieron los trabajos de 

investigación europeos y norteamericanos, este movimiento -

empezó a penetrar en América r~a tina en la década de los cu~ 

renta. "A partir de entonces, Argentina, Venezuela, México

y recientemente Cuba han venido logrando grandes avances en 

el campo de la investigación aplicada a la educación, nu-

triéndose y viéndose estimulados no s6lo de los adelantos,

en este sentido de Estados Unidos y de Europa, sino por las 

realizaciones de sus propios investigadores y los de las r~ 

públicas latinoamericanas. 11 (123) 

Una vez revisado el proceso general de desarrollo de -

los centros de investigación educativa en los países pion~ 

ros tales como los países europeos y Estados Unidos, y la -

influencia de éstos en países subdesarrollados como los pa~ 

ses latinoamericanos, para el desarrollo de este tipo de -

centros en este continente, conviene exponer la importancia 

de los principales centos de investigaci6n, documentaci6n e 

información educativ~ que existen actualmente a nivel in-

ternacional, para después señalar lo correspondiente a los-

(123) DIAZ-GONZALEZ I., Alfredo., op. cit., p. 13 
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centros de investigación .educativa en México, los cuales -

constituyen el objeto de estudio concreto del presente tr~ 

bajo de investigaci6n. 

III.3.3. Investigación Educativa Institucionalizada Inter

nacional. 

En el ámbito internacional, han sido creados diversos

organismos educat~vos internacionales y centros de investi 

gación, documentación e información educativa en diversos

países, ·que han contribuido al intercambio, difusión, fina~ 

ciamiento, operatividad y norrnatividad de las tareas rela-

cionadas con la educación, y concretamente de la investiga

ción educativa. 

Entre los organismos pedagógicos internacionales se -

distinguen dos tipos: 1) las organizaciones intergubername~ 

tales fundadas entre Estados por acuerdos internacionales -

formales que definen su misión, dominios de competencia, r~ 

cursos y privilegios; 2) organizaciones no-gubernamentales

con estatus jurídicos diversos y recursos diferentes que 

asocian personas, grupos e instituciones que tienen algo -

que ver con la educación. 

Dentro del primer tipo de organización, sobre todo en

el cuadro del sistema de la O.N.U., están la u.N.E.s.c.o.,

que se ocupa de educación, y la O.T.I., de formación profe

sional, entre las más importantes. 

La UNESCO es el organismo internacional de cultura, -

ciencia y educación más importante. Este fue fundado en 

1946 con el fin de servir a la pa~ por medio de la educa--

ción, y tiene su sede en Par!s, Francia. A este organismo,

de acuerdo con los aspectos señalados en los acuerdos inteE 

nacionales, se le reconocen tres funciones (124): la fun-

ción de cooperación intelectual, a través del intercambio -

(124) DIEUZEIDE, Henri., ºOrganismos Pedagógicos Internacio 
nales" ,Diccionario de Ciencias de la Educación., p.1060 
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de informaci6n y documentación, la puesta en marcha de ins

tituciones nacionales, estudios y evaluación, reuniones de

expertos, coloquios y conferencias, publicaciones y periód! 

ces, conferencias de ministros, etc.; la función normativa, 

creando instrumentos internacionales, convenciones, cartas, 

y recornendacion~s, como la Recomendación # 60 sobre los Ce~ 

tras de Investigación Pedagógica, y la función operacional

u operativa sobre asistencia técnica de los Estados miembro 

que lo soliciten. 

Existen por supuesto otros organismos intergubernamen

tales como la Oficina Internacional de Educación (Bureau lE 
ternational d'Education), la Oficina de Educación Iberoaffie

ricana (OEI), etc. 

En cuanto a las organizaciones no gubernamentales en -

el dominio de la educaci6n, éstas son numerosas y diversas. 

El Anuario de las Organizaciones Internacionales publicado 

en 1980 por la Unión de las Asociaciones Internacionales, -

menciona 682 bajo la rGbrica de educaci6n. Además de los -

organismos que se dedican propiamente a la investigaci6n -

cnuca ti v~ existen aquellos que realizan el acopio de infor

mación y docurnentaci6n pedagógica a nivel internacional, r~ 

gional y nacional. (*) 

III.3.4. Investigación Educativa Institucionalizada en Mé

xico. 

La educaci6n quizá sea el servicio pGblico que la may2 

ría de los mexicanos percibe como el más importante para su 

vida personal y familiar, y para su adaptación y superación 

dentro de una cada vez más compleja y competitiva sociedad. 

Además la actividad educativa es un proceso que afecta.di-

recta o indirectamente a todos. "Por esto y por los consid~ 

(*) vid., Anexo II. 

,· 

•' 
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rables recursos que la nación dedica a este servicio, se P2 

dría suponer que, hay una gran preocupación por mejorar su

calidad y que, en consecuencia, la investigación educativa

ocuparía un lugar prioritario. Pero no es así, la investig~ 

cicSn educativa es precaria e insignificante." (125) 

Sin embargo, las demandas del país "exigen una indaga

ción pedagógica que responda a la solución de los problemas 

que plantea la educación."(126) Para ello se requiere entre 

otras cosas, de la asignación de mejores recursos económi-

cos, de una política educacional donde se de un mejor y ma

yor apoyo e impulso a la investigación .educa·t_iva ,. de pers~ 

nal con una excelente preparacicSn como investigador, de re

cursos técnicos suficientes y modernos, de una adecuada or

ganización al interior de los centros de investigación edu

ca·tiva y a nivel nacional, con el fin de integrar mejor la

labor realizada en cada centro, de lograr una efectiva y -

eficiente difusión de los resultados que se obtienen, etc. 

Pero en todo esto hay un factor que es fundamental y que -

depende en gran medida de la formación personal y profesio

nal de. los investigadores, y consiste en la reconsideraci6n 

en "nuestra propiá confianza para producir algo que benefi

cie a nuestra educación en primer lugar, y ( ••• ) a la pro-

blemática educativa latinoamericana y mundial a pesar de -

las limitaciones.( •.• ) El esfuerzo continuo, la familiariz~ 

ción con los instrumentos que intervienen en el proceso de

indagación y el empeño, conducirán a abrir en toda su ampli 

tud la puerta de la investigación pedagógica en México.11 (127) 

Es conveniente señalar que también se han tenido va--

rios logros en la investigación educativa en México tales

como, el señalamiento de la tarea investigadora en educa--

ci6n como prioritaria en el planeamiento nacional, como se 

(125) LATAPI, Pablo., Política Educativa en México., Ed. Nu~ 
va Imagen., p. 75 

(126) DIAZ-GONZALEZ I, Alfredo., op.cit., p. 16 
(127) loe. ciJ;_,_ 
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indicó en la presentación de las finalidades y objetivos -

del Programa de Educación, Cultura, Recreación y Deporte -

del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988; la conformación

de un Plan Maestro de Investigación Educativa por el --

CONACYT (*) 1· el surgimiento de diversos centros de investi

gación de diversa naturaleza; la mayor producción de estu-

dios investigativos; el hecho de que en 1970 existían 26 -

unidades de investigación relacionadas con la Pedagogía; --

1974: 63; 1979: pasaban de 100 y actualmente supera a las -

200. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, y un paso funda

mental para ello es analizar todos los aspectos relaciona-

dos con el problema de la investigación educati'va en Méxi

co, para con base en el conocimiento de la realidad que es

to proporcione, establecer las limitaciones, los logros, -

los objetivos a alcanzar,las tareas a realizar, los recur-

sos necesarios, las mejoras e innovaciones a instrumentar,

entre otras acciones, tratando de integrar a todas ellas p~ 

ra la consecuci6n de un objetivo cornGn. 

III.3.5. Problemas y Retos Actuales de Investigación Educ~ 

tiva en México. 

Dentro de éstos, señala Pablo Latapí los siguientes -

a~pectos corno los indicativos más importantes de la actual

problemática de la investigación educativa en México: (128) 

1) En todo el país se realizan un poco más de 200 proyectos 

de investigación educativa. Esto significa sólo el .3% del 

·total nacional de proyectos de investigación y el 11.5% de 

los realizados en ciencias sociales. 

2) De las instituciones que llevan a cabo investigaciones -

sobre educación, sólo 21 pueden ser consideradas verdaderos 

centros dedicados profesionalmente a esta actividad y con -

(*} El contenido de este Plan Maestro se expondrá en· un --
apartado posterior. 

(128) cfr., LATAPI, Pablo., op. cit., 75-78 p. 
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un nivel suficiente de organización y estabilidad. 

3) En México trabajan en la investigación educativa 425 

personas, lo que representa un 3% del total de investigado

res científicos. 

4) En los 21 centros más institucionalizados el personal e~ 

tá integrado por 25 personas con doctorados, 57 con maes--

trías, 87 con licenciaturas y 31 sin grado. De este perso-

nal, sólo el 12% está especializado en ciencias educativas. 

5) En cuanto a la formación profesional del investigador, -

sólo 5 universidades mexicanas ofrecen maestrías en educa-

ción y, sólo el 3% de las becas otorgadas hasta ahora por -

el CONACyT han sido para ciencias educativas. 

6) Respecto de la difusión de la investigación, sólo exis-

ten 3 revistas especializadas con amplia difusión y 5 cen-

tros tienen bibliotecas con menos de 25,000 volúmenes. Ade

m~s en todo el país sólo hay dos bibliotecas especializadas 

en éste campo que superen los 10,000 volúmenes. 

7) La investigaci6n.educativa se realiza, principalmente en 

organismo::· públicos Un 46% de las instituciones registradas 

pertenecen dl sistema de enseñanza superior; otro 44% al -

Estado o a organismos paraestatales, y sólo un 10% son in~~ 

pendientes. 

B} En cuanto a los temas sobre los que versan los proyectos 

de investigaciór educativa,. no existe un conocimiento pre

ciso sobre ellos. De manera genérica, se puede afirmar que

predominan los proye~tos de investigación aplicada y de de

sarrollo experimental sobre los de investigaci6n básica. P~ 

rece ser que en ciencias sociales existe una clara tenden-

cia hacia una ivestigaci6n más operativa, estrechamente re

lacionada con la acción. 

9) Las actividades de investigación en México tienen escasa 

significación y han servido de apoyo fundamentalmente al -

sistema económico, en menor medida al sistema de salud pú-

blica, y en muy poca al sistema educativo. 

10) Los investigadores conocen muy bien los problemas a los 
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que se enfrentan, tales como: ausencia de políticas defini

das de investigaci6n; falta de coordinación dentro de las -

instituciones; escasez de personal capacitado; limitación -

importante de recursos económicos y técnicos, y dificultad

para la obtención de información y para estable'cer una per

manente comunicación. 

11) En ciencias sociales, pero especialmente en educación,

resulta difícil determinar los resultados prácticos de la -

investigación que se realiza, por lo que la evaluación de -

seguimiento generalmente no es efectuada. 

ºAnte esta problemática que indica Pablo Latapí, y que

es ratificada por los datos que proporciona el inventario -

realizado bajo la dirección del CONACyT por Jean Pierre 

VIET.I,fo:, "Las Instituciones Mexicanas de Investigación Educ!!_ 

tiva- 1973-1974 11
, documento en el cual se indica una pr2 

blemática que aan permanece y Por la que se impone la nece

sidad de atender adecuadamente las necesidades y carencias

que afectan a la investigaci6n ~ducativa en M~xico, para -

lo cual conviene afirmar como lo hace el Dr. Latapí que 

"cualquier esfuerzo en este campo tendrá repercusiones fav2 

rables sobre la educaci6n cotidiana la que está llegando 

-ayer, hoy y mañana- a todos los rincones del territorio n~ 

cional". (129) 

III.3.6. Polít~ca Educativa en Materia de Investigación: -

Programa de Educaci6n, cultura, Recreaci6n y DepoE 

te del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, y -

Plan Maestro de Investigación Educativa del Progr~ 

ma Nacional Indicativo de Investigación Educativa

dependiente del CONACyT. 

Ante la difícil situación en la que se encuentra la in

vestigación sobre los problemas y fenómenos educacionales -

(129) LA'rAPI, Pablo •• op. cit •• p. 78. 
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en nuestro pais, el gobierno de la República y los organis

mos oficiales destinados a esta tarea, han establecido pro

gramas y planes, tendientes a impulsar, normac y orga--

nizar la investigación educativa en México. 

De esta forma y como respuesta a los problemas expues

tos sobre investigación, surge al interior del Plan Nacio-

nal de Desarrollo para el periodo 1983- 1988 fundamentalme~ 

te, el Programa de Educaci6n, Cultura, Recreación y Deporte 

en donde entre otros, se señalan los objetivos a alcanzar -

en materia de investigación. De igual forma, como resultado 

del Primer Congreso de Investigaci6n Educativa, celebrado -

en noviembre de 1981 en México, se estableció el Plan Maes

tro de Investigación Educativa (P.M.) por parte del Progra

ma Nacional Indicativo de Investigación Educativa, depen--

diente del CONACYT. 

III.3.6.1. Progra~a de Educación, Cultura, Recreación y De

porte. 

Como se indicó en el capítulo I, sobre los objetivos -

del sistema educativo mexicano, en este programa del Plan -

Nacional de Desarrollo se establecen por una parte siete -

finalidades generales a alcanzar, diversas metas al inte--

rior de cada finalidad y objetivos específicos conforrnados

en programas concretos para lograr todo· lo anterior. Dentro 

de las finalidades, aquellas que están estrecha y cxplícit~ 

mente relacionad~s con la investigación son: 

1.a Que la sociedad experimente cambios cualitat_ivos y es--

tructura, para que la educación y la investigación científ1 

ca y tecnológica participen eficazmente en la gran tarea de 

transformaci6n de la sociedad mexicana, en un verdadero de

sarrollo nacional; y para lograr esta finalidad se estable

cieron las siguientes metas: 

1.1. Realizar nuevos planes y programas de estudio, a fin -

de c.decuarlos a las necesidades del medio urbano y rural. 
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1.2. Elaborar cursos de capacitación y actualización para -

todo el magisterio, para que puedan obtener el grado de li

cenciatura. 

1.3. Armonizar pedagógicamente los planes ~programas de -

educaci6n preescolar, primaria y secundaria. 

1.4. Crear bibliotecas y unidades de investigación, además

de centros de documentacicSn. 
1.5. Atender las necesidades educativas de los grupos marg! 

nadas. 

1.6. Vincular la docencia con la investigación. 

1.7. Programa Nacional de Postgrado. 

De estas metas, como es evidente aquellas que directa

mente afectan a la investigación ~ducativa institucionali

zada son la 1.5.,1.6., y 1.7. La primera versa fundamental

mente sobre la organización de la investigación educativa; 

la segunda meta, sobre la importancia de la investigación -

educativa dentro del mismo proceso educativo a nivel esco-

lar para mejorar su calidad; y la tercera, sobr~ la for-

mación de personal idóneo para la investigación a través de 

estudios de postgrado. 

Como se ve en esta primera finalidad relacionada con -

la investigación, existe el planeamiento inicial para irnpu1 

sar y organizar la investigación educativa en México , y -

sobre éste y el planeamiento concreto que se elabora en las 

instituciones y organismos especializados es posible llevar 

a cabo con mayor éxito y calidad la investigación sobre ed~ 

caci6n no obstante las limitaciones. 

Continuando con la revisión del Programa de Educación, 

Cultura, Recreación y Deporte, sobre los aspectos que afec

tan directamente a la investigación educativa institucion~ 

!izada, otra finalidad que versa sobre la investigación es

la referente a: 

4. Vincular la educación y la investigación científica, ln

tecnología y el desarrollo experimental con los requerirnie~ 

tos del país. Para el logro de esta finalidad se establecí~ 
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4.1 •. Promover la capacitación para el trabajo. 

4.2. Instrumentar programas de educación tecnológica supe-

rior de acuerdo a las necesidades prioritarias. 

4.3. Realizar acciones para vincular las universidades con

el sistema productivo, para favorecer la comunicación entre 

ambos. Con esto se busca una mayor vinculación entre el si.!!_ 

tema productivo y las actividades académicas y de investig~ 

ción, para obtener mejores resultados en ambos procesos, y

para aprovechar mejor los recursos con que cuenta el país,

y así favorecer el desarrollo de éste. 

Para lograr las metas respecto de la investigación, -

dentro de este Programa Nacional de Educación, Cultura, Re

creación y Deporte, se establecieron tres programas de los-

17 del Programa. Estos son el Programa de Investigación 

Aplicada y Desarrollo Experimental en la Educación, Progra

ma de Reorientación del Sistema de Educación Universitaria, 

y Programa de Vinculación de la Investigación Tecnológica y 

Universitaria con las Necesidades del País. 

1) Programa de Investigación Aplicada y Desarrollo Experi-

mental en la Educación: este programa lleva a cabo la revi

sión, desarrollo y elaboración de los planes y programas de 

estudio, textos y materiales didácticos para la educaci6n -

preescolar, primaria, secundaria y normal. Dentro de este -

programa se señalan 3 objetivos, de los cuales el último s~ 

ñala la importancia de la investigaci6n para mejorar el si.!!_ 

tema. educativo nacional: fomentar y orientar la investiga-

ci6n educativa, hacia la atención de los problemas que en-

frenta el sistema educativo nacional. 

2} Programa de Reorientación del Sistema de Educación Uni-

versitaria: dentro de este programa los objetivos tendien-

tes a impulsar, organizar y mejorar la investigación 

en este caso concretamente respecto del nivel univer

sitario son: 

- Instrumentar de manera progresiva, criterios y normas pa-
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ra elevar la calidad de la docencia y de la investigación -

universitaria. 
- Estimular y reforzar la vinculaci6n entre la docencia y -

la investigación. 
- Mejorar la difusi6n del conocimiento científico y human!~ 
tico. 

3) Programa de Vinculación de la Investigaci6n Tecnol6gica
y Universitaria con las Necesidades del Pa!s: este programa 

atiende los aspectos relacionados con la investigación y -

los estudios de postgrado. Sus objetivos son los siguientes 

- Promover la investigación científica, tecnológica y huma

nística. 

- Fortalecer la desconcentraci6n de la investigación y de -

los estudios de postgrado, y adecuarlos a las necesidades -

estatales y regionales. 

- Definir criterios y normas para la operación y desarrollo 

de los estudios de postgrado. 

Todos estos objetivos tienen una importante trascen-

dencia sobre el proceso de investigación educativa instit~ 

ci.onalizada. Por una parte, el primer obJetivo indica la i,!!! 

portancia no sólo de la investigación tecnológica y cientí

fica, sino también humanística. El segundo habla de un pun

to fundamental que es la desconcentración de la investiga-

ción, lo cual busca por una parte el impulso de la investi

gación de cualquier clase en todo el país, y por otra, la -

búsqueda de soluciones adecuadas a la situación específica

de cada región, estado o municipio. Por último, el tercer -

objetivo es de gran importancia para la formación de inves

tigadores, pues como se vió en la problemática de la inves-: 

tigaci6n pedagógica en México, sólo 21% tiene estudios de -

postgrado, lo cual redunda directamente en la calidad que -

se tiene en los proyectos de investigación, su coordinación 

difusión e integración. 

Por tanto, en este Programa Nacional de Educación, Cu1 

tura, Recreación y Deporte se dan los lineamientos genera--
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les de impulso y organización de la investigación en gene

ral y sobre problemas educativos. Con objeto de señalar con 

mayor concreción los aspectos normativos· y organizativos de 

la investigación pedagógica en México, se expondrá el con

tenido general del Plan Maestro de Investigaci6n Educativa. 

III.3.6. 2. Plan Maestro de Investigación Educativa. 

Corno se indicó anteriormente, en 1981 fue presentado -

el Plan Maestro de Investigación Educativa, durante el Pri

mer Congreso de Investigación Educativa en México, el cual

tenía por objetivo "evaluar el desarrollo de la investiga-

ción pedagógica en nuestro país y así definir una política

gencral al respecto, articulando de paso un plan nacional -

que se pudiera coordinar en cuanto a proyect?S desarrolla-

dos por las distintas unidades de investigación educati-

va." (130) 

Por otra parte, el Plan Maestro señaló aquellas áreas

problemáticas que podr!an ser tratadas por la investiga--

ci6n educ.at.iva. Este plan tiene un carácter esencialmente

orientador con el fin de consolidar la existencia de las -

unidades de investigación que han funcionado a través de apo

yos para despertar el esp!ritu de colaboración en proyectos 

interinstitucionales que serían evaluados permanente. 

Cabe señalar que este plan fue presentado por parte -

del Programa Nacional Indicativo en Ciencias y Técnicas de

la Educación, dependiente del CONACYT, y que fue elaborado -

en 1976. Este programa indicativo, señala las siguientes -

áreas de interés como prioritarias para la investigación ed.!t 

cativ'1 (131) : 

- Elaboración de diagnósticos sobre la educaci6n y sobre la 

investigaci6n educativa en el país. 

(130) DIAZ-GONZALEZ I., Alfredo., op. cit., P• 19 
(131) cfr., Programa Nacional Indicativo en Ciencias Y Téc

nicas de la Educación., CONACYT, Doc. # 15., 27-32 p. 
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- Elaboracción de un proyecto educativo nacional. 

Además dentro del Programa Indicativo se presentan las 

siguientes áreas disciplinarias prioritarias: Sociología de 
la Educación, Antropología de la Educación, Economía de la 

Educaci6n, Política Educativa, Reforma Educativa, Desarro-

llo de Medios Educativos y Mat~tica. 

Finalmente, propone las siguientes 16 áreas de proble

mas concretos a atender por la investigación 

l. Distribución de oportunidades de acceso, permanencia y -

salida del sistema educativo. 

2. Eficiencia del sistema educativo a nivel interno y reza

gos. 

3. Baja deficiencia en términos de distribución de oportun! 

dades. 

4. Adecuación de los contenidos educativos a necesidades u~ 

banas, rurales y étnicas. 

5. Selectividad creciente de la pir&mide educativa. 

6. Distribución regional de los servicios educativos. 

7. Aspectos de la Economía de la Educación. 

8. Relación entre educación y cambio social. 

9. Relación entre la educación, el mercado ocupacional y el 

empleo. 

10. Educación para la solidaridad y participación social. 

11. Transmisión y distorsión de los valores culturales a -

través de la educación y posibilidad de introducir nuevos -

valores. 

12. Transmisión de modelos científicos y tecnológicos en -

los sistemas educativos y capacidad del sistema para fomen

tar la generación de tecnologías propias. 

13. Desarrollo de nuevos sistemas que pueden solucionar los 

actuales problemas. 

14. Utilización de los medios de comunicación de masas para 

la educación. 

15. El subsistema de formación magisterial y de promotores

para la capacitación. 
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16. Organización, financiamiento y adrninistraci6n del sist~ 

rna escolar tradicional de nuevos sistemas complementarios -

y alternativos. 

Dentro de este contexto del Programa Indicativo, surge 

el Plan Maestro de Investigación Educativa,donde se señalan 

las prioridades de investigación de un modo más sistematiz~ 

do, mediante el establecimiento de ocho criterios básicos -

que indican grandes apartados temáticos dentro de los cua-

les pueden ubicarse diversas áreas problemáticas que requi~ 

ren ser investigadas. Pablo Latapí en un ensayo sobre las -

prioridades de la investigación ·eaucati'va en México, pre-

senta una síntesis de los ocho criterios incluidos en el -

mencionado Plan Maestro, en los siguientes términos (132): 

l. Primer Criterio: distribución razonablemente justa de --

los beneficios sociales. 

1.1. Estudios orientados a analizar las pautas de distr! 

bución de las oportunidades educativas y a identificar -

los factores que la determinan, así como a proponer las 

políticas educativas - y las reformas de las políticas -

económicas, ·políticas y sociales- que contribuyan a co-

rregirla. 

1.2. Estudios orientados a precisar la contribución de -

la educación a la movilidad social y redistribución del 

ingreso, en particular análisis longitudinales que docu

menten estas relaciones. 

1.3. Estudios de diseño, experimentación y evaluación de 

mecanismos que atenGen la selectividad del sistema esco

lar (programas preventivos, compensatorios y remediales

en los diversos niveles educativos). 

1.4. Estudios de diseño, experimentación y evaluación de 

programas alternativos de educación no escolar, destina

dos a los alumnos educativamente rezagados. Especialmen-

(132) LATAPI, Pablo., "Las Prioridades de Investigaci6n Edu 
cativa en México".' REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTu-= 
DIOS EDUCATIVOS., México., Vol.11,#2.,1981., 84-86 p. 
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DIOS EDUCATIVOS., México., Vol.11,#2.,1981., 84-86 p. 
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te para adultos rurales, orientados a una educación par

cipativa, solidaria y vinculada a las actividades produs 

ti vas. 

1.5. Estudios de diseño, experimentación y evaluación de 

programas de educación rural integrados a los procesos -

globales del desarrollo. 

2. Segundo Criterio: contribución al desarrollo económico. 

2 .1. Estudios sob_re la relación entre la educación, el -

ingreso, el mercado ocupa~ional y el empleo. 

2.2. Estudios sobre la contribución de la educación al -

autoempleo. 

2.3. Estudios orientados a adecuar el contenido de la -

educación primaria a las necesidades rurales y, en gene

ral, a facilitar la integración del educando a la vida -

productiva. 

2.4. Estudios sobre la contribución de la educación sup~ 

rior al desarrollo científico y tecnol69ico. 

2.5. Estudios sobre la contribución del _sistema educati

vo, desde la educación elemental, a la creación de una -

cultura científica. 

3. Tercer Criterio: contribución al mejoramiento del ambien-

te cultura l. 

3.1. Estudios sobre los efectos en la educación de los m~ 

dios de comunicación masivos. 

3.2. Estudios experimentales orientados a promover el há

~bito de la lectura 

4. Cuarto Criterio: suficiencia de los servicios. 

4.1. Estudios que favorezcan la articulación de los diveE 

sos niveles del sistema educativo y de la educación esco

lar y no escolar. 

4.2. Estudios que faciliten la satisfacción de ~a demanda 

de educación preescolar, en partícula~. el diseño, experi

mentación y evaluación de program.as para ampliarla, mejo

rarla- y diversificar sus modalidades. 
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4.3. Estudios que faciliten la satisfacción de la deman

da de educación escolar primaria para niños, en particu

lar el diseño, experimentación y evaluación de programas 

alternativos, destinados a la población marginada y dis

persa, que permitan ampliarla, mejorarla en su rendimie~ 

to y calidad, y diversificarla. 

4.4. Estudios que favorezcan el desarrollo de la enseña~ 

za secundaria en el medio rural, en particular el dise

ño, experimentación y evaluación de programas alternati

vos. 
4.5. Estudios que favorezcan un mayor acceso de la rnu-

jer, principalmente en medios marginados a la educación

escolar y no escolar. 

4.6. Estudios que aceleren la incorporación de la pobla

ción adulta principalmente rural, a modalidades educati

vas abiertas, semiabiertas y no formales, inc.luyendo los 

diagnósticos de esta demanda, la determinación de neces! 

dades educativas y la exploración de teortas andragógi-

cas que fundamenten diseños, experimentos y evaluaciones 

de este tipo de programas. 

4.7. Estudios sobre maestros y otros tipos de educadores 

para educación b§sica, lo cual comprende: diagnósticos -

sobre maestros en ejerclcio, diagnósticos de los actua-

les sistemas de formación de maestros, diseños y experi

mentaciones de nuevos modelos de formación de nuevos 

maestros y de actualización y capacitación del magiste-

rio en servicio. 

4.8. Estudios sobre maestros de educación media, de man~ 

ra semejante al punto anterior. 

S. Quinto Criterio: fomento del aprendizaje y desarrollo i~ 

telectual. 

5.1. Estudios teóricos que contribuyan a definir la cal! 

dad de la educación y a identificar sus componentes. 

5.2. Estudios orientados a examinar críticamente y refOE 

mular los objetivos de los distintos niveles educativos-
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y a mejorar los instrumentos para evaluar el rendimiento 

y la calidad del aprendizaje. 

5.3. Estudios de diseño, experimentación y evaluación de 

programas orientados a elevar el rendimiento del sistema 

educativo, en beneficio principalmente de alumnos de ba

jo estrato social. 

5.4. Estudios tendientes a adecuar los contenidos educa

tivos a las diversas necesidades e intereses urbanos, r~ 

rales, regionales y étnicos. 

S.S. Estudios sobre la función del maestro en la innova

ci6n educativa en los tres niveles. Diseños y experimen

tos tendientes a estimular la creatividad del maestro y 
a movilizarlo hacia la búsqueda de calidad. 

5.6. Estudios sobre los problemas del aprendizaje del 

adulto, diseños y experimentos para superarlos (ver 4.6) 

6. Sexto Criterio: contribución a la integración socio-pal! 

tica. 

6.1. Estudios sobre la funci6n de socializaci6n de las -

instituciones educativas y sobre la transmisión de los -

valores culturales a través de la educación y sobre la -

posibilidad de introducir nuevos valores. Experimentos -

para fomentar nuevas pautas de relaciones interpersona-

les y de conductas institucionales que fomenten los nue

vos valores deseables. 

6.2. Estudios de diseño, experimentación y evaluación de 

programas orientados a superar las contradicciones entre 

los valores que promueve oficialmente el sistema educat! 

va y los promovidos por los medios de comunicación masi

va, las instituciones sociales y el sistema político. 

7. S~ptimo Criterio: adecuada investigación y planeación. 

7.1. Estudios sobre la capacidad, el proceso y los efec

tos de la investigación educativa y diseños para consol! 

dar la capacidad de investigación, y mejorar las relaci2 

nes con su~ usuarios. 
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7.2. Estudios -principalmente sobre el campo de aprendi

zaje- que incorporen al maestro a los procesos de inves

tigación educativa. 

7.3. Estudios de microplaneaci6n (local y regional) de -

la educación con ~nfasis en el mejoramiento de la cali-

dad de los servicios educativos. 

8. Octavo Criterio: adecuada administración de los recursos. 

8.1. Estudios sobre la eficiencia de la administración -

educativa, sobre todo a nivel local, y la relación de la 

administración con la innovación educativa. 

8.2. Estudios de diseño, experimentación y evaluación 

orientados a promover una mayor participación en las de

cisiones educativas, tanto de los alumnos ':l maestros, ca 

mo de los padres de familia y la comunidad, así como las 

diversas instancias de la burocracia educativa. 

Además de estos programas y planes, que son de gran -

utilidad para orientar la labor de la investigación hacia -

met.h , comunes, y con el objetivo de una mayor instituciona

lizaci6n y coordinación de la investigación en México, el -

26 de julio de 1984 se ·creó el Sistema Nacional de Investi

gadores (SNI), con objeto de agrupar a las personas que se-

dedican a la investigación. De acuerdo con lo indicado-

en el quinto informe de gob~erno del Lic. Miguel de la Ma-

drid, este sistema apoya en .la actualidad a 3051 investiga

dores nacionales de todas las áreas, con el propósito de f2 

mentar su actividad y vincularla a las necesidades del país. 

Por otra parte, junto a estas acciones enfocadas al -

plant:!antil;!nto y organi:l.ación a nivel nacional de la investi

gación educativa, se realizan otro tipo de cursos de acción 

tendientes a superar algunos de los obstáculos que inter-

fieren la labor de los investigadores. Tales acciones son -

impulsadas por propia cuenta de los investigadores, y son -

entre otras (133): esforzarse porque se implante un sistema 

(133) DIAZ-GONZALEZ I., Alfredo., op.cit., p. 19 
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formal de actualización y de formación de investigadores en 

el terreno pedagógico; porque se supere el nGrnero de becas

al extranjero (CONACyT concede alrededor de 70 por año); -

porque se den los apoyos técnicos, materiales, y sobretodo

los referentes a recursos humanos: t~cnicos encuestadores,

bibliotecarios, archivistas, técnicos en manejo de computa

doras, etc.; pOrque se aumente el nGmero de publicaciones -

especializadas, pues actualmente son muy pocas las que cir

culan a nivel nacional: Perfiles Educativos del CISE, Revi~ 

ta de Educaci6n Superior de ANUIES, Educaci6n del CNTE, In

vestigaci6n Educativa del Departamento de Investigaci6n Ed~ 

cativa, dependiente de la Dirección General de Planeación:

Subsecretaría de Planeaci6n Educativa, Revista Latinoameri-
1 

cana de Estudios Educativos del CEE, Enlace, órgano del se-

cretariado Conjunto de la Coordinaci6n Nacional para la Pl~ 

neaci6n Superior. 

Para lograr un verdadero impulso de la investigaci6n -

educativa en México, así como resultados Otiles y aplica-

bles a la realidad educativa mexicana, es necesario: 

- Realizar evaluaciones continuas y de seguimiento de los -

proyectos de investigaci6n educatiVa,. y de los resultados

de los mismos para analizar su efectividad. 

- Llevar a cabo estudios continuos para actualizar los da-

tos, sobre el número, ubicaci6n, y características de los -

centros de investigación educativa que actualmente existen 

en el país. 

- Producir proyectos de verdadera relevancia, e investiga-

cienes destinadas a contribuir efectivamente a la soluci6n

de problemas que plantea el momento actual, derivadas del -

amplio campo de la Pedagogía. 

- Promover la investigaci6n participativa, en donde se int!:_ 

gre a las instituciones especializadas, organismos pGblicos, 

investigadores y comunidad en general. 

- Hacer un uso racional y realmente productivo de los recuE 

sos materiales, econ6micos, t~cnicos y humanos con que cue~ 
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ta el sistema de investigación educativa, y concretamente,

con los que cuenta cada centro. 

~ Promover en los jóvenes estudiantes, y profesionistas de

diversos niveles un esp1ritu cientifico de búsqueda, de in

vestigaci6n y con ello, su.participación efectiva en proyec

tos de investigaci6n educativa al interior de los centros -

especializados. 

Por Ultimo, se presentará en el siguiente apartado de

este capitulo una relaci6n de los centros de investigaci6n

educativa más importantes~ pues como se indicó es un paso'in.1 

cial para el análisis y la introducci6n de innovaciones ten 

dientes a mejorar las condiciones actuales de la investiga

ción educa ti va en México. 

III.3.7. Los Centros de Investigación ·Educativa en México. 

A continuaci6n se presenta una relaci6n de los centros 

de investigaciór. edUcativa en México de acuerdo con un es

tudio dirigido por Jean Pierre Vielle, publicado en el nGm~ 

ro 32 de la Revista de Educación Superior que edita ANUIES

correspondiente al volúmen III, 1979: 

SECTOR PUBLICO 

- Secretaría de Educaci6n PGblica. 

Subsecretaria de Educaci6n Superior e Investigación Cien

t!fica, a través de la Dirección General de Investigación 

y Superación Académica, fundamentalmente. 

- Subsecretaria de Planeación y de Programación, principal

mente. 

- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por medio del -

Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa. 

- Consejo Nacional Técnico de la Educación. 

Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica. 

- Dirección General de Coordinación Educativa. 

- Secretaría de Programación y Presupuesto. 

Subdirección de Programación de Educación, Cultura, Cien-
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cia y Tecnología. 

SECTOR UNIVERSITARIO 

- Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Ens~ 

ñanza Superior, a través de la Coordinación Nacional para 

la Planeación de la Educación Superior. 

- Inst~tuto Politécnico Nacional, a trav~s del centro de I~ 

vestigaciones y Estudios Avanzados, dependiente del DepaE 

tamento de Investigaciones Educativas. 

- Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente -

a través del Centro de Investigaciones y Servicios Educa

tivos y del Centro de Estudios Universitarios de Tecnolo

gía Educacional para la Salud. 

- Universidad Autónoma Metropolitana. 

- Universidad Pedagógica Nacional. 

- Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo 

- Centro Interdisciplinario de Investigaci6n y Docencia de-

Educaci6n Técnica. 

- Centro de Experimentación para el Desarrollo de la Educa

ci6n y Formación Tecnol6gica. 

- Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano de-

Obra. 

SECTOR PRIVADO 

- Centro de Estudios Educativos, A.c. 

- Fomento Cultural y Educativo, A.c. 

- Central para el Desarrollo y la Participación Social, A.C. 

- Reuniones de Informaci6n Educativa, A.C. 

- Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, A.C. 

- Instituto Mexit.:"Emn dP Est.11dini=; Snci.alf~s, A.C. 

- Documentalistas de Educación Superior e Investigación 

Educativa. 

- Universidad Iberoamericana. 

- Universidad de Monterrey. 

SECTOR EXTERNO 

- Centro de Educación Fundamental para la América Latina. 

- Unión de Universidades de América Latina. 
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- Centro Latinoamericano de Tecnología Educativa para la S~ 

lud. 

- Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 

Respecto de estos centros de investigaci6n, indica 

Díaz-Gonzalez que (134) recientemente se intent6 levantar -

un inventario de instituciones que realizan investigaci6n -

educativa, aprovechando los datos que ya se tenían en el -

inventario de Vielle (*),y del cual se concluyeron los si

guientes aspectos: 

l. Número de centros de investigación~ actualmente superan

los 200. 

2. Investigadores: actualmente superan los 2000, de los cu~ 

les casi el 50% pertenece al sector público federal. 

3. Preparación profesional de los investigadores: 42i pro-

viene de licenciatura, 19% de escuelas normales, 18% pasan

tes de licenciatura o estudios equivalentes, 16% de rnaes--

tría y 5% de doctorado. 

4. Principales especialidades o áreas académicas de las que 

provienenlos investigadores: Ciencias Sociales y Administr~ 

tivas, que se complementan con Ingeniería y las Ciencias de 

la Educaci6n, representando éstas últimas un número reduci

do en relación con la totalidad. 

5. La investigación educa ti va aún es joven en México, el -

25% de los centros especializados apenas rebasan los años 

de experiencia. 

6. La mayoría de los investigadores no han recibido cursos 

e;,pccíficos en su campo, pues se han formado en la práctica 

7. Actualmente se destina 3% del presupuesto de investiga-

ción científica y tecnológica a la investigación educativa 

Ahora bien, una vez que ha sido señalada de manera ge

nérica la situación actual de la investigación _educativa 

en México, así como la importancia de esta actividad para la 

(134) cfr., DIAZ-GONZALEZ !.,Alfredo., op.cit., p.18. 
(*) vid, Bibliografía sobre la obra de VIELLE. 
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atención de la demandas educativas en México, se cuenta con 

los datos fundamentales para llevar a cabo un estudio des-

criptivo sobre la operatividad de los principales centros -

de investigación ubicados en el Distrito Federal, con la f! 
nalidad de establecer un modelo organizativo para la confoE 

mación de un centro cuya característica fúndamental sea la

instrumentación de la vinculación entre la pr~ctica educat! 

va y la investigación_ ·educa·tiva, quedando entonces estable 

cido como un centro de investigación y asesoría educativa·ª 



CAPITULO IV 
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EL PROCESO DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA INSTITUCIONALIZADA 

Una vez analizado por una parte el proceso de la in-

vestigación educativa en cuanto a sus supuestos teóricos -

generales·, así como la fundamentación científica de la ra-

zón de ser e importancia de dicho tipo de investigación, p~ 

ra el enriquecimiento del acervo de la ciencia pedagógica,

y la mejora del proceso educativo; y por otra, la problemá

tica general de la investigación educativa en México, se -

procederá a estudiar la operatividad concreta de los cen--

tros de investigación educ~tiva en México, en términos del 

planeamiento, realización y evaluación de la misma al inte

rior de los centros especializados. 

Concretamente se pretende conocer qué es lo que se es

tá haciendo en materia de investigaci6n educativa en Méxi

co, cómo se está llevando a cabo y cuáles son el alcance y 

proyecci6n social de la labor realizada en los centros esp~ 

cializados. 

El interés por realizar este estudio parte de la dete~ 

ción de ciertas necesidades y carencias en cuanto a la in-

vestigaci6n educativa institucionalizada en México (vid. -

Cap. III}; de la experiencia profesional sobre la importan

cia y trascendencia de la labor investigadora, y de la con

vi~ci6n de que la investigación es el sustento para una ad~ 

cuada acción educativa, para el desarrollo de la Pedagogía, 

y para el logro de un progreso social que beneficie a los -

distintos grupos sociales 

ta y armónica.· 

y sus miembros de manera conju~ 

En cuanto a las necesidades y carencias en el ámbito-

de la investigación educat.i va, cabe señalar genéricamente

los problemas fundamentales indicados en el capítulo ante-

rior: presupuesto insuficiente, escasos resultados concre-

tos y Otiles aplicados y considerados como trascendentalcs

en y para la sociedad, y sobre todo la concepci6n generali

zada de la poca importancia que pueda tener este tipo de --
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investigaci6n pura el desarrollo y progreso del pais. 

Respecto a la importancia y trascendencia de la labor

investigadora para el desarrollo de la ciecia de la educa-

ci6n: la Pedagogía, y de la sociedad, puede fundamentarse -

en dos supuestos básicos, que a lo largo de este trabajo de 

investigaci6n, se han venido señalando. Primero, la educa-

ci6n es una condición fundamental para el desarrollo armón! 

co y próspero de toda sociedad y sus individuos, y a su vez 

para el logro de una mayor eficacia y ef icíencia del proce

so educativo, la investigación educativa constituye un el~ 

mento esencial. Segundo, la investigaci6n es una labor sus

tancial para el desarrollo de toda ciencia, es un elemento

que ha de encontrarse presente en toda acci6n cicntifica, -

ya como antecedente, ya como sustento permanente en la rea

lización de dicha actividad por tanto, gracias a la invest.!_ 

gaci6n, se pueden llevar a cabo acciones concretas, basadas 

en un conocimiento causal, cierta y experimental, y se. 

abren perspectivas de desarrollo científico. 

De esta problemática global mencionada concerniente a 

la investigación educativa, y fundamentados en las premisas 

anteriores respecto a su importancia para los individuos i.!,! 

volucrados en el proceso educativo, para la ciencia·pedag6-

gica y para la sociedad, se pretende hacer un análisis de -

los centros de investigación educativa localizados en el -

D.F. respecto de los siguientes elementos: 

l. Antecedentes de los centros de investigación educativa. 

2. Fiñes, metas y objetivos de los centros de investigaci6n 

educativa. 

3. Organizaci6n administrativa de los mismos. 

4. Proyectos de investigación realizados en los centros de 

investigaci6n educativa. 

5. Métodos, técnicas y procedimientos de investigación em-

pleados en los centros indicados. 

6. Investigadores que participan en el proceso de investig~ 

ci6n al interior de los centros especializados. 



191 

7. Evaluaci6n institucional __ respe.cto de los result~dos obt~ 

nidos de los proyectos realizados en los centros, referidos 

a la investigaci6n e.ducativa, la ciencia pedag6gica ~7 la -

sociedad. 

A través de este estudio se pretende: 

l. Conocer el surgimiento y actividades realizadas en un -

centro de investigaci6n educativa; así como su organiza--

ci6n, estructuraci6n y resultados obt~nidos de mayor rele-

vancia. 

