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C.On el transcurso del ticrrpo la educaci6n adquiere cada vez más ca-

nacimientos sistematizados procedentes de las di fcrcntcs posturas de in te!. 

pretaci6n de las ciencias sociales. Aquel acto de transmisión de expc--

ricncias y reaccióncs hcclus por padres y aduJ tos hacia los sujetos j6vc-

nes se transfonna hoy en d(a en una poderosa maquinaria social tan grande 

y diversa caro la sociedad misna. Para l lcvar a cabo su acci6n, abarca to

dos los niveles y utiliza variados rretodos y técnicas de las ciencias so

ciales, la psicologla, la filosofla, entre otros. Aunque es irrprcscindiblc 

abordar un hecho educativo desde W1a perspectiva teórica definida, el in

crelble auncnto de teorlas y nuevas rrctodolog!as a veces lrrposibi 1 ita tal 

proyecto. 

La educación es configurada as{ caro un instrllnento decidido de si misr.o, 

autóncxm en su acción e innovador en su creación. Ciertarrente la sociedad 

descansa gran parte de su peso transmisor en la educación, por ser ésta la 

que replantea, transfonna y conduce sus partes más ponderables: la niñez y 

la juventud. 

Fn la actualidad, el nundo creado por el hcnbrc ha adquirido dirrensiones 

i 1 imitadas; unido y condicionado por el desarrollo de sus potenciales in-

ternos. Una educaci6n que pudiese servir de base a la actividad creadora 

del harbre con una slntesis más rigurosa, que evite la acurulaci6n encicl~ 

p6dica de conocimientos; que ofrezca una visi6n actual de la transfonm.--

ci6n del nundo, de la autofonmci6n. del hcnbrc; y la relaci6n entre éste Y 

la sÓciedad. 
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Los especialistas opinan que si el profeslonlsta no se actualiza, en vein

ticinco años la mitad de sus conocimientos realizados durante su fonmcl6n 

ya habrlan sido superados. De lo anterior se desprende, que la difusión de 

la infonmcl6n sea Wla prlmerlslnn necesidad del hatbre actual¡ porque la 

rápida producción de conocimientos, en especial, los de los avances cient! 

ficos, caducan en tienpos relativairente cortos, La Investigación, al gene

rar nuevos conocimientos acerca del quehacer educativo, podrla dlf1.mdir 

sus productos para motivar as!, la =yor participación de pedagogos en es

te proceso. 

La difusión de la infonnaclón sobre investigación educativa es, en princi

pio, un tmn escasamente abordado. Situación que motivó a la presente re-

flexión al utilizar caro Wl medio de difusión al Sistema Indice de Revis-

tas de F.clucación Superior e Investigación E'.clucatlva (IRESIE). 

Desarr_ol lado inicialmente por el "Centro lhiversi tario de Tecnologla F.cluca

cional para la Salud (QlJIE.5) de la lhiversidad Nacional Aut6nara de Méxi

co (!N>.M), el Sistema IRESIE ha continuado su labor bajo los auspicios del 

Centro de Investigaciones y Servicios F.clucativos (CISE) de la mlsm univer 

si dad. 

Eh 1986 se concluyó el Estudio Carparativo del IRESIE con otros Medios 

de Di fusión, en raJIE.5, La mayor!a de éstos estudios hablan sido desarro-

llados especialmente por la l.l'lESD, pero a nivel cuantitativo, El Estudio 

Carparativo ha sido el antecedente de la presente investigación. 

Hoy, se intenta contribuir a la discusión sobre si la Investigación F.cluca

t.iva realizada en centros especializados se pueda conocer para \ID anyor ~ 

tendimiento por parte de Investigadores de otras áreas y centros¡ de doc"!l 

tes, tan escasaroonte involucrados; y de estudiantes de la licenciatura en 

pcdagog!a, caro parte de su fonnación y futuro desarrollo profesional. 
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ú'IPITIJID 1 

M\ílOJ 'IIDUCD DE ! ,\ INVES!'!Gt<CICN J!lXX:.\TIVA 

El presente trabajo aborda un aspecto irrportantc de la educacl6n supe

rior, la Investigación Educativa (!E), desde niveles epistemológicos, es de

cir que a través de w>a problcrnatización de una particularidad de la reall-

dad se desea conocer un punto cspcct íico para reflexionar ciertos nnvimicn-

tos sociales que han tenido Wla trayectoria detcnninada. 