2. Identificar y detectar necesidades de investigación ed~ 

ca'tiva institucionalizada, para fundamentar la organizaci6n 

de un centro de investigación educativa que satisfaga di-

chas necesidades, a partir de los recursos materiales, téc

nicos y humanos con que se cuente. (*) 

3. Señalar la importancia y trascendencia de la investiga-

ción educativa institucionalizada, como elemento de desa-

rrollo científico de la Pedagogía y de progreso social fun

dado en una educación integral y eficaz dada a los miembros 

de la sociedad. 

IV.l. CONCEPTUALIZACION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION EDQ 

CATIVA 

Los centros. de investigación educativa, como se indi

có en el capítulo III, son unidades de investigación que i~ 

tegran diversos recursos humanos, técnicos y materiales, a

fin de realizar estudios sobre los problemas referidos al -

proceso educativo. 

Dichas unidades de investigación se caracterizan por su 

naturaleza institucional, la cual queda formalizada a par-

tir de la definición de documentos normativos tales como -

acta constitutiva, reglamentos, estatutos, etc., en los que 

se indican los fines del centro. 

(*} Este objetivo se concretará en la propuesta del Cap. V 
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De acuerdo con los lineamientos generales establecidos 

al interior de cada centro de investigaci6n, se definen sus 

prioridades de investigaci6n, objetivos concretos, líneas -

de investigaci6n, así como las ~r~as disciplinarias priori

tarias sobre las cuales versarán los proyectos de investig~ 

ci6n a realizar por el centro. 

A partir de esta conceptualizaci6n de investigaci6n g~ 

neral, se establecen y definen las generalidades operativas 

del centro respecto de: la organización administrativa, la

metodología general de investigaci6n, los lineamientos gen~ 

rales sobre investigadores , proyectos de investigaci6n a -

realizar, y sistemas de evaluaci6n y control institucional. 

Este último punto sobre evaluación es fundamental, ya que -

a partir de ella, el centro contará con los elementos nece

sarios para la reestructuración del centro, para el estable

cimiento de nuevos objetivos o prioridades, para la intro-

ducción de innovaciones metodológicas y/o administrativas, 

y en fin para el establecimiento de los cursos de acción ne

cesarios para el desarrollo y mejoramiento del centro y de 

la labor de investigación que el mismo realice. 

Todos los elementos señalados anteriormente, que pue-

den ser categorizados en los siguientes puntos: intenciona

lidad, organización administrativa, metodología de investi

gación,proyectos de investigación, investigadores y evalua

ción institucional, constituyen los aspectos esenciales -

sobre los cuales se procederá a realizar el proceso de. in-

vestigación correspondiente a la presente tesis. 

La importancia de este análisis parte de dos supuestos 

teóricos fundamentales, y de una intencional~dad práctica -

respecto del problema objeto de investigación: los centros

de investigación educativa en México. 

Respecto de los sUpuestos teóricos, éstos son: 

l. El proceso de perfeccionamiento intencional del hombre,

denominado educaci6n, es un proceso de amplios alcances peE 

sonales y sociales, toda vez que en la medida en que dicho-
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proceso tenga como resultado la constituci6n de personas -

con una importante y profunda formaci6n intelectual, y mo-

ral, tanto el individuo cuanto la sociedad tendrán una me-

jor y mayor calidad de vida, en la que se integ~arán armón! 

camente los aspectos.materiales, sociales, afectivos, inte

lectuales, moraleS, e incluso religiosos. 

2. Dada la trascendencia de este proceso, es fundamental la 

aplicaci6n de una ciencia en la que los aspectos esenciales 

del mismo sean analizados, sistematizados y conformados en

un cuerpo científico, cuyo fin sea el perfeccionamiento del 

propio· proceso educativo, y con él, el de la sociedad y las 

personas. 

Ahora bien, para la conformaci6n de dicho cuerpo cien

tífico, es necesaria la investigación, a través de la cual

se identifiquen los principales problemas educativos y pr2 

pongan las soluciones más adecuadas. Sin embargo, no obs-

tante la importancia de la investigación educa·tiva ésta -

no ha tenido en México un adecuado desarrollo (vid. Capít~ 

lo III), y los resultados derivados de los estudios de in

vestigación no han tenido ni el alcance ni la trascenden-

cia necesarios para lograr sustancialmente una mayor cali

dad de la educación en nuestro pais. 

A partir de estas premisas, se pretende realizar un -

estudio general en los centros de investigaci6n educativa

en el D.F. considerando los puntos señalados ant~riormente 

como constitutivos de todo centro de investigación educa

~i.va. 

La finalidad teórico-práctica de dicho estudio, es c~ 

nacer y detectar los principales problemas y necesidades -

derivadas de la organización específica de lós mencionados 

centros, y partiendo de ello, establecer un modelo de·org~ 

nizaci6n para un centro de investigación educa ti.va, en el 

cual se introduzcan sistemas y acciones fundamentalmente a 

nivel organizativo de los recursos materiales, técnicos y 

humanos, con el fin de proponer un sistema a través del --
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cual sea viable una mejor organización, y con ello, el lo-

gro de mejores resultados de investigación con una importa!!_ 

te proyección científica y social. 

IV.2. PROCESO DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

Esta investigación, que fue realizada en el Centro de

Estudios Educativos A.C., el Centro de Investigación y Ser

vicios Educativos de la UNAM, y el Departamento de Invest! 

gaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estu-

dios Avanzados del IPN, tiene la finalidad concreta de de-

tectar las principales necesidades de dichos centros, deri

vadas fundamentalmente de la organización de sus recursos -

materiales, técnicos y· humanos. 

IV.2.1. Planteamiento del Problema 

"Análisis de la operatividad de los centros de invest.,!.. 

gaci6n educativa: Centro de Estudios Educativos A.C., Cen

tro de Investigación y Servicios Educativos de la UNAM, y -

Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV -

IPN, en términos de planeamiento, realización y evaluación 

de la investigaci6r. educativa de cada centro, a partir del 

análisis de sus elementos materiales, técnicos y humanos; -

considerando el periodo comprendido entre 19B4-19B7. (Pro-

puesta de un modelo organizativo de un centro de investiga

ción y asesor!a educatuva). 1
' 

IV.2.2. Variables de la Investigación 

Estas son los aspectos concretos a considerar en el d~ 

sarrollo de la investigación, y son: 

- Fines, metas y objetivos de los centros de investigación

educativa. 

- Organización administrativa de los centros de investiga--
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ci6n. 

- Proyectos de investigación realizados entre 1984-1987. 

- Metodología de investigación 

- Investigadores 

- Evaluación institucional 

IV.2.3. Diseño de la Investigación 

l. Metodologta 

La metodología seleccionada para realizar la presente

investigación, que es de carácter descriptivo, está consti

tuida por una parte por el método descriptivo tipo encuesta 

institucional. Esta método se eligió con el fin de obtener

datos respecto del marco socio-administrativo del proceso

de investigació1: educativa institucionalizada que se veri

fica al interior üe los centros de investigación del D.F.,

así como las características de la investigación, metodolo

gía y personal investigador propios de cada centro. 

Por otra parte, se consideró el método de análisis la

boral referido a las atribuciones y responsabilidades del -

personal que labora en estos centros, poniendo énfasis en -

lo relacionado a los investigadores del mismo considerando

sus actividades específicas y las condiciones de trabajo de 

los mismos. Esto es con el fin de conocer la organización -

y realizaci6n del proceso de investigación educativa. 

los centros especializados, a partir de la organización de 

los recursos humanos. 

Los intrumentos a emplear son cuestionarios y la técni 

ca de entrevista personal, los cuales se aplicarán al pers2 

nal técnico (investigadores) y administrativo del centro. A 

su vez, se retomará también la información proporcionada en 

docurnen tos de los mismos centros. 

A partir de la información obtenida con los menciona-

dos procedimientos, se llevará a cabo un estudio de tenden

cia con la finalidad de evaluar la proyección de los estu--
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dios de investigación realizados en estos centros, respecto 

de ·la sociedad, la acci6n educativa concreta y la ciencia -

pedagógica. 

2. Población y Muestra 

La poblaci6n de este trabajo de investigación está 

constituida por los ·centros de investigación educativa lo -

calizados en el D.F., enunciados en el capítulo III. 

La muestra elegida de dicha poblaci6n, a partir de cr! 

terios fundamentalmente cualitativos está integrada por: 

- Centro de Estudios Educativos A.C. 

Av. Revolución # 1291 

México 20, D.F. 

- Centro de lnvestigación y Servicios Educativos de la UNAM 

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria. 

México D. F'. 

- Departamento de Investigaciones Educativas del CINCESTAV

IPN. 

José Ma. Velasco # 101 col. San José Insurgentes. 

México D.F. 

Los criterios fundamentales para la elección de la me~. 

cionada muestra son: 

- Los centros seleccionados cuentan un importante reconoci

miento a nivel nacional e internacional. 

- De acuerdo con los estudios de Jean Pierre Vielle y Pablo 

Latap! (vid. Cap. III), dichos centros son los que tienen -

mayor estabilidad, y los -que han producido un importante nQ 

mero de proyectos de investigación, algunos de los cuales -

han sido esenciales para el sistema educativo nacional. 

- Dichos centros cuentan con una de las mayores difusiones

de la labor que realizan, tanto a nivel nacional cuanto in

ternacional, a través de revistas y diversas publicaciones, 

así como a través de un constante contacto con los centros

de investigación internacionales y nacionales. 

- Los resultados de sus proyectos de investigación han ten! 
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de las instituciones educativas y de la comunidad. 

3. Instrumentos de Investigaci6n 

Los instrumentos de investigaci6n empleados para la -

realización de esta investigación son: 

- Cuestionario aplicado respecto de la organización admini~ 

trativa del centro de investigación educativa •. 

- Cuestionario aplicado respecto de la organización técnica 

del centro de investigación educativa. 

- Gu!a de análisis de información documental institucional

de los centros de investigación estudiados considerando los 

seis puntos básicos de esta investigación señalados como -

las variables de la misma. 

A continuación se presentan los objetivos, caracterís

ticas y formato de cada uno de los instrumentos indicados. 

Cuestionario de la Organización Administrativa 

del Centro de Investigación Educativa 

Los objetivos de este cuestionarios son: 

- Obtener de una fuente directa constituida por el titular

del sector administrativo del centro, información precisa,

clara, actualizada y fidedigna sobre los siguientes aspee-

tos concernientes a la organización administrativa del cen

tro de investigación: datos generales, documentación insti

tucional normativa, organigrama, sistemas de selecci6n de -

personal, de desarrollo de personal, de administraci6n de -

personal, de financiamiento, cooperación con otros centros, 

difusi6n, inforrnaci6n y documentación, y sistemas de rela-

ci6n del centro con el exterior. 

- Detectar, a partir de la información proporcionada, las -

principales necesidades y carencias organizativas del cen

tro, así como los aspectos operativos a nivel administratA 

vo más importantes del centro. 
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Las características fundamentales de dicho cuestionario 

son: 

- El cuestionario está integrado por 24 pr~guntas divididas 

en cinco áreas: datos y organización general del centro, o~ 

ganigrama funcionalmente definido, sistemas de administra-

ción de personal, sistemas generales de administración de -

los recursos materiales del centro, y sistemas de difusión, 

información y documentación. 

- La aplicación del cuestionario tendrá en cada caso la po

sibilidad de ser contestado por escrito por el sujeto cues

tionado, o adaptado al procedimiento propio de la técnica -

de entrevista. 

- Los datos arrojados por este instrumento serán analizados 

en sus aspectos cualitativos, a través de cuadros cornparati 

vos. 

El formato del cuestionario es el siguiente:(*) 

INSTRUCCIONES: Indique por favor, en los espacios correspo!!. 

dientes a cada pregunta, la información re-

querida con la mayor precisión y claridad P2 

sibles. 

I. Datos Generales 

l. Nombre de la institución: 

2. Domicilio: 

3. Teléfono: 

4. Nombre del actual director: 

II. Organización Normativa 

l. ¿ Cuenta el centro con un documento oficial en el que s~ 

ñalen el ideario, políticas, fines y objetivos generales -

del centro? En caso afirmativo, ¿cuál es el contenido gene

ral de este documento? 

2. ¿Existen documentos tales como estatutos, reglamento in-

(*) Sólo se indican las preguntas, por lo que se excluye el 
espacio de respuesta asignado en el original. 



terno, etc. que normen la operatividad del centro? ¿Cuáles

son estos documentos normativos? 

III. Organigrama 

l. ¿Cuál es el organigrama del centro? 

2. ¿Cuáles son las funciones fundamentales de cada área, dl 

visión o departamento? 

3. En cuanto al personal administrativo del centro, ¿cuán

tos son en total y por área? 

4. En cuanto a instalaciones físicas: 

4.1. ¿Cuántos cubículos y/u oficinas hay en el centro? 

4.2. ¿Cuál es el equipo de seguridad del centro? 

4.3. Otros: (especificar) 

IV. Sistema de Administración de Personal 

l. En términos generales, ¿en qué consiste el proceso de r~ 

clutamiento y selección del personal?: 

1.1. Administrativo 

1.2. De investigación 

2. ¿Cuenta el personal del centro con sindicato? 

3. ¿Cuáles son los criterios generales de asignación de sa

larios al personal? 

4. ¿Cuáles son las prestaciones que el centro proporciona a 

su personal administrativo y de investigación? 

s. ¿Se proporcionan cursos de inducción y/o capacitación al 

personal administrativo? En caso afirmativo, ¿cuáles son 

las características generales de éstos? 

6. En cuanto al personal de investigación, se le proporci~ 

nan: 

6.1. cursos de inducción: 

6.2. cursos de capacitación: 

6.3. cursos de actualización: 

6.4. becas: 

6.5. otros (especificar): 

7. Respecto a los investigadores que actualmente trabajan -

en el centro, indique en los siguientes espacios: nombre, -
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grado o nivel dentro del centro, escolaridad y antigiledad. 

v. Sist~ma de Administración de Recursos Materiales 

l. ¿Cuáles son los horarios del centro en cuanto a: 

1.1. jornada del personal administrativo: 

1.2. jornada del personal de investigaci6n; 

1.3. servicio al pGblico: 

2. ¿Cuáles son los principales medios con los que cuenta el 

centro para la obtenci6n de sus recursos materiales y técn! 

ces? 

VI. Sistema de Difusión, Información y Documentación 

l. ¿Cuáles son los recursos o sistemas técnicos propios del 

centro? 

2. ¿Qué medios se emplean para llevar a cabo la labor de d! 

fusión del centro? 

3. ¿Tiene contacto el centro con instituciones de investig~ 

ción nacionales e internacionales para difundir su investi

gaci6n, y conocer la realizada en otros centros? 

4. ¿Se realizan en el centro actividades dirigidas a la co

munidad tendientes a proporcionar: informaci6n sobre el cen 

troy sus actividades, servicio formativo, etc.? 

S. ¿Proporciona el centro asesor!a externa en: 

5.1. Investigación: 

5.2. Servicios educativos: 

6. ¿Cuenta el centro con sistemas de informaci6n y documen

taci6n para el público en general? 

Cuestionario de la Organizaci6n Tecnica 

del Centro de Investigaci6n Educativa 

Los objetivos de este cuestionario son: 

- Conocer a partir de una fuente directa en este caso cons

tituida por el responsable del área técnica del centro de -

investigación, la información concerniente a los siguientes 

aspectos t~cnicos del centro: metodología de la investiga--
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ci6n; planeamiento, realización y evaluación de los proyec

tos de investigación; investigadores y proceso evaluativo -

institucional. 

- Detectar a partir de la información proporcionada, las -

principales necesidades y carencias a nivel técnico del ce~ 

tro, así como los aspectos operativos a nivel técnico más -

importantes del centro. 

Las características fundamentales de dicho cuestiona-

ria son: 

- El cuestionario está constituido por 30 preguntas dividi

das en cuatro áreas: metodología de la investigación; pro-

yectos de investigación; investigadores y evaluación insti

tucional. 

- La información requerida en cada una de éstas áreas será

solici tada al personal adecuado del área técnica del ce~tro 

- La aplicación podrá seguir el procedimiento propio de la

técnica del cuestionario, o bien adaptarse al procedimiento 

de la entrevista, según el caso. 

- Los datos arrojados de carácter cualitativo se manejarán

por medio de cuadros comparativos, y los de carácter cuant! 

tativo a través de gráficas. 

El formato del cuestionario es el siguiente: 

INSTRUCCIONES: Indique por favor, en los espacios correspo~ 

dientes a cada pregunta, la informaci6n re--· 

querida, con la mayor precisi6n y claridad -

posibles. 

I. Metodolog!a de Investigaci6n. 

l. ¿Cuáles son las prioridades actuales de investigación -

que tiene el centro? 

2. ¿Existe vinculación entre estas prioridades y las seña12. 

das en el Plan Maestro de Investigación Educativa del CONA

CyT? 
3 •. ¿Está establecida institucionalmente una normatividad 

ética para el proceso metodol6gico de la investigación? 

4. ¿Cuáles son los tipos de investigación, que con mayor 
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frecuencia se emplean para el desarrollo de los proyectos -

de investigación? 

S. ¿Cuál es el proceso general que se sigue para la elabcr~ 

ci6n ·de un proyecto de investigación? 

II. Proyectos de Investigación. 

l. ¿Existe un planeamiento continuo de la investigación? 

2. ¿Están d~finidas las líneas de investigación priorita--

rias del centro, así como las áreas disciplinarias fundame~ 

tales de investigación? 

3. ¿Se lleva a cabo una coordinación de los grupos de trab~ 

jo para la realización de los proyectos de investigación? 

4. ¿Existe coordinación del centro con otras instituciones

en la ejecución de proyectos de investigación? 

5. ¿Cuenta.el centro con un inventario de: 

5.1. Proyectos diseñados 

5.2. Proyectos realizados 

6. ¿Cuáles son los principales proyectos de investigación -

que ha realizado el centro en el período 1984-1987? 

7. ¿Los proyectos de investigación realizados por el centro 

han tenido una importante proyecci6n: 

7.1. social 

7.2. para la acción educativa 

7.3. para el desarrollo de la ciencia de la educación: -

Pedagogía. 

III. Investigadores 

l. ¿Existe una jerarquización funcionalmente definida de 

los investigadores del centro? 

2. Los investigadores que trabajan en el centro, ¿tienen una 

formaci6n en el área educativa, de las ciencias sociales -

y/o humanas, de las ciencias naturales y/o exactas? 

3. ¿Existe una coordinación estructurada de las actividades 

realizadas por los investigadores? 

4. ¿Se evalúa el trabajo desempeñado por. los investigadores 
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a nivel institucional? 

5. ¿Esta establecida a nivel institucional la descripci6n -

del puesto de investigador, comprendiendo los siguientes 

puntos: nombre del puesto; ubicación en el organigrama; 

lirea de autonomía, responsabilidad y autor{dad; sueldo; 

prestaciones; horario; escolaridad; ~xperiencia docente y/o 

en investigación, y funciones del puesto? 

IV. Evaluación Institucional 

l. ¿Se han definido institucionalmente, siStemas de evalua

ción y control sobre la operatividad del centro? 

2. ¿Se realiza un seguimiento de los proyectos de investiq.!!_ 

ci6n? 

3. ¿Se evalGan los proyecto~ de investigación durante sus -

fases de planeamiento y realización? 

4. ¿Con qué periodicidad se lleva a cabo la evaluación: 

4.1. institucional 

4.2. de los proyectos 

S. ¿Qué medios y mecanismos se utilizan para el proceso de

evaluación? 

6. ¿Se realiza una evaluación continua de los objetivos y -

prioridades de la investigación? 

7. ¿Existen sistemas de evaluación sobre la proyección so-

cial de la investigación realizada en el centro? 

Guía de An&lisis de Informaci6n de los Centros 

Los objetivos de esta guía son: 

- Obtener la información rn§s relevante para los objetivos -

de esta investigación, de los documentos existentes en los

centros. 

- Realizar un análisis metódico de la información documen-

tal. 

Las características de este instrumento son: 

- La guía esta constituida por 11 reactivos divididos en --
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dos partes fundamentales, una referida a los aspectos técn! 

ces y cuantitativos, y la otra, al análisis de contenido. 

El formato de esta guía es el siguiente: 

Guia de Análisis Documental 

INSTRUCCIONES: Escribir en los espacios correspondientes, la 

información solicitada. 

I. Generalidades del Documento 

l. Ficha bibliográfica 

2. Procedencia (indicar el centro de investigación} 

3. Fuente de documentación 

4. Características generales del documento: 

- Documento oficial (especificar) 

- Documento informativo: 

- Memoria 

- Compendio 

- Articulo 

- Revista 

- Otro (especificar) 

S. Caracter1sticas del formato 

II. Análisis del Contenido 

l. Tema general (relacionarlo con algún (os) de los 6 puntos) 

2. Subtemas tratados. 

3. S1ntesis genérica de cada subtema (indicar páginas) 

4. Estudio correlativo de la informaci6n del documento, con 

otro documento paralelo. 

S. Correlación de datos del documento con la informaci6n -

proporcionada en los cuestionarios. 

6. Conclusiones. 

4. Procedimiento 

Inicialmente se eligió el tema general de los centros

de. investigaci6n educativa en México. Posteriormente se --
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planteó el problema concreto. Se realizó una primera revi-

sión bibliográfica, a partir de la cual, se procedi6 a def.! 

nir los siguientes aspectos, que fueron indicados en el an

teproyecto de la tesis: identificación del problema de in-

vestigación; formulación del problema de investigaci6n; de

finición del objetivo general de la tesis; establecimiento

del planteamiento previo de investigación considerando los

siguientes puntos: objetivos particulares y específicos de

la investigación, tipo de investigación a realizar, centros 

de investigación para consultar, marco conceptual, capitul~ 

ria, definición de la derivación práctica, instituciones en 

donde se llevaría a cabo la investigaci6n y, metodología; -

desglose de la investigación y cronograma; y delimitaci6n -

inicial de las fuentes de consulta. 

Posteriormente se realiz6 una segunda revisión biblio

gráfica, se elaboraron las fichas bibliográficas y de trab~ 

jo correspondientes de libros y revistas especializadas, P.!! 

ra recabar la informaci6n documental necesaria. Con los da~

tos teóricos obtenidos se procedió a la elaboración de los

capítulos I, II y III. 

Tomando en cuenta la naturaleza del problema de inves

tigación y del objeto de estudio, se eligieron y establecí~ 

ron concretamente los métodos, procedimientos e instrumen-

tos de investigación. Los instrumentos de investigaci6n fu~ 

ron revisados por la asesora de la tesis, al igual que toda 

la secuencia del procedimiento, la Dra. Elvia Marveya Villa

lobos Torres. Una vez revisados en su totalidad los aspee-

tos teóricos y los instrumentos de investigación, se proce

dió a su corrección y reestructuración. Se aplicaron los -

instrumentos, y se llevaron a cabo las entrevistas corres-

pendientes en los centros indicados. Posteriormente, se pr~ 

cedió al análisis y organización de los datos obtenidos, -

una vez codificados y organizados en cuadros comparativos,

relacionando a su vez estos datos con los del marco teórico, 

constituido por los tres primeros capítulos. 
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A partir de ésto, se procedió a la elaboración de con

clusiones y a la detección de necesidades requeridas para -

la justificación de la elaboraci6n de un modelo organizati

vo de un centro de investigación y asesor!r educativa, el

cual se estableció en el capítulo V. 

Se procedió posteriormente a la revisión y corrección

del informe de investigación por parte de la sustentante y

de la asesora de tesis. Finalmente se establecieron la in-

traducción y las conclusiones, así como los aspectos referi 
dos a bibliografía, índice, y anexos. 

IV.2.4. Presentación de Resultados. 

Los resultadas obtenidos a través de los instrumentos

de investigación señalados fueron codificados y organizados 

en cuadros comparativos, dada su naturaleza eminentemente 

cualitativa. 

A continuación se presentan los mencionados cuadros -

comparativos cuya información fue agrupada en las siguien-

tes seis categorías: 

l. Fines, metas y objetivos. 

2. Organización administrativa. 

3. Proyectos de investigación realizados entre 1984-1987. 

4. Metodología de investigación 

S. Investigadores. 

6. Evaluación institucional. 

Cabe indicar que una vez presentados los datos y post~ 
riorrnente analizados, se hará una síntesis informativa so-

bre cada uno de los centros investigados, de acuerdo a los

puntos anteriormente señalados. 



~INES, METAS ~ OBJETIVOS DE LOS CENTROS 

DE INVESTIGACION EDUCATIVA 

(Cuadro Comparativo) 



FINES, METAS Y OBJETIVOS 

FINES, METAS Y OBJETIVOS e.E.E. C. I.S.E. D.I.E. 

l. Fines definidos y explícitos X X X 

2. Objetivos definidos y explícitos X X X 

3. Medios definidos para el logro de los objetivos X X X 

4. Documentación normativa de las relaciones laborales X X X 

s. Sistema filosófico fundamental X 

6. Vinculación de prioridades de investigación del centro con las 

del Plan Maestro de Investigación Educativa del CONACyT. 

7. Prioridades de investigación definidos X X X 

Fuente: la autora. 



ORGANIZACION AD~INISTRATIVA DE LOS 

CENTROS DE INVESTIGACION EDUCATIVA 

(Cuadro Comparativo) 



ORGA:HZACIO~ AmHNISTRATIVA 

,---------------------------~---- ----------- ----------------
D. I.E. ! ORGNlIZACION ADMINISJRATJ~//., e.E.E. c.r.s.E. 

·--------------------··---- _____________ , ____ -! 

l. Or17.nnigrauia c.--;f:ructurndo y funcion.:ti11,t!nte dctiritdo X X X 

2. lr.stalncione~· f11nciouales X 

- ----------·------- ------"!------+------< 

4. Proceso de reclutnmiento, selQcclií:.1 
v e~tructurn<lo 

X 

X 

X 

X 

5. Sindicato X 

X 

------------------------- ----·----·------+----+----+-----! 
6. Cursos de inducción y capncltac:iún :\!..: p··i·son::tl X 

i. financiamiento internu su(iclt'.!11tc X 

-------------·----------- ----1-----1-----11-----1 
B. Finnnc lam:l.cnto externo X X 

------- ----- -·- ------------- .... - ----------l------l-----+-----1 
9. Cooper:icién con centros de inve:;!:J.¡, :t ¡,~n ru.:L;n; ~~, X 

X --- - -- _______ ,, _______ _,_ ___ __,_ ____ 4 ____ _ 

X X 
---------------------------1----\-----1-----

13. Servicio e~:tcrno de los :..L-~.m .. J~· J'-' ~1.::orr-.Lh-~·~:1 / Jucu1nc11t~. 
clón del ccnrrr•. 

X 

X X X 

---------------------- -------- -------------------1-----1------1-----1 

X 1 '1, Cursos extc n1os (.:lctua 1 J zih.: l.ún JiJo.. ·-~·: ¡ •'., ( .::i (·:1w ~ i .. ;~, d,_. lnv_"_-_'_'_-________ L X 
tigador.er;, i;;~mtnnrio.•:;, confcrenc:i,-:.· ·~te.) _ 
- ---------·---------------·------------ ·-··---·-··--·---- -···---·- ____ _,___ ___ __,_ __ _ 
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PROYECTOS DE INVES'rIGACION DE LOS CENTROS 

DE INVESTIGAClON EDUCATIVA 

(Cuadro Comparativo) 



PROYECTOS DE INVESTIGACION 

PROYECTOS DE INVESTIGACION C.E.E. C. I.S.E. D.l.E. 

l. Definición de las líneas de investigación vinculadas con X X X 
las prioridades de investigación del centro 

2. Planeamiento continuo de la investigación X X X 

J. Proceso definido de la elaboración de un proyecto de in-

vestigación 

4. Definición de áreas disciplinarias prioritarias para re!!. X X X 
lizar los proyectos de investigación 

5. Coordinación de los grupos de trabajo para la ejecución-
X X X 

de proyectos de investigación. 

6. Coordinación del centro con otras instituciones en la e·- X X X 
jecución de proyectos de investigación. 

7. Inventario de los proyectos de investigación diseñados. X X X 

B. Inventario de los proyectos de investigación realizados. X X X 

fuente: la autora. 



HETODOLOGIA DE LA INVESTIGACION DE LOS 

.CENTROS DE INVESTIGACION EDUCATIVA 

(Cuadro Comparativo) 



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION C.E.E. C.I.S.E. D.I.E. 

l. Metodología de investigación normativizada institucionalmen-
X X X te en, su~ líneas generales. 

2. Normatividad ética definida para el proceso metodológico de-
X la investigación. 

3. Investigaciones experimentales de campo X X X 

4. Investigaciones experimentales de laboratorio X 

5. Investigaciones descriptivas documentales X X X 

6. Investigaciones descriptivas de campo ( cuasi-exper !mentales) X X X 

7. Investigación básica X 

8. Investigación aplicada X X X 

9. Investigación operativa X 

10. Investigaciones a contrato X 

Fuente: la autora 



INVESTIGADORE~S DE LOS CENTROS 



INVESTIGADORES 

INVESTIGADORES e.E.E. C.l.S.E. D. !.E. 

l. Jerarquización de los investigadores X X X 

2. Descripción definid.:i.s de las funciones de cada categoría 
X de investigadores X X 

3. Actualización en investigación organizada por el centro X 

4. Becas nacionales y /o internacionales X X 

s. Equipo interdisciplinario de investigadores X X X 

6. lnvestigadc:res especialistas en el área educativa X X X 

7. Inv'estigadores especialistas en el área de ciencias soci.!!_ X X X 
les y/o .humanas 

8. Investigadores especialistas en 
exactas. 

ciencias naturales y/o --
X X 

9. Coordinación estructurada y normativizada de los investí-
gadores. 

10. Sistema de evaluación y control de la labor de los inve! 
tigadores. 

Fuente: la autora. 



EVALUACION INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS 

DE INVESTIGACION EDUCATIVA 

(Cuadro Comparativo) 



EVALUACION INSTITUCIONAL 

EVALUACION INSTITUCIONAL C.E.E. C.I.S.E. D. I.E. 

l. Sistemas de evaluación ycontrol definidos sobre la ope rativ!. 

dad del centro. 

2 •. Sistema de evaluación del personal 

3. Evaluación de los proyectos de investigación diseñados X X X 

4. Evaluaci6n de los proyectos de investigación durante su re!_ X X X 
lización. 

5. Evaluación de seguimiento de los resultados de los proyec--
X 

tos de investigación realizados. 

6. Evaluación continua de los objetivos y prioridades de inve~ X X X 
tigaC.ión. . 

7. Evaluación de la proyección social ·de la investigación rea-

lizada en el centro. 

Fuente: la autora 
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IV.2.5. Análisis de los Resultados. 

Antes de presentar el análisis de los resultados de la -

investigación realizada, los cuales son de carácter fundamen

talmente cualitativo y que se presentaron en los anteriores -

cuadros comparativos, cabe indicar lo· siguiente: 

- La información obtenida a través de los instrumentos descri 

tos es una información cualitativa principalmente, por lo que 

se presentó en cuadros comparativos a fin da obtener de un m2 

do sintético y esquemático una visión general de la situación 

de los centros de investigación estudiados, y así detectar -

las áreas fundamentales donde se encuentran necesidades y ca

rencias institucionales. 

- El análisis de los resultados se hará inicialmente sobra c~ 

da una de las variables consideradas, y posteriormente un an~ 

lisis global. 

- Finalmente, con objeto de no perder la riqueza de la infor

maci6n de cada centro, se presentará una síntesis de las ca-

racterísticas categorizadas en los cuadros comparativos de c~ 

da centro de investigaci6n-objeto de estudio. 

l. Fines, Metas y Objetivos de los Centros de Investigaci6n

Educativa. 

- En los tres centros-objeto de estudio, se encuentra defini

da y explícita en diversos documentos institucionales la in-

tencionalidad de cada centro. Sin embargo, no existe una pre

cisa y clara diferenciaci6n entre los conceptos de fines, me

tas y objetivos, y por ende se manejan generalmente los térm! 

nos de fines y objetivos sin una clara distinción entre ambos 

y por su· parte, usualmente se excluye o no se define clarame~ 

te el concepto de meta. 

- En cuanto a un sistema filos6fico fundamental que sustente

tanto la conceptualizaci6n teleol6gica y normativa del centro 

cuanto su operatividad concreta, solamente el C.I.S.E. de los 

tres centros investigados establece explícita y ampliamente -

su conceptualización filos6fica fundamental respecto de aspeE_ 



tos como: hombre, sociedad, educación, etc. 

- Como consecuente de la definición general de la intencio

nalidad del centro, se establecen prioridades de investiga

ci6n propias de cada centro de un modo claro y explícito en 

los tres centros estudiados, lo cual se señala en su docu

mentaci6n institucional e incluso en publicaciones de los -

centros. 

- Las prioridades de cada centro, no tienen una definida ni 

explícita vinculación con las prioridades de investigaci6n

señaladas en el Plan Maestro de Investigación Educativa del 

CONACyT en ninguno de los tres centros estudiados, si bien

algunas de las áreas prioritarias de investigación señala-· 

das en el Plan Maestro son consideradas dentro de las prio

ridades del centro. 

2. Organización Administrativa de los Centros de Investiga

ción Educativa. 

- El e.E.E., C.I.S.E. y D.I.E. cuentan con un organigrama -

estructurado y funcionalment~ definido, si bien en cada ce~ 

tro se ha reestructurado o modificado de acuerdo con las n~ 

cesidades y requerimientos de cada centro. 

- Las condiciones de trabajo están claramente definidas en 

los tres centros a través de documentos tales como reglame~ 

to interno, estatutos, etc. 

- Respecto a las condiciones físicas de las áreas de traba

jo, si bien en los tres centros existen áreas suficientes -

y adaptadas a la actividad de investigación, solamente el -

C.I.S.E. cuenta con instalüciones físicas que cubren los r~ 

quisitos de toda instalación adecuada: funcionalidad, higi~ 

ne y aspecto estético. 

- En los tres centroz existe un proceso definido de reclut~ 

miento, selección y contratación de personal. 

- El sistema de desarrollo de personal concretado en cursos 

de inducción y capacitación entre otros, no está estructur~ 

do ni organizado formalmente en ninguno de los tres centros 

investigados, si bien en ellos se realizan acciones tendie~ 
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tes d cubrir este objetivo, aunque no de un modo formal ni es 

tructurado institucionalmente. 

- Los centros que cuentan con un sindicato de empleados son -

el C.I.S.E. y el D.I.E. 

- Los tres centros de investigaci6n estudiados cuentan con un 

sistema de financiamiento interno y externo, sin embargo tan

to el e.E.E. y el D.I.E. no cuentan con un financiamiento in

terno suficiente, y a su vez, el e.E.E. y el c.I.S.E. son los 

centros de investigación de los tres estudiados que mayores -

mecanismos de financiamiento externo tienen, tales como el v2 

lumen de publicaciones que venden al pGblico, investigaciones 

a contrato, cursos de formación y actualización de personal -

docente universitario en el caso del C.I.S.E., donativos en -

el caso del e.E.E., etc. 

- En cuanto a sistemas de cooperación de los centros estudia

dos con otros centros de investigación, el e.E.E., C.I.S.E. y 

D.I.E. cuentan con una importante cooperación con centros na

cionales, y en cuanto a centros internacionales, el que tiene 

una rn?yor estructuraci6n y relación con centros internaciona

les es el e.E.E. 

- Los centros estudiados cuentan con medios de difusión como

revistas y lib~os, entre otros, pero los que ponen mayor hin

capi~ en esta actividad son el e.E.E. y el C.I.S.E. dado el v_g_ 

lumen de publicaciones que editan cada año y la amplia difu-

sión de las mismas. 

- Los tres centros estudiados cuentan con importantes siste-

mas de documentación e información internos y de servicio al 

pGblico tales como bibliotecas, préstamo de publicaciones, i~ 

tercambio interbibliotecario, etc. 

- El e.E.E. y el D.I.E. proporcionan una importante asesoría

externa en investigación, respecto de la realización de pro-

yectos de investigación concretamente. 

- En cuanto a asesoría externa en servicios educativos, el -

centro que realiza de un modo estructurado y permanente csta

actividad es el c.r.S.E., pero sólo en los aspectos referidos 
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a la formación y actualizaci6n docente fundamentalmente a -

nivel superior. 

- Los tres centros proporcionan con determinada frecuencia

cursos externos de actualización docente, formación de in--. 

vcstigadores que en el caso del D.I.E. esta estructurada en 

el grado académico de maestría y doctorado en educaci6n con 

especialidad en investigación educativa, seminarios, confe

rencias, etc. 

3. Proyectos dP. Investigación de los Centros de Investiga-

ción Educa ti va. 

En ~ste renglón, con sus diferencias específicas que -

redundan tanto en ámbito en el que influyen cuanto en la e~ 

lidad de los resultados de sus proyectos de investigación,

se puede decir que en términos generales, los tres centros

de investigación estudiados cuentan con una definición, es

tructuración y organización formal a nivel institucional de 

las lineas y áreas disciplinarias de investigación priorit~ 

rias, así como de un planeamiento continuo de la investiga

ción,. una coordinación de los grupos de trabajo para la ej~ 

cución de los proyectos, una coordinación del centro con -

otras instituciones para la realización de algunos de sus -

proyectos, y con inventarios de proyectos de invcstigación

diseñados y realizados por el centro. 

4. Metodología de Investigación de los Centros de Investig~ 

ción Educativa. 

- En el e.E.E., C.I.S.E. y O.I.E. existe una normatividad -

institucional sobre las líneas generales metodol6gicas a -

considerar por los grupos de investigadores en las tareas -

de planeamiento y realización de proyectos de investigación 

- En cuanto u un.:i normatividad ética para la realización -

de proyectos de investigación, ésta no se ha definido ni e~ 

plicitado con todo rigor en los centros de investigación e~ 

tudiados, si bien en los tres se trabaja sobre el supuesto

de la formación ética de los investigadores. 
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- Respecto al tipo de investigaci6n que realizan los ccn--

tros de investigaci6n, cabe señalar lo siguiente: en los -

tres centros el tipo de investigación que con mayor frecue~ 

cia se lleva a cabo es la investigación de campo, documen-

tal y la llamada investigaci6n-acci6n en los proyectos de -

desarrollo comunitario fundamentalmente; los tres centros -

realizan investigación aplicada pero en escala mucho menar

a los proyectos realizados con la metodología de investiga

ción señalada anteriormente·; en cuanto. a la investigación -

operativa, ésta ha sido realizada fundamentalmente en el -

c.I.S.E. pero también a menor escala, y finalmente, en cua~ 

to a la investigación experimental y básica, s6lamente el -

O.I.E. ha realizado algunos proyectos con esta metodología. 

- De los tres centros estudiados, si bien los tres realizan 

investigación en colaboración o a servicio de otras instit~ 

cienes, solamente el e.E.E. realiza proyectos de investiga

ción a contrato con frecuencia y en un nivel institucional

mente definido y estructurado con toda precisión. 

5. Investigadores de los Centros de Investigación Educativa 

- En los tres centros de investigación estudiados, existe -

una jerarquizaci6n del personal de investigación, que a su 

vez, se encuentra claramente definida funcionalmente a tra

vés de los documentos ex-profeso de cada centro. 

- Tanto en el e.E.E. como el c.I.S.E. y el D.I.E. cuentan -

con un equipo interdisciplinario de investigadores, formado 

por especialistas en el área educativa, de las ciencias so

ciales y humanas, y en ciencias exactas. Sin embargo, cabe

indicar que el ~rea de formación profesional al que mayor -

número de investigadores pertenece en los tres centros est~ 

diados, es el área de ciencias sociales. 

- En cuanto al desarrollo del personal de investigación, de 

los tres centros investigados solamente el C.I.S.E. tiene -

organizados a nivel institucional cursos específicos de ac-
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tualización en investigació~ por otra parte, el e.E.E. y el 

O. I. E. proporcionan becas ~1acionales al personal de investi._ 

gaci6n. 

- En ninguno de los tres centros investigados, se cuenta -

con un sistema formalmente establecido ni definido para re!!_ 

lizar una evaluación de la labor de los investigadores, si

bien se toma como parámetro general de ésta los resultados

concretos de trabajo del investigador referidos a los resul 

tados de la realización de un proyecto de invcstigació~pe~ 

esto por supuesto sin una sistematización. 

6. Evñluación Institucional de los Centros de Investigación 

Educativa. 

- En los tres centros existen mecanismos de evaluación de -

los proyectos diseñados y realizados, así como de los obje

tivos y prioridades de investigaci6n del centro. Sin embar

go, éstos mecanismos no están definidos con rigor, ni tam

poco constituye· la evaluación una actividad permanente de -

los centros. 

- En cuanto a los sistemas de evaluaci6n referidos a la op~ 

ratividad del centro, al personal en general del centro, -

ninguno de los tres centros cuenta con mecanismos definidos 

y estructurados. De hecho esta labor se realiza asistemáti

camente y de un modo informal básicamente. 

- En cuanto a al evaluación de la proyección social de la -

investigación realizada en los centros, ésta se lleva a ca

bo en los tres centros pero sólo en el caso de proyectos de 

gran importancia a nivel social o nacional. Esta actividad -

que es poco frecuente y por ende poco sistemática, se ha -

realizado con mayor frecuencia en el C.I.S.E. y el D.I.E., 

bajo las salvedades indicadas. 
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IV.3. EJ,EMEN1'0S DE ORGANIZACION Y OPERACION DE LOS CENTROS-

DE INVES1'IGACION f.DUCl\TlVll 

D.I.E.-IPN 

C.E.E., C.I.S.E.-UNAfl, y 

A continuación se presentan los aspectos fundamentales 

referidos a la intencionalidad, organización administrativa, 

metodología de investigación, proyectos de investigación, -

investigadores y evaluación institucionai de cada uno de los 

centros estudiados de manera sintética, y con base en la in_ 

formación obtenida de las entrevistas, cuestionarios, y do

cumentos institucionales. 

IV.3.1. Centro de Estudios Educativos, A.C. 

El Centro de Estudios Educativos A.C. es una institu-

ción independiente y no lucrativa, dedicada a la investiga

ción cientif ica de los problemas educativos de México y Am'ª 

rica Latina. 

l. Antecedentes del C.E.E. 

El e.E.E. fue fundado en 1963 por un grupo de mexica-

nos deseosos de contribuir, mediante la investigaci6n el d~ 

sarrollo de la educación, a continuación se exponen los as

pectos fundamentales de este apartado (135). 

Concretamente en octubre de 1963 un grupo de personas

interesadas en el fenómeno educativo, encabezado por el Dr. 

Pablo Latapí y el Sr. José T. Mata analizaron, con la ases2 

ría de expertos en la materia, el panorama de la educación

en México. Las conclusiones de dicho análisis desembocaran

en una opción: iniciar la creación de una institución cuyo

objetivo fuera la investigación científica de la problemát_!. 

ca educativa del país, con la finalidad de proponer nuevas-

(135} cfr., 11 veinte Años del Centro de Estudios Educativos, 
A.C. (1963-1983)"., REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTU-
DIOS EDUCATIVOS.' México., Vol.XIV, Nurn. 1-2.' 1984.' 
5-19 p. 
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fórmulas que respondieran adecuadamente a los retos de la·ed~ 

cación mexicana en ese.momento. 

El 28 de noviembre de 1963, consecuentemente se firm6 el 

acta constitutiva de la Asociación Civil por la cual quedaba

jurídicamente constituido el Centro de Estudios Educativos. 

Al Dr. Latapí fue encomendada la labor de organizar y d~ 
rigir técnicamente el e.E.E., teniendo como primeros colabor~ 

dores al Lic. Carlos Muñoz Izquierdo, el Lic. Manuel Ulloa, -

el Sr. Mario Zúñiga, el Sr. Federico Escobar y la Srita. Mag

dalena Zarazúa. 

Inicialmente el e.E.E. contó con el respaldo económico -

de un grupo de empresarios, posteriormente se tuvo como una -

segunda fuente de financiamiento la derivada de la publica-

ción de los trabajos de iuvestigaci6n. Más adelante se adoptó 

una tercera forma de financiamiento: la investigación por cog 

trato. 

Por otra parte, desde sus orígenes el e.E.E. consider6 -

fundamental para asegurar su crecimiento y presencia pública, 

el establecimiento de relaciones con universidades y ccntros

de investigaci6n nacionales .Y extranjeros, así como con insti 

tuciones del sector público y privado. 

En 1968 se reaJ.iz6 un autoestudio para reflexionar sobre 

la naturaleza, objetivos, y organizaci6n del centro, de lo -

cual se tuvo como resultado principal la elaboración detalla

da de un Plan de Desarrollo a largo pla~o, que comtemplaba e~ 

tre otras metas, la formación de investigadores. 

Durante este periodo y hasta 1972, se mantuvo en el CEE

un espíritu de trabajo en común, aprendizaje constante y soli 

daridad, lo cual se reflejaba entre otros, en el hecho de que 

todos los investigadores (12 aproximadamente) estaban al tan

to de la marcha de los proyectos, fundamentalmente durante el 

periodo 1970-1973, en, el que la mayor parte de trabajo se cog 

centr6 en el proyecto de la Reforma Educativa Nacional. He--

chos sobresalientes de este periodo fueron: la publicaci6n de 

los estudios de la Reforma Educatl.va Nacional; la ampliación-
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de relaciones con organismos internacionales como la UNESCO, 

ECIEL y CLACSO; la apertura de nuevas áreas de investiga--

ci6n (*); la iniciación de la Revista del Centro de Estu--

dios Educativos en 1971, el traslado de las oficinas al lo

cal actual. 

En julio de 1972, el Lic. Rodrigo Medellín asumió la -

dirección. En este periodo se realizó un segundo autoestu-

dio, cuyo resultado fue la. definición de prioridades de in

vestigación y departamentalización del trabajo académico -

por áreas. 

En 1974 ocupó la dirección del e.E.E. el Lic. Enrique

Portilla Osio. Entonces el personal de investigación había

llegado a 17. Los hechos significativos de esta etapa fue-

ron: la constitución del patrimonio del e.E.E.; la delega-

ción de gran parte de las decisiones académicas y de rela-

ciones públicas en la recién creada dirección técnica; la -

concertación de proyectos internacionales, y el estableci-

miento de nuevos vínculos con promotores rurales y agencias 

nacionales de desarrollo y capacitación en el agro. 

A mediados de 1976, el Lic. Enrique González Torres se 

hizo cargo de la dirección general. Esta época fue de fund~ 

mental importancia para la investigación educativa en Méxi

co, y por ende para el e.E.E., dadas las circunstancias so

cio-políticas del sexenio de López Portillo, en el que se -

concebían grandes planes de desarrollo para la nación por -

el auge petrolero. Fue entonces que se gestionaron importaQ 

tes expectativas en el sector educativo y se incrementó el

interés por la investigación que ayudara a resolver las ne

cesidades educativas y sociales de las mayorl.as. Con ello -

aumentó la oferta de contratos de diversas instituciones de 

investigación educativa y social, entre· ellas el c. E. E. 

o~ la época comprendida entre 1976 a 1982, los hechos

más importantes que ocurrieron en el e.E.E. fueron entre 

(*) vid., Fines, Metas y Objetivos del e.E.E., 223-227 p. 
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otros: crecimiento acelerado y diversificado de las activi

dades de investigación; el personal de investigación se tri:_ 

plicó; se emprendieron más de 30 estudios relacionados con

la teoría, planificación y evaluación de la educación far-

mal y no formal; realización de más de 10 proyectos experi

mentales en educación, capacitación y desarrollo popular, -

entre otros. 

El auge de este periodo trajo tres resultados positi-

vos: mayor relaci6n del e.E.E. con diferentes instancias g~ 

bernamentales particularmente del sector educativo y agra-

ria; presencia más amplia en la comunidad educativa nacio-

nal e internacional, y un mayor contacto y vinculación con 

la problemática regional y nacional de los campesinos prol.!:_ 

tarios. 

En 1983 la dirección es asumida por el Lic. Luis Narro 

Rodríguez quien es actualmente el director general del cen

tro. 

Durante estos 25 años de existencia del e.E.E., éste -

ha realizado una importante labor de investigación educati

va, para lo cual ha requerido por una parte de la revisión~ 

constante de sus objetivos y prioridades, así corno de la ºE 
ganización y coordinación adecuada de sus recursos materia

les, técnicos y humanos. 

2. Fines, Metas y Objetivos del e.E.E. 

Como se indicó en los antecedentes generales, el CEE -

tiene corno finalidad fundamental realizar un trabajo de in

vestigación científica de la problemática educativa del 

país y América Latina, a fin de proporcionar nuevas fórmu-

las que respondan adecuadamente a los retos que plantea la

educación mexicana. 

Partiendo de este concepto general, el e.E.E. ha esta

blecido sus objetivos, así como las metas a lograr, las cu~ 

les se han enunciado como prioridades de investigación, y -

se han revisado y replanteado constantemente durante la 
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existencia del e.E.E., de acuerdo con las necesidades pro-

pias del centro, así corno con la situación actual del país

cn loG aspectos econ6mico, político y social. 

Fines del C.E.E.: 

lo. Cooperar mediante la investigación de los proble-

mas de la educación y el desarrollo de modelos encaminados

ª rcsolvurlos, a que los procesos educativos contribuyan a 

las transformaciones económicas, sociales, políticas, y cu_! 

turales indispensables para promover la libertad y la just_!. 

cia de nuestras sociedades latinoamenricanus. 

2o. Fomentar en .México la formación de l.:i. opinión pú-

blica mejor informada y más rnadur.:i sobre la realidad educa

tiva del páís. 

3o. Prestar servicios relacionados con la investiga--

ci.6n científica para <=?l mejorElmiento de la educación en Am~ 

rica Latina. 

4o. Ser un centro de consulta, documcnta-::'lón e inform~ 

ción para toda persona interesadR en estudiar y prof11ndizar 

en la problem§tica educativa del pais. 

Metas del C.E.E. (*): 

la. Realizar proyectos de investigación propios del -

centro en las &reas discipljnarias prioritarias del centro

tales como, Economía de la Educación, Antropología Educati

va, Sociología ele la Educaci6n, Educación no formal, así e~ 

mo el diseño y evaluación de proyectos tendientes a introd.!!_ 

cir innovacio11es en la educación. 

2a. I.levar a cabo proyectos de investigación bajo con

trato con di.versus instituciones que lo solicitan, fundamen 

talmente en estudios sobre capacitación, planificaci6.n uni

versitaria, evaluaci6n de proyectos de educación no formal

y, estudios de educación y mercado de trabajo, paro instit_:¿ 

(r.) Lo indicado aqui corno metas en un afán de sistematiza-
ci6n, es sefialado en los documentos del C.E.E. como ac
tl~;idadt?.:; a realizar p.1ra cumpl.ir los fl.nes del C.B.E. 
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cienes públicas y privadas. 

3a. Publicación de diversos estudios sobre educación -

realizados por el centro y otros centros nacionales e inteE 

nacionales en la Revista Latinoamericana de Estudios Educa

tivos, que es un 6rgano especializado en inve~tigaci6n para 

América Latina. 

4a. Editar y publicar los trabajos de investigación -

realizados por el e.E.E., así como otros textos relaciona-

dos con la educación en libros. 

Sa. Prestar un servicio de biblioteca especializada en 

educación incluyendo un servicio de microfilm, que reGne t.Q. 
das las noticias sobre educaci6n aparecidas en los 9 órga-

nos de prensa más importantes de México desde 1967. 

6a. Proporcionar a investigadores, especialistas en -

educación y público en general, cursos y seminarios sobre -

los temas de las investigaciones realizadas por el C.E.E.,

un servicio de producción de material didáctico, y asesoría 

a personas e institucio"nes vinculadas con diversos aspectos 

de la educaci6n del país. 

Objetivos del C.E.E. (•): 

De las metas señaladas que corresponden a las tres 

áreas funcionales prioritarias del C.E.E.: investigación 

educativa, difusión y servicios de apoyo a la investigaci6~ 

se presentarán los objetivos correspondientes al área de irr 
vestigaci6n ya que, es el área en la que los objetivos se -

encuentran definidos con precisión en los documentos insti

tucionales bajo el rubro de prioridades de investigación, -

y por otra parte, de hecho no existe una explicítación de -

los objetivos de cada área en relación a las metas indica-

das. 

{*) En los documentos del e.E.E. no se especifican los objeti 
vos correspondientes a cada meta por lograr, exceptuando
el área de investigación. 
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Prioridades de Investigaci6n del C.E.E.: 

El establecimiento de prioridades del C.E.E. ha depenC.i

do de la situación concreta tanto del centro cuanto de la so

ciedad mexicana en general en cada periodo importante dentro

dc ambas. 

Actualmente las prioridades de investigación son 4 fund~ 

mentalmente: (136) 

la. Desarrollar modelos alternativos de educaci6n formLil 

y no formal. 

Durante los 6ltimos afias el sistema educativo nacional -

se ha expandido aceleradamente, lo cual no ha asegurado la -

distribución equitativa de oportunidades para concluir la ed~ 

cación básica, nt la correspondencia de los currícula con las 

necesidades o posibilidades de los distintos grupos sociales, 

así corno tampoco ha quedado asegurado que los recursos educn

tivos se aprovechen eficientemente ni eficazmente, ni que cl

sistema educativo dcscmperle ele un modo efica7. el papel que -

tiene asignado respecto <lel desarrollo integral de los educa~ 

dos. 

Ante est~ situ~ción, surge en el e.E.E. el interés por -

generar y desarrollar experimentalmente diversos modelos de -

educaci6n preescolar, pri mñria, secundaria y no-forma 1, que -

puedan sustituir paulatinamente a los que han estado vigentes 

hasta ahora. 

2a. Realizar proyectos de investigaci6n-acci6n para la -

organización campesina. 

Esta ha sido un área prioritaria del e.E.E. desde sus -

orígenes, pues el centro está convencido de que los resulta-

dos de esta línea de investigación dependen de que los proye~ 

tos que la sigan cumplan con mayor eficacia, el objetivo de -

contribuir a generar conocimientos sistemáticos sobre la nat}_! 

raleza d& las relaciones ex.istentes entre la educación no fo_E 

mal, la organización para la producción y la participaciGn <l2 

--------------------
(136) ~f::., e.E.E., oo. cit., B-15 p. 
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los campesinos en los procesos que definen su ubicación polí

tica. 

3a. Llevar a cabo proyectos de capacitación. 

Situaciones tales como deficiencias del sistema educati

vo, cambiantes condiciones de los roles laborales y los efec

tos de la capacitación puede producir en el desarrollo de las 

fuerzas productivas, determinar el interés del centro por pr2 

mover proyectos de investigación en este campo. 

4a. Proporcionar servicios a la comunidad educativa y a

otros centros de investigación. 

Anteriores a estas prioridades de investigación, hubie

ron tres identificaciones de prioridades de investigación que 

fueron sustanciales para el desarrollo del e.E.E., y por ello 

cabe enunciar para tener un conocimiento más profundo sobre -

la labor realizada por el e.E.E. 

La primera identificación de prioridades de investiga--

ción, establecida en 1968, indica las siguientes líneas prio

ritarias de investigación: función de la educación en el cam

bio e integraci6n social; adecuación de la educación a las c.f!_ 

racterísticas de la cultura y subcultura nacionales; evalua-

ción critica del progreso educativo; disfuncionalidad entre -

la estructura educativa y la del mercado de trabajo; financi~ 

miento de la educación y, productividad del gasto educativo. 

Una segunda identificación de prioridades de investiga-

ción realizada en 1973, señala las siguientes: aspectos cual! 

tativos del desarrollo educativo; estructura y funcionamiento 

de instituciones escolares y sociales; relaciones entre la p~ 

lítica educativa y otras políticas sociales y económicas y, -

expansión y distribución de las oportunidades educativas. 

La última identificación de prioridades de investigación 

establecida en 1976, y que es anterior a la actual identifi-

cación de prioridades, señala tres líneas prioritarias de in

ve~tigación: relaciones entre educación y sociedad; evalua--

ción y diseño de innovaciones educativas y, relaciones del -

C. E. E. con otros grupos independientes. 
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3. Organizaci6n Administrativa del C.E.E. 

El logro de los fines, metas y objetivos de toda instit_!!. 

ci6n requiere de una estructura, de una organización de los -

recursos materiales, técnicos y humanos, aspecto que ahora -

constituye el tema a tratar. 

En términos generales, el e.E.E. está organizado legal-

mente como Asociación Civil, y dirigido por un Consejo Direc

tivo presidido por el Director General quien conduce la mar-

cha ordinaria del centro, auxiliado por la Coordinación Técni 

ca y la Coordinación Administrativa. Por otra parte, se en--

cuentra el Consejo Técnico formado por investigadores del CEE 

el cual funge como grupo asesor. Por tanto, el orqanigrarna -

del e.E.E:. que actualmente se encuentra en proceso de rees-

tructuración es el siguiente: 

ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

CONSEJO DIREC~'IVO 

DIRECTOR GENERAL 

-----------lcoNSEJO TECNICO 

COORDINACION TECNICA COORDINACION ADMINISTRATIVA 

* Ver la clave en la siguiente p~gina 
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Clave del organigrama del C.E.E.: 

COORDINACION TECNICA 

COORDINACION ADMINI~ 

TRATIVA 

l. Proyectos de investigación educa

tiva. 

2. Servicios de capacitación y desa

rrollo humano. 

3. C6mputo. 

4. Biblioteca. 

S. Publicaciones y difusión. 

6. Revista Latinoamericana de Estu-

dios Educativos. 

7. Diseño gráfico. 

B. Tipografía. 

9. Contabilidad 

10. Servicios de apoyo a la investig~ 

ci6n. 

ll. Apoyo secretaria!. 

12. Comedor. 

13. Mensajería. 

14. Correo. 

15. Fotocopiado. 

16. Recepción. 

En términos generales, la coordinación técnica del CEE -

tiene 3 objetivos-funciones: investigación, en la que partic! 

pan 17 investigadores a la fecha de la investigación; difu--

sión de la investigación, con un personal de 11 colaboradores 

y servicios a la investigación como cursos de extensión, el -

REDUC, que es una red de centros de investigación de América. 

organizada por el CEE, etc., en esta área de servicios labo-

ran 4 personas. 

En cuanto a la organización administrativa, ésta tiene -

como función fundamental dar un apoyo administrativo y logís

tico a las actividades realizadas por el e.E.E., y esta área

administrativa cuenta actualmente con un personal de 12 indi-
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viduos. 

El actual director general del centro es el Lic. Luis -

Ma. Narro Rodríguez, la coordinación técnica está a cargo de

Sylvia Schmelkes, el área de difusión y publicaciones tiene -

como coordinaría a la Lic. Emma Paniagua, y la coordinación -

administrativa está a cargo de la Lic. Elsa Rábago. 

En cuanto a las características generales del área de -

personal éstas son las siguientes: 

- El personal no está sindicalizado. 

- La asignaci6n de salarios es con base en un tabulador, que-

se revisa periódicamente. 

- Las prestaciones con las que cuenta el personal del e.E.E.
son: las prestaciones de ley, vales de despensa y servicio de 

comedor. 

- El proceso general de reclutamiento y selección de personal 

consta de las siguientes etapas: presentación de solicitud y
de currículum, entrevista con la coordinadora administrativa

y su jefe inmediato. Una vez elegida la persona, trabaja a -

prueba durante un mes en el C.E.E., y posteriormente viene un 

contrato por tres meses, o bien en el caso de los investigadQ 

res por tiempo determinado o por proyecto. 

- el horario del e.E.E. tanto en cuanto a la jornada laboral

del personal como en cuanto al servicio al público es de 8:30 

a;m. a 17 p.m. 

- en cuanto al proceso de desarrollo de personal, no existen

en el e.E.E. cursos formalmente estructurados para inducir -

al personal de nuevo ingreso, capacitar al personal o bien a~ 

tualizarlo. 

- No obstante, el jefe directo del personal de nuevo ingreso

le proporciona la información general del centro necesaria p~ 

ra el desarrollo de sus actividades, así como una constante

asesoría en la realización concreta de sus actividades. 

Por otra parte, la organización administrativa del CEE -

tiene establecidos sus medios de financiamiento interno a 

través de la publicación de los proyectos de investigaci6n --
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del centro, realización de ivestigaciones a contrato, y la -

venta de proyectos y productos como la revista del centro, -

libros editados por el e.E.E. y material didáctico realizado

por el mismo centro. También cuenta con un financiamiento ex

terno, que es básicamente con base en donativos. Actualmente

el e.E.E. no cuento con el apoyo económico de ningGn grupo, -

instituci6n o empresa, ni con subsidio gubernamental. 

Respecto a la relación del e.E.E. con el exterior cabe -

señalar lo siguiente: 

- El e.E.E. en ocasiones realiza proyectos de investigación -

en coordinación con otras instituciones o centros de investi

gaci6n. 

- El C.E.E. proporciona al público servicios tales como: bi

blioteca, unidad de informática, información en microfilm de 

noticias sobre educaci6n, servicio de fotocopiado del mate--

rial de la biblioteca del e.E.E., conferencias, cursos y sem! 

narios, asesoría a personas e investigaciones sobretodo en -

los aspectos de educaci6n a los que se avoca el e.E.E. en sus 

investigaciones. 

- La biblioteca del e.E.E. especializada en educación, tiene

en la actualidad un acervo áproximado de 26,000 velamenes, --

400 revistas sobre educaci6n, documentos inéditos en los que

se tienen catalogadas las investigaciones realizadas por el -

e.E.E., así como trabajos de diversas institucioneseducativas 

nacionales e internacionales. 

- Respecto a la unidad de informática del e.E.E., ésta presta 

un apoyo técnico a los proyectos de investigación, así como -

al área contable y administrativa de la institución. Esta un! 

dad que eventualmente presta sus servicios por contrato a --

otras instituciones o proyectos de investigaci6n, se compone

de un procesador central con 128 bytes de memoria central; -

unidad de discos rígidos lOMB (5 fijos y 5 intercambiables);

tres terminales de video, una impresora y una unidad de cin-

tas. 

- Por Gltimo, el e.E.E. está abierto a la publicación de cola 
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boraciones de otros investigadores, principalmen~e latinoame

ricanos en su revista que aparece trimestralmente. 

4. Proyectos de Investigación del e.E.E. 

El e.E.E. como organismo cientifico, no representa los -

intereses políticos o religiosos de ningún grupo, norma sus -

actividades por un criterio exclUsivamente cient!fico, y rea

liza sus proyectos de investigación de acuerdo con los linea

mientos generales establecidos en su Acta Constitutiva, y de

acuerdo con las prioridades de investigaci6n actuales del ce.!! 

tro, con la finalidad de aportar un conocimiento profundo e -

interdisciplinario de la educación. 

Dada la importancia de este elemento de todo centro de -

investigación, es decir los pro):•ectos de· investigaci6n, se e~ 

pondrán sobre el mismo los siguientes puntos verificados al i_!! 

terior del e.E.E.: concepto de educación; líneas de investig~ 

ci6n vinculadas con las prioridades de investigaci6n del cen

tro; áreas disciplinarias prioritarias; proceso de elabora--

ci6n de los proyectos de investigación; coordinaci6n de las -

actividades de investigación e inventario de los principales

proyectos de investigación realizados por el e.E.E. durante -

el periodo 1984-1987. 

Concepto de educación del e.E.E.: el e.E.E. considera -

que la educación es un proceso social que influye en y es in
fluido por los dem§s procesos, estructuras e instituciones de 

la sociedad. De esta concepción general, surge la heterogenei 

dad disciplinaria de su personal de investigación. Por otra -

parte, y respecto de la importancia que tiene la educación p~ 

ra el desarrollo social, el e.E.E. parte del siguiente lema -

para establecer sus prioridades de investi9aci6n, realizar -

sus proyectos y colaborar con diversas instituciones para la 

proyección social de los resultados de su trabajo de investi

gaci6n: justicia e igualdad en educaci6n. 

Prioridades y Líneas de Investigación del e.E.E.: con b~ 

se en la anterior conceptualización, el e.E.E. tiene las si--
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guientes prioridades: planeación educativa, proyectos altern~ 

tivos en educación formal y no formal, vinculación de la edu

cación con actividades productivas, la educación y la cultura 

nacional, educación no formal en medios urbanos y rurales, -

educaci6n indígena, y apoyo a la investigaci6n y al estudio -

de la educaci6n. 

Líneas de Investigaci6n del e.E.E.: éstas son aquellas -

líneas que puedan contribuir a solucionar los principales pr2 

blemas del sistema educativo del país ya que, de no hacerlo,

estos problemas constituirtan un obstáculo para que el desa-

rrollo educativo se oriente en el sentido deseado. De acuerdo 

con este concepto general, en el bienio comprendido entre ---

1984-1985 los proyectos realizados pueden resumirse en las si 

guientes líneas: proyectos de estr~tegia y prospectiva en la

educación formal y no formal; diagnósticos socioeconómicos, -

proyectos educativos regionales y desarrollo de modelos alteE 

nativos de educación en zonas rurales y urbanas; proyectos de 

investigaci6n-acci6n para la organizaci6n campesina; proyec-

tos que intentan establecer vinculaci6n e interrelaci6n en-

tre la investigación cient!fica y el sistema productivo; pro

yectos de investigación, capacitación y educación de adultos, 

y proyectos de investigación y asesoría para instituciones de 

educación superior. 

Para el bienio 1986-1987, las líneas de investigaci6n 

traducidas en los principales proyectos a realizar son: pro-

yectos tendientes a analizar la calidad de la educación b~si

ca en términos de la deficiente y desigual calidad de la ed~ 

cación básica en México; proyectos que intentan integrar la -

educación de los sectores marginalizados con la organización

social para la producción, el empleo, la comercialización y -
la defensa de los derechos de dichos sectores; proyectos es-

tratégicos y prospectivos orientados al fortalecimiento por -

vía de la educación para la participación ciudadana sobretodo 

informal, de la sociedad civil del país, y diagnósticos soci2 

educativos, con objeto de tener una visión de la realidad pa-
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ra contextualizar los proyectos del e.E.E., y para fundamen-

tar.una crítica sólida e independiente sobre la ·realidad edu

cativa nacional. 

Areas Disciplinarias Prioritarias del C.E.E::-Eco"nomía -

de la Educaéi6n, Antropología Educativa, Sociología de la Ed~ 

caci6n, Diseño y Evaluación de Proyectos no formal, Diseño y 

Evaluación de Proyectos tendientes a introducir innovaciones

en la educación, ·capacitaci6n, Planificación Universitaria, -

Evaluación de Proyectos de Educación no formal y, Estudios de 

Educaci6n y Mercado de Trabajo. 

Proceso de Elaboraqi6n de Proyectos del e.E.E.: El e.E.& 

si bien no ha establecido a nivel institucional de un modo -

normativizado, los aspectos metodológicos a considerar deta--· 

lladamente en un proyecto de investigación, sí ha indicado li 
neamientos generales que son establecidos y revisados peri6d! 

camente por la Comisión Técnica. En términos generales, se h~ 

ce una programación anual de los proyectos a realizar y sobre 

ello, se realizan revisiones periódicas; se presenta al Cons~ 

jo Técnico un diseño de investigación que incluye esquemas g~ 

nerales de trabajo de acuerdo con el tipo de investigación a

realizar y con el tema a tratar; el Consejo Técnico realiza -

una evaluación del diseño presentado, y éste es aceptado o r~ 

chazado; en caso de que sea aceptado, el grupo de investigad~ 

res encargados del proyecto trabajan sobre el mismo, y duran

te el proceso de realización del proyecto, el Consejo Técnico 

y el investigador titular del proyecto realizan un seguimien

to de tiempo y contable. Por otra parte, cabe indicar que el

e.E.E. tiene proyectos de investigación permanentes tales co

rno: proyectos de investigación-acción para la formación de i!! 

vestigadores; proyectos sobre educación i producción, etc. 

Sobre el carácter metodológico de los proyectos de inve~ 

tigaci6n del e.E.E., ésto se expondrá en el punto 5 titulado

Metodología de Investigaci6n del e.E.E. 

Inventario de Proyectos de Investigaci6n del e.E.E.: los 

proyectos de investigación realizados por el C.E.E. a conside-
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rar en esta investigación, tienen dos características esenci~ 

les: fueron realizados en el pertodo comprendido entre 1984--

1987, y son los proyectos correspondientes a cada línea de in

vestigación prioritaria señaladas anteriormente dentro de es

te punto correspondiente a proyectos de investigación del CEE. 

Proyectos de Investigacion Prioritarios 

del período 1984-1985 

- An,§lisis estadístico de la distribución de la matrícula --

1982-1983 y 1983-1984 en la educación básica, media y termi-

nal. 

- Las funciones de la educaéión preescolar. 

- La planificación de la educación frente a los desafíos del-

desarrollo educativo en América Latina. 

- Alternativas de educación preescolar para zonas marginaliz~ 

das urbanas: Proyecto Nezahualpilli. 

- Promotores, ejidatarios y colectivización. 

- Un enfoque de la investigación empírica sobre la relaci6n -

entre educación, producci6n e ingreso para el caso de México. 

- Factores determinantes de la eficiencia interna de la educ~ 

ción básica para adultos autodidactas. 

- Capacitación, ciencia y técnica. Hacia una clarificación de 

los modelos en curso. 

- Dimensión social de la educación de adultos. 

- El perfil académico del personal docente en la universida--

des de provincia. 

Proyectos de Investigación Prioritarios 

del período 1986-1987 

- Atención al rezago escolar: proyecto de acción en comunida

des rurales del norte del país, que pretende mejorar la cali

dad de la educación primaria rural mediante la atención al m~ 

gisterio y la promoción de la participación activa de los pa

dres campesinos en la escuela. 

- Educación bilinglie-bicultural en zonas indígenas: proyecto

llevado cabo en la zona mazahua del Estado de México y en la-
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Zona tseltal de Chiapas, con el propósito de formar a los -

maestros indígenas en una metodología que les permita incorp2 

rar contenidos étnicos al currículum oficial de edu~aci6n pri 
maria. 

- Formación del magisterio én ejercicio: proyecto orientado a 

la formaci6n integral del maestro tanto de escuelas particu

lares como oficiales. Se propone un movimiento autogestado 

por maestros cuyo objetivo sea la elevación de la calidad de 

su práctica profesional, y por tanto de los resultados de 

aprendizaje y formación en sus alumnos. 

- Educación rural integral: proyecto tendiente a integrar en

una zona rural el trabajo innovativo en preescolar, primaria

y con niños desertare~. Implica la formación de agentes educ~ 

tivos: maestros, padres de familia y profesionales para la -

atenci6n educativa significativa de la niñez rural. 

- Formación técnica del campesino: proyecto diseñado con el -

prop6sito de generar entre los extensionistas agrícolas una -

práctica educativa en su relaci6n con los campesinos, y entre 

estos Gltimos una capacidad de interacci6n organizada con la

oferta de tecnología y con la asistencia técnica disponible.

Se desarrolla en la zona rural aledaña a Tulancingo, Hidalgo. 

- Organización del sector informal urbano para la producción: 

el proyecto contempla que estos grupos produzcan por sí mis-

mas bienes y servicios destinados a una demanda organizada. 

- Educaci6n y organización entre cortadores de caña: los tra

bajadores migrantes representan uno de los grupos más desfav~ 

recidos de nuestra sociedad. El proyecto pretende trabajar en 

la educativo y organizativo con estos cortadores, a su vez 

pretende la atención educativa de los niños -que no pueden 

completar su año escolar por tener que emigrar a la zafra- Y. 

de los adultos. 

- An~lisis de los manuales de educaci6n ciudadana, en las 

areas de salud, nutrición, organización social, trabaJo y ec~ 

nomfa surgidos a raíz de los terremotos en la ciudad de Méxi

co en 1985. 
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- Vinculaciones entre educación y producción: estudio que vi

sualiza reunir lo que ahora se sabe y se está sabiendo sobre

lns relaciones entre educaci6n y produccióri: qué incidencia -

tienen los diferentes niveles educativos y la educación no f~ 

mal en el mundo del empleo y la producci6n, y qué resultados

tienen los esfuerzos que relacionan directamente la educación 

con la producción. 

- Valores de los mexicanos: el e.E.E. acaba de publicar (1987) 

un estudio valoral, "Cómo somos los mexicanos 11
, y piensa aho!!. 

dar y diversificar más este rico tema, de forma que nos perrni 

ta fundamentar proyectos experimentales de formación valoral. 

- Gasto social y crisis: la crisis económica ha afectado tan

to las dimensiones del gasto público en educación y otras 

áreas, como las tendencias redistributivas de la riqueza so-

cial. Importa conocer con claridad el impacto de la crisis, -

sobre todo en los sectores más pauparizados, con el fin de -

orientar políticas de inversión de organismos no gubernament~ 

les, instituciones ecleciales y fundaciones internacionales. 

5. Metodologia de Investigación del e.E.E.: 

El desarrollo metodol6gico de los· proyectos de investig~ 

ci6n del e.E.E. si bien varia de acuerdo con la especificidad 

concreta de cada proyecto, existen ciertos lineamientos gene

rales a nivel institucional y propiamente metodol6gicos para

el planeamiento, realización y evaluación de los proyectos de 

investigación. 

Proceso institucional: 

- Presentación del proyecto de investigación al Director Ge

neral del e.E.E., a la coordinación Técnica y a la Administr~ 

tiva. 

- El proyecto propuesto es analizado por el Consejo Técnico -

de acuerdo con la prioridades de investigación del e.E.E. 

- El proyecto es rechazado o aceptado por el Consejo Técnico. 

- Al aprobarse el proyecto, se asigna el equipo de investiga-

dores que será coordinado por el investigador titular que pr~ 
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sentó el proyecto. 

- Elaboración del cronograma y revisi6n del mismo por parte

de la Coordinación Administrativa y Técnica, el Director Gen~ 

ral y el Consejo Técnico. 

- Proceso de investigaci6n realizado por el equipo de investí 

gadores. 

- Evaluaci6n continua del proceso de investigación por parte

del equipo de investigadores que será coordinado por el inve~ 

tigador· y el Consejo Técnico, así como por parte de la 

Coordinación Técnica y Administrativa, a partir del cronogra

ma y del diseño del proyecto de investigación. 

Proceso Metodológico: 

- Planeamiento y diseño general del proyecto de investigación 

- Propuesta y gestión del proyecto. 

- Definición del o las &reas específicas del proyecto. 

- Elaboración de los objetivos, el marco teórico, la metodol~ 

gía, planes de análisis, ruta crítica, cronograma. 

- Programación y administración de los aspectos administrati

vos y financieros. 

- Büsqueda, recopilación y sistematización de información. 

- Diseño de la muestra. 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de investigación. 

- Programación y realización del trabajo de campo. 

- Manejo e interpretación de datos estadísticos. 

- Reportes del trabajo de campo. 

- Elaboración de conclusiones. 

- Elaboración y reporte de los productos parciales o totales-

del proyecto de investigación. 

- Proceso de evaluación del proyecto, realizado por el Conse

jo Técnico y el equipo de investigadores Eundamentalmente. 

Como se indicó en el análisis de los puntos anteriores,

el e.E.E. cuenta con una conceptualizaci6n general expresada

en sus fines, prioridades de investigación y concepto de la -

educación y su importancia a nivel social. Asimismo, cuenta -

con sistemas de información y documentación, y de coordina---
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ción con otras instituciones educativas y de investigación. -

Sobre estos sistemas cabe hacer una breve reseña dada la im-

portancia de los mismos para el e.E.E. y concretamente para -

el desarrollo de sus proyectos de investigación. Sobre los -

sistemas de información y documentación, ya se señal6 que el 

e.E.E. cuenta con servicios de biblioteca, microfilm, y ade-

más con un sistema de documentación en educaci6n a nivel in-

ternacional denominado REDUC. El REDUC es la Red Latinoameri

cana de Documentación en Educación, a la cual pertenecen m&s

de 14 países. La información de esta red es manejada en Méxi

co por el e.E.E. a través de los resilmenes analíticos en edu

cación: RAE, que son una publicación periódica de los centros 

asociados al REOUC. Este sistema de información con centros -

de latinoamérica, pretende retornarse por el e.E.E. para esta

blecer en 1989 una red nacional de información y documenta--

ción en educación, con un promedio de 20 instituciones, entre 

centros de investigación, universidades y escuelas normales. 

Por otra parte, el e.E.E. cuenta con sistemas de colabo

raci6n con otras instituciones como la Universidad Iberoamer! 

cana, la Universidad Autónoma del Estado de México, Universi

dad de Guadalajara, la Dirección General de Aeronáutica Civil 

y la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profe-

sional del Magisterio de la Secretaría de Educación Pública,

entre otras. 

Con estas instituciones se han establecido convenios ta

-les como: 

- UIA-CEE: investigadores del CEE dan una asignatura en Maes-

tría de Educación, por dos becas que proporcione la UIA a in

vestigadores del .CEE. Por otra parte, existe un convenio por 

e~ cual estudiantes de posgrado de la UIA se incorporan a pr~ 

yecfos del CEE, además de que éstos reciben Seminarios Temát! 

cas sobre proyectos por parte del CEE. 

- UAEM-CEE: por medio de un convenio con la UAEM, tres inves

tigadores del CEE asesoran tesis de maestría en dicha univer

sidad. 
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- Universidad de Guadalajara-CEE y DGCMM-SEP-CEE: con estas -

instituciones el CEE ha establecido un convenio de colabora-

ci6n, a través del cual ambas instituciones en cada caso dis~ 

ñan e implementan en colaboración cursos de formación de in-

vestigadores, y de elaboraci6n de instrumentos de investiga-

ci6n. 

- DGAC-CEE: con la Dirección de AeronaGtica Civil, el CEE ti~ 

ne un convenio a través del cual, el CEE proporciona a dicha

direcci6n cursos de introducción a la docencia. 

Una ·Vez expuestos los aspectos m&s importantes sobre el 

proceso metodológico que se sigue para el planeamiento, real! 

zación y evaluación de los proyectos de investigación del CEE 

conviene indicar los tipos de investigación que con mayor fr~ 

cuencia se retoman en el CEE para el desarrollo de sus proyeE 

tos de investigaci6n. La investigaci6n que con mayor frecuen

cia se realiza en el CEE es la investigación-acci6n, la inve~ 

tigación participativa y la investigación descriptiva de cam

po. A estos tipos de investigación, le sigue en importancia -

dado el nOmero de proyectos que se han realizado con esa met~ 

dología, la investigación cuasi-experimental. En cuanto a 

otros tipos de investigación, ocasionalmente se ha realizado

investigación operativa, sobre todo en el desarrollo de mode

los alternativos para la educación básica. La investigación -

que de hecho no se realiza en el CEE es la investigación b&si 
ca, aunque se han realizado algunos proyectos, y la investig~ 

ción experimental. 

Una vez analizada la metodología de investigación emple~ 

da en el CEE, se expondrá lo referente a los investigadores -

y posteriormente lo relativo a evaluación institucional. 

6. Investigadores del C.E.E.: 

Sobre este elemento se presentarán los siguientes aspec

tos: perfil funcional de los investigadores del C.E.E., des-

cripci6n de los grados de complejidad de trabajo que efectuan 

los investigadores del e.E.E., relación de investigadores que 

actualmente laboran en el centro, áreas profesionales a las -
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que pertenece el personal ~e investigaci6n, sistemas de desa

rrollo del personal de investigación, y sistemas de coordina

ción, evaluación y control de la labor realizada por los in-

vestigadores. 

Perfil Funcional de los Investigadores del e.E.E.: en el 

C.E.E. existen cuatro categorías de investigadores, sobre ca

da una de ellas se presenta la siguiente información: carac-

terística esencial de cada categoría; naturaleza del trabajo

ª realizar y grado de complejidad del mismo; requisitos y ca

pacidades específicas; funciones. 

l. Categoria: Investigador Titular. 

1.1. Característica: nivel de planeaci6n, direcci6n,

supervisión y elaboración. Personal con formación su

perior y amplia experiencia en investigación social. 

1.2. Naturaleza de su labor y grado de complejidad: -

el puesto de investigador titular requiere efectuar -

trabajos técnicos de gran alcance para lograr los ob

jetivos de la institución. 

1.3. Requisitos y capacidades especificas: la forma-

ci6n y/o experiencia de un titular lo sitGan al nivel 

del postgraduado. Es indispensable que tenga una pr&s 

tica minirna de 4 años en investigaci6n y docencia, y

conviene que haya producido (y en lo posible publica

do) articulas, ensayos, textos o materiales didácti-

cos o de investigación. 

Por la naturaleza de su labor debe dominar las prior! 

dades de investigación del e.E.E., conocer el es~ado

del arte (lo que se sabe y se está haciendo sobre un

tema) en su especialidad y tener la capacidad necesa

ria para proponer innovaciones o mejoras en el campo

de la educación. Debe ser versátil, capaz de formar -

e integrar equipos, poseer iniciativa, creatividad, -

facultad de asimilaci6n y de comunicaci9n oral y es-

cri ta, mostrar tendencia analítica, capacidad de dif~ 

sió11 y promoción, responsabilidad y seguridad. 
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La experiencia y los resultados obtenidos de trabajos 

anteriores serán considerados prioritariamente para -

acceder a esta categoría. Así pues, el nombramiento -

como investigador titular no se considerará definiti

vo hasta que el candidato no haya dirigido eficazmen

te -a juicio del Consejo Técnico- una investigación -

compleja en el CEE. 

1.4. Funciones: éstas son básicamente las siguientes: 

- Propone y gestiona proyectos. 

- Integra estudios totales a partir de sus partes. 

- Planea, diseña, presupuesta, dirige, coordina y ev.!! 

lúa proyectos, bajo su directa responsabilidad. 

- Conforma,integra y dirige equipos de inv~stigación. 

- Administra eficientemente los recursos humanos, ma-

teriales y financieros a su cargo. 

- Elabora y/o revisa diseños de muestra, reportes y -

productos parciales o totales. 

- Promueve, negocia y da respuesta a las necesidades

de los contratantes, y apoya las gestione$ de cobro. 

- Participa activamente en las actividades del e.E.E. 
y asume las tareas que le encomiendan el Consejo Téc

nico y los directores. 

- Atiende las relaciones públicas del e.E.E., repre-

sent~ndolo en todo tipo de eventos. Participa en con

ferencias y, en general, se preocupa por la difusión

y promoción de la institución. 

2. Categoría: Investigador Asociado. 

2.1. Característica: nivel de coordinación, supervi-

si6n y elaboración. Personal capacitado y con alguna

experiencia en investigación. 

2.2. Naturaleza de su labor y grado de complejidad: -

el puesto requiere ejecutar trabajos en condiciones -

variables que implican el análisis de las circunstan

cias para determinar la forma de realizar la investi

gación encomendada, o la aplicación de amplios conoci 
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mientas, reglas o procedimientos. 

El investigador asociado planea y ejecuta una serie -

de actividades usando normas y métodos aceptados; o -

decidir en uni6n del investigador titular la calidad, 

eficacia y orden en que éstos deben aplicarse para o~ 

tener los resultados requeridos. 

Algunas de sus labores son poco rutinarias o difíci-

les, y para cumplirlas cuenta únicamente con linea--

mientos generales de operación, debiendo hacer uso de 

la iniciativa propia. Por tanto, su labor exige jui-

cio independiente en la obtención y análisis de datos 

o procedimientos que requieran cierta habilidad para

ponderar correctamente cifras, resultados, circunsta~ 

cías, o bien la capacidad necesaria para llegar a co~ 

clusioens definitivas bajo la supervisi6n general del 

jefe del proyecto. 

2.3. Requisitos y capacidades específicas: la catego

ría de investigador asociado es una transici6n hacia

la de titular: es un titular en potencia, que se en

cuentra en condiciones de suplir al jefe de proyecto

cuando es necesario. 

La capacitación y experiencia de un asociado son lig~ 

ramente inferiores a las de un titular. Sus conoci--

mientos son equivalentes a los de un licenciado, tie

ne por lo menos tres años de experiencia en investig~ 

ci6n, promoción y/o docencia, y ha elaborado capítu-

los o partes completas de algunos estudios. 

El orden, la responsabilidad, iniciativa, capacidad -

de integrar y dirigir equipos de investigación, así -

como facilidad de comunicación oral y escrita, son -

cualidades imprescindibles para desempeñar el puesto. 

Finalmente, es conveniente que el investigador asoci~ 

do tenga cierta especialización en algGn área de las

ciencias de la educación, y que pueda traducir la pa~ 

te de la investigación a su cargo en algo publicable. 
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2.4. Funciones: 

- Apoya al investigador titular o jefe de proyecto -

del que depende en el desarrollo de una o varias áreas 

específicas de un proyecto de investigación, sin asu

mir la responsabilidad total de las mismas. 

- Colabora con el investigador titular en las áreas ~ 

de planeaci6n, coordinación, supervisión y elabora---. 

ción que procedan para la adecuada:marcha de un estu

dio y, excepcionalmente, dirige un proyecto poco com

plejo. 

- Conoce en profundidad el estudio en el que trabaja, 

y puede presentar por lo menos algunas de sus áreas -

ante el Consejo Técnico y otras instancias internas o 

externas. 

- Coordina una o más actividades, interpreta y evalúa 

datos, observaciones y procesos, obteniendo conclusi2 

nes. 

- ·Colabora· con el jefé de proyecto en e·I. diseño de lás. ·
muestras en la elaboraci6n de instrumentos, en la pr2 

gramaci6n del trabajo de campo y, en la distribuci6n
y evaluaci6n de las tareas de equipo. 

- Colabora con el jefe de proyecto en los aspectos a~ 

ministrativos, financieros y de negociación que sean

necesarios. 

~ Revisa, corrige y redacta productos parciales. 

3. Categoría: Investigador Adjunto 
3.1. Caracter!stica: nivel de supervisión y elabora-

ción. Personal que va adquiriendo experiencia en in~-. 

vestigación bajo la guía de titulares y asociados. 