Caro tópico, la !E aborda una variedad de factores entrelazados y roozcla-

dos en la realidad, que fomnn un cuadro dlflcil de problanatizar. Al probl!:_ 

matizar Ja !E es necesario enfrentarla desde Ja 6ptlca de la construcción -

del conocimiento, de organización de tma lógica del razonamiento que es la -

aprehensión de Ja realidad en cuyo marco tiene lugar la construcción te6rlca 

y su producto: Ja explicación de los fenánenos. 

Dado que la realidad se presenta en una fonna variada y sus fenárenos cam--

blan constantarente, Jo reccmmdable es visualizarla desde un ángulo que no 

sea ajeno al Investigador. As! tanblén se pueden dividir en varios niveles 

de abordaje tc6rlco, capaces de expllcar una situación, hist6ricammte dada. 

Las referencias teóricas se dividen en dos fases: 

- La explicación de un pri""r nivel en Ja investigación Jlanndo cpis-

tanol6gico, donde se aborda la apropiación de la real !dad rrediante 

dos niveles donde se inserta el objeto de estudio: a) Descripción de 

la realidad social; y b) Insertaci6n de lo educativo en la realidad 

social. 

- lhicaci6n de un segundo nivel llarmdo tc6rico donde convergen los -

dos subniveles anteriores con la J Inca teórica itrperante durante los 

setentas (la posición de Havelock); deíiniciónes teóricas de !E (La

tap! y Viclle) y evaluación de publicaciones periódicas secundarias 
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(Atherton y Lancaster)¡ y por ólthro, la concretizaci6n y objetl-

vacl6n en el estudio enplrlco sobre resul lados y productos de IE, 

I.1.- NIVEL EP!SllMX.CGiaJ 

A) DES'.RIPCICN DE lA RFALffillD ro:::IAL 

Dado que la realidad social se presenta ante el investigador en 

fornia carpleja y diversa¡ las íonms de lnte1'Pretaclón teórica son dlver-

si ficadas en extreiro, a tal grado de existir corrientes que abarcan disc.!_ 

plinas nuevas y¡ mientras la soflsti.caclón en las rretodologlas se acre-

cicnta cada dla[ll' los caminos para Investigar se dificultan al quedar -

caro primer Intento de abordaje a determinados temas, el desarrollo hlst~ 

rico que ha tenido caro suceso, y el intento de explicarlo en fonm enpl

rica, apoyándose en que el Investigador suele conocerlo y vivirlo desde -

hace tleupo. 

Se remite asf, a esa serie de conocimientos producidos con la práctica, -

que junto con la observación sistemática de los hechos, fomBn las bases 

de lo clentlflco. A esta fonm de adentrarse a una determinada realid2.d -

social se le llama Sociolog(a del Conocimiento, Por Sociología del Conoc.!_ 

miento se entiende el análisis de la construcción social de la realidad, ('i?J 

La realidad caro tal, aparece carrblante y llena de interacciones por lo 

que su estudio supone, centrar en tm solo apartado, diversas corrientes -

que entran en juego en la aprehensión de lo real, 

[ 1] Duponc realiza la tarea de investiga; lo nuevo en metodolog!as dentro 
del salón de clases, conociendo trabajos donde interviemm decenas de 
profesores y utili2ando loe más modernos sistemns de cómputo. Asimis
mo las diferentes inquietudes de las autoridades escolares por tratar 
de conocer hasta la Última situación que se presenta en un aula. 
Véase: DUPONT, P. "Certezas e incertidumbres de la vida escolar," En 
su: Dinámica de la Clase. Narcea-Madrid. 1984. p.p. 21-184. 

(2) BERGER,· Peter y LUCKMANN, Thomas. La Construcción Social de la Reali
.!!!!!!• Amorrortu - Buenos Aires. 1984, p.15. 
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Debe ubicarse por tanto el rl l!m del estudio sistermtico al rl tnn canbl"!! 

te de lo real. La 16gica de fas ctencias sociales, varia Incluso, de fen~ 

meno a fcnáneno y si es a largo, corto o mediano plazo los canbios en di_ 

cho fcnáneno. Se pretende, no interj,retar a las ciencias sociales, caro -

las naturales manejan sus objetos de estudio (aunque en el trabajo se ha

ble de ciencia, y de ciencias de la cducaci6n, en espec! fico), La estruc

tura de lo real hunde sus ralees en lo social y el conocimiento producido 

no puede ser Independizado y objetivado de lo real. El timpa por ejem---

plo, le concede una validez parcial a lo científico, y la relaci6n entre 

facticidad y concepto s6lo se mantiene anrentáneamente •. l3I 

Es válido estar relacionado vlvenclalmente con el objeto de estudio, por-

que asl se pueden apreciar clarentos a involucrarse ~.la .. investigación. 