3.2. Naturaleza de su labor y grado de complejidad: -
su puesto requiere la ejecuci6n de trabajos que im-~. 

plican la aplicación de reglas o procedimientos esta

blecidos, llevados a cabo sin supervisión detallada.

El nivel requiere la ejecución de trabajos parcialme~ 

te rutinarios con supervisión normal bajo métodos o -
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procedimientos establecidos, en condiciones varia--

bles, con alguna libertad para tomar decisiones de 

cierta importancia; y ejecutar análisis simples de e! 

fras o datos de fácil cornprobaci6n. 

3.3. Requisitos y capacidades específicas: es necesa

rio que sus conoci.mientos sean equivalentes a los de 

un pasante de licenciatura, y tenga una experiencia -

er. lnvestigaci6n, promoción y/o docencia de dos años

como mínimo. Debe estar en condiciones de asumir el -

desarrollo de una etapa o fase específica de un pro-

yecto, bajo la dependencia y crientaci6n de un titu-

lar o asociado. Es imprescindible que sepa redactar,

y que pueda trabajar en equipo. 

~. Cátegoría: Investigador Auxilia~. 

4.1. Características: nivel de ejecuci6n. Personal -

ayudante con escaso o nulo entrenamiento, que lleva a 

cabo el trabajo d~ rutina, bajo la dirección del per-· 

sonal con más experiencia .. 

4.2. Naturaleza de su labor y gradu de complejidad: -. 

su trabaJO requiere ejecutar labores rtitinarias si-

guiendo instrucciones precisas y/o detalladas, debie!!. 

do tomar decisiones de poca importancia, pero que re

quieren cierto juicio y supervisión. 

4.3. Requisitos y capacidades específicas: no requi~ 

re experiencia previa, pero sí haber aprobado el 50% 

de las asignaturas de una carrera universitaria vincl:!_ 

lada :con las ciencias sociales, y tener conocimientos 

sobre técnicas de investigación. En este nivel se ex! 

ge especialmente clarl.dad, minuciosidad y precisión -

en el trabajo, disciplina y responsabilidad. 

4.4. Funciones: 

- Ejecuta tareas específicas, dentro de un proyecto

concreto. 

- Desarrolla funciones de realización, asistencia y -

apoyo al trabajo de investigaci6n. 
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proyecto evalúan el trabajo realizado por los investigadores

que intervienen en la realización de un proyecto de investig~ 

ción, pero de un modo informal y poco sistematizado a nivel -

institucional. 

7. Evaluación Institucional del C.E.E.: 

Dada la importancia del proceso de evaluación al inte--

rior de toda instituci6n, para que ésta determine el logro de 

sus objetivos, así como las necesidades, problemas y errores

de realización que vayan surgiendo a fin de perfeccionarse, ~ 

se tratarán los aspectos relacionados con el mencionado proc~ 

so dentro del C.E.E., respecto de los siguientes elementos: -

operatividad del centro; objetivos y prioridades de investí~~ 

ción; personal del centro; investigadores; proyectos de inve~ 

tigación diseñados y realizados; resultados de los proyectos; 

y proyección social de investigación realizada en el centro. 

El proceso de evaluación respecto de la operatividad del 

centro se realiza por el Consejo Técnico, pero no de manera -

permanente, y los resultados de dicha evaluación se presentan 

en documentos denominados autoestudios, a la fecha el e.E.E.

ha realizado tres autoestudios en 25 años de labores. En cua~ 

to a la evaluación de objetivos y prioridades, ésta si bien -

no es permanente, si es más frecuente que la evaluación del -

aspecto anterior. La evaluación de prioridades de investiga

ción, se ha realizado de un modo formal y con resultados con

cretos en 4 ocasiones, siempre en relaci6n con las anteriores 

prioridades de investigación que se evalúan. 

El personal del C.E.E. a nivel administrativo es evalua

do y coordinado por su jefe inmediato pero sin tener para 

ello sistemas y mecanismos formalmente establecidos a nivel -

institucional. 

En cuanto al personal de investigación, la evaluación de 

los mismos es realizado por el Consejo Técnico y por los in-

vestigadores titulares, cuando son jefes de proyecto, sin ern-

bargo, para dicha evaluación tampoco se cuenta. con sistemas 
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definidos ni se realiza el proceso formalmente de manera per

manente. 

Respecto a la evaluación de proyectos de investigación,

tanto diseñados como realizados, éstos son evaluados con ma-

yor sistematización por el Consejo Técnico, el director gene

ral, la Coordinación Técnica y el propio equipo de investiga

dores. 

Para la evaluación de los resultados de los proyectos -

realizados, si bien no existen sistemas ni mecanismos formal

mente establecidos ni se realiza esto de manera permanente, -

si se evalúa ese aspecto por parte del Consejo Técnico y di-

rectamente, por el equ~po de investigadores que intervino en 

su realización. 

Finalmente, la evaluación de la proyección social de los 

proyectos de investigaci6n del e.E.E. se ha realizado ocasi~ 

nalmente, en el caso de proyectos de gran importancia instit~ 

cional y social, como en el caso del estudio realizado en 

1973 respecto de la Reforma Educativa del sexenio del Lic. -

Luis Echeverría Alvarez. Este tipo de evaluaci6n, se realiza

ª nivel direcci6n y no es un proceso permanentemente realiza

do por el e.E.E. 

Conviene por último, exponer algunos de los resultados -

más importantes obtenidos a raíz de la realización de los 

más importantes proyectos de investigaci6n en el e.E.E. 

7.1. Producci6n e Incidencia en el C.E.E. 

El impacto y los resultados externos del trabajo del 

e.E.E. deben contextualizarse dentro de la historia y el pen

samiento del e.E.E., así como en el ámbito externo en el cual 

esta institución se incerta, y con el cual interactúa. 

En sus inicios el e.E.E. era el único centro independieE 

te dedicado a la investigación pedagógica en México, y uno de 

los pocos en América Latina.· En esta época sus primeros es--

fuerzos tuvieron como resultado un impacto global sobre la -

opinión pública, y la comunidad académica nacional e interna-
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cional. Durante este periodo, el e.E.E. tenía tres publicaci2 

nes: el Boletín Estadístico, que po.r primera vez manejó un -

análisis independiente de las cifras que tradicionalmente ma

nej6 un análisis independiente de las cifras que tradicional

mente rnanej6 solamente la S.E.P.; el Folleto de Divulgaci6n,

que sirvió hasta 1970 como órgano de divulgación del centro,

y Noticias y Comentarios, que pretend!a ofrecer a las persa-

nas y grupos involucrados en la educación una opinión cr!tica 

sobre el acontecer educativo desde su manifestación en la 

prensa nacional. Durante este periodo comienzan a surgir cen

tros de investigaci6n educativa en Latinoamérica, algunos in~ 

pirados explícitamente en el e.E.E. Hacia 1970 se crea una -

red informal de centros de investigaci6n educativa en América 

Latina. A raíz de la creaci6n de esta red, y con la intención 

de ofrecer un servicio de intercomunicaci6n y difusi6n más a~ 

plia de los resultados de la investigación educativa en Méxi

co y en la región, el e.E.E. decide fundir sus tres publi 

caciones en la entonces Revista del Centro de Estudios Educa

tivos, de aparición trimestral (ahora denominada Revista Lat! 

noamericana de Estudios Educativos). En este periodo que fue

rico en estudios globales sobre la realidad educativa nacio-

nal, en apoyo investigativo a instituciones educativa, y en -

e.l desarrollo de metodologías de planificación escolar, de o.e 

timización de recursos para la educación, de estudios univer

sitarios, etc., se tuvo una presencia continua del e.E.E. en

la prensa, a través de la columna editorial que escribía el -

Dr. Pablo Latapí en el Excelsior. 

El impacto del trabajo del e.E.E. durante esta etapa se 

puede resumir en términos de una opini6n pública mejor infor

mada respecto de los problemas educativos del país¡ de una -

presencia confrontadora y enriquecedora en los nacientes es-

fuerzas de investigación educativa en varios países de Améri

ca Latina, y del desarrollo de metodologías utilizables por -

otros en esfuerzos más científicos de planeación educativa. -

Además, el cnt1ocimiento acumulado en esta época sirvió para-
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fundamentar posteriormente, recomendaciones diversas a agen-

tes educativos como el Estado, entre otros. El movimiento es

tudiantil de 1968 puso de manifiesto la gravedad de los pro-

blemas educativos a los que se enfrentaba el país. Por ello -

al inicio del régimen del Lic. Echeverría Alvarez, se convoc6 

a una participaci6n amplia en un esfuerzo de Reforma Educati

va. El e.E.E. asume el reto, y su equipo de investigadores s~ 

dedica durante dos años a.un diagnóstico-pronóstico de las r~ 

laciones entre educación y Economía, Política, valores y cam

bio social. Esto fue clave desde el punto de vista de la inc! 

dencia del C.E.E. en los periodos inmediatos posteriores por 

dos razones: 

la. El contenido de estos estudios, y en especial en lo que -

se refiere a la inequidad en la distribución de las oportuni

dades educativas y de los resultados de la educación, sirvi6-

de base y fundamento para los diagnósticos de la SEP. Estos -

contenidos pUeden observarse, por ejemplo, en el Plan Global

de Educación de Muñoz Ledo en el sexenio de Echeverria; en el 

Plan Global de Desarrollo de López Portillo, e inclusive en -

el Plan Nacional de Desarrollo del régimen del Lic. Miguel de 

la Maddd • 

2a. Este proyecto tuvo relevancia porque determinó el interés 

del e.E.E. por proyectos educativos, no necesariamente escol~ 

res, que apuntarán hacia una mayor justicia distributiva y SQ 

bre·todo, hacia la creación de condiciones para una mayor PªE 
ticipación de estas clases populares en el poder económico y

en la torna de decisiones a nivel político. 

En esta forma, el e.E.E. entra a su siguiente etapa que

va de 1973-1976, en la que el mismo se preocupaba fundamenta~ 

mente por el papel de la educación en proyectos de desarrollo 

rural y de organización popular. Las evaluaciones que se rea

lizaron durante este periodo de proyectos innovadores, desti

nados a campesinos y a las 'clases populares urbanas, perrni ti~ 

ron no sólo retroalirnentar a los agentes directos involucra-

dos en estos proyectos sino, internamente ir adquiriendo un -
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mayor conocimiento sobre el papel de la educaci6n en estos -

procesos. Este conocimiento acumulado redituaría más adelante 

cuando el e.E.E. comenzó a realizar proyectos cuasi-experime~ 

tales y de investigación-acción que implicaban ya una inter-

venci6n directa sobre la realidad. 

En esta etapa se siguió trabajando también a nivel de -

grandes diagnósticos respecto de la relación entre educaci6n

y sociedad, y se participó en un estudio comparativo entre v~ 

rios países de Am~rica Latina sobre los factores determinan-

tes del rendimiento escolar. Los resultados divulgados a tra

vés de la Revista, mantuvieron al centro en estrecho contacto 

con la comunidad académica nacional y latinoamericana, y a la 

vez se inició una intensa relación con agentes y promotores

del desarrollo rural. 

Durante la siguiente etapa (1977-19821, el e.E.E. pudo -

ampliar su planta de investigadores y con ello su producción. 

Los grandes planes educativos (Primaria para Todos, Pro9rama

de Alfabetización}, y el creciente interés por la investiga-

ci6n educativa y sus aportes, aunados a la disponibilidad de

fondos pGblicos destinados a la investigación, permitieron a1 

e.E.E. continuar con sus líneas de trabajo anteriores y abrir 

algunas nuevas. 

En esta etapa además de continuar con estudios de diaq-

n6stico macro-educativos, el e.E.E. tuvo la posibilidad de d.!, 

señar y conducir proyectos experimentales para diversos nive

les educativos (preescolar, primaria, secundaria), cuyos re-

sultados fueron utilizados para orientar el diseño de proyec

tos amplios de l"a S. E. P. A la vez continao el interés del CEE 

por los proyectos educativos de naturaleza no-formal destina

dos a campesinos, y se'inici6 también la realización de pro-

yectos de investigación-acción en varias partes de la Repúbl.!, 

ca; así como trabajos de investigación en el área de capacit_!!. 

ción para el trabajo mediante la elaboración de materiales·de 

capacitación, y de participaci6n directa en diagnóstico y pr~ 

gramas destinados a trabajadores. 
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En esta época cambio el nombre de la Revista del e.E.E.

a Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, debido a -

que había resultado un 6rgano de difusión e intercomunicación 

de la investigación educativa realizada en la región latinoa

mericana. Además el e.E.E. inici6 la publicaci6n en forma de

libros de compilaciones de artículos e informes de investiga

ciones, tanto propios como de otros investigadores. Esto de-

sembocó en el actual Departamento de Publicaciones, dirigido

por la Lic. Enuna Paniagua. 

En 1978, el e.E.E. organizó el Primer Congreso Interna-

cional de Educación realizado en México, y promovió y coordi

n6 una serie de eventos que favorecen el intercambio académi

co. 

Actualmente se tiene l~ intención de continuar con sus -

proyectos en el terreno de la educación destinada a las cla-

ses populares, así como la realización de autoestudios ten--

dientes a reflexionar sobre el aprendizaje dejado por el con2 

cimiento acumulado, y por ende, evaluar y definir continuamc~ 

te la definición de prioridades de investigación e investiga

ción-acción educativas. 

IV.3.2. Centro de Investigaciones y Servicios Educativos-UNAM 

l. Antecedentes del e.r.S.E. 

El 22 de noviembre de 1977 fue creado el e;r.S.E. en la 

perspectiva de establecer un centro de investigación, servi-

cio y extensión académica, que diera respuesta a la política

de consolidación y profesionalización académica de la UNAM. 

"La universidad es una institución educativa comprometi

da con la sociedad que la ha creado y le ha confiado una tri

ple misión: generar y difundir nuevos conocimientos; extender 

los beneficios de la cultura y formar profesionistas e inves

tigadores que deberán participar con inteligencia y trabajo -

en el desarrollo científico y tecnol6gico del país. Esta ins-



269 

titución logrará ser cada vez más universal, crítica y trans

formadora, en la medida en que los universitarios lo sean ... 
(137)" 

Para el logro de este objetivo, el CISE desde su crea--

ción ha tenido como fundamental preocupación contribuir a la

realización del mencionado objetivo, a través de la profesio

nalización de la docencia y a la superación académica dentro

y fuera de la UNAM, para lo cual ha llevado a cabo diversos -

proyectos de investigación educativa que dan sustento y orie~ 

tación a aus programas de formación docente, extensión y dif~ 

sión del conocimiento educativo. 

ºLos destinatarios de las acciones de docencia y exten-

sión del Centro han sido prioritariamente, las instituciones

y los profesores de educación media superior y superior, en -

virtud de que son ellos quienes se encargan de vincular al -

alumnado con el conocimiento científico y con el estudio sis

tem§tico de los problemas de la realidad nacional." (138) 

Todas las acciones que se han efectuado al interior del

c. r. s. E. están sustentadas, primero en los objetivos, funcio

nes y prioridades establecidas en el acuerdo de creación del

c. r. S.E., y segundo, en las innovaciones o reformas que se -

han realizado en el 'C;I.S.E. en cuanto a sus objetivos y es-

tructura de acuerdo con los logros, necesidades y nuevas polf 

ticas tanto del c.I.S.E. cuanto de la UNAM. 

Un aspecto fundamental del Centro es la labor de difu--

sión de las actividades realizadas por el mismo, por lo cual

desde 1978'surgi6 la revista Perfiles Educativos, como medio

de comunicaci6n y difusi6n del trabajo de investigaci6n y do

cencia del C.I.S.E. 

Inicialmente el c.r.S.E. se constituyó en un organismo -

t~cnico-académico dependiente de la Secretaría General de la

UNAM, al que se asi·gnaroii como funciones la investigación, en 

(137) CISE-UNAM., "Editorial"., PERFILES EDUCATIVOS., No. 27-
28., México., Ed. UNAM., 1985., p. S. 

(138) loe. cit. 
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particular sobre la UNAM, así como la docencia, la extensi6n

universitaria y los servicios en materia educativa. Así el -

C.I.S.E. fue organizado en su primera etapa en los siguientes 

departamentos: Departamento de Ciencias Sociales y Educación; 

Departamento de Tecnología Educativa; Departamento de Psicop~ 

dadogía; Departamento de Apoyo Académico; Departamento de Do

cumentación, Eventos y Publicaciones; Departamento de Cooper~ 

ción e Intercambio Académico, y Departamento de Comunicación

Educativa. Esta estructura ha tenido importantes reformas. e~ 

be indicar por su trascendencia, los cambios organizativos -

del C.I.S.E., derivados de la política académica del Dr. Jor

ge Carpizo, actual rector de la UNAM, quien ••al tomar pose--

si6n corno Rector de la UNAM, en enero de 1985, subrayó la im

portancia de la superación académica como el medio fundamen-

tal para elevar la calidad de los servicios educativos a tra

vés de los cuales la universidad cumple con las funciones que 

la sociedad le ha conferido( ..• ) con este planteamiento total, 

se crea la Coordinación de Apoyo y Servicios Educativos, que

asume el compromiso de elaborar ~ aplicar una política eche-

rente y sistemática dirigida a impulsar la forrnaci6n de recuE 

sos humanos para la educación, que permita optimizar y racio

nalizar los medios asignados para esta trascendental tarea -

universitaria, quedando adscritos a esta nueva dependericia la 

Dirección General de Bibliotecas, la Dirección General de Te

levisión Universitaria, el Centro Universitario de Tecnología 

Educacional para la Salud y, el Centro de Investigaciones y -

Estudios Educativos." (139) 

Anterior a este hecho, en enero de 1983 se llevó a cabo

una primera reestructuración del C.I.S.E., que cobró forma en 

el Plan Integral de Trabajo del mismo centro,lo cual implicó 

una reorganización institucional: se crearon nuevos departa

mentos con el objeto de que respondieran a los cambios reque

ridos y con la intención de que cada uno realizara, fundarnen-

(139) CISE-UNAM •• "Editorial" .• PERFILES EDUCATIVOS •• No. 27-
28 •• 1985 •• p. 5 
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tal si bien no únicamente, una función -sea de investigación, 

de docencia, de extensión o de servicios-. Entonces se esta-

blecieron tres departamentos que realizaban investigaci6n: el 

de Planeación Acadérncia, el de Evaluación Institucional y el

de Investigación Educativa. La docencia estaba a cargo del D~ 

partamento de Formación del Personal Académico. El Departame~ 

to de Servicios Educativos tuvo encomendadas las labores de -

intercambio, la realización de eventos y los apoyos a la in-

vestigación; por su parte, el Departamento de Comunicación -

Educativa tenfa como función la formación de cuadros especia

lizados en el manejo de medios audiovisuales como apoyo al -

proceso de enseñanza-aprendizaje, y el de Documentaci6n y Pu

blicaciones, la extensi6n escrita del C.I.S.E. (140) Esta re

estructuraci6n se llevó a cabo siendo rector de la UNAM, el -

Dr. Octavio Rivera Serrano, y director del C.I.S.E., el Dr. -

Enrique Suárez-Iñiguez. 

Concluyendo, el C.I.s.E. durante su trayectoria ha real! 

zado importantes trabajos de investigación fundamentalmente -

sobre el proceso educativo verificado en la educaci6n media -

superior y superior en las instituciones nacionales, priorit~ 

riarnente las pertenecientes a la UNAM. Asimismo, ha organiza

do actividades diversas como seminarios, congresos, foros y,
talleres y cursos de formación docente y de investigadores,

en cumplimiento a sus funCiones, objetivos y prioridades. 

2. Fines, Metas y Objetivos del C.I.S.E. 

La intencionalidad del c.r.S.E. fue definida C?nforme al 

acuerdo de creaci6n del mismo, en términos de los fines fund~ 

mentales, objetivos y funciones del C.I.S.E. 

Fines del C.I.S.E.: 

lo. Dar respuesta a la política de consolidaci6n y profesion~ 

lizaci6n académica de la Universidad, y a la necesidad de re-

(140)cfr., SUAREZ-I~IGUEZ, Enrique., "Presentaci6n sobre la -
investigaci6n del CISE"., PERFILES EDUCATIVOS.,No.6., --
1984., p. 3 
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forzar y modificar la infraestructura docente de la propia -

Universidad, én los aspectos cualitativos del proceso de ens§:. 

ñanza-aprendizaje. 

2o. Formar un cuerpo docente especializado en las·áreas.prof~ 

sionales de su propia competencia, y en las técnicas, métodos 

y ciencias de la educación, que posibilitar~n al personal do

cente universitario a profesionalizar su labor como tal. (141) 

De acuerdo con esta conceptualizaci6n general, este cen

tro ha sido 6rgano tradicional de colaboración académica in-

terinsti tucional. En el marco de la colaboración interinstit_!! 

cional global de la UNAM, el CISE ha estado presente, como li 

nea orientadora de estos programas, en su car§cter de unidad

de apoyo educativo que permite el desarrollo de la autosifi-

ciencia institucional para la resoluci6n de los problemas ed~ 

cativos. De ah! que también haya sido preocupaci6n del CISE,

colaborar con el Consejo de Estudios Superiores y con las di

visiones respectivas de las facultades de la UNAM, o de uni-

versidades de las estados en sus programas de postgrado, ama! 

gamando experiencias en propuestas 

ción integral para la docencia y 

va. (142) 

que apuntan a una forma--

la investigaci6n educat! 

Objetivos del C.I.S.E.: 

lo. Contribuir a la satisfacción de las necesidades y a la s2 

luci6n de los problemas de la educación en general, y de la -

educación universitaria en particular. 

2o. Contribuir en los procesos de innovación educativa y de -

reforma académica que generen las dependencias de la UNAM y

otras instituciones educativas. 

(141) 

(142) 

cfr., CISE-UNAM., Breve Resumen de la Historia Académi
ca-del CISE y Acciones Desarrolladas en 1981., México., 
1981.' p. 1 
cfr., MARIN CHAVEZ, Enriqueta. ,et.al. ,"Propuesta de fo.E 
maci6n para la práctica de la docencia y de la investi
gaci6n educativa.",PERFILES EDUCATIVOS., #33.,1986., M~ 
xico., 31-32 p. 
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3o·. Contribuir a la formación y actualización, en el campo -

de las Ciencias y Técnicas de la Educación, del personal aca

démico de la UNAM y de otras instituciones educativas. 

4o. Contribuir a la difusión y divulgación de los conocimien

tos en Ciencias y Técnicas de la Educaci6n. (143) 

Funciones del C.I.S.E.: (144) 

- Asesorar al Rector, al Secretario General y a otras autori

dades universitarias en los procesos de innovación, reforrna,
y proyección académica que promuevan tanto la Universidad en

sq conjunto, como las Escuelas, Facultades, CCH, Institutos y 

Centros de la UNAM, as! como el propio CISE. 

- Diseñar, organizar, implantar y apoyar programas de forma-

ci6n y actualizaci6n pedag6gica del personal académico de la 

UNAM, con el prop6sito de contribuir a la superación de los -

profesores universitarios. 

- Desarrollar, en el marco del ?rograrna de Cooperación e In-

tercambio de la UNAM, programas de formación de personal aca

d~mico y de apoyo técnico-educativo, con universidades de los 

estados y otras instituciones nacionales y del extranjero. 

- Realizar investigaciones sobre los problemas y necesidades

de la educación nacional, particularmente de la UNAM; a fin -

de coadyuvar a su resoluci6n. 

- Colaborar con el Consejo de Estudios de Postgrado y las Di

visiones respectivas de las Facultades, en sus programas de -

postgrado, referidos a la formaci6n pedag6gica de los profes2 

res .. 

- Organizar investi9aciones que desarrollen una tecnología -

educativa propia que responda a las condiciones y circunstan

cias nacionales, particularmente a las universitarias. 

- Realizar programas de publicaciones y eventos diversos para 

(143) cfr., CISE-UNAM., Breve Resumen de la Historia Académi
ca-del CISE y Acciones Desarrolladas en 1981., México., 
1981.' 1-2 p. 

(144) ibidem., 2-3 p. 
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extender y difundir el conocimiento en las _Ciencias y Técn.!_ 

cas de la Educación. 

El fundamento de esta definicón de fines, objetivos y

funciones del C.I.S.E., parte de su concepto de educación,

de persona y de desarrollo científico, conceptos que forman 

el marco conceptual y por ende, epistemológico y metodológ! 

ca del C.I.S.E., que a continuación se expone. 

Marco Conceptual del C.I.S.E.: (145) 

"Dado que los fenómenos educativos generalmente son e.!l 

focados con gran parcialidad y desarticulados de otras ins

tancias conceptuales que se dan en ellos, fue necesario ab2 

carnes a establecer nuestros propios marcos epistemológicos 

de trabajo derivados de una visión integral de la educa--

ci6n ... " (146) 

La educación es un fenómeno integral, en el que se re-

quiere visualizar al hombre como una unidad biopsicosocial, 

en la cual sus características biol6gicas, psicológicas, y
sociales son inseparables y mutuamente condicionantes. 

El ser humano es un organismo que ha evolucionado a un 

punto en el que el determinismo instintivo del hombre ha 

lleg~do a un mínimo ante el condicionamiento psíquico y so

cial a que está sujeto. Por medio d~ este proceso evolutivo 

el hombre se ha desarrollado en un ser que si bien posee -

ciertos mecanismos y leyes de la naturaleza que le son inh~ 

rentes, es sobretodo un ser cuya principal característica -

es la autoconciencia, por lo que además es el Gnico animal

que tiene conciencia especifica de los fines que persigue. 

De acuerdo con dicho concepto del hombre, el fenómeno

educativo constituye un índice distintivo del hombre toda -

vez que es un fenómeno representativo de esa autoconciencia 

(145) cfr., CISE-UNAM., Breve Resumen de la Historia Acadé 
iñICa del CISE y Acciones Desarrolladas en 1981., --
1981.' 4-6 p. 

(146) CISE-UNAM., op. cit .. p. 4 
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y de la búsqueda de los fines racionalmente estructurados.

Por otra parte, el fenómeno educativo, como medio de tras-

cendencia histórica, debe reflejar una complejidad intcrdi~ 

ciplinaria derivada de la misma complejidad del ser humano, 

según lo cual se concibe la educación como parte de los pr2 

cesas institucionalizados de sociabilizadón, y sobre todo c2 

mo parte del proceso de formaci6n del propio sujeto, como -

parte del mecanismo equilibrador interno que el individuo -

tiene en sus procesos de crecimiento y desarrollo integral. 

Finalmente, y con base en esta conceptualización, el -

C.I.S.E. como órgano de apoyo de la actividad académica de

la UNAM, considera que el tipo de mexicano que se ha de pr~ 

parar en los planteles de la Universidad es "un mexicano -

en quien la enseñanza estimule la diversidad de las facult~ 

des del hombre: comprensión, sensibilidad, carácter, imagi

nación y creación. Un mexicano dispuesto a la prueba de la

dernocracia ... interesado en el progreso de su país ..• resuel-· 

to a firmar la independencia política y económica de la pa

tria con su trabajo, su energía, su competencia técnica, su 

espíritu de justicia y su ayuda cotidiana y honesta a la -

acción de sus compatriotas. Un mexicano, en fin, que sepa -

ofrecer su concurso a la obra colectiva de paz para todos -

y de libertad para cada uno, que incumbe a la humanidad en

tera, lo mismo en el seno de la familia, de la ciudad, y de 

la RepGblica, que en el plano de la convivencia internacio

nal digna de asegurar la igualdad de derechos de todos los

hombres," ( 147) 

(147) apud., C!SE-UNAM., Breve Resumen de la Historia Acadé 
mica del CISE y Acciones Desarrolladas en 1981., 1981, 
p. 42 
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3. Organización Administrativa del C.I.S.E. 

El c.I.S.E. se encuentra organizado actualmente de 

acuerdo con el organigrama que a continuaci6u se presenta: 

ORGANIGRAMA DEL CISE - 1988 

1) UNAM - RECTORIA 

2) COORDINACION DE APOYO Y 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

l. Rector de la UNAM: Dr. Jorge Carpizo Me Gregor 

2. Coordinador del CASE: Lic. Jorge Sanchez Azcona 

3. Director del CISE: Fis. Rafael Velazques Campos 

4. Depto. de Formación de Docentes-CISE: 

Mtro. Víctor Cabello Bonilla 

s. Depto. de Didáctica Universitaria-CISE: 

Lic. Ma. Eugenia Alvarado 

6. Depto. de Comunicación Educativa-CISE: 

Mtro. Jorge Mendez 

7. Depto. de Publicaciones y Documentación-CISE: 

Lic. Teresa Obregón R. 

8. Depto. de Relaciones Educativas-CISE: 

Lic. Carlos Acuña E. 

9. Depto. de Evaluación Académica-CISE: 

Mtra. Isabel Galán G. 

10. Depto. del Contexto de la Educación Universitaria-CISE: 

Mtra. Angeles Valle Flores. 

11. Unidad Administrativa-CISE: 

Sr. Iseo D'Martí 
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Por otra parte, cabe indicar que la Biblioteca, perte

neciente al depto. de Publicaciones y Documentación, está a 

cargo del Lic. JesGs Aguirre Escobar, y la sección de servi 

cios escolares e intercambio académico, perteneciente al 

Depto. de Relaciones Edu.cativas, está a cargo de la Lic. 

Julieta Hernández. 

Han sido directores del C. I. S. E. durante el periodo 

1984-1987, que es el periodo que comprende este estudio, 

los siguientes investigadores: 

- Dr. Enrique Su~rez-Iñíguez: 1984-1985 

- Mtra. Graciela Pérez Rivera: 1985-1986 

- Dra. Adriana Cosía Pascal: 1987 

En cuanto a la descripción funcional del organigrama,

las funciones asignadas a cada uno de los departamentos del 

C.I.S.E. son: 

- Depto. de Formación Docente: realiza investigaciones ten-· 

dientes a sustentar y orientar los cursos de formación y a~ 

tualización docente que se programen para los docentes un! 

versitarios y profesores-investigadores. 

- Depto. de Didáctica Universitaria: lleva a cabo proyectos 

de investigación respecto del proceso de enseñanza-aprendi

zaje en la educación media superior y superior, y también -

produce y da criterios y normas para la producción de mate

rial didáctico de acuerdo con los estudios que realiza. 

- Depto. de Comunicación Educativa: realiza investigaciones 

y proporciona cursos y talleres de actualización y forma--

ción del docente en el manejo y elaboración de medios audi.Q. 

visuales que sirvan de apoyo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Depto. de Publicaciones y Documentación: departamento en

cargado de la extensión ~sc~ita del C.I.S.E., a través de -

la publicaci6n de la révista Perfiles Educativos y de li-

bros, y del servicio ·de biblioteca y de un centro de docu-

rnentación. 

- Depto. de Relaciones Educativas: tiene encomendadas las -
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labores de intercambio, y la realizaci6n de eventos y de los

apoyos a la investigación. 

- Depto. de Evaluaci6n Académica: realiza investi9ación sobre 

el proceso de evaluación del aprendizaje en la educación me-

dia superior y superior, y con base en ello proporciona al d~ 

cente criterios, nociones metodológicas y sistemas de evalua

ción académica. 

- Depto. del Contexto de la Educación Universitaria: este de

partamento delinea áreas de investigación, y realiza investi

gaciones respecto de la relación de la educación fundamental

mente media superior y superior con la sociedad y el Estado. 

Como se mencionó anteriormente, durante el periodo 1984-

1987 el organigrama vigente fue establecido a partir de la -

reestructuración de 1983 con base en el Plan Integral de Tra

bajo del C.I.S.E. (*) Esta definici6n y explicitaci6n de una -

política de investigación para el C.I.S.E. se llevó a cabo -

fundamentalmente siendo director del centro el Dr. Enrique -

Suárez-Iñíguez, con la especial colaboraci6n de la Mtra. Ka-

ren Kovacs, as! como de la planta de investigadores y profes.Q 

res del propio c.r.s.E. 

En cuanto a la organización de los recursos técnicos del 

C.I.S.E., cabe indicar los siguientes aspectos: 

- El c.I.S.E. desde 1978 cuenta con la rev.ista Perfiles Educ!! 

tivos como medio para la difusión del conocimiento del traba

jo de investigación y docencia del Centro, dirigido a los pr.Q 

fesionistas inmersos en el campo educativo. En ella se sinte

tiza la experiencia y los esfuerzos de un grupo de universit~ 

rios acad~micos y administrativos, que han colaborado para d! 
fundir y aportar ideas que promuevan y enriquezcan los estu-

dios y cursos de acción al respecto de los problemas Oe la -

educación nacional. Esta es una revista especializada en la -

difusión y promoción de la investigación educativa referida a 

(*) vid., p. 254 
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la educaci6n media superior y superior, que por una parte,

invita a la reflexión científica, profunda y crítica sobre

el fenómeno educativo, y por otra, trata de fomentar la más

amplia creatividad a este respecto. (148) 

- A partir de la organización establecida de acuerdo con el 

Plan Integral de Trabajo de 1983, se estableció que los suE 

productos de cada proyecto de investigación global se publ! 

car§n como artículos en Pe~files Educativos, y los produc-

tos (relación de varios subproductos sobre un mismo tema) -

corno libros. 
- El C.I.S.E. cuenta con sistemas de información y documen

tación internos, tales como la biblioteca y un centro de d2 

cumentación. La bibliotece cuenta con un acervo aproximado

de 15 mil volGmenes, 200 publicaciones periódicas (revistas 

diarios, cuadernos) y documentos especializados en diversos 

aspectos de la educación. Además, la biblioteca cuenta con

un servicio de fotocopiado y con una sala de lectura abier

ta al pGblico de lunes a viernes, desde las 9:00 hasta las-

20 :00 horas, previa presentación de una tarjeta de identif! 

9ación del usuario. 

- En la revista Perfiles Educativos, la biblioteca del CISE 

presenta una sección denominada Noticias Bibliográficas, -

donde se presentan síntesis de las obras que en ella se en

cuentran, junto con la clave de colocaci6n de las mismas. 

- El C.I.S.E. cuenta con un servicio de intercambio interb! 

·bliotecario con diversas instituciones de educaci6n supe--

rior y bibliotecas del país. 

- En el C.I.S.E., a partir de 1981 se defini6 formalmente -

un programa de.cooperación e intercambio académico, el cual 

ha sufrido reformas, pero de modo constante ha establecido

sistemas de cooperaci6n e intercambio con diversos centros-

(148) cfr.' PEREZ RIVERA, Graciela.' "Editorial".' PERFILES 
EDUCATIVOS., No. 27-28., 1985., 5-6 p. 
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nacionales e internacionales de investigaci6n. El menciona

do programa surgió teniendo como objetivo 11 contribuir a la

superaci6n y consolidaci6n de los procesos educativos, esp~ 

cialmente universitarios, y coadyuvar al establecimiento de 

relaciones interinstitucionales tendientes a unificar es-

fuerzas en este campo." (149) 

Las políticas y criterios a los que responde este pro

grama son: desarrollo de unidades de apoyo académico, apoyo 

a procesos de reforma acad~mica, y actualizaci6n de ~erso-

nal acad~mico responsable de actividades y formación de pe~ 

sonal docente. 

- Ejemplos de la actividad e intercambio del C.I.S.E., son

las siguientes acciones: programa de formación de recursos

hurnanos para universidades de los estados de la Repüblica;

colaboraci6n a las maestrías de docencia del CCH y de la F~ 

cultad de Economía y Administraci6n1 programas de formación 

de personal académico de diversas facultades de la UNAM. El 

C.I.S.E. también ha impartido cursos en universidades ex--

tranjeras como la Universidad Nacional de Honduras y la de -

Laja, Ecuador. 

- Este Centro también ha prpoporcionado asesoría a las si-

guientes instituciones: UPN, Facultad de Psicología de la -

UNAM, INAH, ENEP-Zaragoza, Dirección General de Educación -

Media Superior-SEP, Escuela nacional de Enfermería-UNAM, -

ANUIES, UAM Xochimilco, Facultad de Medicina-UNAM, Congreso 

del Trabajo, Dirección General de Educación Tecnológica y -

Agropecuaria; CCH, Hospital Infantil, e.E.E., entre otras.

Dicha asesoría ha sido fundamentalmente en cuanto a diseño

y desarrollo curricular, procesos de investi9aci6n, cursos

de capacitación, desarrollo de instalaciones de institUcio

nes de educación superior, etc. 

Por otra parte, la organización de los recursos mate-

riales del C.I.S.E. obedece a un criterio fundamental de a~ 

(149) CISE-UNAM., Breve Resumen de la Historia Académica 
del ClSE y Acciones Desarrolladas en 1981., 1981., 
p. 32 
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tosuficiencia institucional. El C.I.S.E. pretende formar -

personal capaz de promover y desarrollar en su propia inst! 

tuci6n procesos tendientes a la resolución de problemas ed~ 

cativos que ésta afronta, en especial aquellos inherentes a 

la enseñanza y al aprendizaje. 
El c.r.s.E. para la realización de sus actividades 

cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento; 

- Presupuesto otorgado por la UNAM 

- Recursos por concepto de la venta de la revista Perfiles-

Educativos, libros, material didáctico y programas para 

otras instituciones. 

- Recursos por concepto del pago de inscripción a cursos de 

formación y actualización docente y de investigadores. 

Por lo que respecta a la administración de recursos h~ 

manos, el C.I.S.E. tiene las siguientes características ge

nerales: 

- El personal del c.r.s.E. esta sindicalizado, cuenta con -

las prestaciones de ley, y las otorgadas por la propia UNAM 

tiene un horario fijo de trabajo, y con un tabulador de 

sueldos. 

- Si bien, no esta estructurado formalmente, el c.r.s.E.

proporciona a sus empleados, un entrenamiento inicial. 

- En cuanto a los investigadores, se les proporcionan cur-

sos de actualizaci6n, becas de' postgrado, etc. 

- En cuanto a la evaluaci6n y control de personal, éste es

tá a cargo del jefe inmediato y del jefe de cada departamen

to, sin embargo no se cuenta con sistemas ni mecanismos fo~ 

malmente establecidos con este fin. 

4. Metodolog!a de la Investigaci6n en el C.I.S.E. 

Los criterios que sustentan la labor de investigaci6n

del C.I.S.E., así como la fundamentación metodológica de c~ 

da proyecto de investigación y programa académico, son: 

a) conocimiento y explicación de la realidad eCucativa, co~ 

siderando sus variables contextuales, del individuo que foE 

ma parte de proceso educativo, instrumentales y metodol6gi-
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cas, etc.; b) transformaci6n de la realidad educativa; c)d! 

fusión de los resultados de las investigaciones; d) supera

ci6n institucional, y e) interdisciplinariedad y ocasional

mente, interinstitucionalidad. 

La política de investigaci6n del C.I.S.E., vigente de-

1983-1987 en su totalidad, y hasta 1988, parcialmente, se -

estableci6 en los siguientes términos: (150) 

- El C.I.S.E. realiza investigación multidisciplinaria, 

aplicada, y prepositiva al corto y mediano plazos para con

tribuir a la satisfacci6n de necesidades, y a la solución -

de problemas educativos, en particular de la UNAM. 

- Dicha· investigación se llevará a cabo por investigadores

de diferentes disciplinas sociales, a fin de proponer solu

ciones inmediatas y mediatas a los maS urgentes problemas -

universitarios. 

- La metodología a seguir es la siguiente: cada investiga-

ci6n tiene su propio diseño que comprende el objetivo gene

ral, la metodolog1a, la bibliografía básico y los subprodus 

tos de la investigación, así como las rutas cr!ticas que w 

permiten hacer seguimientos y planear resultados en tiempos 

previstos. 

- Los subproductos del C.I.S.E. no son avances de investig~ 

ci6n, sino una parte del tema m§s amplio constituyendo tam

bién, una unidad en si mismo: tiene un objetivo especifico, 

maneja hipótesis particulares y se basa en una fundamenta-

ci6n teórica y empirica propias. Dichos subproductos serán

publicados como articulas en Perfiles Educativos, y los pr2 

duetos como libros. 

- Hasta 1987, existían en el C.I.S.E. tres departamentos de 

investigación. El de Planeaci6n Académica, creado a fin de

desarrollar los instrumentos y métodos de planeaci6n educa

tiva a nivel superior buscando la generación, recepción y -
archivo de la información sobre la materia. El Depto. de I~ 

(150) cfr., SUAREZ-I~IGUEZ, Enrique., op. ci~, p. 4 
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vestigaci6n Educativa tiene como funciones delinear áreas -

_de investigación en torno a la relaci6n de la educación con 
la sociedad y el Estado,y diseñar, dentro de éstas Sreas, -

temas de investigación de especial importancia para la UNAM 
con los cuales se pretende estudiar la relación entre el -

sistema educativo y la estructura econ6mica, social y polí
tica pfiblica. El Depto. de Evaluaci6n Institucional, se 

plantea como objetivo proporcionar elementos que ayuden a -
la formulaci6n de políticas de evaluación educativa, a fin 

de convertir la evaluaci6n en un instrumento de coordina--
ci6n e investigaci6n educativa permanentes. La investiga--

ci6n que aqut se realiza se refiere al rendimiento escolar
en la UNAM, así como el an!lisis de las variables decisivas 

que lo configuran. 
- En la organizaci6n actual del C.I.S.E. (1988) cada depar
tament'o de la nueva estructura (vid. 261-262) realiza inves

tigaci6n sobre la problem&tica que atiende, teniendo a su -
vez contacto con el proceso de investigaci6n realizado en -

otro(s) departamento(s) o centros de investigaci6n. 

En cuanto a los procedimientos metodol6gicos empleados 

con mayor frecuencia en el C.I.S.E. para el desarrollo de -

sus proyectos de investigaciOn son los correspondientes a -
los siguientes tipos de investigaci6n: investigación aplic~ 

da, investigaci6n-acci6n, in_vestigaci6n operativa, cuasi-e~ 

perimental y documental. 
Ahora bien, el proceso in~titucional para realizar pr~ 

yectos de investigación es el siguiente: a partir de la ev~ 
lua.:i6n de la investigaci6n realizada por el jefe de depar
tamento y el titular del proyecto, se reestructuran o esta

blecen nuevas prioridades y l!neas de investigación. De --

acuerdo con ello, cada departamento establece sus lineas y 
&reas de investigaci6n asi como los proyectos globales a -

realizar. 
Esta programa departamental de investigación es estu-

diado por la Dirección General y los jefes de departamento, 
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para establecer el programa departamental definitivo com--

p1endiendo los proyectos globales, productos y subprodllctos. 

Posteriormente, cada departamento y concretamente el -

equipo de investigadores responsable de cada proyecto, est~ 

blece la fundamentaci6n metodol6gica del proyecto, así como 

un estudio de los recursos administrativos y financieros r~ 

queridos para el desarrollo del proyecto. 

La fundamentación metodol6gica es evaluada por el in-

vestigador en jefe del proyecto, por el jefe del departame~ 

to y por el director del Centro para su aprobaci6n. Por 

otra parte, el estudio administrativo y financiero es eva-

luado por el director y la unidad administrativa. 

Una vez aprobados ambos aspectos del proyecto de inve~ 

tigaci6n, se procede a su realización, evaluación durante -

el proceso y una vez conformado el resultado final, y a su 

publicación en la revista Perfiles Educativos o en libros. 

S. Proyectos de Investigación del C.I.S.E. y Programas Aca

démicos. 

" La Universidad Nacional autónoma de México tiene --

asignada, como una de sus funciones, organizar y realizar -

investigaciones acerca de las condiciones y problemas naci2 

nales. Entre éstos, los educativos son prioritarios para el 

desarrollo del país. Por otra parte, la UNAM tiene un impo~ 

tante papel dentro del sistema educativo nacional ••. Por --

ello, la investigación educativa constituye una tarea fund~ 

mental para el c.r.s.E." (151) 

Con su programa de investigaciones en apoyo a la doce~ 

cia del propio C.I.S.E. y de sus labores de asesoría, el 

Centro pretende contribuir al conocimiento y explicación de 

la realidad educativa, y coadyuvar en la solución de los -

problemas de la UNAM y de otras instituciones de enseñanza

media superior y superior. 

(151) CISE-UNAM., op. cit., p. 15 
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"Los proyectos de investigaci6n se organizan y desarro 

llan dentro de los departamentos del C.I.S.E. y correspon-

den a las siguientes l!neas: 

la, Investigaci6n de problemas y necesidades de la educa--

ci6n nacional, en particular los de la educaci6n superior. 

2a, Investigaci6n de la problemática de la formaci6n de pr~ 

fesores universitarios. 

Ja. Investigaci6n de alternativas didácticas para introdu-

cir y desarrollar innovaciones en la educaci6n. 

4a. Investigaci6n de la problemática te6rica de la educa~-

ci6n. 

5a. Investigaci6n de los problemas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en campos disciplinarios particulares." (152) 

A partir de la reestructuraci6n del C.I.S.E. con el -

Plan Integral de Trabajo de 1983, se definieron los proye~· 

tos de investigaci6n a realizar en el C.I.S.E. durante el -

periodo 1984-1987, que es el que comprende el'presente es

tudio sobre los centros de investigaci6n educativa en Méxi

co. 

Dichos proyectos de investigaci6n, se presentan en el 

cuadro de las siguientes páginas. Sobre los cuales cabe in

dicar, que si bien se encuentran estructucturados los pro-

yectos con sus productos y subproductos de investigaci6n de 

acuerdo con la organizaci6n del C.I.S.E. previa a la rees-

tructuraci6n de 1983, el Centro en ur. intento de continui-

dad ha proseguido con estas.investigaciones, pero para ello 

se ha procedido a la asignaci6n de los proyectos de investi 

gaci6n a los departamentos vigentes en su organizaci6n a -

partir de 1984, as! como se ha procedido a la definici6n de 

nuevos proyectos de investigaci6n, siguiendo la metodolog!a 

expuesta anteriormente. 

(152) C.I.S.E.-UNAM., Breve Resumen de la Historia Académi~ 
ca del C.I.S.E. y Acciones Desarrolladas en 1981., --
1981., Mllxico., 16-17 p. 



C. l. S. E.: PROYECTOS DE INVESTIGACION 

DEPARTA.'IENTO TITULO DE LA INVESTIGACION SUBPRODUCTOS 

l. Loo perfiles escolares en la UNAM. 
2. Guía para la elaboración di!! perfil del 

PLANEACION alumno de primer ingreso. 
PERFILES UNIVERSITARIOS J. Guía para la elaboración del perfil del 

ACADEMICA alumno terminal. 
4. Guía para la elaboración del perfil ac!! 

· démico profesional. · 

l. El concepto de rendimiento escolar. Cu-
tegodas, variables e indicadores. 

2. Rendimiento escolar. Eficiencia termi--
nal en la UNAH. 

J. Rendimiento escolar. Aprovación-reprov!!_ 
EVALUACION DEL RENDIMIENTO ción en la UNAM. 

ESCOLAR EN LA UNAM. 
4. Rendimiento escolar. Egreso-titulación- g¡ 

en la UNAM. 
s. Rendimiento escolar, Descerción en la -

UNAM. 
6. Reflexiones metodológicas para el estu-

EVALUAClON 
dio de algunas manifestaciones del ren-
dimiento escolar. 

INSTIRUCIONAL l. Cualificación universitaria y mercado -
laboral. 

2. Formación técnica en la UNAM y pnrtici-
pación de sus egresados en el mercado -

FORMAClON nr: l'KOFESIONlSTAS 
de trabajo. 

J. Características del primer empl_eo del -
EN LA UNAM Y M~RCADO DE egresado de la UNAM. 

TRABAJO, 
4. Utilización de ln fuerza de trabajo pr.!?. 

fesiona1 en empresas industriales. 
s. El mercado de trabajo universitario. 
6. Permiabilidad de profesiones y prúcti--

cns de rcconversitln profesional. 



DEPARTAMENTO TITULO DE LA INVESTIGACION SUBPROOUCTOS 

l. El crecimiento del postgrado en la UNAM 
en la década de los 70. 

EL POSTGRADO EN LA UNAM Y SU 
2. El estudiante de postgrado de la UNAM y 

VINCULACION CON EL MERCADO 
sus aspiracionea laborales. 

DE TRABAJO 
3. La utilización de la credencial educat_! 

va en el mercacfo de trabajo~ 

"· Credencialismo y postgrado: análisis __ , 
comparativo entre la UNAM y otras uni--
•·ersidades. 

lNVESTIGACION l. Comparación de los conflictos entre la-

EDUCATIVA universidad nacional y el Estado 1934--
1940 versus 1966. 

2. Anatomía d eles movimientos estudionti-
RELACIONES UNAM-ESTADO EN les univel-Sitarios (l966 vs. 1968). 
EL SIGLO XX. 3. Conflictos laborales de la UNAM (1972,-

1977 y 1983). 
4, Liderazgo universitario en el s.XX. 
5. Las organizaciones estudiantiles univer 

sitarias en el s.XX. 

l. Inventario exploratorio de la investig! 
INVENTARIO-DIAGNOSTICO DE ción educativa en la UNAM. 
LA INVESTIGACION EDUCATIVA 2. Inventario exhaustivo de ·1a investiga-- 1 

EN LA UNAM. ción educativa de la UNAM. 
3. In~ario diagnóstico de la inyeatiga-

cion ed.~.1:"-~iva en la UNAM. 

Fuente: C.I.S.E,-UNAM (1984) 
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Programas de Forrnaci6n de Personal Docente Universitario: 

De acuerdo con el articulo 37 del Reglamento General de

Estudios de Postgrado de la UNAM (1980), los programas de foE 

rnaci6n docente que proporciona el C.I.S.E.; son equivalentes

ª créditos de postgrado. Algunos de estos cursos son: 

- Programa de Formaci~n de Personal Académico Universitario -

para la Docencia y la Investigaci6n Educativa. (1986) 

- Programa de Actualizaci6n Didáctica. (establecido en 1980) 

- Programa de Forrnaci6n para el Ejércicio de la Docencia(l981) 

- Programas de Formaci6n y Actualizaci6n en la Práctica Educe_ 

tiva. (1987) 

De estos programas, que son los m~s representativos, ca~ 

viene exponer brevemente la estructuración curricular de los

m.§s recientes, es decir, el programa de formaci6n de pers_onal 

académico universitario para la docencia y la investigación -

educativa de 1986, y el programa de formaci6n y actualizaci6n 

de la pr&ctica educativa de 1987, con el fin de ·conocer el -

proceso general de estos programas y sobre todo, la vincula-

ci6n que en ellos se hace de los resultados de la investiga-

ci6n realizada por el C.I.S.E. 

l. Programa de forrnaci6n de personal acad~mico universitario

para la docencia y la investi9aci6n educativa (1986): 

Este programa tiene como prop6sito la actualizaci6n y la 

formaci6n para la profesionalizaci6n de la docencia, en ínti

ma relaci6n con la investigaci6n educativa,. entendidas ambas

como procesos hist6rico-sociales que crista1izan en proyectos 

académicos. Esto supone un enforque interdisciplinario al 

abordar de manera crítica la pr~ctica educativa; implica, un

~nfasis en la adquisici6n de los niveles epistemol6gico-te6r! 

co-metodo16gicos y tácnicos, que permitan acercarse al objeto 

de estudio de la educaci6n para producir nuevos conocimientos 

que coadyuven a la resoluci6n de los problemas universitarios. 

El diseño curricular de este programa corresponde a una

estructuración inclusiva pera no lineal, que supone niveles -
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de complejidad sucesiva y creciente que permiten fortalecer 

la comprensi6n de los problemas y la necesaria articulación 

te6rica y pr&ctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

trabajo acad~rnico adopta la modalidad de seminarios, cursos 

y talleres, en una totalidad de 14 eventos, propuestos como 

organizaci6n flexible que permite ajustes, en funci6n de -

las necesidades e intereses de los participantes y de los -

problemas de sus propias instituciones. Los eventos académ! 

ces que conforman el programa son: 

- Introducción al estudio de la educación. 

Curso: 80 hrs. Créditos: 8 

- Introducción a la problemática de la educaci6n superior -

en Ml!xíco. 
Curso: 80 hrs. Cr~ditos: 8 

- Metodologia para el desarrollo del trabajo intelectual. 

Taller: 40 hrs. Créditos: 2 

- La educaci6n como proceso histórico-social. 

Curso: 100 Créditos: 10 

- Introducci6n a la investigaci6n educativa. 

Curso; 100 hrs. Cr~dito: 10 

- Integraci6n y evaluación de proyectos de investigación. 

Taller: 40 hrs. Créditos: 2 

- Psicolog!a y Educaci6n. 

Curso: 100 hrs. Cr6ditos: 10 

- TeOr!a curricular y programas de estudio. 

Taller: lOOhrs. Créditos: 6 

- Teor!a y pr!ctica de la docencia e investigación educativa. 

Seminario: 140 hrs. Cr~ditos: 12 

- Formación de profesores e investigaci6n. 

Taller: 80 hrs. Cr~ditos: 5 

- Planeaci6n y administración educativas. 

Seminario: 60 hrs. Créditos: 3 

- Econom!a de la educaci6n. 

Seminario: 60 hrs. Créditos: 3 
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- Universidad y cultura latinoamericana 

Seminario: 60 hrs. Créditos: 

- Redacci6n de tesis. 

(3 meses) 300 horas. 

2. Programa de Forrnaci6n y Actualizaci6n en la Pr!ctica Educ~ 

tiva (198U: 

Este programa tiene como objetivo propiciar, entre el -

personal docente, un proceso de actualizaci6n y capacitaci6n

en cuestiones educativas que le permita comprender y analizar 

su pr&ctica docente, así como desempeñar m~s eficazmente la -

misma. 

Est~ constituido por diversos cursos, talleres.y semina

rios que aborden distintos problemas y temas del quehacer ed~ 

cativo. 

Los eventos que integran este programa son: 

- Introducci6n a la didáctica general. 

Curso: 40 hrs. 

- Adolescencia y aprendizaje. 

Curso: 56 hrs. 

- Modelos educativos del bachillerato. 

Curso: 40 hrs. 

- Evaluaci6n y acreditación educativa. 

Curso: 56 hrs. 

- Planeaci6n académica. 

Curso:56 hrs. 

Estadística aplicada a ciencias sociales. 

Curso: 60 hrs. 

- Investi9aci6n para evaluar el currículo. 

Seminario: 48 hrs. 

- Investigaci6n educativa sobre el sal6n de clases. 

Taller con duraci6n de un año y sesiones quincenales. 

- Introducci6n a la comunicaci6n educativa. 

Curso: 56 hrs. 

- Producci6n de material audiovisual. 

Taller: 100 hrs. 



2~ 

- Guionismo para la producción audiovisual. 

Taller: 56 hrs. 

- Análisis del lenguaje televisivo. 

Curso: 56 hrs. 

- Introducción a la epistemología genética de Jean Piaget. 

Seminario: 60 hrs. 

6. Investigadores del C.I.S.E. 

Las características generales de la planta de investiga

dores que labora en el C.I.S.E. son: 

- Al interior de cada departamento del C.I.S.E., se encuen--

tran organizados los investigadores de acuerdo con las neces! 

dades propias de dichos departamentos. 

- Todos los investigadores del C.I.S.E. tienen una especiali

dad profesional en ciencias sociales o de la educación a ni-

vel licenciatura o bien, a nivel de postgrado. 

- Los investigadores del C~I.S.E. tienen una amplia experien

cia en·docencia ~niversitaria e investigaci6n. 

- Respecto del sistema de coordinaci6n de investigadores, pa

ra la realizaci6n de los proyectos globales, existe un eq~~po 

de investigadores, generalmente interdisciplinario y ocasio-

nalmente interinstitucional. De dicho equipo se asignan los -

investigadores responsables de la realizaci6n de cada uno de 

los subproductos del proyecto, existiendo a su vez un inv~st! 

gador en jefe del proyecto global, que ocasionalmente puede -

ser el jefe del departamento en el que se esté realizando la 

investigaci6n, o bien un miembro del equ~po de investigadores 

que tenga una importante experiencia y conocimiento sobre' el 

tema del proyecto de investigaci6n, Y sobre el proceso metod2 

16gico a seguir. 

Ahora bien, los más connotados investigadores que han 

laborado en el C.I.S.E. durante el periodÓ 1984-1987' son: 

- Lic. Lourdes Avila. 

- Mtra. Ana Barabtarlo y Zedansky. 

- Mtro. Victor Cabello Bonilla. 
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- Mtro. Alejandro Calatayud A. 

- Rosa Ma. Camarena Cordova. 

- Mtra. Mercedes Carreras. 

- Mtra. Mercedes Charles c. 

- Dra. Ana Ma. Ch&vez. 

- Edith Chehaybar y Kuri. 

- Mtro. Angel D!az-Barriga. 

- Mtro. AKel Didriksson T. 

- Miguel Escobar Guerrero. 

- Ofelia Eusse Zuluaga. 

- Lic. Patricia Fern&ndez H. 

- Mtra. Ma. Isabel Gal&n Giral. 

- José G6mez Villanueva. 

- Mtra. Karen Kovacs Strumpfner. 

- Enriqueta Mar!n Ch&vez. 

- Mtra. Dora Elena Mar!n Méndez. 

- Lic. Javier Mendoza. 

- Carmen Merino Gamiño. 

- Lic. Porfirio Mor!n Oviedo. 

- Mtra. Teresa M. Obreg6n Romero. 

- Lic. Margarita Panzsa. 

- Lic. Rocio Quesada c. 

- Mtra. Elsa G. Rodriguez Rojo. 

- Mario Rueda Beltr&n. 

- Lic. Martha Susana Ru!z. 

- Mtra. Luz Elena Salas G6mez. 

- Dr. Jorge Sandoval. 

- Mtro. Rafael Santoyo s. 

- Mtra. Marcia Smith. 

- Lic. Margarita Theesz. 

- Mtra. Martha Uribe Ortega. 

- Mtra. Angeles Valle Flores. 

- Fis. Rafael Vel&zquez, 

(*} Los investigadores que no están indicados con grado aca
d~mico, no obtante poseerlo, no fue proporcionado por el 
C.I.S.E. dicha informaci6n. 
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7. Evaluaci6n Institucional del C.I.S.E. 

Los aspectos considerados dentro del proceso de evalua-

ci6n institucional dentro del C.I.S.E. en este trabajo de in

vestigación son: evaluación de la operatividad el centro; ob

jetivos y prioridades de investigación; personal del centro;

investidagores; proyect,°:s de investigación y programas acadé

micos; resultados de investigación; y proyección social de la 

investigación realizada en el centro. 

El proceso de evaluaci6n respecto de la operatividad del 

C.I.S.E., es realizada periódica pero no frecuentemente por -

parte del director del C.I.S.E., del jefe de cada departamen

to y de la planta de investigadores y profesores, ast como -

del coordinador del C.A.S.E. En cuanto a la evaluación de ob

jetivos y prioridades, se sigue el mismo mecanismo mencionado 

pero s6lo por el personal del C.I.S.E. 

En cuanto a los procesos de evaluación de personal, no -

existen mecanismos establecidos, si bien el jefe inmediato de 

cada empleado realiza este proceso ad libitum. Respecto de -

los investigadores, y profesores del C.I.S.E., la evaluaci6n

es realizada por las autoridades del C.I.S.E. sin contar con

mecanismo y sistemas formales, también los investigadores 11~ 

gan a realizar autoevaluaciones de su desempeño pero no se -

tiene un seguimiento de ésto. 

Finalmente la evaluaci6n de los proyectos de investiga-

ción, si se lleva a cabo una evaluación sistemática durante -

el proceso de investigación, pero no se realiza salvo en alg~ 

nos casos, una evaluación de seguimiento de los resultados de 

cada investigaci6n. En cuanto a los programas académicos, és

tos se evalGan permanentemente en todas sus etapas. Por lo -

que respecta a la evaluaci6n de la proyecci6n social de la l~ 

bor del C.I.S;E., ésta no est& formalmente establecida y se -

ha realizado s6lo ocasionalmente. Sin embargo, cabe señalar -

que a partir de 1981 y sobre.todo a partir de 1983, con el -

Plan Integral de Trabajo del C.I.S.E., existe una preocupa--

ción cada vez mayor por llevar a cabo con mayor frecuencia y-
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sistematizaci6n un proceso de revisión de las actividades de

investigaci6n del C.I.S.E., para lo cual se han realizado ac

tividades iniciales tales como la elaboraci6n de documentos -

de discusi6n, generales y departamentales, así como semina--

rios sobre Epistemología y Metodología de la Investigaci6n 

Educativa. Esto es con el fin de obtener la consolidaci6n de 

las ·políticas y criterios institucionales de investigaci6n 

educativa. 

IV.3.3. Departamento de Investigación Educativa-I.P.N. 

El Departamento de Investigación Educativa: O.I.E., es -

un centro de investigación educativa miembro del Centro de IE 

vestigaci6n y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional. 

l. Antecedentes del D.I.E. 

El D.I.E. fue creado en 1971 al interior del Centro de -

Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N., el cual a -

su vez fue creado por decreto presidencial expedido por el -

Lic. Adolfo L6pez Mateaos, el 17 de ~bril de 1961. 

Los objetivos del CINVESTAV son: preparar investigadores 

y profesores especializados que promuevan la constante super~ 

ci6n de la enseñanza y generar las condiciones para la reali

zaci6n de investigaciones originaral en diversas áreas cien-~ 

tíficas y tecnológicas que permitan elevar los niveles de vi

da e impulsar el desarrollo del pa1s. El CINVESTAV cuenta con 

14 departamentos, uno de los cuales es el mencionado Departa

mento de Investigación Educativa: D.I.E. 

Finalmente cabe señalr que en 1982, la estructura del -

CINVESTAV y por ende, del D.I.E .. sufri6 importantes modifica

ciones a partir del Decreto del Lic. José L6pez Portillo, s~ 

gan el cual el órgano superior del CINVESTAV es la Junta Di-

rectiva integrada por 4 miembros ex officio y cinco miembros

designados por la S.E.P., a propuesta del Presidente de dicha 



295 

junta.Durante el periodo de 1983-1985 esta junta estuvo inte

grada por los siguientes miembros: 

Miembros ex officio: 

- Ing. Manuel Garza Caballero. Director General del IPN 

- Dr. H~ctor Mayagoitia Dom!nguez. Director General del CONA-

CYT. 

- Ing. Filiberto Cepeda Tijerina. Director General de Instit}! 

tos Tecnológicos (hasta 1984). 

- Ing. Leonardo Sánchez Cuéllar. Director General de Institu-

tos Tecnológicos (1985). 

- Dr. H~ctor o. Nava Jaimes. Director del CINVESTAV-IPN. 

Miembros~asignados por el secretario de Educaci6n PGblica: 

- Lic. Francisco Labastida Ochoa. Sr!o. de Energía, Minas y -

Paraestatal. 

- C.P. Ramón Aguirre Velázquez. Jefe del Depto. del D.F. 

- Lic. Mario Ramón Beteta. Director General de PEMEX. 

- Lic. Ernesto Fernández Hurtado. Director General de BANCO--

MER. 

- C.P. Miguel Angel Dávila Mendoza. Director General de FERTl 

MEX. 

2. Fines, Metas y Objetivos del D.I.E. 

La intencionalidad del D.I.E. está expresada en términos. 

de objetivos y líneas de investigación, de la siguiente mane

ra. 

Objetivos del D.I.E.: 

- Formar con criterio interdisciplinario, investigadores, pro

fesores y expertos en Ciencias de la Educación. 

- Realizar investigaciones básicas, aplicadas y de desarrollo 

en el campo de la educación. 

- Asesorar a organismos oficiales y descentralizados en rela

ción con las cuestiones educativas. 

- Difundir y divulgar a través de documentos propios, talle-

res y cursos especiales, as! como organizar eventos naciona--
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les e internacionales sobre los resultados de la problem§tica 

educativa que investiga. 

L!neas de investigación del D.I.E.: 

- Estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las cien--

cias naturales, verificado en los estudiantes de primaria y -

secundaria, y elaboración de textos correspondientes. 

- Realizar investigaciones sobre la enseñanza y el aprendiza

je de las ciencias sociales en la escuela normal. 

- Analizar las relaciones del sistema educativo y el desarr2 

llo social, en varticular de la política educativa en México

y las relaciones de la educación con el empleo y el trabajo. 

- Llevar a cabo ihvestigaciones sobre el desarrollo cognosci

tivo del niño en relaci6n con el aprendizaje de la lecto-es-

critura, de la matemática y de las ciencias. 

- Hacer investigaciones al respecto del proceso de desarrollo 

curricular y la formaci6n de profesores. 

- Analizar la instituci6n escolar en si. 

- Realizar investigaciones tendientes al desarrollo de alter-

nativas para la educaci6n primaria en el medio rural y urbano 

marginado y para la forrnaci6n de docentes. 

Esta definición de objetivos y 11neas de investigación -

del D.I.E. tiene corno sustento la conceptualizaci6n de este -

centro respecto del proceso educativo. 

Concepto de educación del D.I.E.: 

La educaci6n es un fen6rneno complejo. Los procesos. de C,!! 

señanza-aprendizaje implican un~ dimensi6n instituCional que

define los contenidos y formas d~ la enseñanza y una dimen--

si6n individual que determina las posibilidades de adquisi--

ci6n del conocimiento. 

Por otra parte, s6lo es posible evaluar la eficacia y r~ 

levancia social de los procesos educativos a partir del análi 

sis de los contextos hist6ricos en los que suceden. En esta -

perspect~va, las alternativas de superaci6n de los problemas

que afectan a la educaci6n y de modificación de la práctica -
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educativa se plantean como una cuestión de resolución técnica 

Y sobre todo de conocimiento de la realidad. El conocimiento

necesario para abordar los problemas educativos de nuestro -

pa!s no constituye un acervo ya terminado. Se elabora, enri-

quece y reestructura paulatinamente a través de la integra--

ci6n teórica, la investigación de la realidad mexicana, la 

realización de proyectos educativos y la reflexi6n crítica s2 
bre ellos. 

3. Organizaci6n Administrativa del D.I.E. 

Respecto de la organización administrativa del D.I.E. se 

exponen los siguientes aspectos: organigrama, funciones de e~ 

da área del organigrama; sistemas de organización de recursos 

materiales, técnicos y humanos; sistema de intercambio y coo

peración institucional. 

En cuanto al organigrama, corno ya se rnencion6 el D.I.E.

es un departamento del CINVESTAV, cuya autoridad máxima está

constituida por la Junta Directiva del CINVESTAV. Dentro del

D. I.E. concretamente, el m~ximo nivel jer§rquico es el de je

fe de departamento, seguido por las unidades de investigación, 

de docencia, en la _que se encuentra la maestría y doctorado -

en ciencias de la educación; así como las unidades de difu--

sión y divulgación, y la unidad administrativa, que realiza -

básicamente una funci6n de apoyo administrativo a la labor -

de investigación y docencia realizada por el O.I.E. En las s! 
guientes páginas Se presenta el organigrama del D.I.E. ubicá~ 

dolo dentro del organigrama general del CINVESTAV del IPN, -

as! como la sección de Matemática Educativa que forma parte -

del DIE, y que se ha constituido en uno de los principales -

sectores de investigación realizada por el DIE. Posteriormen

te se presentarán las funciones fundamentales asignadas a ca

da unidad que integra el organigrama, así somo el nombre de -

los titulares de cada unidad, segGn los datos proporcionados

por el personal del D.I.E. 
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CINVESTAV 

CINVESTAV 

D.I.E. 

Depto. Biolog!a Celular 
Depto. Bioquímica 
Depto. biotecnología y
Bioingenieria 
Depto. Farmacolog!a y -
Toxico logia 
Depto. Física 
Depto. Fisiología y Bi2 
física. 
Depto. Genética y Biol.Q. 

"gía Molecular 
Depto. Ingeniería Eléc
trica 
DEPTO. INVESTIGACION 
EDUCATIVA 
Depto. Matemática 
Depto. Neurociencias 
Depto. Química 

Secci6n de 

---------------- Matemática 

JEFE DEL 
D.I.E. (1) 

Educativa(6) 
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CLAVE DEL ORGANIGRAMA 2. 

Director del CINVESTAV: Dr. Héctor o. Nava Jairnes 

1) Jefe del DIE: -Dra. María de Ibarrola Nicolín (1984-1985) 

-Dra. Elsie Rockwell Richmond (1986-1987) 

2) Unidad de Investigaci6n 

2.1 Investigador titular 

2.2 Investigador adjunto 

2.3 Investigador auxiliar 

2.4 Investigador invitado 

2.5 Investigador comisionado por la s.E.P. 
3) Unidad de Docencia 

3.1.Maestría y Doctorado en Ciencias de la Educación 

En esta unidad participan como profesores los investigad2 

res del O.I.E., con los niveles de titular, adjunto, aux! 

liar, invitado y comisionado por la S.E.P. 

4) Unidad de Difusi6n y Divulgaci6n 

5) Unidad Administrativa: Lic. Alicia Rojas 

6) Secci6n de Matemática Educativa 

DESCRIPCION FUNCIONAL DEL ORGANIGRAMA 

- Jefatura del DIE: coordina las actividades generales de -

investigación y docencia del DIE fundamentalmente, de acuer

do con los objetivos y lineamientos generales del DIE, así -

como con los objetivos del CINVESTAV como el centro de inve~ 

tigaci6n científica del IPN. 

- Unidad de Investigación: coordinar la labor de los invest! 

gadores del DIE en la realizaci6n de los proyectos de inves

tigación de acuerdo con las líneas de investigación estable

cidas como prioritarias tales corno estudios sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje fundamentalmente de ciencias socia

les y naturales;, relaciones del sistema educativo con la po

lítica, empleo y productividad; el desarrollo cognoscitivo -

del niño; educación rural y en zonas urbanas marginadas, etc. 
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- Unidad de Docencia: esta unidad como se indica anteriormeg 

te,está integrada por los estudios de posgrado proporciona-

dos por el DIE en Ciencias de la Educaci6n, en los niveles -
de Maestría y Doctorado, en los cuales se da un fuerte énfa

sis a la formación de investigadores. Estos estudios tienen 

como propósito fundamental ofrecer una formación interdisci

plinaria e iniciar al alumno en la investigaci6n. 
La vinculaci6n de la estructura de investigación del DIE con 

el programa de docencia tiene varias implicaciones. El mayor 

peso de la formaci6n de los alumnos recae ahora en los pro-

yectos. 

Los objetivos de los estudios de posgrado son: 

l. Proporcionar una formación inicial en la práctica de la -

investigación dentro de un área específica mediante la part! 

cipaci6n en proyectos del DIE y la elaboración d·~ la ti?sis -

de grade. 

2. Proporcioni:t!:' una formación t".e6rica básica en su campo in

terdisciplinario que en general, no correspondea los estu--

dios pr~vios que poseen los alumnos. 

3. Desarrollar criterios para evaluar y proponer prácticas y 

programas educativos específicos a partir de los resultados

de la investigación y del análisis de procesos educativo~ -

concretos. 

El plan de estudios de la maestría está integrado por 6 tri

mestres, durante los cuales se tienen los siguientes cursos: 

Conceptos Básicos· en Ciencias Sociales, Análisis Hist6rico y 

Sociopolítico de la Educaci6n en México, Problemas Educati-

vos de México, Trabajo en Proyecto de Investigación; Teoria

de la Educaci6n, Trabajo en el Anteproyecto de Investigaci6~ 

Metodología y Epistemología, Trabajo en Proyecto de Tesis; -

Seminario Especializado I, Trabajo de Tesis I, Seminario de 
tesis I; Seminario Especializado II, Trabajo de Tesis II, -

Seminario de Tesis II; Trabajo de Tesis III y Seminario de -

Tesis III. 

También dentro de esta unidad de docencia se realizan semin~ 
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profesores, psicólogos y pedagogos fundamentalmente tanto de 

instituciones nacionales corno internacionales. 

- Unidad de Difusión y Divulgación: esta unidad tiene corno -

funciones esenciales la elaboraci6n de folletos, libros o p~ 

blicaciones especiales sobre la investigaci6n realizada en -

el DIE, el fUhcionarniento del DIE, as! corno investigaciones

y estudios realizados por instituciones extranjeras, además

organiza y lleva a cabo conferencias, cursillos, actividades 

culturales, programas de radio y televisión, y por supuesto

coordina los servicios de biblioteca. 

En cuanto a la biblioteca del DIE conviene indicar los si-

guientes datos genéricos: es atendida por 2 bibliotecarios y 

2 auxiliares de hemeroteca-biblioteca; cuenta con 19,000 va~ 

lOmenes, 95 tesis, 284 folletos y aProximadamente 1,500 doc~ 

mentas. Cuenta asimismo con una hemeroteca que recibe regu-

larmente 350 titulas de revistas. Su objetivo principal es -

proporcionar información y material bibliográfico de apoyo -

académico a los profesores, investigadores y alumnos del DIE 

pero también está a disposici6n de usuarios de otras instit~ 

cienes del DF y de provincia. Los usuarios internos disfru-

tan del servicio de préstamo a domicilio, servicio de fotoc2 

piado, trámites de solicitud de material extranjero, tablas

de contenido de publicaciones peri6dicas, catálogos de li-

bros y otros materiales. Los investigadores externos tienen

acceso a la sala de lectura y, en ocasiones pueden llevarse

material prestado por unas horas para fotocopiar. 

- Unidad Administrativa: ésta al igual que en los otros cen

tros de investigaci6n estudiados, tiene una función de apoyo 

a la investigaci6n a través de actividades tales como conta

bilidad, finanzas, apoyo secretaria!, coordinaci6n adminis-

trativa del personal en general del centro y particularmente 

del pe~sonal de la biblioteca, mantenimiento, mensajer!a,etc. 

- Secci6n de Matemática Educativa; esta sección ofrece un -

programa de estudios para la obtención del grado de Maestro-
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en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa. El rr? 

pósito de esta .Maestría es la formación de especialistas cuyo 

trabajo esté enfocado, principalmente, a la investigaci6~ so

bre la problemática de la enseñanza-aprendizaje de la Matemtl

tica, entendiendo esta problern~tica en toda su extensión, es

dec.ir, a cualquier nivel de escolaridad y tanto en general CS! 

mo en el contexto específico de nuestro sistema educativo. 

La Sección de Matemática Educativa, a través de su Maestr!a,

tiene particularmente los siguientes objetivos: análisis de -

problemas y búsqueda de soluciones. Por ello se propone: for

mar recursos humanos, desarrollar instrumentos teóricos y 

prácticos, y crear la infraestructura necesaria. Con el fii1 -

de alcanzar los objetivos anteriores, la Sección desarroll~ -

las siguientes funciones: formación de recursos humanos, in-

vestigación. difusión, divulgaci6n, prestación de servicios,

an.:llisis, critica y búsqueda de soluciones altcrnativ:::is a 1.o~~ 

problemas óe.J. Sistema Educativo Nacional, e intercambio acciJl-ª. 

mico. 

INTERCAMBIO ACADEMICO 

El. DIE realiza actividades de intercambio académico -

con rnGltiples instituciones tanto nacionales como interna-

cionales, dichas actividades son entre otras: elaboración de

proyectos de investigaci6n interinstitucionales, elaboraci6n

y desarrollo de cursos,seminarios y talleres, intercambio de

personal académico y de investigaci6n, convenios de coopera-

ci6n académica, intercambio de documentos, material bibliogr! 

fice y estudios, etc. 

Algunas de las instituciones nacionaies con las que ti~ 

ne intercambio académico son: 

- CONACYT; PRONAES/SEP; Colegio de Bachilleres; Universidad -

Pedag6gica Nacional; Universidad de Chapingo;Escuela Nacional 

de Antropología e Historia; Facultad de Filosofía y Letras, y 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM;Direc--

ci6n de Educaci6n Especial y Dirección Generc.l de Mejoramien-
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to Profesional del Magisterio de la SEP; U_niversidad Autónoma 

de Nuevo León; Universidad Aut6noma de Coahuila; Instituo Su

perior de Ciencias de la Educación del Estado de México, •rol!!, 

ca; Universidad Autónoma del Estado de México;Colegio de So-

ciologos de México; Secretaría de Comercio y Fomento Indus--

trial; Secretaria ae1 Trabajo y Previsión Social~ Universidad 

AnáhUac; Universidad de Sinaloa; Universidad Autónoma Metrop2 

litana; ENEP-Iztacala,UNAM; Instituto Nacional para la Educa

ción de Adultos; CREA; Consejo Nacional de Fomento Educativo; 

Universidad Autónoma de Puebla, entre otras. 
Las instituciones internacionales con las que el DIE ha

tenido intercambio académico durante el periodo 1984-1987 so~ 

- Cornisi6n Latinoamericana de Ciencias Sociales, CLACSO; Uni

versity of Houstos, EUA; universidad de Ginebra, Suiza; Uni-

versidad de Firenze, Italia; Academia de Ciencias, La Habana; 

Dipartirnento de Psicologia dei Procesi di Sviluppo e Sociali~ 

zazione, Universita di Roma, Italia; Instituto de Investiga-

ción y Documentación Pedagógicas de Suiza; Instituto sobre E~ 

señanza de la Matemática de Bordeaux, Francia; Pontifica Uni

versidad Católica de Santiago de Chile; Servicio Nacional de

Aprendizaje (SENA) Bogot~, Colombia; University of Pennsylva

nia, EUA; Red Latinoamericana de Investigación Cualitativa de 

la Realidad Escolar; Servicio Pedagógico de la Embajada de -

Francia en México; Institut National de Recherche Pédagogiqué 

du Ministere de l'Education, Francia; Universidad Louis Pas-

teur, Estrasburgo, Francia; Universidad de Taranta, Canada. 

4. Metodología de la Investigación en el D.I.E. 

La metodología de investigación del DIE tiene su susten

to en los objetivos del CINVESTAV, del propio DIE, así como -

en el concepto de educación y líneas de investigación de este 

Departamento. 

A nivel institucional, no se ha establecido con preci--

sión el proceso metodol6gico a seguir, sin embargo existen --
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los siguientes lineamientos generales: la investigación se d~ 

be realizar con un enfoque interdisciplinario buscando las r~ 

Iaciones entre la educación y otros procesos sociales; como -

resultado de la investigación se deben encontrar alternativas 

de- superaci6n de los problemas que afectan a la educación y -

de modificaci6n de la práctica educativa¡ la investigación -

que se realice ser& de carácter básico, experimental o bien -
de- desarrollo de alternativas, as! corno de conocimiento de la 

realidad circundante a través de estudios sociales de campo;

en cualquier caso, el procedimiento básico es planteo y análi 

sis del problema; diseño de investigaci6n; montaje del proce

sa experimental en caso necesario, y análisis e interpreta--

ci6n de resultados. Ahora bien, también se debe considerar el 

aspecto económico de la investigación, para lo cual se deber.§. 

presentar un presupuesto a la unidad admin.istrativa, la cual

con base en el presupuesto del departamento, asignará los re

cu·rsos requeridos por cada proyecto de investigaci6n. 

En cuanto a los procedimientos específicos de investiga

ci6n, en términos generales son: procedimientos de observa--

ción, de medición, de análisis de experiencias de aprendizaje 

y de evaluación. Generalmente como resultado de la investiga

ci6n realizada, se proponen e incluso, se instrumentan, el d~ 

sarrollo de técnicas que permitan superar los problemas estu

diados, dichas técnicas son entre otras: desarrollo curricu-

lar, sistemas espec!ficos de evaluación y enseñanza, desarro

llo de métodos de enseñanza; desarrollo de tecnología educat! 

va, fundamentalmente de equipo para la enseñanza de la matem! 

tica y de las ciencias naturales, así como de material audio

visual diverso. 

S. Proyectos de Investigación del D.I.E. 

Los proyectos de investiqaci6n del DIE, que son realiza

dos por el personal de investigaci6n del_ departamento Y por -

los profesores y alumnos de la maestría y del doctorado, se -

llevan a cabo de acuerdo con los lineamientos institucionales 
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indicados anteriormente. 

Durante el periodo 1984-1987 se rea~i-zarón los siguien-

tes proyectos de investigaci6n, la mayoría de los cuales ha -

sido publicado: 

- currículum en la enseñanza agropecuaria a nivel superior. 

- El papel de la cooperativa de producción en la formación 

práctica del técnico agropecuario de nivel medio superior. 

- Estado, educación y hegemonía en el régimen obregonista. 

- Cómo se forma al maestro en la normal en el área de cien---
cias naturales. 

- Desarrollo de las tendencias internacionales en la enseñan

za de la ciencia. 

- Desarrollo y alte7nativas para mejorar la enseñanza de las
ciencias naturales en la escuela primaria. 

- El diálogo. ~on la teoría, una constante en la tarea del in

vestigador•'.' . 
- Invest~~C·i6n participante y construcción te6rica. 

- Un programa experimental de matemáticas en la escuela prirn~ 

ria. 
- Forrnaci6n de profesores: metodología de la matemática en la 

escuela primaria. 

- La educación formal y no formal agropecuaria en el contexto 

del desarrollo de la educaci6n tecnológica en México. 

- Uso de las calculadoras en la escuela primaria. 

- La computaci6n en la escuela primaria. 

- Diagn6stico del papel educativo de la producción en los 

planteles de la DGETA. 

- Investigación sobre la educación tecnológica agropecuaria -

a nivel medio superior. 

- La investigación educativa en las universidades pGblicas e~ 

ta tales. 

- Escllela y clases subalternas. 
- La práctica del dictado en el primer año escolar. 
- Los problemas cognitivos involucrados en la construcción de 

la representación escrita del lenguaje. 
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- La relación entre el lenguaje oral y escrito. 

- An!lisis de las perturbaciones en el proceso de aprendizaje 

escolar de la lectura y la escritura. 
- Paico-génesis de la escritura. 

- Los adultos no alfabetizados y sus conceptualizaciones del-

sistema de escritura. 
Las ~pocas de la Universidad mexicana. 

- Educaci6n Pública y sociedad. 

- Educaci6n y pol1tica en México. 

- Bases Psicol6qicas para una.did!ctica de las matemáticas. 

- El papel de un laboratorio de matemáticas en un proyecto de 

desarrollo curricular. 
- Estructura de producci6n, mercado de trabajo y escolaridad

en México. 

- Escolaridad superior y empleo. 

- Los sujetos sociales presentes y ausentes en la planeaci6n-

de la educación superior. 

- Escuela y clases populares en Am~rica Latina. 

- Análisis de los libros de texto de ciencias naturales de la 

primaria intensiva para adultos. 

- El trabajo cotidiano del maestro en la escuela. 

- Un análisis psico-social de la motivaci6n y participaci6n -

emocional en un caso de aprendizaje individual~ 

- El arte, el pensamiento m~gico y la ciencia. 

- El Ateneo de la Juventud: be.lance de una generaci6n. 

La educación racionalista en Tabasco. 

- La formaci6n y el papel de los humanistas en México. 
- La.revolución educativa y las universidades. 

- Actividad docente e identidad. 

- El maestro entre el contenido y el método. 

Curriculum, contenido, actividad. Tres prácticas que se rel 
teran. 
- Etnografia y teoría en la investigación educativa. 

- Educación y lucha ideol5gíca en el México postrevolucionaria 

- La irnplicaci6n entre estructuras burocrático-patrimoniales-
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y estructuras tecnocráticas: el caso de educación pUblica en

México. 

- Análisis de una innovación institucional en la vinculación
de los centros de bachillerato tecnol6gico con la población -

campesina. 

6. Investigadores del D.I.E. 

A continuación se presenta una relación ·ael personal de

investigación del DIE, que en este centro de investigación -

coincide con el personal docente en su mayoría, asimismo se -
presentan los siguientes datos respecto de cada investigador: 

nivel dentro del escalafón de investigadores, grado académico 

y temas de investigación a los que se ha abocado durante su -

trabajo en· el DIE. 

- María de Ibarrola Nicolín: profesora titular; Maestra en s2 

ciología (1969). Temas de Investigación: Sociología de la Ed~ 

cación, Educación y trabajo, Educaci6n y empleo, Currículum y 

empleo. 
- Justa del Huerto Ezpeleta Moyana: profesora titular; Lic. -
en Pedagogía y Psicología (1963), Postgrado en Sociología y -

Psicopedagogía (1968). T.I. (*): La institución escolar, Teo-

ría de la educación. 
- Emilia Ferreiro Schiavi: profesora titular; Lic. en Psicol2 
gía (1960), Doctora en Psicología Genética (1970). T.I.: Psi

colingilística y Psicología genética; Adquisición de la Lengua 

Escrita. 
- Grecia Ma. Gálvez Pérez: Profesora titular; I,ic. en Psicol2 
gía (1970), Doctora en Ciencias de la Educación.T.I.: Didácti 

ca de la Matemática. 

- Juan Manuel Gutiérrez-Vázquez: profesor titular; Químico 
Bacteriólogo y Parasitólogo (1954). T.I.: Enseñanza de las 

ciencias, Desarrollo curricular a nivel elemental y medio, En 

trenamiento de docentes. 

(*} Se empleará la abreviatura T.I. para indicar los temas de 
investigación. 
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- Olac Fuentes Molinar: profesor tit.ular; J .. ic. en Filosofía -

(19691. T.I.: Sociología de la educación, Estado y política -

educativa. 

- Elsie Rockwell Richmond: profesora titular; Mtra. en Histo
ria, Doctora en Antropología Social. T.I.: Antropología Educ~ 

tiva, Educaci6n primaria, Formaci6n docente. 
- Eduard Johann Weiss Horz: profesor titular; Lic. en Ad.mini.§_ 

tración de Empresas (19711, Mtro. en Pedagogía del Trabajo -

(1974), Doctor en Ciencias Económicas y Sociales (1982). 

T.I.: Historia de la Pedagogia en México, Educaci6n técnica -

agropecuaria. 