La dialéctica, asumida en ésta posici6n, juega un papel lnportante en el 

conocimiento de lo real. 141 

Si la sociedad está cmpuest3: por suj~~os y son estos misms su conoci-

mlento, sus sujetos y sus objetos, es censurable el tratar de separarlas 

caro en las ciencias naturales donde su· objeto no es htmano y se ven obl! 

gados a transponer la objetividad al n:ecanismo categorial, "Todo sistema 

obediente al nndelo 16gico-deductlvo es, para los positivistas,· algo 1po-

[3] Cfr. la discusión ciencias naturales ve. ciencias sociales en: 
SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. "La Ideologfa de la 'Neutralidad ldeol5gica' 
en las Ciencias Sociales. 11 Primer Coloquio Nacional de Filosofía. M.! 
choaciín, México. Agoato, 1975. p.p. 9-25. 

(41 "La dialéctica no considera los productos como algó fijo, ni las con
figuraciones y los objetos, o sea, todo el conjunto del mundo mate-
rial cosificado, como algo originario :e independiente; del mismo modo 
tampoco considera as! el mundo de las representaciones y del pensa--
miento común ni los acepta bajo su aspecto. inmediato, sino que los s~ 
mete a un examen en el cual las fuerzas co-sificadas del mundo objeti
vo ideal se diluyen, pierden su fijE!za, su ... nS:turaleza y su .Pretendida 
originariedad, para mostrarse como fen6menos derivados y mediatos, e~ 
mo sedimentos y productos de la ;pr~xie social de la humanidad." 
KOSIK, Karel; Dialéctica de .lo Concreto, México. 1967. p.33. 
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sitivo 1 , algo a lo que hay que tender; para los dialécticos es, tanto en 

el plano real can:> en el fi losóllco, el nócleo misrro de lo critica-

ble.• 151 

Fn este contCxto, la triada: amilisis cn:plrico, situaci6n interpretativa 

y reflexl6n critica, fomian parte de la rretodolog!a esencial de la dia--

lectica. 161 

Su evolución y diversificación han creado nulti tud de corrientes de in-

terpretacl6n acordes a los sistams eplst<JT016glcos de nuchos pensado

res. El punto de vista ont616gico de los investigadores que tratan de d.t; 

terminar soluciones a problemitlcas nuy concretas torna dlftcll la reco-

pilacl6n. 

Las corrientes tradicionales de la dialéctica estudiadas por Habermas 

tienen l"l'llcaciones en lo educatifo. Preceptos caro el de la inposible 

separaci6n de los intereses de los hunanos con los objetos de estudio d.t; 

terminan deflnl tivarrente, la visión del nundo171 . Porque esos caminos de 

'1nterpretacl6n del nundo, atañen a las actividades de los humnos, al 

trabajar e interactuar, donde se incluyen la enseñanza y el aprendizaje, 

se contenpla la variedad de relaciones pcrsona-mmdo que afectan neccsa-

riamente, la Imagen de la escuela y de la observación de la mimn. 

B) IN5ElWCICN DE ID IDX'ATI\U FN !A RFALID\D S::C!AL 

La sociedad misma caro objeto de estudio, evoluciona sin darse Wl 

inpcdimento por parte de la ciencia que la estudia: esta debe ceñirse a 

lo estipulado en aquella. Dado que lo educativo forma parte de lo social, 

[5] ADORNO, Theodor W.; et. al. La Disputa del Positivismo en la Socio
logía Alemana, Grijalbo - España, 1972. p.37. 

(6] JACKNICKE, Kenneth G. y ROWELL, Patricia M. "Alternative Orienta--
tions far Educational Research. 11 The Alberta Journal of Educational 
Research. 33 (1). 1987: p.p. 62-72. 

(7] :iAci1iiICKE, K, y ROWELL, P. Op. cit. p.63. 
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está tarrbi6n vinculado con las instituciones que actúan en Ja sociedad. 

El origen de la insti tuci6n se rcm::mta hasta las costuibrcs individuales 

que mpezaron a volverse colectivas y viceversa. fBJ 

"Toda actividad hurnna está sujeta a la habi tuaci6n, Todo acto que se rcpl_ 

te con frecuencia, crea una pauta que luego puede reproducirse con ccono--

mía de esfuerzos y que ipso facto es aprehendida ~ pauta para el que lo 

sujeta." 
191 

"Las instituciones, por el hecho misno de existir tarrbi~n controlan el e~ 

portamicnto huna.no establecido en pautas definidas de antcrrn.no que lo Can,! 

lizan en una dirección detcnninada, en oposición a las rruchas otras que ~ 

drlan darse teóricamente.' ¡¡o) 

Om el transe.ursa del ticnpo, las acciones recíprocas de los individuos se 

tornan 11 tipificaciohcs"[ll} y éstas, junto con las habituaciones adquieren 

el carácter de hist'óricos. Es inpcrtante destacar que la transfonmción -

babi tuaci6n-institucionalizaci6n adquiere caractcristicas distintas en ca-

da sociedad. As( entonces, tanto se externa} ita (acto de tipificación) co-

roo se intcmaliza (proceso por el cual el individuo adquiere la conciencia 

social) en un ir y venir de la realidad. 