- Ma. Antonieta Candela Martín: profesora adjunta; Lic. en Ff 
sica (1969}. T.I.: en8eñanza de las ciencias naturales. 

- Irma Rosa Fuenlabrada Velázqucz: profesora adjunta, Lic. en 

P.isica y Matemáticas. T.I.: Forrnaci6n de maestros en la ense

ñanza de las matetnáticas, Didáctica de la matemática. en la e~ 

cuela primürL:i. 

- Leonor Meneguzzi Mangupli: profesora adjunta; Lic. en Biol2 

gía (19681, Mtra. en Ciencias de la Educación (1980).T.I.: Eg 

señanza de la ciencia para adultos, Enseñanza de la ciencia -

para niüos. 

- Irma Elena Sáiz Martín: profesora adjunta; Mtra. de la nor

mal nacional (1965), Lic. en Matem§.ticas (1971), Mtra. en --

Ciencias de la Educación. T.I.: Enseñanza de las matemáticas

en la escuela primaria. 

- Ruth Paradise Loring: profesora adjunta; Bachelor of Arts -

en Sociología (1967), Dra. en Antropología, Mtra. en Ciencias 

de la Educación (1979). T.I.: Socialización, Aprendizaje Indf 

gena. 

- Eduardo Vicente Remedí Aliene: profesor adjunto; Lic. en -

Ciencias de la Educación (1974). T.I.: Desarrollo curricular, 

Formación de profesores a nivel medio superior y superior. 

- EVa Lucía Taboada Car<lone: profesora adjunta; maestra norm~ 

lista (1961), Lic. en Historia (1967); Mtra. en c;encias de -

la Educación {1982}. T.I.: Educación de Adultos, Enseñanza de 
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las Ciencias Sociales, Política Educativa. 

- Rafael Quiroz Estrada: profesor auxiliar; Contador Público

(1969); Mtro. en Ciencias de la Educaci6n (1983). T.I.: Currf 

culum y formación de profesores. 
- Rosa Nidia Buenfil Burgos: profesora auxiliar; Lic. en Ped~ 

gogía (1978); Mtra. en Ciencias de la Educaci6n (1983).T.I.: 

Pedagogía; Sociología de la Educaci6n. 

- Ruth Mercado Maldonado: profesora auxiliar; Mtra. Normalis

ta (1962); Lic. en Educaci6n Especial (1970); Mtra. en Cien-

cias de la Educaci6n (1983). T.I.: Práctica docente, Forma--

ci6n de maestros. 

- Ilán Serna: profesor invitado; Lic. en Física. T.I.: Histo-

ria y politica de la educación. 

- Susana Quintanilla: profesora invitada; Dra. en Pedagogía -

(1985). T.I.: Historia de la educaci6n en México. 

- Menique Landesman: profesora invitada; Mtra. en Medicina S.Q 

cial. T.I.: Evaluación currícular. 

- Claire-Blanche Benveniste: profesora invitada de la Univer

sidad de Provence,. Francia. 

- Guy Brousseau: profesor invitado de la Universidad de Bor-

deaux, Francia. 

- Hermine Sinclair: profesora invitada de la Universidad de -

Ginebra Suiza. 

- Profesores Comisionados por la S.E.P.: María del Carmen Al

varez, María Victoria Aviles, Hugo Hip6lito Balbuena, María -

Bertely, Martha D~vila, Rosario Cristina Espinosa, Etelvina -

Sandoval, María Norma Venegas. 

- Personal de investigación contratado por proyectos CONACYT: 

David Block, Eugenio Camarena, Adelina Castañeda, Raquel Do-

mínguez, Ver6nica Edwards, María Elena Loperena, Rosa María -

Naranjo, Sara Unda Rojas, Jorge Vaca, Miguel Angel Vargas. 

7. Evaluaci6n Institucional del D.I.E. 

La evaluación que el DIE realiza como institución se 

aboca a dos aspectos fundamentales: el logro de objetivos de-
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investigación del centro, y la eficacia del trabajo de inves

tigaci6n realizado por investigadores, proiesores y alumnos 

del D.I.E. 

La evaluación de los proyectos de investigaciónr así co

mo de las prioridade? y objetivos de investigación del D.I.E. 

es realizado fundamentalmente por el jefe del departamento en 

general, y concretamente por los investigadores, dirigidos en 

el proceso por los investigadores titulares. La evaluaci6n -

considera principalmente los siguientes aspectos: objetivos,

diseño de investigación y,procedimientos y técnicas empleadas 

para la investigación. 

Respecto a·los resultados de investigación, la evalua--

ción se hace fundamentalmente sobre la confibilidad de ios -

mismos para proceder a su correcci6n y publicación, sin emba_E. 

go solamente en algunas ocasiones se realiza una evaluación -

de seguimiento de los resultados ya en su fase de aplicación

práctica al interior de las instituciones educativas. 

También se hace una evaluación de la labor de los inves

tigadores, sin contar para ello con procedimientos claramente 

definidos. Esta evaluación es básicamente realizada por el i~ 

vestigador titular d~l proyecto, así como autoevaluativa. 

En cuanto a los programas académicos, éstos son sometí-

dos a ura evaluación más frecuente y sistemática, tanto de los

programas cuanto de los resultados de los mismos a través de 

la evaluación de los logros académicos de los estudiantes de

la Maestría y Doctorado en Ciencias de la Educación. 

En términos generales, existen mecanismos de evaluación

respecto de los aspectos relevantes de la operación del DIE;

sin embargo en algunos aspectos no existen tales mecanismos,

º bien no están establecidos de manera sistemática. 

Una vez expuestos los aspectos teóricos fundamentales r~ 

lacionados con la investigación pedagógica en general, y con

la investigación pedagógica insti.tucionalizada en México en -

particular, así como los aspectos esenciales de la investiga

ci6n de campo realizada respecto de la operatividad de 103 --
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centros de investigaci6n educativa más importantes y con una 

mayor trayectoria dentro del sistema educativo mexicano ubic~ 

dos en el Distrito Federal, se procederá en el siguiente capf 

tulo a_exponer el planteamiento de la derivación práctica que 

concluye la presente sustentación, la cual consiste en la pr2 

puesta de un modelo organ.izativo de un centro de investiga--

ción y asesoría educativa, con el que se pretende proporcio

nar un medio auxiliar para lograr una mayor eficacia y efi--

ciencia en la qrganización de los recursos técnicos y humanos 

con .. que se cuente dentro de un centro de investigación pedag.§. 

gica, lo cual finalmente redundará en el logro de mejores re

sultados en la labor realizada por el centro de investigaci6n 

con base en el mejor aprovechamiento de los recursos existen

tes. 
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El estudio presentado sobre la investigacJ6n educat1v~ -

institucionalizada en M&xico, y concretamente sobre c~a~ ~~ -

los más reconocidos centros de investigación en el nivel no
cional e internacional: Centro de Estudios F.ducativos, Cent=c 

de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM, y De-

partamento de Investigación Educativa del del Centro de In-

vestigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécni

co Nacional, ha sido de carácter eminentemente descriptivo, -

se han indicado sus características operativas más importan

tes, así como algunas de las carencias y problemas, no sólo

de la labor que dichos centros realizan en particular, sino

de la investigación educativa en general, con base esto últi

mo en lo que destacados autores sobr.e la matecia, como 1-.:iblc 

Latapj y Jean Pierre Vielle, han venido señalando en sus es -

tudios y artículos al respecto. 

A manera de conclusión se puede afirmar que la labor -

realizada por los sentros de investigación, objeto de estu-

dio del presente trabajo, ha tenido grandes alcances, y ha -

tenido.en términos generales una importante trascendencia en 

el ámbito educativo mexicano. Sin embargo, existen importon

tes pcoblemas respecto de la investigación educativa, los al 
canees de ésta no han sido sufiecientes para que se haya -

operado un cambio cualitativamente superior y sustantivo eri

el Sistema Educativo Mexicano. Evidentemente los problemas -

son muchos y obedecen a diversos órdenes, y para efectos de

este trabajo, se ha consideerado uno de ellos: la organiza-

ción de los recursos de los centros de investigación educati 

va. 
Los recursos siempre son escasos, esto parece ser incll!_ 

so un principio de la econornja, pero cuando en una nación -

existen graves problemas económicos, un estado de subdcsarr<?_ 

lle importante, así como una de las crisis económicas más -

fuertes de la era moderna, la escasez de los recursos es en -

tonces crítica y apremiante, el Estado y cada un~ de las ins_ 
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tituciones de la nación, ven reducidas sus posibilidades dc

acción, y se presenta necesaria la priorizaci6n de problemas 

a atender, incluso en desventaja de otros. 

Este panorama se presenta en México, y entonces los pr~ 

blemas se resuelven con el mínimo de recursos, o bien se.pe~ 

teryan. En este contexto, la investigación y concretamente -

la investigación educativa, cuenta con el mínimo de recursos 

para atender demandas sociales muy importantes para elevar -

el nivel de viaa de la sociedad, en aquel ámbito que le es -

propio. 

Ante tal situación, se condiera fundamental la concep-

ción de que es necesario organizar, administrar de mejor ma

nera los recursos humanos, materiales y ticnlcos con que se

cuente,a fin de obtener el mayor provecho de los 1nis1nos. 

Ello implica un gran esfuerzo creativo, y la necesidad de -

que los resultados de la investigación realizada tenga una -

verdadera trascendencia y alcance orientados a resolver aqu.!:_ 

llos problemas educativos que.le sean viables resolver, o c2 

laborar en su solución. 

En la inteligencia de que la propuesta que se presenta

rá en el siguiente capítulo de un modelo de organización de

un centro de investigación y asesoría educativa, no es la s2 

lución final a los problemas de la investigación educativa,

sino una aportación, que de realizarse y adaptarse a las ne

cesidades concretas, puede contribuir en su área: la admini~ 

trativa, a logros importantes y a la superación de algunos

problemas a los que se enfrenta la investigación educativa

lnstitucionalizada. 

Cabe indicar finalmente, que lo que se propone no es la 

creación de un nuevo centro de investigación educativa, si

no precisamente lo indicado, un modelo organlzativo, en el -

cual prodrin basarse aquellos que pretendan una reorganiza-

ción de un centro ya existe, y que considere de utilidad Jos 

conceptos que se señalan, o bien, puede constituir un ins-; 

trumento que oriente las acciones organizativas de quien pr~ 

tenda crear un nuevo centro de investiyaci6n educativa. 



CAPITULO V 
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PROPUESTA DEL MODELO DE ORGANIZACION DE UN CENTRO 

DE INVESTIGACION Y ASESORIA EDUCATIVA 

V.l. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE UN CENTRO DE INVESTIG~ 

CION Y ASESORIA EDUCATIVA. 

La investigación educ~tiva,. es decir aquella que se·

constituye en un proct~::>a reflexivo, sistemático, controlado

y crítico mediante el cual se enriquece la ciencia pedagógi

ca, y se mejoran los procesos de formación del hombre; pre-

senta por una parte diversos problemas actualmente en nues-

tra nación, y por otra, manifiesta cada vez una mayor impor

tancia en la bGsqueda de soluciones a los principales probl~ 

mas que plantea la educación en México. 

Respecto de los problemas que enfrenta la investigaci6n 

~ducdtiva, se pueden mencionar, sin pretender ser exhausti

vos, los siguientes: escaso presupuesto y por ende, escasos

recursos materiales y técnicos; falta de una mayor vincula-

ci6n entre la investigación y la pr~ctica pedag6gica; reque

rimiento de personal de investigaci6n altamente calificado,

y problemas para la formación, capacitación y actualización

de investigadores; poca vinculación y coordinación entre los 

centros de investigación nacionales, y entre éstos con las -

instituciones-educativas; problemas para atender las crecie~ 

tes demadas educativas del pars por medio de la indagación -

pedagógica que permita-definir las soluciones a los proble-

mas que plantea la educación; escasa difusión de la investi

gación realizada; problemas derivados de una deficiente erg~ 

nización nacional, regional e institucional de ~os recursos -

destinados a la investigación, tanto en la fase de planea~

miento, realización y evaluación de la investigación; escasa 

o nula evaluación de seguimiento de los resultados de inves

tigación realizada, así como de la propia institución de in

vestigación, del proceso de investigación y de los procedi-

mientos empleados, del personal de investigación, etc. 
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Considerando estos problemas, deficiencias y necesida--

des de la investigación educativa 

la fundamental importancia de esta 

los medios que permitan mejorar la 

en México, y reconociendo 

actividad para conocer -

calidad de la educación y 

el rendimiento de los métodos,, resulta. evidente la importan

cia que reviste la búsqueda de soluciones viables a los di

versos prOblemas .que se presenten, lograr un permanente desa

rrollo de la. investigación, '::l con ello finalmente fortalecer 

uno de los factores fundamentales para el desarrollo social

y personal: la educación. 

En este orden de ideas, la propuesta de un modelo que -

establezca los aspectos fundamentales requeridos para una -

adecuada organización de los recursos materiales, técnicos y 
humanos de un centro de investigación y asesoría educativa· 

es de vital importancia, pues con ello se pretende proporci2 

nar una estructura básica que propicie resultados más efi-

cientes en la investigación respecto de su aplicación concr~ 

ta en la práctica educativa, a partir de la mayor optimiza-

ci6n de los recursos con que se cuente para dichas tareas y 

de la conjunción de los esfuerzos realizados por el personal 

de investigación y asesoría, en concordancia con las necesi

dades del contexto social en el que se encuentre inmerso el 

centro de investigación y asesoría educativa. Cabe indicar

que la conjunción de la investigación con la asesoría educ~ 

tlva al interior del centro tiene la finalidad de lograr una 

constante aplicación y retroalimentación de los resultados -

de la investigación educativa que se realice. 

V.2. CONTEXTUALIZACION Y CONCEPTUALIZACION OEL CENTRO DE IN

VESTIGACION Y ASESORIA EDUCATlVA. 

El Centro de Investigación y Asesoría Educativa(*), es 

(*) Desde este momento, el centro de investigación y aseso-
ría educativ.:.i. propuesto se denominará CIAE 
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una organización cuyos objetivos fundamentales son realizar.-

proyectos de investigación educativa, con un criterio in--

terdisciplinario y de aplicación directa o indirecta de los 

resultados a corto, mediano y largo plazo. A fin de lograr -

una retroalimentación constante y cercana entre realidad ed~ 

cativa e investigaci6n sobre la misma, se tiene como segundo 

objetivo fundamental, la realización de programas de aseso-

ría educativa, entendida ésta como el proceso educativo ve

rificado al interior del CIAE , bajo diversas modalidades ta

les como cursos, programas diversos de orientación; semina-

rios; etc., a fin de que estas experiencias educativas pro-

porcionen al proceso de investigación datos y situaciones 

susceptibles de investigación. 

Una vez expuestos los objetivos generales del centro de 

investigaci6n propuesto, se procederá a presentar los si--

guientes aspectos, que permitan una conceptualización y con

textualización del centro propuesto. Los aspectos a conside

rar previos a la presentación de un modelo organizativo de -

un centro de investigación y asesoría educativa son: 

- Conceptos generales del proceso administrativo con base en 

~l enfoque de sistemas y de administración por objetivos. 

- Identificaci6n de los factores externos e internos que pe~ 

miten la contextualización del centro de investigación y as~ 

seria educativa. 

- Indicaciones generales sobre la naturaleza del modelo a -

presentar para la organización de los recursos materiales, -

técnicos y humanos de un centro de investigación y asesoría

educativa .. 

V.2.1. Conceptos Generales del Proceso Administrativo. 

Proponer un modelo organizativo para la creación o reoE 

ganización de cualquier institución, que en nuestro caso se 

concreta en un centro de investigación y asesoría educativa, 

supone la exposición de algunos conceptos fundamentales inh~ 
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rantes al proceso administrativo, cuyas etapas son: planea-

miento, organización, integraci6n de personal, dirección y -

control. Asimismo conviene indicar el enfoque administrativo

que se considerará para la conceptualizaci6n de dichos aspec

tos, por tanto, se procederá a analizar el proceso administr~ 

tivo según el enfoque de sistemas y de administración por ob

jetivos. Para la realización de este análisis g~nérico del -

proceso administrativo, se retomarán los aspectos señalados -

sobre el mismo, por los siguientes autores: David HAMPTON, -

Harold KOONTZ ':/ Erne~t. DAT.F:. 

En este :::::ubin.cisQ s.::: consid~:rr~rs.n los sigui~ntcs asper.-

tos: Concepto de Pr:Jceso Adminlstrativo y sus Fases; El Enfo-

a la pJ.a~eaci6n y organizaci6rl fundamentalmente~ ya que lo -

que se propc1 n~h·á s•.?r~\ 11n rnodPlo or9anj_zati•.;o, .i.c cual es un -

esquema gener~l de los asp~ccos fundamentales par~ ~a organi

zaci Gn de un cent1·0 d~ investigación y asescria educac~vci, -

:nismo quP. sóJ.o podrá concretarse un=. 'Jez que se cuente con -

los recursos real.P.s, y finalmente, Los Aspectos Fundamentales 

de cada una de la Fases del Proceso Ad..ministrativv. 

V.2.1.1. Concepto de Proceso Administrativo y sus Fases. 

El proceso administrativo es un todo continuo cuyas 

etapas o elementos se encuentran en constante interacción, 

complementándose, influyéndose e integr&ndose. Los elemcntos

de dicho proceso son los pasos o etapas básicas a través de -

Las cuales se realiza la administraci6n. Los elementos o fa-

ses de dicho proceso según Koontz son: planeación, organiza-

ci6n, integración, dirección y control. Koontz conceptualiza

tales fases del proceso administrativo de la siguiente mane-

ra: (153) 

(153}cfr., KOONTZ, Harold., et al., Administración., Ed. Mc-
Graw l!ill., 69-71 p. 



1) Planeaci6n: es una toma de decisiones anticipada, que in-

cluye la selección de cursos de acción que debe seguir una -

compañía y cada departamento de ella. Existen varias clases -

de planes, que abarcan desde los objetivos y propósitos más -

generales hasta la acción más detallada. No existe un verdad!:_ 

ro plan hasta que no se torne una decisión en una dirección d~ 

terminada. Antes de ello, lo que existe es un estudio, un an! 

lisis o propuesta de planeación. Planear es decir con antici

paci6n qué se debe hacer, c6rno hacerlo, d6nde y quién lo hará, 

lo cual contribuirá-a lograr un clima de motivación y partic! 

pación. 

2) Organización: es~la parte de la administración que compre~ 

de el establecimiento de una estructura intencional de roles

para las personas de una empresa. Organizar supone: determi-

nar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos; -

agrupar estas actividades en departamentos o secciones; asig

nar esos grupos de actividades a un administrador; delegar -

la autoridad para llevarlas a cabo, y proveer las actividades 

de coordinación, autoridad e informaci6n horizontal y vertí-

cal en la estructura organizacional. El propósito de la es--

tructura de la organizaci6n es ayudar a crear un ambiente pa

ra el desempeño humano; es una herramienta y no un fin en sí 

mismo, por lo cual su estructuración ha de ser flexible y 

equilibrada. 

3) Integración del Personal: es la ·cobertura de puestos en la 

estructura de la organización a través de la def inici6n de -

los requerimientos de personal, inventario, evaluaci6n, selec

ci6n, cornpensaci6n y entrenamiento de los empleados, para que 

éstos realicen sus labores con efectividad. 

4) Direcci6n: es la función que comprende el proceso de in-

fluir sobre las personas para que se esfuercen en forma volu~ 

taria y entusiasta para el logro de los objetivos del grupo.

Por tanto, la direcci6n incluye ~otivación, liderazgo y comu

nicaciones. 
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S} Control: función administrativa que se ocupa de evaluar y
corregir el desempeño de las actividades de los subordinados

para asegurar el cumplimiento de los objetivos y planes empr~ 
sariales. El control mide el desempeño en relaci6n con las m~ 

tas y los planes, muestr.a dónde existen desviaciones y, al p~ 

ner en movimiento las acciones para corregirlas, contribuye -

a asegurar el cumplimiento de los planes. Algunos mecanisrnos

de control son el presupuesto de gastos, la inspección de los 

registros y el registro de horas-hombre perdidas, así como -

los métodos de evaluación cualit.Jtiva como las 2sculas estim~ 

tivas. Pretende verificar los obje~i,·os, mostrhr si los pla-

nes se estSn cornpliendo, detectar y corregir desvtac5ones 

anormalesf y corregir las actividades a trav52 de l~G persa-

nas. Localizar a las personas responsables de las desviacio-

nes de 1.1 acci6n planeada, y luego realizar los pasos necesa

rios para mejora!: e] df~Ser.t!:"eño. 

6) Coordinacibn: esta función administ~ativa se ei1cuer1tra in

mersa en todas las demás, y consti luye la 1:1édul.':i de la reali

zación de lus funciones de una organización. Le coordinaci6n

es el logro de armonía entre los esfuerzos individuales y de

grupo para alcanzar los prop6sitos y objetivos colectivos. La 

mejor coordinaci6n ocurre cuando los individuos ven c6rno con

tribuyen sus tareas a los fines dominantes de la empresa. Es

to implica el conocimiento y entendimiento de los objetivos -

de la organización por todas y cada una de las personas que -

la integran. Para unificar los esfuerzos dispersos, la meta -

dominante de la empresa debe estar clarümente definida y com~ 

nicarse a cada uno de los interesados. 

V.2.1.2. El Enfoque de Sistemas y de Administración por Obje

tivos respecto del Proceso Administrativo. 

La definición de los procedimientos a seguir en cada una 

de las fases del proceso administrativo global, y fundamenta~ 



323 

mente en la fase de planeación y organización, que dan una di 
rección a los propósitos y tareas de una empresa, requiere de 

una sustentación teórica referida a alguna(s) de las teorías

administrativas que se adecuen a la naturaleza de la empresa

de la que se esté hablando y de sus objetivos. En nuestro ca

so se retomarán el enfoque de sistemas y la admininstración -

por objetivos. 

En cuanto al enfoque de sistemas cabe indicar que un si~ 

tema es 11 un conjunto u ordenamiento de cosas interconectadas

º interdependientes, que forman una unidad compleja 11
• (154) -

Todos los sistemas interactGan y son influenciados por -

un medio ambiente, es decir, todo sistema, constituido en una 

organización se encuentra influido a causa de la interacción, 

por una serie de condiciones y elementos externos, concebidos 

como el suprasistema, el cual es el sistema mayor del que foE 

ma parte. Dicho suprasistema contiene varios sistemas, entre

los cuales se encuentra el sistema económico, político, pro

ductivo, educativo, jurídico, social e ideológico de la soci~ 

dad. Dentro de este contexto se ubica la organización que se

desee establecer, la cual a su vez se encuentra integrada por 

varios subsistemas interrelacionados e interactuantes, que a 

su vez se constituyen en sistemas tales como el sistema admi

nistrativo, de comunicaciones, de evaluación y control, de -

coordinación y dirección, y los que competan a las activida-

des propias de la institución. 

Dado que planear implica un enfoque de sistemas, pues -

los objetivos deben fijarse a la luz de los elementos ambien

tales económicos, tecnológicos, políticos, sociales, etc., -

y establecer un modelo organizativo de un centro de investig~ 

ción y asesoría educativa es el objetivo de esta sustenta--

ción, la fundamentación de dicho modelo lo constituyen el en

foque de sistemas, y la administración por objetivos, pues t2 

da acción tiene un objetivo sustentante y una dirección a la-

(154) KOONTZ, Harold., et al., op.cit., p. 62 
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cual se orienta. 

Este sistema, denominado administración por objetivos, -

implica el desarrollo de objetivos entre superiores y subord! 

nadas para todos los niveles en la jerarquía de administra--

ci6n y en todas las unidades de administración. Este proceso

de definici6n conjunta de objetivos, que permitir.§.n estable-

cer la orientación de la empresa y de su personal, así como -

par&metros concretos para la evaluación de los logros de la -

empresa, implica las siguientes etapas (155): el superior pr2 

porciona la estructura básic~, el subordinado propone mctas,

revisa el progreso y reporta a su superior, y comienza la se

cuencia nuevamente. Este proceso tiene impor!:.antes beneficios 

tales corno: meta~ más claras, mejor planeaci6n, estándares de 

control claros, mejor motivaci6n, evaluaci6n más objetiva, -

amblentt organizaclonal m:ís satisfactorio, mayor participa--

ci6n, entre otros. Sin embargo, tiene importa.ntes desvcnt~jas 

tales como papeleo agobiador, coerci6n de subordinados, falta 

de habilidad de los subordinados y algunos 3Uperiores en el -

establecimiento de objetivos medibles, realistas y trascende~ 

tales. 

V.2.1.3. Aspectos Fundamentales de las Fases del Proceso de -

Administración. 

Una vez señalados los enfoques administrativos que sus-

tentan el. modelo organizativo del CIAE, conviene indicar los

aspectos fundamentales que concretan las fases del proceso a~ 

ministrativo segQn estos enfoques. 

1) Planeaci6n: esta funci6n precede a todas las demás funcio

nes administrativas, ya que los planes son necesarios en la -

organizaci6n para el establecimiento de sus aspectos esencia

les corno se muestra en la figura l. 
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Planes 
Los Objetivos son nece 
y cómo -- sarios = 
alca!lzarlos para 

Determinar la estructura 
de la organización 

La cual nos 
ayuda a conocer 

Qué tipo de p~rsonal nece
sitamos y cuándo 

Lo que determi
na el tipo de 
dirección y li
derazgo. 

Para dirigir más eficazmente 
al personal. 

Para asegurar 
el éxito de 
los planes. 

Y proporcio~ar estándares 
de control. 

Figura 1: La planeación precede a las funciones administrativas, 

La planeaci6n supone el establecimiento de los siguien-

tes aspectos que permiten definir la estructura organizacio-

nal, sus objetivos y tareas. Estos aspectos son: (156) 

- Prop6sito o misión: es necesario para establecer objetivos

significativos. 

- Objetivos o metas: son fines hacia los cuales se dirige la

actividad. Representan la finalidad de la planeaci6n, la org~ 

nizaci6n, la integraci6n de personal, la. direcci6n y el con-

trol. Dos objetivos·constituyen el plan básico de la empresa, 

y las metas, contribuyen a la consecusi6n de los objetivos. 

- Estrategias: denotan un programa general de acci6n y un de~ 

(156)cfr., KOONTZ, Harold., op. cit., 113-122 p. 
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pliegue implícito de empeños y recursos para obtener objeti-

vos amplios. Es el resultado del proceso de decidir sobre loB 

objetivos, los cambios de estos objetivos, los recursos usa-

dos para obtenerlos y las políticas que deben gobernar la ad

quisici6n, uso y disposici6n de los recursos. Su propósito es 

determinar y comunicar, a través de un sistema de objetivos -

y pol.íticas mayores, una descripción del tipo de empresa que 

se desea. Son una referencia útil para guiar el pensamiento y 

la acci6n de la empresa. 

- Políticas: son planes que contienen principios generales a

maneras de comprender que guía11 o canalizan el pensamie~to y

la acci6n er1 la toma de decisiones, )' asegure~ que fstas sean 

consistentes y contr .ibuyan a.1 1 ... -_.gro d .. ! 1.-! :<. m<:!t<'ls. Puec1+:~n rclc.t·· 

cionarse con las funciones o simplerncnt(i! con un proyecte. 

- Procedimientos: son planes que establecen un m€~odo habi--

tual de manejar actividades futuras. Son gufae de acci6n que 

detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades de

ben cumplirse. Conforman una secuencia cronológica de accio-

nes requeridas. 

- Reglas: p~anes que revisten e~ carácter de cursos de acci6n 
requeridos que se toman entre var:i.as alternat:i.vas. Ordena que 

se tome o no una acción específica y definida con respecto de 

una situación. 

- Programas: es un complejo de metas, políticas y procedimie~ 

tos, _reglas, asignación de tareas, pasos a seguir, y otros -

elementos necesarios para seguir un curso de acción determin~ 

do, Y' se respaldan en el capital necesario y el presupuesto -

disponible. Todos los programas exigen coordinación y cálculo 

de tiempos. 

- Presupuestos: es un plan que contiene la expresión de resul 

tados esperados en términos numéricos. Obligan a una empresa

ª hacer de antemano, una compilación numérica de flujos espe

rados de caja, gastos e ingresos, gastos de capital, horas--·· 

hombre, y horas de máquina utilizada. Es necesario para el -

control. Hay presupuestos de variable flexible, por programaG 

y de base cero. 
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El proceso de planeación supone los pasos que se presen

tan en la figura 2. 

Estar consciente de la Comparar las opciones en 
ooortunidad en razón de las metas 

Según: buscadas 
- El mercado ri ¿Qué alternativa nos dará 
- La competencia la mejor oportunidad de 
- Lo que los clie!!. alcanzar nuestras me-

tes quieren tas al costo más bajo 
- Nuestros puntos y al mejor beneficio? 

fuertes 
- Nuestros puntos l débiles 

l 
Seleccionar una Alternativa 

Seleccionar el curso de 
acción que seguiremos 

Objetivos o J, 
Metas Formular los planes 

Donde queremos estar, de apoyo 
Como los planes para: 

qué queremos lograr y cuándc 
- Compra de equipo 

J - Compra de materiales 
- Contratación y entrenamiento 

Considerarlos de empleados. 

Premisas para la - Desarrollo de un nuevo 

Planeación producto. 

En qué medio ambiente J, 
interno o externo 

Expresar en números los operarán nuestros planes 
planes al elaborar los 

1 
nresunuestos 

Desarrollar presupuestos 
como: 

Identificar Onciones - Volumen, precio y costos 
de ventas. 

¿Cuáles son las opciones - Gastos de operaciones 
más promisorias en cuanto - - Gastos de capital. 

al logro de nuestros 
objetivos? 

Figura 2: Pasos para la Planeación 
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2) Organización; los aspectos fundamentales de la organiza--

ción de una empresa son: establecimiento de la estructura de

organización u organigrama, que es la presentación esquem&ti

ca de las &reas de la empresa, las relaciones entre estas 

~reas, las líneas de autoridad, y el personal de cada :!rea. -

Además, hay que incluir la determinación de las áreas de aut2 

ridad, la departamentalización por funciones, la delegación -

de la autoridad, teniendo todo esto como principios fundamen

tales el equilibrio, la flexibilidad, la eficiencia, la uní-

dad e. integración de objetivos, y la paridad entre autoridad

y responsabilidad. 

3) Integraci6n de Personal: esta función se relaciona con el

sisterna total de administración, ya que los planes de la em-

presa se convierten en la base para los planes de organiza--

ci6n que son necesarios para lograr los objetivos de la empr~ 

sa. La estructura actual y proyectada de la organización de-

termina el número y las clases de administradores que se re-

quieren. Estos requerimientos de administradores se comparan

con los talentos disponibles, mediante el inventario de admi

nistradores. Con base en este análisis, se utilizan las fuen

tes externas e internas en los procesos de reclutamiento, se

lección, colocación y promoción. Otros aspectos esenciales de 

la integración son la evaluación y la capacitación y desarro

llo de los administradores. 

r-- - - - - - - - -1 it+! Pl11nes de 1 

1 L la_el_tl.p.f.1ª- - - - .! 
1 r P1;n~s- <le -1.,- - - - i r- Qts!!.n!.zilcj._6!!. - - j 

1 
Reclutamiento 
Selección 
Colocación 
Promoclón 
Separacl6n 

r----1 
r Dlrecci6n 1 
: y Control 1 -- ... ---' 

Capacltaclón 
y desarrollo 

Evaluacl6n 

~ - ~icd~~~ ~~~~te>-~~_:~~~~·."!º~-~!~;-~;-P~;;n;l ~ slst~m; ¡fu c;mp~~;;cJ ón: - .a 

Figura 3: Enfogut3 de sistemas para la integración de personal. 
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Una apropiada integración de personal facilita la función 

de dirección, de manera similar la elección de personal cali

ficado afecta al control. Por tanto, es importante crear un -

medio ambiente en el que las personas trabajando en grupos, -

puedan lograr objetivos de la empresa y personales. Ahora 

bien, la integración de personal requiere un enfoque de sist~ 

mas abiertos, en el cual se lleva a cabo dentro de la empresa 

que, a ·su vez, est~ enlazada con el medio ambiente externo. -

Tambi~n deben considerarse los factores internos de la empre~ 

sa como políticas de personal, clima organizacional y sistema 

de recompensas. 

4) Dirección: esta función al definirse como el proceso de i~ 

fluir en las personas para que realicen en forma entusiasta -

el logro de las metas de la organización, supone la consider~ 

ción de los siguientes aspectos: el factor humano de la empr~ 

sa, la motivación, el liderazgo y la comunicación. Los princ! 

pies fundamentales de la dirección son: 

- Integración de las metas de los demandantes: conforme más -

integradas y equilibradas se encuentren las metas de los de-

mandantes de la empresa, más efectiva será ésta. 

- Armonía de objetivos: entre más armonicen los administrad2 

res las metas individuales de las personas con las metas de -

la empresa, más efectiva y eficiente será ésta. Una de las -

principales tareas será crear un medio ambiente en el que las 

personas puedan utilizar sus conocimientos, capacidades e im

pulso, al tiempo que contribuyen al logro de las metas de la

empresa. 

- Unidad de mando: conforme más completas sean las relaciones 

de dependencia de una persona con un solo superior, menores -

serán los problemas de conflictos en instrucciones y mayor el 

sentimiento de responsabilidad. 

- Motivaci6n: entre más cuidadosamente evalGen los administr~ 

dores la estructura de recompensas, entre más lo consideren -

desde un punto de vista situacional y lo integren en el sist~ 

ma total de administración, más efectivos serán los programas 
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de motivación. 

- Liderazgo; conforme mejor comprendan los administradores lo 

que motiva a sus subordinados, conforme mejor comprendan c6mo 

operan esos motivadores y conforme m~s reflejen esa compren-

sión en la ejecución de sus actividades administrativas, más

probable es que sean líderes efectivos. 

- Claridad de la comunicación: la comunicación es clara cuan

do se le expresa en un lenguaje y se transmite en forma que -

pueda ser comprendida por el receptor. 

- Integridad de la comunicación: conforme mayores sean la in

tegridad y la consistencia de los mensajes escritos, orales y 

no verbales, as! como también la conducta moral del emisor, -

mayor ser§ la aceptación del mensaje por parte del receptor. 

- Complementariedad de la organizaci6n informal: la comunica

ci6n tiende a ser más efectiva cuando los administradores uti_ 

lizan la organizaci6n informal para complementar los canales

de comunicaci6n de la organizaci6n formal. 

5) Control: los controles son el reverso de la planeaci6n. -

Primero se planea, y despGes, los planes se convierten en· los 

estándares que permiten medir las acciones deseadas. El proc~ 

so b§sico de control implica tres etapas: establecimiento de 

estándares, rnedici6n del desempeño en comparaci6n con los es

tándares, y correcci6n de desviaciones respecto a estándares

y planes. El control es un sistema de permanente retroalimen

taci6n como se observa en la figura 4. 

Identificación Comparación 
de de lo real Desempeño real 

desviaciones con los 
estándares 

Análisis de Programas I~ Desempeño las causas de acciones 
de las correctivas deseado 
desviaciones 

Figura 4: Circuito de retroalimentación del control en la administración. 
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Los requisitos para un control efectivo son: los contro

les deben hacerse a la medida de planes y puestos; deben ha-

cerse a medida de administradores específicos y sus personal! 

dades; deben señalar excepciones en puntos principales; deben 

ser objetiyos; deben ser flexibles; deben ajustarse al clima

organizacional; deben ser econ6micos y, deben conducir a ac

ciones correctivas. 

En cuanto a los estándares, éstos pueden ser de 7 tipos: 

estándares f!sicos, de castos, de capital, de ingresos, de -

programas, intangibles (no expresan en forma de medidas físi

cas o monetarias, y se emplean en los casos de relaciones hu

manas), y metas corno estándares. Las técnicas más comunes de -

control son: presupuestos, reportes y análisis especiales, -

auditor!a operacional, observación personal, análisis de re-

des de tiempo y evento (gr~fica de Gantt), PERT: Técnica de -

Revisión y Evaluaci6n de Programas. Ahora bien, también es i~ 

portante el establecimiento de técnicas que permitan evaluar

las variables humanas críticas, para detectar los logros y -

las deficiencias en el desempeño humano. Algunas de las técn! 

cas, que permiten realizar esto son: el 11 sistema 4 11 de Likert 

o grupo participativo, la administraci6n por objetivos, el -

control individual (autoevaluación) y general, y la contabi

lidad de activos humanos. 

V.2.2. Contextualización del CIAE: Factores Externos e Inter-

nos. 

Retomando el concepto de la teoría de los sistemas, de -

que toda organización o institución se constituye en un sist~ 

ma que se encuentra inmerso en un suprasistema, as! corno in-

fluido por los sistemas económico, político, social, ideológ! 

ca, productivo, educativo, jurídico, etc. de una sociedad, -

conviene ahora indicar aquellos factores o condiciones del m~ 

dio ambiente que ejercen una influencia sobre la labor a rea

lizar en el CIAE. Asimismo, habra de considerar aquellos re--
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cursos y elementos propios del CIAE, por lo tanto estos fact2 

res externos e internos han de considerarse al pretender irn-
plantar el modelo organizativo que se propone, a fin de que -

las premisas del modelo se adecuen a las circunstancias y re
cursos espec!ficos de un centro de investigación que se pre-

tenda establecer o reorganizar. 
Dentro de los factores y condiciones externas que se --

han de considerar en la investigaci6n del contexto de una --
instituci6n, que adopta el nombre de Investigación de la Re.a.

lidad o del Contexto, se pueden mencionar los factores geo--

gráficos, socio-culturales, demogr§ficos, económicos,etc.(*) 

Esta investigaci6n del contexto requiere el empleo de técni-

cas tales corno, observaciones directas, encuestas de opini6n 

análisis de documentos oficiales que regulen o atañan direct~ 

mente a la labor de investigaci6n y asesor!a educativa del -

centro, o bien a aspectos administrativos del mismo; de igual 

manera se realizarán estudios de tendencia y de ·desarrollo(**} 

para detectar las necesidades sociales respecto del proceso -

de investigación y asesoría pedagógica. 

Respecto de los factores internos a considerar en la in

vestigación del contexto, y con base en ello, la organizaci6n 

del CIAE, se pueden señalar los siguientes: recursos económi

cos; recursos técnicos y humanos, así corno los factores forrn~ 

les del CIAE. Para esta investigaci6n se recurrirá a una eva

luaci6n constante de las condiciones del CIAE, empleando-las

t~cnicas que se indican en el apartado V.6 sobre Evaluación -

del CIAE (*!'*) Cabe indicar que los cuadros en los que se pre

sentar~n los factores internos y externos del CIAE, son una -

adaptaci6n de la autora a los conceptos indicados en la Enci

clopedia T~cnica de la Educación en el tomo dedicado al tema

de Administración y Organizaci6n Escolar. 

(*) vid., Cuadro I 
(**)-vid., Cap. III, 106-112 p. 
(***) vid., cuadro II 
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FACTORES GEOGRAFICOS 

FACTORES SOCIOCULTU
RALES 

r FACTORES DEMOGRAFI-

----i:~-'-CO_S;;.._~~~~~~~~ 

FACTORES ECONOMICOS 

. Condiciones climáticas 
• Ambito geográfico de la -
zona 

.Aspectos económicos carac 
ter!sticos de la zona -

• Población 
. Creencias religiosas 
.Política 
. Legislación 
• !:;!~ ~'llf\ 
• Cultura 
.Analfabetismo 
• Costumbres 
• Tendencias de la época 
. Investigación internacio
nal y nacional 

• Organización social: ins ti 
tuciones, movilidad, sis= 
temas sociales 

• Sistema y política econó
mica 

.Atenciones presupuesta--
rias 

• Riqueza nacional y regio
nal 

. Repercusión del centro en 
el sistema productivo 

Cuadro !: Investigación de la Realidad: Factores Externos del CIAP 
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FACTORES MATERIALES 

.Edificio 

. Instalaciones 

.Mobiliario y su disposi-
ción 

• Decoración 
.Material de investigación 
y didáctico 

.Higiene 
• Temperatura 
. Iluminación y ventilación 

• Equipo de seguridad 
FACTORES TECNICOS r-----;· Equipo de informática 

~--------~ . Servicios de documenta-
ción e información 

FACTORES FORMALES 

• Organización adminlstrat! 
va 

.Organización del personal 
en general, de investiga
dores y asesores 

.Registros de personal, --
eventos, cursos, proyec--

1-----1 tos y programas, documen-
•---------~ tación institucional, etc 

FACTORES PERSONALES 

• Inventarios 
• Presupuesto y contabili
dad 

.Métodos de trabajo y di-
rectivo 

. Sistema de comunicación 
• Sistema de coordinación 

• Cualidades personales 
• Habilidades 
• Conocimientos 
.Aptitudes 
. Rasgos de personalidad 

Cuadro II: Investigación de la Realidad: Factores Internos del CIAP 
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V.2.3. Naturaleza del Modelo Organizativo del CIAE. 

Considerando los aspectos anteriormente señalados, con

viene ahora indicar la naturaleza del modelo organizativo -

del CIAB a proponer, con base en la conceptualización y Con
textualizaci6n mencionada, así como los alcances de dicho -

modelo. 

Inicialmente habrá que indicar que el modelo que se pr_2 

pone, es precisamente una estructura básica con un fundamen

to te6rico-práctico, que ayudará a quienes estén encargados

de la organización de un centro de investigaci6n educativ~ -

en sus conceptos generales, sin embargo por su naturaleza de 

modelo no constituye un manual de orqanizaci6n, es decir 

aquel documento administrativo en el cual una empresa con b~ 

se en los recursos reales con que cuenta indica los planes y 

estrategias más generales hasta las más detalladas. Por el -

contrario, el objetivo de este modelo es proporcionar una -

visi6n de conjunto sobre una manera efectiva y eficiente que 

permita una mejor organizaci6n y aprovechamiento de los re-

Cursos, por tanto, s6lo se indicarán los aspectos fundament~ 

les que debe definir un centro de investigaci6n y asesoría -

educativa, a fin de que la labor que realice alcance una -

mayor calidad y rendimiento. 

Con frecuencia, en un gran número de organizaciones lu

crativas o no, pero sobre todo en éstas últimas, la fase de 

la planeación administrativa global en todos y cada uno de -

sus aspectos no se realiza con el rigor que requiere la or-

ganizaci6n de la instituci6n y sus recursos, de ah! que se -

pretenda proponer un modelo organizativo que pueda ser em--

pleado en cualquier centro de investigación educativa que -

se pretenda crear o reorganizar, por lo que dicho modelo 

tiene dos características: flexibilidad y conceptos fundamE!.!! 

tales que permitan orientar las acciones de planeación, org~ 

nizaci6n, dirección y evaluación de un centro de investiga--

ción educativa. 
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Cabe hacer dos indicaciones básicas sobre la naturaleza 

del tipo especifico de centro de investigación educativa que 

se propone a través del modelo organizativo, a fin de que se 

comprenda mejor éste último. 