[8] Los investigadores Berger y Luckmann tratan un matiz diferente a 
Ourkheim (DURKHEIM 1 Emilio: 11 Las Reglas del Método Sociológico11

) cuan
do éste habla de la institucionalización. Para estos autores la activi 
dad repetitiva llamada habituación existe y coexiste entre sí, en una
amplia gama de situaciones variadas e impuestas por el grupo sociaL 
As!, cada grupo conforma su parte 1 inserta en una red compleja de rela 
cienes. Por lo que se van conformando sociedades distintas. La institÜ 
cionalización se forma de la habituación colectiva y las acciones habÍ 
tualizadas imponen a sus actores un tipo definido de conducta y una <l! 
rección determinada. 
BERGER, Peter y LUCKHANN, Thomas. La Construcción Social de la Rcnli-
dad. Amorrortu - Argentina. 1984. p.25. 

[9] BERGER y LUCKMANN. Op. cit. p.26. 
(10] BERGER y LUC!(MANN. Op. cit. p. 76. 
[11] BERGER y LUCKMANN. ~· p.80. 
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U>s sujetos, que fornian parte de Ja realidad social, utilizan Ja lógica C.!?_ 

lectiva de las instituciones caro un lenguaje cooún que construye un de-

terminado conocimiento. [lZ) 

La educación, en este contexto, tiene Ja función lnstltuclonallzadora de -

trarumi tir el cuerpo de conocimientos a las generaciones irmcdiatas caro -

verdad objetiva y se internaliza caro verdad subjetiva. Llngulstlcarrente, 

se lleva a cabo la transmisi6n de un sistema de signos cohesivos llevados 

en un proceso original de fonmclón; e} estudiante Jo !mi ta caro lonm de 

experiencia Jegi timando asl el prototipo institucional. Se define entonces 

institucionalmente, quiénes deben ser enseñados y quiénes enseñantes. La -

definición socia! se transni te por status ó jerarqula ya establecida por -

!a colectividad y reafirmada por objetos sinb61icos y/o acciones sinb6Ji--

cas. 1131 

De las insli luciones a los roles, se identifica asr a los que tienen mis -

funciones que representaciones sinb61 icas en la sociedad. Dichos roles, 

aWlados a la experiencia de quienes los taran, confonmn la historicidad. 

fu esta s!tuac16n, Ja dimensión de Jo !nsti tucional observa puntos canmes 

con los roles "personificados", creando asl Ja división del trabajo. 

La Sociologla del Conocimiento cooprueba as! el argumento de que los huna-

nos son tanto seres sociales cam individuales. Y el pWlto de uni6n, es el 

trabajo[l4), cam una fonm de legitimar construcciones hist6ricarrente !ns 

ti tucionales. 

[12) 

[ l3) 

"Esta clase de conocimiento constituye la dinámica motivadora del com 
portamiento institucionalizado, define las áreas institucionalizadas_ 
del comportamiento y designa todas las situaciones que en ellas ca--
ben." 
BERGER y LUCKllANN. Op. cit. p.90. 
"En resumen, el actor se identifica con las tipificaciones del compor 
tamiento objetivadas socialmente· in actu, pero vuelve a ponerse a di!: 
tanela de ellas cuando reflexiona posteriormente sobre su comporta
miento." BERGER y LUCKMANN. Qp~~ p.97. 
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l!1'1 puente entre lo institucional y lo biográfico es el conocimiento. El -

papel fnncLimmtal que juega la transmisión del conocimiento es la esen-

cia de la Pcdagogla[lS]' La educación tiene caro función, el legitimar -

aquellas objetivaciones de orden institucional. [ 16) 

I. 2.- NIVEL TlllUCD 

Para poder emprender el curso que tanS la !E en los setentas y --

principios de los ochentas reflejado fielrrentc en las pol!ticas gubema--

IJJ!ntales (priiJ.cipales insti tucioncs que la desarrollaron), es necesario -

remitirse a la teorla que expuso Havclock en 1972. 