Por una parte, se establece que las actividades centra

les son la investigación y la asesoría educativa, y por otra, 

se conjugan dichas actividades dentro de la organización co

mo interdependientes e interrelacionadas. Las razones de és

te son las siguientes: 

- Para la organización de este centro se propone como una de 

sus actividades fundamentales la investigación educativa, e~ 

tendida 6sta como un proceso de indagación y reflexión res-

pecto de los problemas relacionados con el proceso educativo. 

Dicho proceso de investigación se caracteriza por su carác-

ter interdisciplinario dada la complejidad de su objeto de -

estudio: la educación. Sin embargo, conviene que no se caiga 

en una diversificación de conceptos sin unidad,· sino buscar -

una síntesis con base en ideas y fundamentos básicos. 

- En cuanh.o a la asesoría educativa, ést" constituye un proc_!! 

so eminentemente educativo basado en las premisas científi-

cas tanto de la Pedagogía, ciencia de la educación como de -

otras disciplinas cuyos estudios se relacionen con el ser y

el quehacer educativo. Este proceso se caracteriza por aquel 

en el que sujetos especialistas en materia educativa y en -

ciencias interrelacionadas, tales como Psicología, Sociolo-

gía, administración Educativa, etc., proporcionen a quien así 

lo solicite orientación , información y formación sobre as-

pectas diversos corno: investigación educativa y social; adml 

nistración escolar y educativa en general; orientación; for-

mación de docentes, capacitadores y directivos; elaboración 

y manejo de recursos y materiales didácticos; elaboración y

manejo de textos y material de investigación educativa, etc. 

Este proceso de asesoría, se concretará al interior del CIAE 

en modalidades tales como: cursos, orientación, y asesoría -

personal, grupal o bien, institucional, seminarios, tallere~ 
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conferencias, congresos, etc., las cuales por una parte se -

constituirán en proceos educativos en los que sea posible -

aplicar resultados de investigación educativa susceptibles

de aplicación dentro de la estructura del CIAE, y por otra -

permitirán contar con experiencias educativas susceptibles -

de s~r investigadas. 

- Respecto a la integración de los procesos de investigación 

y asesoría educativa dehtro de un mismo centro, esto tiene 

como objetivos la interrelación lnmediata entre la realidad

educativa e investigación sobre la misma, así como una cent! 

nua y acceslble retroalimentación entre la práctica y la in

vestigación educativa. 

llna vez hechas astas iodican.it')P.f'!:=; fl1nri.:f1lP.rtt?lA:!7. sP. p ... ~ 

cederá a indicar los aspectos propios del modelo organizativo 

en términos generales, haciendo hincapié en la sustentación -

de la teoría de los sistemas. 

El CIAE constituido en un sistema cuyo objetivo es la

realización de investigación educativa, conjuntamente con -

la asesoría educativa, está estructurado por varios subsist~ 

mas, los cuales son partes o elementos del sistema que se e.!l 

cuentran interrelacionados, y que a su vez se constituyen en 

sistemas. Así dentro del sistema general del CIAE, se inte

gran subsistemas tales como: el sistema administrativo, siste 

ma de comunicación, sistema de evaluación, sistema de investl 

gación, sistema de asesoría, sistema de coordinación y direc

ción, etc. (•) 

Dicl1os subsistemas, con el objeto de una mayor sistema

tización en la estructura del sistema general, se han agrupa

do en los siguientes elementos: intencionalidad, organización 

administrativa, metodología de investigación y asesoría, pro

yectos de investigación y programas de asesoría, investigado-

(*} vid., Cuadro 111 
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res y asesores,. y evaluación institucional (*). 

En las siguientes piginas, se presentan los esquemas 

que representan las ideas anteriores sobre el supr.asistema y

sistema del CIAE, así como sus subsistemas. 

{*) vid., Cuadros IV y V 
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SUPRASISTEMA 

SlSTEMA JURIDICO 

SlSTE.\fA EDUCATIVO ~ SlSTE!iA l'OLLTJCO 
C.1.A.P. 

SISTE.'1A PROllUCTH'O SISTEMA S1JCIAJ. 

SISTEMA EOJ!'IOMICO 

Cuadro III: Los sistemas integrantes del suprasistema que i~ 

teractüan con el ClAE 

r 
SURSISTEM.\S 

l ~- ~--"------------

L __ ~ 
Cuadro IV: Intrcgaci6n del CIAE según la teorícl de los sist~ 

mas 



CENTRO DE INVESTIGACION 

Y ASESORIA EDUCATIV~ 
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INTENCIONALIDAD 

ORGANIZACION Jl!! 
MINISTRATIVA 

METODOLOGIA 

PROYECTOS Y PR.Q 

GRAMAS 

INVESTIGAl>ORES 

Y ASESORES 

EVALUACION INS

TITUCIONAL 

Cuadro V.: Elementos integrantes del sistema constituido en

el CIAE, 

V,3, ELEMENTOS DEL MODELO ORGANIZATIVO DEL CENTRO DE INVEST~ 

GACION Y ASESORIA EDUCATIVA. 

Considerando los conceptos sustentantes del presente 91.2 
delo organizativo, conviene indicar que los elementos del -

mismo como se indic6 son seis, siguiendo la línea metodol69! 

ca que se emple6 para el estudio comparativo de esta invest.!_ 

gaci6n, e introduciendo evidentemente los aspectos necesa--

rios para cada elemento de acuerdo al objetivo del menciona

do modelo. Dichos elementos son: intencionalidad del ClAE; -

organizaci6n administrativa del CIAE¡ metodologia de invest.!_ 
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gaci6n y asesorla educativa del CIAE; proyectos de investig~ 

ci6n educativa y programas de asesoría del CIAE; investiga

dores y asesores del CIAE y evaluación institucional del 
CIAE. 

A continuación se presenta una descripción general de -

los mencionados elementos del modelo organizativo del CI/\.E ,

pero antes conviene hacer una breve indicación anterior a d! 

cha descripci6n general, en los siguientes té~inos~ 

Dado que la propuesta de este modelo de organización 

parte de la concepción básica de la teor~a de los sistemas,

entonces el supuesto básico de este modelo es que entre los 

seis elementos del mismo, ha de existir una permanente inteE_ 

dependencia para lo cual en la aplicación del mismo son fun

damentales los procesos de comunicaci6n y coordinaci6n entre 

todos los subsistemas del CIAE; pero no s6lo se contempla c2 

mo fundamental esta interacci6n al interior de la propia in~ 

tituci6n, sino ~ambién y de manera importante, la constante

interrelación que el ClAE ha de mantener con sus contexto s2 

cial y sus instituciones -el suprasistema-, así como con los 

otros centros de investigación y documentación, e instituci2 

nes acad~micas nacionales e internacionales, esto de acuerdo 

con las posibilidades actuales, pero si~mpre presente como -

finalidad fundamental a lograr. 

Hechas estas indicaciones, se proceder§ a la indicaci6n 

genérica de los elementos del modelo organizativo del CIAE,

de los cual se partirá para presentar posteriormente una de~ 

cripci6n detallada -dentro de los l!mites de un modelo- de -

los indicadores de cada elemento. 

l.INTENClONALIDAD DEL CIAE 

l.l. Ideario 

1.2. Marco conceptual y epistemológico 

l. 3. Reglamento 

l.4. Finalidades 

1.5. Metas de investigación y asesor!a 
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1.6. Objetivos de investigaci6n y asesoría 

1.7. Prioridades de investigación y asesoría 

2. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL CIAE 

2.1. Organigrama 

2.2. Descripci6n funcional del organigrama 

2.3. Organigrama funcional del ~rea técnica 

2.4. Lineamientos administrativos generales 

3. METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y ASESORIA DEL CIAE 

3.1. Proyectos de investigaci6n 

3.1.1. Proceso institucional 

3.1.2. Planeamiento, realización y evaluación 

3.1.3. Normativa general del diseño de proyectos y su reali

zación 

3.1.4. Guías administrativas y técnicas para la realización

de proyectos 

3.2. Programas de Asesoría 

3.2.1. Detecci6n de necesidades 

3.2.2. Grupo de asesorados 

3.2.3. Selección de la experiencia educativa 

3.2.4. Objetiv<>s 

3.2.5. Elementos de la planeación, realización y evaluaci6n 

3.3. Interrelaci6n entre investigaci6n y asesor!a 

3.4. Lineamientos generales para la investigación del cante~ 

to 

4. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y PROGRAMAS DE ASESORIA DEL 

CIAE. 

4.1. Interrelaci6n entre los proyectos de investigación y 

los programas de asesoría 

4.2. Especificación de los lineamientos generales para su -

realizaci6n indicados en el apartado de metodolog!a 

4.3. Descripción específica de acuerdo con los objetivos del 

CIAE y los recursos con que se cuente de las características 
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y metodología de los proyectos y programas 

5.INVESTIGADORES Y ASESORES DEL CIAE 

5.1. Perfil 

5.2. Descripci6n de funciones 

5.3. Mecanismos de relaci6n y coordinación entre investiga-

dores y asesores, y de ~stos con los directivos. 

5.4. Sistema de coordinaci6n del departamento de investiga-

ción y del de asesoría 

5. 5. Sistema de cvaluaci6n y control de los investigadores '':l 

los asesores 

6. EVALUACION INS1'ITUCIONAL DEL CIAE 

6.1. Evaluación de la intencionalidad del CIAE 

6.2. Evaluación de la organización administrativa del CIAE 

6.3. Evaluación de la metodología institucional y departamen

tal del CIAE 

6.4. Evaluación de los programas y proyectos del CIAE 

6.4.1. Evaluación diagnóstica (detección de necesidades) 

6.4.2. Evaluaci6n continua 

6.4.3. Evaluaci6n de seguimiento 

6.5. Evaluación de investigadores y asesores del CIAE 

6.5.1. Evaluación realizada por el asesor e investigador tit~ 

lar de cada equipo 

6.s:2. Evaluaci6n realizada por el personal directivo técnico 

del ClAE 

6.5.3. Autoevaluación 

6.6. Evaluación del proceso global de la evaluación institu-

cional. del CIAE 

6.6.1. Políticas de evaluación 

6.6.2. M~todos, t~cnicas y procedimientos de evaluación 

6.6.3. Formatos de evaluación 

6.6.4. Personal responsable de la evaluación institucional y

departarnental en al área técnica y administrativa 
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V.3.1. Intencionalidad del CIAE 

El establecimiento de las finalidades y objetivos de 

cualquier proceso o instí'tuciOI), es el primer y más trascen-

dental paso a seguir, pues de los aspectos ahí indicados se -

nutrir4 todo e1 proceso a seguir, y siguiendo la línea de la 

administraci6n por opjetivos, éstos constituyen el aspecto fu~ 

darnental para la participaci6n activa de los recursos huma-
nos, la motivaci6n de los mismos, el diseño de la estructura

organizacional, el desarrollo de la instituci6n y de su fac-

tor humano, la planeaci6n estratégica, la definición de polí

ticas, presupuestos, procedimientos, etc., así como la evalu~ 

ci6n objetiva con base en resultaclo~ P.~!_)erñ.~OF-,. t:odo lo cm;Jl

se ha de integrar en un sistema. Antes de indicar las finali

dades generales del centro de investigación y asesoría eduCa

ti va que s~ propone con este modelo, conviene señalar el pro

ceso general de la administraci6n por objetivos (APO) para d~ 
terminar las finalidades de una organizaci6n. (*} 

V.3.1.1. Ideario del CIAE 

El ideario constituye, fundamentados en una filosofía de 

la educaci6n, las finalidades normativas que regir§n las fun

ciones concretas del CIAE, así como la conceptualización del 

mismo y su-espíritu de trabajo. Dado que el ideario tiene un 

contenido de carácter general, pues orienta las acciones a -

largo plazo y la cultura de la organizaci6n, es viable indi-

car el contenida aproximada del ideario del CIAE, con la con

sideraci6n de que éste puede ser adaptado a las Característi

cas y necesidades actuales del centro de investigación educa

tiva que retome el modelo propuesta para su organización. 

Como se indicó el ideario de una institución es el con--

(*) vid., Cuadro VI 
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Afectan 

PREMISAS DE 
PLANEACION 

Afectan 

Pueden afectar 

Pued n fectar 

Recursos 
necesarios 
disponibles 

NUEVOS 
RECURSOS 

Recomendación 
preliminar de 
objetivos del 
superior para 
el subordinado 

Establecimiénto 
preliminar de 
objetivos del 
subordinado. 

Desempeño 
actual del 
subordinado 

Desempeño 
final del 
subordinado 

REVISION Y 
EVALUACION 
FINALES DEL 
DESEMPEÑO 

Cuadro VI: El sistema de Administración y evaluación 'por objetivos. 
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junto de postulados y principios propios de una concepci6n 

filos6fica, conforme a los cuales el centro de investigaci6n

orienta la realizaci6n de sus-actividades de investigaci6n y

asesoría educativa. 

Los principales postulados y principios que integran el 

ideario del CIAE, que est!n fundados en. la filosofía realista 

o aristot~lico-tomista (*) son los siguientes: 

l. El hombre es el ser racional, libre y con potencias perfe~ 

tibles, gracias a las cuales es un ser educable. Es decir, es 

un ser que puede perfeccionar a trav~s de un proceso continuo 

-la educaci6n- sus potencias específicamente humanas. 

2. Por ende, la educaci6n es un proceso trascendental para el 

dcsurrcllc d~!. hvrr.b=.:. ·.l ::!::. lci ~u..:iecldú., yi:a.c.i.d::;. al cual es P.2. 

sible el desarrollo del hombre y de la sociedad, asY corno el 

progreso y e1-perfepci9narniento personal y.socia~, en un ade-. 

cuadG equilibrio y armonía. 

3. La educaci6n requiere de toda la atenci6n y estudio de que 

sea susceptible por parte de los educandos, educadores, gru-

pos e instituciones sociales. 

4. Concretamente, respecto al estudio del proceso educativo -

es necesario que se verifique u~ constante y cada vez más peE 

fecto proceso de investigación, gracias al cual sea posible -

conocer las causas, condiciones, factores, etc., que permiten 

o limitan la educación, o bien aquellos que promueven mayo-

res logros cualitativa y cuantitativamente en materia educat± 

va. 

S. En este proceso de investigación que versa sobre la educa

ci6n, han de intervenir especialistas en educaci6n y en otras 

disciplinas afines, a fin de tener un conocimiento global e -

integral de la educaci6n. 

6. Las investigaciones que se realicen sobre educación esta-

rán integradas en la concepci6n de investigaciones ":?ducntivas, 

(*) vid., Cap. I. 



347 

en el entendido de que es una investigación interdisciplina

ria en la gue confluyen ciancias tales como la Sociologia, -

la Econorni~, la Psicologia, la Pedagogia, etc. La dinámica -

a seguir en la investigación educativa es entonces el análi

sis y la sinte~is, es decir, cuando se habla de investiga--

clón educativa, se hace referencia a una síntesis relaciona

da con problemas analizados y transformados en problemas de 

investigación y, cuando sus resultados arrojan luz sobre la

acción de aquellos que se encuentran involucrados en la práE 

tica educativa. 

7. El ClAE tiene como finalidad realizar investigación educ~ 

tiva, en cualesquiera de los niveles, ámbitos, institucione~ 

etc., en que se verifique el proceso educativo, y con ello -

ai nombre sujeto de dicho proceso. Consecuentemente, y com-

plementario al proceso de investigación educativa, se reali

zará bajo diversas modalidades, un proceso de asesoría educ.§!_ 

tiva que se alimente de los resultados de las investigacio-

nes, y que a su vez proporcione a la investigación los datos 

experienciales que permitan sustentar tácticamente el proce

so de investigación. 

8. Lograr el desarrollo integral del hombre, el progreso ar

mónico de la sociedad y de sus instituciones, y acrecentar -

el cuerpo de conocimiento de la Pedagogía, y de aquellas 

ciencias o disciplinas que realicen estudios sobre la educa

ción, constituyen las finalidades fundamentales del CIAE, 

así como las ideas rectoras de su quehacer científico. 

V.3.1.2. Marco·Conceptual y Epistemológico del CIAE 

Derivado del punto anterior, en dicho marco se establecen -

explícita y sintéticamente los conceptos relacionados direc

tamente con el proceso educativo y con la tarea propiamente

investigativa, a saber: concepto de hombre, sociedad y edu

cación, así como el concepto de ciencia, Pedagogía, investi

gación, investigación educativa y asesoría educativa. 

Cabe indicar, que no sólo se han de indicar los . conce..e. 
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tos o definiciones de estos términos, sino que tambi6n deben

establecerse dichos conceptos en relaci6n con el proceso de -

investigación y estudio de la educación en un nivel cientifi

co, es decir se han de incluir los aspectos referidos al pro

ceso de conocimiento cient!fico de la educaci6n, sus. interre

laciones con el hombre y la sociedad, y su constituci6n en un 

cuerpo siñt~tico de conocimientos sobre la educaci6n: la Ped~ 

gogia. 

A continuaci6n se presentan los conceptos y elementos -

epistemol6gicos aducidos anteriormente sobre los términos men, 

cionados teniendo como indicaci6n fundamental, que todo el -

desarrollo de la concepción de dichos t~rminos y el proceso -

epistemol6gico se encuen~ran ampliamente descritos en los si

guientes capitulas: 

MARCO CON

CEPTUAL Y 

EPISTEMOL.Q 

GICO 

Capitulo I 

Capitulo II 

Capitulo III 

Capitulo V 

.concepto de hombre 

.Concepto de educaci6n 

.Concepto de sociedad 

.Concepto de ciencia 

.c.oncepto de ciencia social 

.concepto de Pedagogia 

.Concepto de investigación 

.Proceso de investigación 

.Concepto de investigaci6n 

educativa 

.Proceso de investigaci6n -

educativa 

.Concepto de asesor!a educ~ 

ti va 

.Interrelaci6n entre invest! 

gaci6n y asesoría educativa 

Cuadro VII: Marco Conceptual y Epistemológico del CIAE 
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V.3.1.3. Fines, Metas y Objetivos del CIAE 

Los fines del CIAE son tres fundamentalmente: 

- Lograr el desarrollo integral del hombre, as! como un pro-

greso arm6nico de la sociedad y sus instituciones, y acrecen

tar el cuerpo de conocimientos de la Pedagogía, a partir. de -

los resultados de investigaci6n educativa. 

- Proporcionar asesor.ta educativa en diversas ~reas tales C.Q. 

mo: formaci6n de docentes, orientadores, directi.vos educati-

vos, investigadores, etc.; orientación familiar, vocacional, 

educativa, etc.; educaci6n de adultos; manejo y producci6n de 

recursos y materiales didácticos;etc. 

- Establecer una constante interrelaci6n entre la investiga-

ci6n y la asesoría educativa, lo que equivale a buscar una -

relaci6n m§s directa entre realidad educativa y proceso de i~ 

vestigé!-ci6n educativa, así como la integraci6n del saber so

bre hechos educativos en un trabajo de investigaci6n erninent~ 

mente interdisciplinario. 

Lograr dichos fines supone el establecimiento de metas y 

objetivos, a fin de especificar las actividades, definir los 

tiempos, los procedimientos, t~cnicas, resultados esperados,

etc. 

Dichas metas y objetivos, cuya diferencia es la mayor 

especificidad e inmediatez en cuanto a realizaci6n y obten--

ci6n de resultados de los objetivos respecto de las metas, d~ 

ben estar en constante revisi6n y reformulaci6n con base en -

los siguientes criterios: deben ser específicos,.realistas, -

verificables y deben estar especificados seqGn tiempos de re~ 

lizaci6n, asimismo se deben establecer los objetivos interme

dios que sean necesarios para cumplir las metas y objetivos -

más generales. Con todos estos elementos, se integrará peri6-

dicarnente una red de objetivos, en donde las metas se especi

fiquen en objetivos! y éstos se subdividan en otros objetivos 

que conformen una red de objetivos necesarios para lograr una 

meta y el objetivo propuesto. Estas redes se establecerán a -



350 

nivel departamental y personal, cuidando d~ que no haya con-

flicto y realizando continuas evaluaciones, así como fortale

ciendo los mecanismos de comunicaci6n y coordinaci6n. 

Para el estab~ecimiento y revisi6n de metas, objétivos y 

redes de objetivos, es importante la participación de los in

volucrados, en este caso los investigadores y asesores. 

Junto a los objetivos, se establecerán peri6dicamente y

con base en evaluaciones del entorno social, del CIAE y ~e -

los resultados de investigaci6n, las prioridades de investig~ 

ci6n y asesor1a respecto de los diversos problemas y ámbitos

del conocimiento pedag6gico, que estarán vigentes durante el 

tiempo establecido. 

V.3.1.4. Reglamento del CIAE 

Este está constituido por toda la normativa permanente -

del CIAE, tanto en el área técnica (sistema de investigaci6n

y asesoria) como en el área administrativa. 

El reglamento del CIAE fundamentándose en los aspectos

anteriores tienen los siguientes puntos clave de la institu-

ci6n en. general: puntualidad; responsabilidad; cumplimiento -

cabal, ordenado y eficiente de las actividades; ética profe-

sional y búsqueda permanente de la excelencia. 

Concretamente en lo que respecta a las funciones de in-

vestigaci!:n y asesor1a, los lineamientos generales del re·g1a-

mento al respecto son: 

- Trabajo de equipo fundamentalmente interdisciplinario, y 

ocasionalmente interinstitucional 

- Puntualidad 

- Eficiencia 

- Evaluaci6n permanente a nivel institucional de equipos de -

trabajo, as1 como autoevaluaci6n 

- Definición permente de objetivos 

- Coordinación e interrelación permanente 

- Comunicación permanente 
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- 'Actualizaci6n permanente 

- Conducta ética, honesta y científica 

Con base en estos conceptos normativos y orientadores de 

la labor del CIAE, se presentará la organizaci6n administrat! 

va del mismo que permita la coordinaci6n y ejecuci6n de las -

actividades necesarias para el logro de los fines, metas y o~ 

jetivos que se vayan planteando, éstp no sin antes volver a -

hacer hincapi€ que sobre la intencionalídad, se habr~n de es

tablecer los objetivos detallados así como los planes más ge

nerales hasta los más especificas una vez que se cuente con -

los recursos reales para la organización o reorganizaci6n de

un centro de investigación educativa. 

V.3.2. Organizaci6n Administrativa del CIAE 

Los aspectos a definir en este modelo son: la propuesta

de un organigrama, de las funciones de las áreas fundamenta-

les y el organigrama funcional del área técnica, así como la 

indicaci6n de los lineamientos administrativos fundamentales

ª definir específicamente al aplicar el modelo. 

V.3.2.l. Organigrama del CIAE 

Est~ estructurado de acuerdo con el modelo de organiza-

ci6n en ·areas reducidas, lo cual si bien tiene algunas limi

tantes como un nGmero mayor de niveles y mayor distancia en-

tre ellos, permite una supervisi6n estrecha, as! corno una ma

yor coordinaci6n, cornunicaci6n y control. 

Dicho organigrama es s6lo una propuesta, por lo que es -

susceptible de las modificaciones necesarias de acuerdo a las 

necesidades del centro de investigaci6n, sin embargo si con-

vendría conservarlo en sus líneas generales dada su utilidad

e integraci6n de las áreas. El organigrama se presenta en la 

siguiente página. 
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V.3.2.2. Descripci6n Funcional del Organigrama del CIAE 

En este punto se indican las funciones genéricas · de e~ 

da uno de los apartados del organigrama, considerando los as

pectos de flexibilidad y equilibrio en la organizaci6n insti
tucional. 

l. Direcci6n General 

- Establecer y evaluar los planes y fines generales 

- Mantener y fomentar la comunicaci6n horizontal y vertical -

respecto de las decisiones m~s importantes, así como de los 

objetivos. 

- Coordinar el !rea t~cnica conjuntamente con el área admini~ 

trativc:'l. 

2. Consejo Técnico 

- Establecer junto con los jefes del departamento de inv~sti

gaci6n y asesoría los planes a largo, corto y·mediano plazo, 

as! como los objetivos, la metodología general de trabajo y 

los procedimientos b!sicos de evaluaci6n. 

- Promover y coadyuvar en el sistema de coordinaci6n y comuni 

caci6n entre el ~rea técnica y la direcci6n general. 

- Evaluar y aceptar o rechazar los planes generales del depaE 

tamento de investigaci6n y asesor!a. 

3. Departamento de Investigaci6n 

- Definir las políticas, prioridades, y metodología departa--

mental de la investigaci6n. 

- Dirigir el proceso de investigaci6n departamental. 

- Asesorar a cada equipo de investigaci6n. 

- Establecer y promover el sistema de comunicaci6n departarnen 

tal. 
- Establecer y dirigir el sistema de interrelaci6n con el de-

partarnento de asesoria educativa con la unidad administr~ 

tiva y de informática, y con otros centros de investigaci6n. 
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4. Departamento de Asesoría 

- Definir las políticas, prioridades y metodología departame.!!. 

tal de la asesoría. 

- Dirigir el proceso de asesoría departamental. 

- Asesorar a cada equipo o asesor individual. 

- Establecer y promover el sistema de comunicaci6n departame.!!. 

tal. 

- Establecer y dirigir el sistema de interrelación con el de

partamento de investigación educativa, con el departamento 

de difusión, con la unidad administrativa y de inform§tica, 

y con otras instituciones educativas. 

5. Departamento de Difusión. 

- Dirigir el proceso general de publicación de diversos estu

dios sobre educación realizados por el ClAE y otros centros 

nacionales e internacionales, así como instituciones de ed~ 

cación superior y educativas o de servicios en general, en

el órgano de difusión del CIAE. 

- Editar y publicar los trabajos de investigación y de aseso

ría educativa más importantes en folletos, libros, memo--

rias, etc. 

- Dirigir y supervisar el servicio de biblioteca y documenta

ción tanto en el nivel interno como en el externo. 

- Establecer las políticas y procedimientos de relaciones pú

blicas del CIAE. 

6. Unidad Administrativa. 

- Supervisar, dirigir y definir las políticas, procedimientos 

y estrategias de los departamentos de recursos humanos, ca~ 

tabilidad y personal administrativo. 

- Organizar los recursos materiales y económicos del CIAE a -

fin de lograr un mayor rendimiento de los mismos y apoyar -

las labores de investigación y asesoría a nivel administra

tivo. 

7. Unidad de Informática. 

- Proporcionar servicios de apoyo a las áreas de investiga--

ción, asesoría, difusión, documentación y administración. 
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V.3.2.3. Organigrama Funcional del Area Técnica. 

En el organigrama se indican las funciones fundamentales 

de cada departamento a fin de lograr los objetivos del C1AE -

respecto de la Investigación y Asesoría Educativa, en con-

junción con los lineamientos establecidos por la dirección y

el consejo técnico. 

En dicha organización se consideran los fines, la estruE 

tura propia del centro y de cada departamento, así como la ad

ministración de los recursos de los mismos. Todo ello, a fin

de establecer una estructuración de los elementos y recursos

técnicos y humanoc del CIAE que permitan una organizaci6n más 

eficiente y, por lo tanto, una dirección más adecuada de las

acciones a realizar para lograr los objetivos propuestos. 

Las acciones concretas a realizar tanto por la Direcci6n 

y el Consejo Técnico, como por el Departamento de Investiga-

ción Educdtiva y el Departamento de Asesoría Educativei son: 

investigación del contexto interno y externo; planeamiento -

institucional y/o departamental incluyendo los fines genera-

les, los objetivos y metas, las redes de objetivos, las estr~ 

tegias y políticas, los procedimientos y las reglas, los pro

gramas y los presupuestos; instrumentación departamental, que 

es la asignaci6n y obtención de los recursos técnicos, mate-

riales y humanos necesarios para la realización de lo planea

do; realización de las actividades establecidas a través de -

la jerarqu!a de planes, y por último, evaluación de todo el -

proceso. 

Es de fundamental importancia durante todo este proceso

establecer una adecuada coordinación y comunicación entre la

dirección y cada uno de los departamentos, entre los elemen-

tas· ae cada departamento y entre los departamentos, a fin de

lograr una adecuada consecución de fines coherentes y armóni

cos, lo cual es esencial para el logro de la excelencia en la 

organizaci6n de los recursos, y en la realización de los pla

nes. 
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* D. I. P.: Departamento de Investigación Pedagógica. *D.A.P.: Departamento de Asl:!sor!a Pedagógica, 
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V.3.2.4. Lineamientos Administrativos Gen~rales 

Con la finalidad de lograr una adecuada coordinación de

las esfuer2os 1 así como una 6ptima organizaci6n de los recur

sos del Clld::, conviene que inicial y progresivamente se esta

blezcan, evaluen y modifiquen los lineamientos generales a n_! 

vel administrativo. Tentativamente se puede decir que dichos

lineamicntos deben ser respecto de los siguientes aspectos: 

- Horarios, condiciones de trabajo, sueldos, prestaciones. 

- Requisitos administrativos para la asignación de recursos,-

para la realización de los proyectos de investigación y de -

los programas de asesoría. 

- Coordin~ci6n administrativa ger1eral del CIAE en cuanto al -

mantenimiento, procesos de selección, contratación y capacit~ 

ción de personal, y direcci6n de servicios que dependen dire~ 

tamente del área administrativa. 

Dentro de estos lineamientos, conviene indicar la utili

dad del uso de guias administrativas y técnicas para la pla-

neación, realización y evaluaci6n de les proyectos y progra-

mas del CIAE, las cuales serán expuestas en su contenido gen! 

rico en el apartado de Metodología de Investigación y Aseso-

ría. 

Asimismo dentro de los lineamientos generales del CIAE -

que corresponden al aspecto de organización administrativa, -

conviene señalar los aspectos referentes a comunicación orga

nizaciona l y a una estructura organizada. 

Respecto a una estructura organizada, ésta ha de inte-

grar funcionalmente aspectos tales como; leyes y disposicio-

nes; responsabilidades, funciones,derechos y deberes; defini

ción de objetivos y finalidades generales; sistema democráti

co de autoridad, así como la actitud y participación del per

sonal. Todo esto se ha de establecer de manera objetiva y fun 

cional, a través de una comunicación auténtica y un Liderazgo 

adecuado. 

Por tanto, las funciones directivas de comunicación y li 
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derazgo cobran una fundamental importancia. 

Al respecto del liderazgo es conveniente considerar que

éste ha de tender al establecimiento de !."elaciones humanas ~ 

sitivas entre las personas que trabajan en cada uno de los ni 
veles y entre éstos con la comunidad, a fin de que se logren

objetivos significativos para la labor del CIAE con la parti

cipaci6n activa y entusiasta de todos y cada uno de los miem

bros de su personal. En este punto es fundamental la delega-

ci6n democrática y equilibrada de la autoridad, así como la -

coordinaci6n de los diferentes elementos que tienen autoridad 

con la direcci6n general. Mediante la función directiva, se -

est.ablecer&n los objetivos del CIAE a partir de un estudio de 

los problemas, de las soluciones posibles y de los objetivos

ª alcanzar, los cuales para lograrse reque~irán de una es-

tructura en la que exista una delimitación del campo de ac-

ci6n de cada elemento a nivel general y específico, así como

la administración del tiempo y los recursos, lo cual es nece

sario distribuir por niveles de funciones. Todo esto permiti

rá una coordinaci6n del trabajo, que requiere el logro de una 

óptima integración de las partes del plan, es decir, que los

distintos servicios y equipos posean suficiente información

y que se determinen de modo claro y preciso las actividades -

que debe llevar a cabo cada sector. 

Relacionado con lo anterior, el proceso de comunicación

es fundamental para el logro adecuado de los objetivos. Dicha 

comunicación ha de ser interna y externa. Externamente se ha

de procurar una comunicación y relación entre el sistema y la 

sociedad, a fin de lograr la máxima cooperación entre el CIAE 

y otros sistemas y la sociedad en conjunto. Para esta comuni

cación externa se ha de realizar la difusi6n y publicación de 

los planes, a trav€s de conferencias, cursos, 6rganos instit~ 

cionales de difusi6n, etc. Dentro de este aspecto, la aseso-

ría educ~tiva del ClAE, cobra una importancia trascendental. 

A nivel interno debe haber una comunicaci6n y relaci6n -

entre los subsistemas del CIAE y entre los distintos niveles. 
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Para realizar esta comunicación, se pueden emplear diveE 

sas técnicas, que se pueden agrupar en informativas, de traba

jo y recreativas. Las informativas son aquellas que se utili

zan cuando hay un gran número de personas que integran el gr!!_ 

po de quienes pretenden aumentar sus conocimientos. Las técn.!_ 

cas de trabajo son aquellas que se sirven de pequeños grupos

para realizar las actividades de discusión, planeamiento de -

objetivos, realizaci6n de trubajos de investigación, etc. En

cuanto a las técnicas de recreación, éstas son aquellas que -

no tienen un objetivo de acción definido, y que constituyen -

situaciones de juego, diversión y recreación que permiten de

sarrollar mayores niveles de participación y comunicaci.6n de!!, 

tro de un clima informal. A consecuencia de ello, el indivi-

duo logra una mejor integración al grupo, así como la supera

ci6n de algunas tensiones o sentimientos negativos. 

A continuación se presenta un breve cuadro sobre algunas 

de estas técnicas de comunicación. 

TECNICAS DE 

COMUNICACION 

TECNICAS INFORMATIVAS 

TECNICAS DE TRABAJO 

TECNICAS RECREATIVAS 

, Conferencia 

.Simposio 

.Diálogo 

• Mesa redonda 

• Interrogatorio 

• Lluvia de ideas 

• Discusión en pequeños -

grupos 

. Seminario 

.Diálogos simultáneos 

.Análisis de· casos 

.Actividades musicales 

• Convivencias informales 

• Reuniones 

Cuadro VIII: Las técnicas dt! Comunicación Institucional. 
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Dentro de las técnicas de comunicación organizac.ional se 

encuentran también la entrevista y la reuni6n. La entrevista

'puede ser informativa, orientadora, de diagnóstico y aplicada 

a la investigación. La reunión puede tener como objetivo: pl~ 

near objetivos, comprobar el tLabajo, adoptar medidas correc

tivas, resolver casos urgentes y evaluación final. 

V.3.3. Metodología de Investigación y Asesoría del CIAE. 

Los aspectos genéricos de la metodología de investiga--

ci6n y asesoría del CIAE son: investigación, asesoría, coord! 

nación entre investigación y asesoría; establecimiento de la

metodologia de racionalización de trabajos y uso de recursos; 

metodología de conducción de personas(*); relación con la or

ganización estructurada (**);coordinación de la rnetodología

de investigación y asesoría para lograr continuidad y armoni

zación; coordinaciónde sistemas de trabajo; diséiplina organl 

zativa; el trabajo de investigación en cada nivel, es decir -

los investigadores, el titular de investigación, el consejo -

técnico y el director, así como el trabajo de asesoría en ca

da nivel, es decir, asesores, titular de asesoría, consejo -

técnico y director general. 

Respecto al proceso específico de investigación y aseso

ría del CIAE los aspectos fundamentales a considerar son -

los que a continuación s~ indican. 

V.3.J.1. Proyectos de Investigación 

V.3.3.1.1. Proceso Institucional: en éste se establecen las -

líneas generales del proceso institucional sobre la metodolo

gía de investigación basados en la teoría de la investigación 

educativa (***), y la relación de ésta con la asesoría. 

(*) vid., V.3.2. Organización Administrativa del CIAE. 
(**)-vTd., ibídem. 
(***) vid., III.1.3. La Investigación en Pedagogía 
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V.3.3.1.2. Planeamiento, Realización y Evaluación: en este -

punto se han de definir a nivel institucional y departamental 

los aspectos fundamentales para el planeamiento, realizaci6n

y evaluación de los proyectos de investigación. 

Para el planeamiento el proceso a seguir es: 

Apreciación objetiva de las necesidades del CIAE y la soci~ 

dad y la urgencia de satisfacerlos: Investigaci6n de la Real! 

dad. 

- Determinación de los objetivos que deben ser reales, alcan

zables, acordes a los recursos y verificables. Dentro de este 

aspecto se definirán las redes de objetivos del proyecto, los 

efectos indirectos que puedan perturbar el desarrollo, las Z2. 
nas de aplicación e influencia, el ritmo de cambio, es decir

definir si los resultados de investigaci6n están orientados -

al corto o al largo plazo, y las inversiones y posibles fuen

tes de financiamiento. 

- Definici6n de las soluciones técnicas, es decir presupues-

tos e inversiones, financiación y organización administrativa 

Esto se definirá con la participaci6n efectiva de los difere~ 

tes elementos del CIAE involucradas, asimismo se considerarán 

las limitaciones impuestas por la realidad material, social,

financiera y técnica. 

- Consulta y adopción del proyecto, lo que incluye su difu--

sión y publicidad, el sondeo de opinión pública a través -de -

propaganda y de un equipo de informadores que realicen entre

vistas, encuestas, informes, etc., y finalmente la adopci6n -

del proyecto por parte de la organizaci6n. 

- Ejecución y rectificación del plan, lo que implica una eva

luación periódica de objetivos, situación actual de la organ! 

zación y de la sociedad,y del personal. 

- Evaluación: una vez terminado cada periodo del plan o pro-

yecto se procede a analizar rigurosamente los datos, las pre

misas del mismo, la permanencia de los resultados mediante i~ 

formaciones continuas, computación de logros y fracasos, y el~ 

boraci6n de una memoria, para poder trabajar con mayor exact! 

tud en proyectos futuros. 
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- Programaci6n del perfeccionamiento del sistema con base en

la evaluación. 

- Planeamiento de las r~laciones humanas con énfasis en su 

coordinaci6n. 

- Planeamiento del trabajo de investigación, que incluye la -

programación del material y del trabajo en cada nivel, es de

cir, del trabajo de los investigadores, los asesores, el di-

rector y del Consejo Técnico. En cada nivel se definirán las

actividades y responsabilldades más específicas respecto de -

un proyecto a real~zar, así como la coordinación administrat! 

va en todos los niveles incluyendo los sistemas de provisión

de recursos materiales, humanos y técnicos, control y superv! 

si6n, comunicación, etc. 

En cuanto a la realización de los proyectos de investig~ 

ci6n se especificarán todos los puntos anteriores con base en 

la estructura organizada en los planes establecidos, y en los 

lineamientos generales de la metodología (*). 

Por lo que respecta a la evaluación, ésta ha de ser con

tinua y periódica con base en los objetivos propuestos y en -

los logros obtenidos. Los periodos estratégicos para la eva-

luación los establecer~ el centro, pero en general son: al f! 

nal de cada dia, al final de cada semana, al final de cada 

mes, al final de cada trimestre y al final de cada año, de 

acuerdo con la naturaleza del proyecto. 

Los aspectos a evaluar en cada periodo son: 

AL FINAi. DE CADA DIA 

(*) vid., p. 349 

• Verificar resultados del d:!a 

. Enumerar resultados y actividades esen

ciales a realizarse el siguiente día 

. Debe ser por escrito, claro y preciso, -

y presentarse también gráficamente 
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AL FINAL DE CADA MES 

AL FINAL DEL TRIMESTRE 

AL FINAL DEL AÑO 
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• Revisar los principales acontecimientos 

de la semana 

.Comparar resultados con los planes 

• Indicar posiblidad de mejora 

.Completar el plan bosquejado para la s.!, 

guiente semana 

, Resumir los principales acontecimientos 

del mes 

.Determinar los objetivos del próximo -

mes 

.Confrontar los planes con los resulta

dos obtenidos 

.Determinar medidas correctivas o cam--

bias del plan 

• Fijar ratios y señales de tendencia, t.!:. 

niéndolos al día en forma d~ medidas m§. 

viles, 

• Hacer figurar esas medidas en gráficas, 

indicando con líneas diferentes las re_!. 

lizaciones hasta la fecha y las previs

tas para un futuro • 

. Revisar principales acontecimientos del 

año 

.Analizar éxitos y fracasos 

• Fijar objetivos para cada uno de los si 

guientes doce meses por trimestres. 
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V.3.3.1.3. Normativa General del Diseño y Realización de los

Proyectos: esta normativa se establecerá con base en la norrn~ 

tiva y estructura general del CIAE y considerando los si--

guientes puntos, cada uno de los cuales contar& con una guía

técnico-administrat~va: identificación de líneas de investig~ 

ci6n; selección de áreas prioritarias; propuesta de investig~ 

ci6n; evaluaci6n y selección de la técnica de investigación;

diseño de investigación; desarrollo de la investigación; pre

sentaci6n de los resultados de la investigación; evaluación -

de los resultados de investigación¡ aplicación de los result~ 

dos y/o difusión, y seguimiento de los resultados de investi

gación. 

V.3.3.1.4. Guías Administrativas y Técnicas para la Realiza-

ción de Proyectos de Investigación: dichas guías permitirán

al investigador y a los directivos del CIAE concretar las ac

tividades y los requisitos para la realización de los proyec

tos de investigación. Estas han sido retomadas y modificadas

del texto de Análisis de Guías Técnicas y Administrativas pa

ra el Desarrollo de Investigaciones Educativas de la SEP. Las 

modificaciones se han hecho de acuerdo a los objetivos de la 

propuesta, y por supuesto en caso de ser aplicadas, requeri-

r4n una adaptaci6n de acuerdo a las circunstancias propias -

del centro de investigación que las retome. 

Estas guias se presentan con el objetivo de identificar

los lineamientos respecto del diseño, desarrollo, seguimiento 

y evaluaci6n de investigaciones .educativas así como por la

necesidad de organizar y dirigar el desarrollo y evaluaci6n -

de investigaci6n. 

En t~rminos generales, y en un nivel tentativo, el cont~ 

nido de dichas guias es el que se presenta en las siguientes

p§ginas. (*) 

(*) vid., 354-357 p. 
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l. Identificación de las Necesidades de Investigaci6n 

- Vinculación del proyecto con los problemas prioritarios del 

sector. 

- Respuesta de la investigación a las necesidades de la poli

tica nacional. 

- Terna o temas relacionados con las prioridades del sector -

educativo que se tratarán en los proyectos 

- Apoyo administrativo ágil y oportuno 

II. Propuesta de un Proyecto de Investigación (*) 

l. Información General 

- Nombre del proyecto. 1.2. 

- Nombre de la entidad educativa interesada en el proyecto 

1.2. 

- Equipo de trabajo 1.2. 

- Nombre del responsable del proyecto 1.2. 

- Cobertura de geográfica del proyecto 1.2. 

- Nivel y modalidad educativa 1.2. 

- Duración aproximada 2. 

Costos aproximados 2. 

-- Nombre, domicilio y objetivos de la institución respons~ 

sable 2. 

- Instituciones participantes 1.2. 

2. Introducci6n l • 

. 3. Antecedentes l . 

. 4. Marco de referencia l. 

5. Objetivos del proyecto l. 

~6. Metas de resultado l. 

7. Metodología l. 

8. Equipo 1.2. 

9. Resultados operados l. 

(*) Se indican con 1 los elementos técnicos, y con ·2 los ad.mi 
nistrativos. 
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10. Programación de actividades 2. 