[15] Se concuerda entonces con el pensamiento de Mialaret en cuanto a que 
reconoce a la Pedagog!a como: "La Teoría General del Arte de la Edu
cación, que agrupa en un sistema sólidamente vinculado por princi--
pios universales las experiencias aisladas* los métodos personales, 
partiendo de la realidad y separando rigurosamente lo que precede de 
lo real y lo que pertenece a lo ideal. 11 

MIALARET, Gastón. Diccionario de Ciencias de la Educación. Oikos-tau, 
España, 1984. p.p. 359-360. 

[16] De este modo, la totalidad (insititucional) legitima a través de 4 
niveles, de lo educativo hacia el indivi.duo 1 para conformar ns{ los 
orígenes de los universos simbólicos: 
a) La imposición cognoscitiva, no normativa, del conocimiento. 11La -

legitimación no sólo indica al individuo porque debe realizar una 
acción y no otra: también le indica porque las cosas son lo que -
son. 11 

BERGER y LUCKMANN. Op. cit. p.122. 
b) El segundo nivel de legitimación contiene proposiciones teóricns 

en forma rudimentaria basadas en acciones concretas pero referi-
dos a ciertos grupos de significados objetivos. 

c) Lo que se conoce como cuerpo teórico diferenciado institucional-
mente segmentado y legitimado por un cuerpo de conocimiento dife
renciado. 

d) "Los universos simbólicos constituyen el cuarto nivel de legitim!!_ 
ción. Son cuerpos de tradición teórica que integran zonas de si.& 
nificado diferentes y abarcan el orden institucional en una tota
lidad simbólica," 
BERGER y LUCKMANN. p.124. 

Con lo anterior se puede hablar de "niveles", en cuanto a roles de -
individuos y sus acciones dentro de lo institucional; legitimados ªª
lo tienen acceso desde lo eminentemente teórico, con lenguaje y ex-
presiones distintivos de la totalidad social. 
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Havclock en su tcorla, redefine algunos aspectos de tipo descriptivo 

de los elementos integrantes de lo educativo. Para Havelock los estudian-

tes se convierten en "el icntes de la cducaci6n". Se le llama "el icnte 11 -

al sujeto a mxli ficar por el "Agente de Olnblo Educativo", es decir, el 

maestro. 

Para Havclock, "Corrbio" significa cualquier al teraci6n en el status quo; 

entendido caro "Alteración" aquella intención de beneficio hacia los 

clientes, destinados previamente cam tales. [17) 

Para iniciar el "Proceso de Innovaci6n 11 se observa prirmro, la si tua---. 

ción desde el punto de vista del objeto (s), grupo social o persona a Ci!!!! 

biar; y segundo, desde el punto de vista del agente de canbio. Innovación, 

en ésta prirmra fase. se define caro "cualquier can:bio que representa al-

go nuevo a la gente a la cual se ejercerá el canblo". [18) 

Al propiciar una innovación debe existir un clima prefabricado especial--

trente para el lo. El agente de canbio debe planear el carrbio o innovación 

y ofrecer todas las faci 1 idades para ello. AsimiSllXJ, el cliente debe org_! 

ni zarse en grupo o ccm.m.idad para poder ser manejado caro 11 Recurso", es -

decir, aquella parte objeto de innovación. Uia vez tenninado el Clima de 

c.aabio con los clientes, éstos se vuelven usuarios, es decir pramtores y 

transmisores del canbio, capaces de usar lo producido para solucionar 

o Iros prob 1 emas. [ver cuadro l I 

[ 17) HAVEWCK, Ronald G. The Chango AgCnt 1 s Guide to Innovation in Educa
!!2!!· Educational Technology Publications. New Jersey-E.U, 1978.p.4. 
Los términos utilizados son traducciones literales del texto, como: 
Client System (clientes de la educación); Change Agent of Education 
(agente de cambio educacional); Changc (cambio. Pero referido a pe
ríodo de tiempo) j Any change wich represcnts something new to the -
people to being changed (cualquier cambio que representa algo nuevo 
a la gente a la cual se ejercerá el cambio); Resources (no se emplea 
como recurso sino como elemento); Disturbance (no se emplea como dis 
turbio sino como alteración). -

[18) !bidem. p.5. 



6. 

7. INSATISFACCION 

- 12 -

1. ALTERACIO 

SISTEMA 

"CLIENTE" 

2. DECISION DE 
CAMBIAR 

3. DIAGNOSTICO 

IS. APLICACION l 
~14. INVESTIGACION ~ 

Utadro 1. MDElD CIN:EP1UAL DE HA\/EllXX: EL J\GENfE DE OMBIO 

IEDUCACION: EL CAMINO DE LO QUE SEREMOS EN. EL FUTURO 

Qiadro 2. EL P!ml3J DE OMBIO 
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Una vez escogido el grupo social y propiciado el clima adecuado para el -

canbio, se progranlln objetivos, los cuales consisten en un diagñ6stico -

por parte del Agente de C=blo. Este real iza las acciones carrcspondien-

tcs y aplica los resultados para dar satisfacción al Sis toma Cliente, 
[ver Qiadro 21 

En su !corla, el Agente de Canbio puede ubicarse en todo el proceso o en 

cada una de sus partes, al atender: tipo de problema a resolver, m:?dios -

uti !izados, timpa destinado para cada paso, etc. Define tarrbién a cuatro 

diferentes Agentes de Oinbio. 

El verdadero fin de la relación entre Cliente y Agente de Canbio es la -

capacidad del prirrero en volver a utilizar el miSIJ.) camino si acaso sur--

gieran probleims al tema ti vos capaces de desestabi 1 izar el status qua. 

Üi considerar a la Irmovaci6n caro ese proceso de mantener la continuidad. 

Havclock, en todo m:rrento, piensa en las posibles 11 arnas 11 ·que puede uti l! 

zar el Agente de C.arrbio para "atacar" los problema, por lo que tani>ién -

diseñó Wl anpllo cuadro infonmtivo- de recw·sos posibles, Havelock los -

llan6 Estrategias y Tácticas de Innovaci6z:i y consisten en varias solucio

nes, alternativas, glosarios de ténninos, gulas seleccionadoras y rretodos 

conceptual i zadores de invcst igaci6n. Para tal efecto, el Agente de Ourbio 

debe elaborar tácticas, de tal cmnera que pueda anaUzar el problema des

de el punto de vista de la investigación. 

La categorización conceptual nñs sistcmitica del proceso de innovación es 

la encontrada bajo el encabezamiento Investigación, Desarrollo y Di fusión 

(Rcsearch, Dcveloprent & Difussion}. 

Havelock extrajo este rmdelo de las ranns de la industria y de la agricu! 

tura adoptando diversos elementos. [ver Oladro 3] 
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INVESTIGACION 
APLICADA 

PLANIFICACION 
MASIVA DE 
DISEMINACION 
DE ACTIVIDADES 

DESARROLLO 
DE PRUEBAS Y 
PROTOTIPOS 

------:>! "CLIENTE" 

U!adro 3. PU\NFACI<l>I DE !AS /Cf!V!DADES DE INVESI'IQ\CIQ>I 

Recuperación 

·· .. ~ 
'- .... Investigación 

·-..__ 

EL SISTEMA DE RECURSOS EL USUARIO DEL SISTEMA 

U!adro 4. E5IRA'.lll'.;IA PARA !A PLANEAC!CN DE LA INNJV/Cl<l>I 
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El usuario puede rroldcar a sus necesidades el csquam. y trasladar su probl~ 

ma especifico a estos pasos inpor' .. mtes. Para Havelock, el binanio Di fu-

si6n-Innovaci6n, el cual nnnticnc el cqui 1 ibrio canmicacional entre usua--

ríos y Agente de Canbio, se dá con el fin de proporcionar tm. sistcnn artic~ 

lado de Investigación-Solución de Problenns. (ver Cuadro 4. J 

Las tácticas asociadas con Investigación, Desarrollo y Difusión (R,D & D) -

son las que se refieren al proceso mism de la investigaci6n, por ejmplo, 

la construcción de hipótesis, operacional izaci6n de variables, diseño de --

m.J.Cstreo, instrurentaci6n, evaluación, análisis cstadfstico e infcrencial, 

derivaci6n de ioplicaciones, etc. 

lha detallada lista y discusión de Ja misma fornen parte de las numrosas -

ranificaciones de la investigación. El único objetivo que se pretende es el 

de mejorar las tácticas del desarrollo. 

Fn el G.tadro 5 se describe el R, D & D inplemmtado en 1973, y que cubrió 

desde pollticas gubernamentales (C!N'CYI'), planes (B'IIIE) y proyectos (Co~ 

grcso Nacional de Investigación Educativa), centros de Investigación (!ÜE) 

e investigadores especial izados (Pablo Latapl y Jean Pierre Vielle); hasta 

su virtual desaparición en 1984. To<lavla hoy existen algunos proyectos los 

cuales incluyen la clasi ficaci6n de la investigación Básica y Aplicada de 

Havclock, sobre todo en áreas tradicionalrrentc cxpcrirrentalcs, caro So-

ciologla de la Medicina o Filosofla de la Ciencia. (19) 

[19] Referentes teóricos del Cuadro 5: R, D & O, los cuales sirvieron en -
los planes y políticas de Investigación Educativa en México: 
l. HAVELOCK, Ronald G. The Change Agent 's Cuide to Innovation in Edu

cation. Educ. Techn. Public. New Jersey, E.U. 1978. 279p. 
2. Vffii:E, J. P. y PALLAN F., C. "Investigación en educación ..... 11 

Revista de la Educación·superior:· 8 (4-32), 1979: p.p. 5:-29. 
3. VIELLE, J.P. Perspectivas de la Educación en A.L. CEE, 1979. p.33. 