11. Análisis y Presentaci6n de resultados l. 

12. Organizaci6n 2. 

13. Presupuesto 2. 

- Sueldos 

- Encuestadores 

Viáticos y pasajes 

- Equipo 

- Materiales de consumo 

- Computación 

- Gastos indirectos, etc. 

III. Evaluaci6n y Selección Técnica de la Investigación 

- Coincidencia de los objetivos del proyecto con los del CIAE 

Coincidencia del tema de investigaci6n con las líneas prio

ritarias del CIAE l. 

- Viabilidad técnica y econ6mica del proyecto 1.2. 

- Congruencia técnica de la propuesta de investigación l. 

- Contenido de la propuesta (anteproyecto) l. 

- Consistencia y suficiencia de la investigación l. 

- Idoneidad del CIAEpara realizar el proyecto 1.2. 

- Originalidad e importancia científica del proyecto l. 

- Grado de innovación l. 

- Calidad de la propuesta en relación con los recursos que r~ 

quiere 1.2. 

- ~•ag0 .ñc-c0ñtribuci6n del proyecto 1.2. 

- Participaci6n del personal 1.2. 

- Nivel de calificación y área de especialidad de los invest! 

gadores 1.2. 

- Participación de la comunidad educativa 1.2. 

- Grado de difusi6n 1.2. 

- Grado de incidencia en la práctica educativa l. 

- Posibilidad de aplicaci6n de resultados 1.2. 

- Grado de utilidad de los resultados 1.2. 
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IV. Diseño de la Investigación 

- Fuentes directas de investigaci6n l. 

- Fuentes indirectas y documentales de investigación l. 

- Técnicas de captación de información: modelos, procedimien-

tos e instrumentos 1.2. 

- Hipótesis de trabajo l. 

- Definición de variables e indicadores l. 

- Modelos de análisis l. 

- Presentación de los datos y resultados l. 

Recursos humanos, materiales y técnicos necesarios 1.2. 

v. Desarrollo de la Investigación 

l. Control de avance del proyecto 1.2. 

- Conceptualización 

- Negociación 

- Diseño 

- Instrumentación 

- Levantamiento de datos 

- Procesamiento de datos 

- Análisis de resultados 

- Difusión de resultados 

- Super\tisión 

- Contratación externa 

2. Informa de avance programático y financiero 2 ·. 

3. Evaluación del desarrollo de la investigación 

- Informe de cambios de datos generales 2. 

- Informe de avance de la definici6nd el problema y del --

marco de referencia l. 

- Informe del cambio de objetivos y metas l. 

- Informe del cambio de hipótesis l. 

- Apéndice metodológico l. 

- Informe de gastos del proyecto 2. 
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Vl. Presentación de la Invcs tigac.i ón 1.::?. ( *) 

VII. Evaluaci6n de la Investigación 

l. Congruencia de la propuesta general y los informes parcia-

les y final. l. 

2. Distribució11 de los recursos utilizados l. 

3. ElernentoB del informe final l. 

ti. Grado de profundidad 1. 

S. Opinión del grupo de revisores l. 

6. Elementos evaluables según la metodología empleada (**) l. 

7. Evaluaci6n de seguimiento de los resultado~ 1. 

V.3.3.2. Programas de Asesoría Educativa 

Para este punto si bien se retomarán algunos aspectos de 

la metodología de los proyectos de investigación, existen al

gunas especificaciones particulares. 

V.3.3.2.1. Detección de necesidades del CIAE de la comunidad 

y del grupo o persona solicitante de la asesoría. 

V.3.3.2 2. ~rupo de Asesorados: edad, nGmero de los mismos, -

sexo, intereses y necesidades fundamentales a nivel social y

personal en general, y en particular, a nivel educativo; cong_ 

cimientos, habilidades y actitudes, y rasgos de personalidad

preponderantes. 

V.3.3.2.3. Selección de la Experiencia Educativa: curso, orl. 

entaclón familiar v personal, semina~io, taller, etc. 

V.3.3.2.4. Objetivos general, particulares y específicos 

(*} vid., Informe de Investigación, p.96 
f**) vid., 97-99, 120-12.1, 146-149 p. 
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V.3.3.2.S. Planeamiento, Realización y Evaluación: para este 

aspecto se retomarán en sus llneas generales los aspectos in 
dicados en el mismo apartado referente a los proyectos de in 
vestigacibn,esto por supuesto haciendo Las adaptaciones nec~ 

sarias a las especificaciones didácticas que implica el pla

neamiento, realización y evaluación de un programa de aseso

ria en sus distintas modalidades. 

Dentro del planeamiento se real.izarán las siguientes 

acciones: investigación del contexto; deteccion de necesida

des; establecimiento de los objetivos generales, particula

res y especlficos; análisis y evaluación de los objetivos a 

través de un tiltro tilos6fico y de uno psicológico; detini

cibn final de los ObJetivos especlficos; establecimiento de

los contenidos; diseño de las experiencias de aprendizaje u

orientacibn; diseño de materiales didácticos; diseño de las

técnicas e instrumentos de evaluaciOn; planeamiento del tiem 

po didactico; establecimiento de la bibliogratla y/o fuentes 

de consulta. 

Para la realizacibn del programa ~e procederá inicial-

mente a la instrumentacibn del mismo, lo que implica la rea

lizacibn de materiales y recursos dictacticos; preparación -

del espacio ±1sico donde se llevara a cabo; preparación del

personal necesario; establecimiento de los procesos de ins-

cripci6n e iniciación del programa; acondicionamiento de to

dos los aspectos indicados en el plan. Una vez instrumentado 

el plan, se procederá a su realización con la participación

de personal especializado cte acuerdo al tema y a la modali-

dad. Durante el proceso deberá llevarse a cabo una continua

evaluaciOn empleando diversas técnicas psicométricas, entre

vistas, etc. a tin de conocer los logros alcanzados, y las -

necesidades y/o problemas que surjan o que no se estén aten

diendo, todo ello a fin de adecuar el plan general y de rea

lizar con mayor eticacia y eticiencia planeamientos posteri2 

res. 

Hespecto de la evaluacibn está se ha de encontrar pre--
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sente durante todo el proceso, por lo tanto se evaluarán los 

ObJetivos durante su plancacibn, la adecuaci6n de todos y -

cada uno da los aspectos que se planeen, el avance del grupo 

de asesorados o del individuo asesorado, los instrumentos de 

evaluac10n, la dirección del asesor durante el proceso, .Las

cond1ciones ±í5icas en las que se llevb a cabo el proceso, -

el proceso de evaluacion, etc. 

V.J.J.J. Interrelaci6n entre Invest~gacion y Asesoria 

uacta la naturaleza de.L modelo que se propone, en este -

e~ de tundamental importancia .La interrelación y coordinü--

ción entre todos y cada uno de sus elementos y departamentos 

pero fundamentalmente entre los aspectos referidos a la in-

vestigacion y la asesoría educativa. Como se ha indicado e~ 

tre éstos ha de existir una continua retroalimentación. 

Para lograr un adecuado proceso de interrelación sera -

tundamental considerar los siguientes aspectos: 

- Planeamiento, instrumentación, realizacion y evaluacibn 

de adecuadas técnicas e instrumentos de comunicación depart~ 

mental, interdepartamental e institucional. 

- Establecimiento de obJetivos comunes y metas convergentes. 

- Permanente comunicacion entre los Jetes de cada departame~ 

to. 

- Permanente comunicacion con la dirección y el consejo téc

nico. 

- Fortalecimiento de las vias de comunicación y cooperacibn

al interior de un ambiente organizacional tavorable para di

chas actividades, planeado y desarrollado desde la dirección 

hasta los investigadores y aquel personal que administrat1v~ 

mente apoya los procesos de investigacion y asesoría. 

- Evaluación permanente de las actividades realizadas respe~ 

to de la investigación y de la ascsorla, y la comunicación -

de los resultados de dichas cvoluación. 

- Evaluación del proceso de interrelücjbn entre investiga---
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ción y asesoría. 

V.3.3.4. Lineamientos Generales de la Investigación del .:;on

texto. 

Ubicados dentro del enfoque de sistemas, para la óptima 

realización de las actividades del CIAE, así como para la -

adecuada organización de los recursos materiales, tecnicos y 

humanos del mismo, es de fundamental importancia que el c1r11: 

realice una permanente investigacion del contexto interno y 

externo, lo cual constituye un tundamento esencial. para la -

evaluación del ambiente externo y de las condiciones del --

CJ AE en tanto organización. 

~ste proceso de investigación del contexto se ha venido 

señalando, pero aqui se presentaran algunos lineamientos ge

nerales para llevar a cabo dicha investigaci6n, la cual es -

esencial para el planeamiento, realizacion y evaluación de -

los planes generales a nivel administrativo y técnico del -

L lAC para el planeamiento, realizacion y evaluacibn de los

proyectos de investigación y de los programas de asesoría, -

y para la modificación, corrección o supresión de algunos de 

los aspectos planeados tanto a nivel institucional, como de

partamental, a tin de lograr el nivel de excelencia que exi

ge el proceso de investigación educativa, as~ como del de -

asesoría educativu que constituye un proceso educativo en 

sus distintas tases: individual y grupal, asi como cornunit~ 

ria. 

Para la realizacibn de dicha investigacibn se han de -

cons tderar los siguientes lineamientos: 

- Hacer un estlldio periódico y continuo de todos y cada uno

de los factores internos y externos del CIAE (*). 

- Realizar dicha investigacion a nivel institucional bajo la 

l*J vid., Cuadros I y II, 322-323 p. 
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T~cnico en conjunción can la Dirección General, y con la co

laboración de los jetes de departamento, a traves de la la

bor realizada por encuestadores e investigadores del CIAE. 

- Realizar periódicamente la investigación del contexto in-

terno y externo a nivel departamental bajo la direcc16n de -

los Jetes de departamento, a través del personal de cada de

partamento y en especial de los investigadores, y con el ªP.2. 

yo del personal directivo del C!AE. 

- Considerar para la realización de las actividades del CIAE 

los resultados de dichas investigaciones tanto instituciona

les cuanto departamentales. 

- Retomar para la realizacibn de dicha investigacibn del co_!! 

texto los lineamientos rnetodolbgicos generales del CIAE y -

concretamente los aspectos esenciales de la investigación -

descriptiva t•J y documental. 

V.3.4. Proyectos de Investigacibn y Asesorla del CIAE 

Para el planeamiento, realización y evaluacibn de los -

proyectos de investigación y de los programas de asesoría, -

se deberán considerar los aspectos indicados 'en la parte de

rnetodologia asI como las especificaciones de las guias admi

nistrativas y la descripcibn especifica, de acuerdo con los

obJetivos del ClAE y recursos con los que se cuente en el 1112. 

mento especítico de las caracteristicas y rnetodolog1a de ios 

proyectos y programas del CIAE. 

Dichos aspectos especlf icos tanto de los proyectos cu~ 

to de ios programas, que han de ser establecidos en su cent~ 

nido por los investigadores y asesores en conJunción con la 

dirección general y el consejo técnico son los que se indi-

can en los siguientes cuadros. 

(*) vid., III.2.2.2. Investigacion Descriptiva, 99-123 p. 
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.Caracter.rsticas generales del proyecto 

• Requisitos institucionales 

• Diseño del proyecto de investigación 

.Definición concreta de los aspectos -

técnicos y administrativos del proyec

to 

• Indicaciones para la realización del -

proyecto y asignación de recursos mat!_ 

riales. técnicos y humanos 

.Indica_ciones para la aplicación de los 

resultados de investigación mediata o 

inmediata 

. Indicaciones para la evalua.:ión diag-

nóstica, continua y de seguimiento del 

proyecto y de los resultados del mismo 

.Publicación y difusión de los resulta-

dos de investigación 

.Características del programa 

• Requisitos institucionales 

• Diseño del programa de asesoría 

• Definición concreta de los aspectos 

técnicos y administrativos del progra-

• Indicaciones para la realización del -

programa. 

• Indicaciones específicas sob~e la int!_ 

rrclación del programa concreto con la 

función investigativa del CIAP 

• Indicaciones para la evaluación diag-

nóstica, continua y de seguimiento del 

programa 

• Publicación y difusión del programa 
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V.3.5. Investigadores y ~sesores del ClAE 

V.3.5.1. Pertil del Investigador y del Asesor 

En este punto se definen las características personales del -

investigador y del asesor en cuanto a conocimientos, habilid~ 

des, aptitudes, experiencia y formación profesional que sean

necesarios para una óptima realización de su trabajo. Cabe ig 

dicar que dentro del personal de investigación y de ascsoría

es conveniente que existan niveles de acuerdo al mayor o me-

nor grado de especialización y experiencia, esto lo especifi

cará cada centro de acuerdo a sus características, necesida-

des y recursos. Sin embargo, de manera genérica, se pueden e~ 

tablecer tres niveles y el perfil aproximado de cada uno. 

1)' Perfil del Investigador: El investigador debe de tener ca

racteristicas intelectuales tales como: creatividad, capaci-

dad de análisis y síntesis, ética profesional, formación pro

fesional especializada en el área de las ciencias sociales -

y /o de la educación, capacidad para trabajar en equipo, obje

tividad, conocimientos de estadística, estilística y los pro

pios de su especialización; experiencia en investigación. 

2) Perfil del Asesor: Amplia experiencia en el manejo, planea 

ci6n y evaluaci6n de cursos y procesos de orientación, capac! 

dad de stntesis y análisis, capacidad para trabajar en equipo 

y para maneJar grupos, facilidad de palabra, conocimientos i~ 

portantes en el §rea de ciencias sociales, educación y psico

logta, experiencia en la labor de investigación y/o docente,

asI como ética profesional y facilidad de adaptación social. 

V.3.5.2. Descripci6n del Puesto: Esta descripci6n podrá ser -

realizada una vez que se cuente con los recursos reales de un 

centro de investigación, pues constituye el documento en el -

cuai se define exactamente el proceso que el investigador y -

el asesor llevar&n a cabo para el logro de los objetivos pro-
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puestos .. 

El establecimiento de la descripci6n de puestos es fun

damental para los procesos de reclutamiento, selección, prorn~ 

ción, capacitaci6n, evaluaci6n del desempeño y control disci

plinario de los investigadores y asesores, así como para la d~ 

finici6n de jerarquías y de sueldos y salarios. 

Los elementos que el centro de investigaci6n definirá -

para la realización de la descripción de puestos de investig~ 

dores y asesores son: (*) 

1) Identificación del Puesto 

- Nombre del puesto 

- Ubicación en el organigrama 

- A quien reporta o de quien depende 

- Sobre quién tiene autoridad 

- Sueldo 

- Horario 

- Escolaridad 

2) Actividades generales y globales por orden de ejecución o

de importancia (funciones genéricas) 

3) Funciones específicas: 

- Niveles de eficiencia que debe alcanzar 

- Parfu&etros cuantitativos en tiempo, volumen de trabajo,-

costo. 

- Conocimiento del trabajo 

- Toma de decisiones 

- Manejo de personal 

- Manejo de relaciones humanas y públicas 

- Nivel de eficiencia de las actividades en términos cual! 

ta ti vos 
- Informaci6n requerida para que desempeñe su trabajo a -

trav~s de documentos u 6rdenes 

t*) Es conveniente que estas descripciones de pnestos se def_!. 
nan también para el personal administrativo y directivo del -
CIAE 
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- Materiales que utiliza para el desempeño de sus activid~ 

des 

Maquinaria, equipo y herramienta 

- Equipo de seguridad 

V.3.5.3. Mecanismos de Interrelaci6n y Coordinaci6n de las -

actividades del investigador con el jefe del departamento de

investigaci6n, con el investigador titular de un proyecto, -

con el director general, el consejo técnico, el departamento

de difusión, la unidad administrativa y la.unidad de informá

tica. 

V.3.5.4. Mecanismos de Interrelación y Coordinación del Ase-

sor con el jefe del Departamento de Asesoría, con el 

Director General, el Consejo Técnico, el Departamen

to de DifusiOn, la Unidad Administrativa y la Unidad 

de Inforrn5tica. 

V.3.5.5. Sistema de CoordinaciOn entre el Departamento de In

vestigación Educativa y el Departamento de Asesoría 

Educativa 

V.3.5.6. Sistema de EvaluaciOn del Investigador y del Asesor: 

Esta evaluación debe hacerse a nivel institucional e indivi-

dual (autoevaluaciOn). Para la evaluaci6n institucional del -

desempeño del investigador y del asesor se emplear§n técnicas 

propias de la administraci6n por objetivos así como el inven

tario que permitirá conocer el personal susceptible de promo

ci6n. 

Dicho inventario será realizado a partir de una grlifica, la 

cual es un organigrama del Departamento de InvestigaciOn o -

Asesoria donde se incluyen todos los puestos así como claves

respecto ala posibilidad de promociOn de cada elemento. En la 

siguiente página se muestra un ejemplo. 
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- Edad 

2 - Años en el Puesto 

En posibilidad de promoci6n en éste momen
to. 

En posibilidad de promoci6n en un año. 

Potencial para promoción posterior. 

Satisfactorio pero sin posibilidades. 

Despedir. 

Cuadro IX: Inventario de Personal. 

A su vez el investigador y el asesor realizarán una auto-

avaluaci6n de su desempeño la cual, en reuniones de trabajo,

se pondrán en coman a nivel departamental. 

En dicha autoevaluación, el investigador o asesor ernplea-

rán gu!as en las que se incluyan los objetivos que tenían que 

lograr, el nivel en el que lo lograron, los obstáculos o lim! 

taciones, el nivel de efectividad en el trabajo, la suficien

cia de recursos y de autoridad para alcanzar los objetivos, -

el nivel de comunicaci6n con sus subordinados y superiores, -

la efectividad de sus tornas de decisiones, etc. 
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V. 3. 6. Evaluación Institucional del ClAE 

La evaluación es el proceso mediante el cual se determina

el valor de algo a partir de un criterio preestablecido impl! 

cita o explícitamente, dichos criterios, generalmente, se --

constituyen en metas y objetivos, y en la integración de és-

tos, en las llamadas redes de objetivos. Dicho proceso ha de

estar caracterizado por su permanencia y continuidad, pues a

partir de los resultados del mismo es posible conocer lo que

efectivamente se está logrando, y establecer las medidas con

venientes para.·incrementar cuantitaliva y cualitativernente -

los logros. 
Considerando este concepto básico, en el presente modelo -

se explicita cómo ha de llevarse a cabo este proceso de fund~ 

mental importancia, que tiene car&cter permanente y necesario, 

por lo que ha de encontrarse presente en todos los elementos

de la organizaci6n y en todas las fases del proceso de inves

tigación y asesoría. Algunos de los lineamientos y procedi--

mientos evaluativos han sido señalados en los apartados ante

riores .. 

V.3.6.1. Evaluaci6n de la Intencionalidad: La evaluaci6n de -

este aspecto se realizara por el personal directivo y de 
acuerdo a los lineamientos de la administración por objeti--

vos. (*) 

V.3.6.2. Evaluaci6n de la Organizaci6n Administrativa: este -
proceso también ha de ser continuo, e implica la evaluaci6n -

de los factores internos y externos así como del planeamiento 

organizacional. l**) 

(*) vid. p.:ig. 334 
(••)-vid. Factores Internos y Externos, 322-323p., y Proceso

Administrativo, 313-320p. 
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V.3.6.3. Eva1Uilci6n de la Metodología Institucional y Depart!!_ 

mental: 

Para esta evaluación, se requerirá tornar en cuenta las guías
administrativas y técnicas {*), así como los aspectos a eva-

luar periódicamente respecto de cada periodo establecido (**I 

V.3.6.4. Evaluación de los Programas y Proyectos: en esta ev~ 

luación se procederá a considerar los aspectos de planeamien

to, realizaci6n y evaluación de los programas y proyectos, -

así como una evaluación diagnóstica, continua y de seguimien

to de los mismos. Para realizar dicha evaluación se deberán -

tomar en cuenta los aspectos indicados en las guias técnicas

y administrativas {***), así como en los aspectos indicados -

respecto de la especificación d elos proyectos y programas -

del CIAE (****). 

V.3.6.5. Evaluación de Investigadores y Asesores. 

Para realizar esta investigación, se considerarán los ª!! 
pectos indicados en el apartado de Investigadores y Asesores

(*****), respecto de sus objetivos, del perfil, de La descri,E 

ci6n de su puesto y de la evaluación institucional y autoeva

luación indicadas. 

V.3.6.6. Evaluaci6n del Proceso Global de la Evaluación Inst.!_ 

tucional. 

En este aspecto, el personal directivo del CIAE así como 

los investigadores y asesores procederán a evaluar las polít! 

cas, métodos, técnicas, procedimientos, formatos y personal -

(*) vid., 354-357p. 
(**)-vid., 351-352p. 
(***)-vid .• 354-357p. 
(••••1\iid., p. 362. 
(*****) vid., 363-366p. 
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responsable de la evaluaci6n. Para realizar este proceso se -

emplearan t~cnicas tales corno reuniones de trabajo, cuestion~ 

rios, entrevistas, etc. a fin de lograr una permanente evalu~ 

ci6n en la q~e se encuentren involucrados todos y cada uno de 

los miembros que integren el Centro de Investigaci6n y Aseso

rta Educa ti va. 

Todo esto permitir~ una mejor organizaci6n de los recur

sos, una mejor integraciOn de los esfuerzos y un proceso per

manente de progreso y perfeccionamiento respecto de las acti

vidades p*opias del CIAE, en concordancia con las necesidades 

y demandas del entorno social global, y del Sistema Educativo 

Mexicano de manera específica. 
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CONCLUSIONES 

Recapitulando lo descrito y analizado a lo largo del pr~ 

sente trabajo, se concluy6 lo siguiente: 

1.- La educación, es un proceso de perfeccionamiento indivi-

dual y social que requiere toda la atenci6n de los especiali~ 

tas en educación, en Ciencias Sociales, y en general, de toda 

la comunidad educativa y social, pues es a partir de este pr~ 

ceso, que es posible el logro de una mayor calidad ,de vida y

de una mayor prosperidad social. 

2.- El proceso educativo requiere por tanto, de una.búsqueda

sistemática de soluciones apropiadas para los problemas que -

hoy tiene planteados, por lo tanto, la educación debe apoyar

se cada vez más en la investigación educativa es decir, en

aqeella indagación que sobre el proceso educativo y sus mu--

tuas relaciones con otros procesos se hace a partir del cono

cimiento sintético y científico de la educación conformado en 

la Pedagogía. 

3.- La investigación es un proceso reflexivo, sistem&tico, -

y crítico que nos permite descubrir nuevos hechos, relaciones 

o leyes. Es un proceso cuidadosamente dirigido y estrechamen

te vinculado con la teoría y su desarrollo, pero que finalme.!!. 

te pretende enriquecer y perfeccionar el proceso educativo e~ 

tidiano desde sus postulados básicos hasta la especificidad -

de los mismos en la práctica pedagógica. 

4.- La investigaci6n educativa debe ser cientifica, y por 

tanto, promover y enriquecer el progreso científico y técnico 

de la educaci6n, lo que permitirá definir mejor los objetivos 

de ~sta, perfeccionar constantemente los medios de acci6n, -

contenido y métodos, para as!, finalmente, lograr un proceso

educativo más eficaz y eficiente que promueva el perfecciona

miento personal y social. 
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5.- No obstante la importancia y trascendencia de la investi

gaci6n educativa, ésta se enfrenta a graves problemas tanto

en el nivel internacional cuanto nacional. Dichos problemas -

que si bien constituyen obstáculos muy importantes para su d~ 

sarrollo han de ser percibidos como retos a superar por la CQ 

rnunidad educativa. Esto s6lo se logrará si dicha investiga-

ci6n es organizada y desarrollada óptimamente, y si los es--

fuerzos tanto de educadores cuanto de investigadores conver-

gen en objetivos comunes de mutua implicación. 

6.- Organizar la investigación .eáucativa implica los nive--

les internacional, nacional, regional e institucional. Pero -

la médula de éstos es el nivel institucional, pues es en los

centros de investigaci6n, donde de modo formal y permanente -

se realiza el proceso de investigación educativa tendiente a 

enriquecer el proceso educativo, la ciencia d ela educación y 

con ello, a los individuos de la sociedad. 

7. - La investigación educa ti va requiere de una adecuada erg!!. 

nización de los recursos con que cuente para su labor así co

mo del conocimiento exacto de la actual situación de dicha i~ 

vestigación en México así como de la educación, para con ello, 

establecer mejores formas de organización que conduzcan al lo 

gro de resultados más eficaces. 

B.- Considerando los problemas, deficiencias y necesidades de 

la investigación educativa en México, y reconociendo su im-

portancia para lograr una mejor calidad de la educación, se -

muestra evidente la importancia que reviste la bGsqueda de -

soluciones viables a los problemas que se pre~enten, lograr -

un permanente desarrollo de la investigación , y con ello foE 

talecer la educaci6n, factor fundamental para el desarrollo -

personal y social. En este orden de ideas el modelo organiza

tivo de los recursos materiales, técnicos y humanos de un ce~ 

tro que vincule la indagación de los procesos educativos y la 
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práctica educativa, es decir, un centro de investigación y 

asesoría educativa constituye una propuesta que pretende s~ 

tisfacer las necesida~es de quienes requieren de un conoci--

miento más científico de la educación. Por tanto, a través -

del modelo organizativo de un centro de investigación y ases.Q. 

r!a educativa se proporciona un medio auxiliar en el que pu~ 

dan apoyar su acción educativa tanto instituciones cuanto pe~ 

sonal dedicado a esta actividad; un medio de difusi6n de la -

investigación educativa que se realice en dicho centro y en

otros nacionales e internacionales; una institución organiza

da que satisfaga la necesidad de las personas interesadas en

realizar actividades de investigación educativa por una par

te, y que por otra, contribuya con su labor al desarrollo de

la Pedagogía, y de la educaci6n en México. 



ANEXO I: T·IPOS DE lNVESTlGACION EDUCATIVA 



AUTOR TIPO DE SUBTIPOS DE CARACTERlSTICAS 
INVESTlGACION lNVESTlGAClON 

Dr, Alfredo DlAZ- ;:.a investigación pe 
GONZALEZ l. d.:igógica se clasifi= 

c.i de acuerdo a: 
l. 1. El lugar donde - l. l, l, De laboratorio Se trabaja con hechos y fenómenos en forma di 

recta v en condiciones controladas. se. realice. o. 84 
1.1.2.De Campo 

p.84 
Se trabaja en el lugar donde se hallan los su
jetos, utilizando observaciones y encuestas. 

l. 2. Los objetivos de 1. 2.1. lnvestigación Se procede por meras razones intelectuales; es 
la investigación pura. p.84 a largo plazo y se ocupa de la r..onstrucción de 

teor!ae o principios. 

1.2.2.Inveetigación -- Su prop6eito es ejecutar los resultados de la
aplicada. p.84 investigación pura; responde a necesidades in

mediatas de una comunidad determinada. 

1.3.Las fuentes que- 1.3.1.Investigación -- Emplea fuentes primarias, directas. 
S<? utilizan. primnria. p.85 

l. 3. 3. Investigación -
bibliográfica. p.85 

l. J. 4. Investigación -
hemerográfica. p.85 

l. 3. 5'.1nvestigación -
documental p.85 

Se basa en el análisis de libros. 

Emplea cualquier tipo de publicnclón periódica 

Se manejan documentos escritos, gráficos, fot~ 

gráficos o audi.tivos. 

1.4.El tipo de estu- 1.4. l.lnvestigación Comprende el registro, análisis y explicnción-
dlo que se realiza. descriptiva. p.85 de las condiciones de un fenómeno. cxistentes-

en el momento en que se estudia, Da a conocer
los hechos tal como se presentan. Su propósito 
es de información y dagnóstico. 

-------1 
1.4,2.Investigación -- Tiene carácter predictivo. Su prop1ísito es de.:! 
experimental. p.85 cubrir las relaciones de cnusn y efecto a tra

vés de la experimentación ci.ent1fic,, en condi
ciones controladas. 



AUTOR 

i 

TIPO DE 
INVESTIGACION 

1.5,El tiempo que.du 
ra la investigación:-

SUBTIPOS DE 
TN'lESTIGACION 

1. 4. 3. Invest:igac ión -
hist6rica. p, 86 

' 1.4.4. Investigación ex 
plorativa o formulacf: 

p.86 

1. 5. l. Investigación 1\ 
leal o longitudinal. 

p.87 

CARACTERISTICAS 

Realiza estudios sobre el paoado, considerando
diversas fuentes informativas originales, para
establecer criterios que permitan conocer el pa 
sado, comprender el presente y prevenir el fut~ 
ro. 

Su propósito es familia~llar al investigador -
con los fenómenos que desea estudiar, a fin de
que esto le facilite la fomulación de hipótesis 
relevantes para una investigación más definiti
va. 

Estudios de desarrollo de fenómenos dados en un 
individuo, grupo'o institución, para observar y 
analizar su crecimiento o evolución. 

1.5.2.Investigación -- Estudio de distintos grupos de individuos s6lo
transversal. p.87· en un momento dado, para obtener pautas genera

les con base a promedios calculados respecto de 
las variables que se manejen. 

1.6.Lns personas que 1.6.1.Investigación in Quien inicia y continua el proceso de la invea-
dirigen la investiga dividua!. p.87 tlgación es una sola persona. 
ción. - 1----------+--------------------1 

1.6.2.lnvestigación co Un grupo de colaboradores generalmente interdi-
lectiva. p.87 sciplinario 1 realiza la investigación. 

l. 7 .Quien costea la- l. 7. l, Investigación -- En este caso una o pocas personas costean la i!! 
investigación onerosa. p.87 vestigación. Generalmente hay niás libertad para 

desarrollar el tema i' los planes de trabajo. 

l.8.El procedimiento 
de las instituciones 

1. 7. 2. lnvcstigación -
comenditada. p.8~ 

El trabajo de investigación se efectúa con la -
ayuda económica y material de un organismo pa-
trocinador. 

1.8. Llnvestigaci6n -- Los organismos realizan estudios sobre una gran 
convergente, p.88 totalidad de problemas vinculados entre si'.. 

1.8.2.Investigación di En ésta se trabaja en múltiples se.ctores no re-
vergente. p. 88 lacionados entre sr. 



AUTOR 

John W, BEST y 

Deobold VANDALEN 

TIPO DE 
lNVESTIGACION 

2 .1. Investigaci6n -
histórica. 

p .89-99 

SUBTIPOS DE 
INVESTIGACION 

CARACTERISTICAS 

Constate en la aplicación del método cient!fi
co al eatudios descriptivo y analítico de los
hechos pasados para establec€!r distintas rela
ciones entre un individuo, un grupo, una idea, 
un rnoviaiento o una institución trascendental
para la humanidad. 
Sus tareas fundamentales son: 
1) Planteo del problema 
2) Recolección del material informativo. 
J) Cr!tica interna y externa de las fuentes. 
4) Formulación de hipótesis 
5) Interpretación de los descubrimientos. 
6) Redacci6n del informe, 

'--~~~~~~~~-+-~~~~~~~~--1'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-I 

2.2.Investigaci6n -
descriptiva. 

p.99"124 

2.2.l.Estudioe tipo en 
cuesta. p.106-112 
2. 2. 1.1. Encuestas e seo 
lares. · -
2.2.1.2.Anlilieis labo
ral. 

Pretende conocer los fenómenos que se presen-
tan en la realidad observándolos, relacionándo 
loa, interpretándolos y analizándolos, -
Tarea• fundamentales: 
1) Planteo del problema. 
2) Examen de las características del problema-

•legido. !§ 
3), Definición y formulación de la hipótesis. 
4) Elecct6n de temas y fuentes apropiados. 
5) Recolección de datos. 
6) Muestreo. 
7) Validación de técnicas de recolección de d!!_ 

tos. 
8) Realización de observaciones. 
9) Descripción, análisis e interpretación de -

datos obtenidos. 
lO)Exposición de la información. 
l l)An,ltsts detenido de los resultados. 
12)Extracctón de conclusionco o generalizacio-

nes significativas. 

Se emplea para solucionar determinados proble
mas a partir de información de diversos facto
res apoyándose en una encuesta. 
Son cinco modalidades. 



AUTOR TIPO DE 
INVESTlGACION 

2, 3, lnvestigación
e~tperimental. 

p.124-151 

SUBTIPOS DE 
INVESTIGACION 

2. 2.1.3.Análisis docu- · 
mental. 
2.2.l.4.Encuestas de -
opinión pública. 
2. 2.1. 5. Encuestas de -
comunidad. 

2.2.2.Enudios de int.!, 
rrelaciones. 

p.ll2-117 
2.2,2.1.Estudios de e! 
sos. 
2. 2. 2. 2. Estudios CBUS!_ 

les comparativos. 
2, 2. 2, 3. Estudios de co 
rrelación. -

2.2.3.Estudios de dese 
rrollo. p.117-120 
2.2.3.l.Estudios de -
crecimiento. 
2.2.3.1.1.Método 11--
neal o longitudinal. 
2. 2. 3, l. 2.Método tran_!! 
versal. 
2.2.3.2.Estudios de -
tendencia. 

CARACTERISTICAS 

Se emplea cuando se pretende una minuciosa des 
cripción de la situación existente, a.sí como :: 
la identificación de las relaciones existentes 
para lograr una verdadera comprensión del fenó 
meno a estudiar. Adopta tres modalidades. -

Estos estudios pretenden dos objetivos: 
Determinar las condiciones y estado actual de
los fen6menos y, conocer los cambios que se -
producen con el transcurso del tiempo. Adopta
dos modalidades. 

Esta investigación, mediante el empleo de un -
método lógico y sistemático, busca tus relaci~ 
nes causales en situaciones controladas, con -
lo que se alcanza una mayor certeza en al ha-
l lazgo de las conne:idones causales existentes
en los fenómenos educativos. 
Tareas fundamentales: 
1) Examen documental de la problemática. 
2) Identificación y definición del problema. 
3) Formulación de hip6tesls¡ deducción de con

secuencias y de(inición de los términos bá
sicos de la variables. 

4) Construcción de un plan experimental. 



AUTOR TIPO DE 
INVESTIGACION 

SUBTIPOS DE 
INVESTIGACION 

2. 3. l, Diseño de con-
trol mínimo. p, lliO 
2, 3. l. l. Diseño de pr,!_ 
test-pos test 

2. 3. 2. Diseño de con-
trol riguroso. 

p. l40-l45 
2.3.2. l .Diseño pretest 
poscest con grupo de -
control seleccionado -
al azar. 
2,3,.2,2. Diseño de -
grupo control selecci~ 
nado al azar con pos-
test solamente. 
2.3.2,3.Diseños facto
riales. 

2.3.3,0iseño de con-
trol parcial, 

p.145-146 
2.3. J. l ,Dlseño pre test 
postest con grupo con
trol no seleccionado -
al azar. 
2.3.3.2.Discño compen
sado. 
2,3,3.3.Diseño de un -
solo grupo con series
cronológicas. 
2.3.J.4,Diseño de se--

CARACTERISTICAS 

S) Realización del experimento. 
6) Manejo de datos cuantitativos, que permitan 

correcta evaluación del efecto previsto. 
7) Aplicación de una prueba de significación -

para determinar la confiabilidad de los re
sultados. 

8) Generalización o predicción con base en los 
resultados significativos, 

La investigación experimental se concreta en -
su operación en la realización y desarrollo de 
diseños experimentales, los cuales de acuerdo
ª la teoría de VAN DALEN son 3, según corres-
pandan al nivel de control que se logre en ca
da experimento, es decir, control m!nimo, con
trol riguroso, o control parcial, 



AUTOR 

Dr. Jean Pierre -

TIPO DE 
INVESTIGACION 

SUBTIPOS DE 
INVLSTIGACION 

ries cronológicas con
grupo de con trol. 

CARACTERISTICAS 

VlELLE 3. l . Investigación -- Se desconoce en su mayor parte la situación -
problemática; búsqueda de conocimientos. 

····'••:.•' 

p. 152-15~ disciplinaria. 
J.2.Investigaci6n -
prospectiva. 

3. J. Investigación -
evaluativa. 

J.4,Investigación -
para la planeación. 

J, 5. lnvest igación -
instrumental. 

3. 6. Investigac16n -
acci6n. 

3. 7. Investigaci6n -
documental 

Se desconoce a donde nos va a llevar 1 a si tua
ción problemáticn actual. 

Existe un sistema actualmente vigente para -
atender esta situación problemática pero se -
desconoce si funciona o no adecuadamente, 

Se sabe cuales deberían ser las soluciones pa
ra resolver el problema, pero hace falta un -
curso de acción organizado y racional. 

!:!ª~~~bi:m~~~~::S:e~~r~o r~=~l:~~o 1:~a~!~::c!~ 
estas circunstancias particulares. 

El único camino para conocer mejor la situa-
ción problemática y diseñar un nuevo sistema, 
es actuar. 

Todos los elementos para conocer la situación 

1 ~~~~!::!~!c:ny~~c~!=~~~~ :ir~~~~:o:i;t:::11:~ 
i, dos, sólo hace falta reunirloB para tener una 

visión de conjunto·. 
¡~3~.~8-.I~n-v_e_s~ti~g-a-ci~órn~----if--~~~~~~~~~1-'-=.o-"-=-"-'=""-~~~~~~~~~~~--1 

de la investigación. Lo que hace falta es encontrar una nueva mod!!, 
lidad de investigación que permita abordar la 
situación problemática y la búsqueda de nue-
vos sistemas con planteamientos renovados y -
nuevos enfoques. 
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ANEXO II 

I. ORGANISMOS PEDAGOGlCOS INTERNACIONALES 

l)*U.N.E.S.C.O. (Dnited Nations Educational, Scientific and -

Cultural Organization). 7 Place de Fontenoy 75700, París, --

Francia. 

2) Asociaci6n de Educaci6n Comparada en Europa (Association -

a:.Education Comparée en Europe). 51 rue de la Concorde 1050,

Bruselas, Bélgica. 

3) Asociaci6n de Educaci6n Comparada en Europa (Comparative -

Education Society in Eúrope). University of London, Institut~ 

of Education, Malet Street, London, WClE, 7HS, Inglaterra. 

4) Asociación Internacional para el Desarrollo de la Investi

gación Educativa (International Association for the Advance-

ment of Educational Research) . Henri Dunantlaan, 1 B-9000 --

Ghent, Bélgica. 

5)*Centro Europeo para la Enseñanza Superior (C.E.P.E.S.) --

(UNESCO European Centre for Higher Education. Centre Européen 

pour l'Enseignement Supérieur). 39 str. Stirber Voda 70732,B~ 

carest, Rumania. 

6) Centro Interamericano de Investigación y Documentación so

bre Formaci6n Profesional (C.I.N.T.E.F.O.R.) Colonia 993, 7o. 

piso, casilla 1761, Montevideo, Uruguay. 

7) Centro de Investigaci6n e Innovaci6n Educativa (Centre for 

Educational Research and Innovation).*OCDE, 2 rue André Pas-

cal 75016, París, Francia. 

(*) Los organismos indicados con asterisco son aquellos que -
forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. 
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B)*Consejo de Europa. Comité de Enseñanza Superior e Investi

gaci6n (Conseil de l'Europe). 67006 Strasbourg, Francia. 

9) Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la 

Cultura (C.I.E.C.) (Inter-American Council for Education, 

Science and Culture). Washington o.e. 20006, Estados Unidos. 

10) Federación Internacional de Universidades Católicas (Féd~ 

ration Internationale des Universités Catholiques). 77 bis -

ruede Grenelle 75007, París, Francia. 

lll Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educaci6n

(International Council for Educational Development). 600 Fifth 

Ave., New York, NY10019, Estados Unidos. 

l2)*Instituto de Educación UNESCO (UNESCO Institut fUr PadagQ 

gik. Institut de l'UNESCO pour l"Education). 58 Feldbrunenstr 

2, Hamburg 13,.RFA. 

13) Instituto Internacional de Educación (Institute of Inter-· 

national Education). 809, United Nations Plaza, New York, --

NY 10017, Estados Unidos. 

l4)*Instituto Internacional de Planificaci6n Educativa (InteE 

national Institute for Educational Planning). 7-9 rue Eugene

Delacroix 75016, París, Francia. 

lS)*Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. -

Apdo. Postal 94-328, México, 10 D.F., México. 

l6)*0ficina de Educaci6n Iberoamericana (O.I.E.). Ciudad Uni

versitaria, Madrid-3, España. 

17)*0ficina Internacional de Educación. (International Bureau 

of Education. I.B.E.) (Bureau International d'Education. ·sIE) 

Palais Wilson 1211, Ginebra, Suiza. 

1B)*Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Económico (OCDE) 
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(Organization for Economic Cooperation and Development}.2 rue 

André Pascal 75775, Paris, Francia. 

19)•UNICEF (United Nations Children's Foundation). New York,

NY 10017, Estados Unidos. 

20) Unión de Universidades de Amtirica Latina. Apdo. Postal 

70232, Ciudad Universitaria, México 20 D.F., México. 

21) *Universidad de las Naciones Unidas (UNU) (United Nations

University). Taha Seimer Building, 15-1, Shibuya, 2-chome, -

Sibuya-ku Tokio, Japón. 

II. INSTITUCIONES y OR~ANISMOS NACIONALES 

1) Centro Brasileño de Investigación Educativa (Centro Brasi

leiro de Pesquisas Educacionais) . Rua de Imprensa 16 Río de

Janeiro, Brasil. 

2) Centro·de Estudios Educativos. Avenida Revolución 1291, M! 

xico 20 D.F., México. 

3) Centro Europeo de Educación (Centro Europeo dell'Educazio

ne). Villa Falconieri, Frascati, Italia. 

4) Centro Internacional de Estudios Pedagógicos. Maipú 939, -

Buenos Aires, Argentina. 

5) Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación. Almi 

rante Banoso 22, Santiago ,de Chile, Chile. 

6) Centro de Investigaciones en Ciencias de la .Educación. In2_ 

tituto Torcuato di Tella. Freire 1673, Buenos Aires, Argenti

na. 

7) Centro de Documentación e Información Educativa. Ministe-

rio de Educación y Cultura, La Paz, Bolivia. 
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8) Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investiga-

cienes Pedag6gicas. Lo Barnechea, Correo 10, Santiago de Chi

le, Chile. 

9) Instituto de Investigación Educativa Max Planck (Max 

Planck Institut fUr Bildungsforschung). Lentzeallce 94, 1000, 

Berl!n 33, RFA. 

lO)*Instituto Nacional de Ciencias de la Educación. Ciudad -

Universitaria, Madrid-3, España. 

11) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la 

Educaci6n 11 Augusto Salazar Bondi"'. Jr. Cavallini 701, Urb. 

San Borja, Surquillo, Lima, Perú. 

12) Instituto Nacional de Investigación y Documentación Peda

gógicas (Institut National de Recherche et de Documentation -

Pedagogiques). 29 rue d'Ulrn, Par!s, Francia. 
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