COURT, D. y LATAPI, P. The Research Procesa. Canadá, 1980. 
5. LATAPI, P. "Diagnóstico de la IE." Perfiles Educativos, (14) 1981. 
6. Perspectivas. Rev. Trim. de Ed. UNESCO. 11 (3), 1981: p.p.330-372. 
7. QUINTERO H., J.; et. al. Educational Rcsearch Environments in the 

Developing World. Canadá, 1985. p.51. 
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Cam se describe en el cuadro 5, debe de existir un Canblo Educativo y un 

Potencial de Transfonnaci6n orientados hacia el Desarrollo. De otra mane-

ra, se cae en la acurulaci6n tradicional de diagn6sticos y de evaluaci6n -

de sistcims tradicionales. 

B) C'WIO IDL\Tl\O 

Para hablar de Curbio Educativo se habla de Ciencias de la Educ_! 

ci6n cam actividad para el Desarrollo. "No tanta caro cuerpo slstemHico 

de conocimientos carprobados, sino mi~ bien ccrm conjunto de diversas ªPº!. 

taciones cuyas interrelaciones contribuyen todas a la carprensi6n del ícn6 

treno de la educaci6n. "(20] 

11 Los sistemas educativos pueden ser estudiados en su totalidad o, por par-

tes, en cada uno de sus crnponentcs; desde el punto de vista de la persona 

o de la sociedad; en su aspecto priva~o o público; a nivel local, estatal, 

regional o nacional; en cualquier tipo de institucim1es: escuelas, mpre--

sas, organisrms de servir.íos públicos o privad.os."lZll 

El Potencial de Transfonaaci6n se encuentra englobada en rrodi fi-

caciones de polUica educativa, en el desarrollo de capas sociales origin! . 
claras de propuestas al cilllhio y, al desarrollo especifico y rroduraci6n de 

centros de investigación. 11 La invcstigaci6n Educativa se lleva a cabo, en 

prirrer lugar, en las dependencias aóninistrativas centrales del sector ed~ 

cativo. En este caso, los grupos de asesores esthi concentrados a nivel mJ. 

nisterial en tomo al Secretario en tumo, en la Subsecretaría de Planea--

[20] 

(2i) 

VIELLE, Jean Pierre y PALLAN FIGUEROA, Carlos. "Investigaci6n en edu
cación: Su importancia para la política científica y tecnológica." 
Revista de la Educación Superiar. B (4-32), 1979, p.8. 
{bidem. p. 9. 
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ci6n y en la Subsecretaria de Educaci6n e Invest!gaci6n Cientlflca. La in-

vcstigaci6n realizada se vincula cstrcchrurente con las necesidades de lit. -

plan! f!caci6n y de la taro de decisiones, y los resultados de los estudios 

por lo general no se difunden mis allá del circulo restringido de las aut~ 

ridades educat !vas interesadas." [22] 

La Base Institucional en México se encuentra en pleno desarrollo con un r~ 

gistro escaso de instituciones; con actividades proyectivas a c[rculos so-

ciales nuy reducidos y rápidarrentc canbiantcs; y 1-•Ji' (11 tinv, dada la dife-

rente oricntaci6n de cada una establecen lllla 1 fnea at..\ninist.rativa-cvn<luct!, 

va de su propia teoría cducat iva. 

Con estos lineamientos las unidades o centros de invcstigaci6n se cncuen--

tran con las siguientes caractcristicas generales: 

l.- De reciente crcaci6n. Pocas exceden los 15 años de funcionamlento. 

z.- Escasa can.micaci6n entre el las produciendo duplicaciones en los pro--

ycctos de investigación. 

3.- Centralizadas; la mayorla, al D.F. Otro escaso porcentaje, localizadas 

en Wliversidades estatales con centroR dr. invP.stigación, aún mis d6bi-

les e incipientes. 

4.- Recursos. 

a) Flsicos, Sin aulas, (sí acaso) con auditorio, pocos cublculos, loe_¡; 

les reducidos, sin fotocopiadoras, sin equipo para irrprimir libros 

o revistas, conjuntos de cátputo antiguos, ele. 

b) Materiales. Fn los cuales se pueden englobar a los proyectos (s61o 

conocidos por el investigador y el director). Muchos de ellos ilrpo!: 

tantea y de gran trascendencia en la sociedad, 

[22] VIELLE, Jean Pierre. 11 P,·:morama. de la investigación educativa en Méxi
co (1979)." Ciencia y Desarrollo. (JO) 1980. p.47. 
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e) Docunentales. Fn los cuales se dividen en bibliotecas, centros de -

do~ntaci6n, bancos de datos y archivos. Ya sea que exista uno s~ 

lo en la unidad de investigación o convivan varios de ellos rcspon-

diendo a las necesidades de los investigadores. 

El prirrer punto a indicar es quien esti en rredio de la infonnaci6n 

y el invcstigadÓr: este es el bibl iotccario. El mi&m anplla su e~ 

pode trabajo al especializarse en cuestiones educativas al saber - · 

detectar clararrentc las necesidades del investigadOr y/o instituto, 

Algunos estudios aseveran que ai el bibliotecario satisface las ne-

ccsidades del investigador, éste reduce 10% el timpa y el esfuerzo 

de búsqueda de iníornnci6n, otros hasta el 50%¡ es sin duda cierto, 

si el bibl iotccario reúne mis babi l idadcs y conocimientos, aurenta-

rá su capacidad de localizar la infonrnci6n específica en educaci6n, 

caro por ejenplo: 

- Infonnitico, 

Bibliotecario con actividades de; - I:bcurental ista, 
- Anal is ta de Jnfonmci6n, 
- Especialista de Infotmaci6n. 

Fn los últiroos años se habfa pensado en Ja transfonmci6n de las 

unidades de infomnci6n de sirrple crecimiento en la colección de 1 i 

bros que posee, a fonmr la organi zaci6n y adnínistraci6n de la in 

fonnaci6n a través de: 

- cartas, 

- boletines, 

- listas de pub! icaciones recibidas, 

- Indices, 

Y todas éstas a su vez caracterizadas en: 

- tablas de contenido, 
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- resúrxmcs, 

- blbllograflas, 

- selectivas, 

- carentadas. 

Por otro lado la existencia de tmldades de infonnación similares ha 

desarrollado en los últimos diez aI1os el establecimiento de CG1llllli-

cación de tipo: 

- personal, 

- institucional, 

- en congresos y conferencias, 

- en pub! lcacloncs especializadas, 

- en cursos profesionales y de cspecia.lizaci6n, cte. 

Por lo que sus actividades de colaboración se han arrpl lado a: 

- préstann interbibliotccarlo, 

- adquisici6n carpartida, 

- catálogos colectivos, 

- procesos técnicos coopartidos, 

- sistenns de infonnaci6n, 

- redes (caro es el caso de JRFSIE) • 

Se define a la Innovación caro "el conjunto de actividades lntenclona-

les y organizadas, orientadas a inplantar los resultados de la invcstiga-

ci6n educativa, con el fin de ~jorar los procesos y sistcnns cducativos. 11 

[231 

La Innovaci6n ccm:t retroalimentaci6n de la Investigación y 11 
••••• nnnifcs--

[23] LATAPI, Pablo. "Diagnóstico de la investigación educativa en México 
(1981)." Perfiles Educativos. CISE-UNAM, México. (14) 1981. p. 34. 
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tarse en ideas, prototipos, sistemas y procedimientos, que son csquml.1s de -

acción y conductas que resultan de la investigación." [24} 

"La investigaci6n es un proceso social en el cual diversos grupos lu.rmnos -

transíonmn de manera sinultánca los conocimientos que tienen de la realidad 

y sus propias fomns de actuar con respecto a la mism. 11 {25) 

"Se entiende por investigación educativa el conjunto de acciones sistemHi--

cas y deliberadas que llevan a la fonrnlaclón, diseño y producción de nuevos 

valores, teorías, rrodelos, sistmns, rredios, evaluaciones, procedimientos y 

patrones de conducta en los procesos cducativos."{26) 

Los objetivos de la lnvcstlgaci6n Educativa pueden ser: 

"a) Hacia el nnntcnimiento de las condiciones de dependencia y del rol subo! 

dinado de los sistemas educativos. 

b) Hacia el estudio crítico de las condiciones de dependencia y de sus efe~ 

tos en los sistcnns educativos. 

c) Hacia la búsqueda y praroción de nuevas al tcri1ativas autóctonas de edu-

caci6n, susceptibles de nDdificar las condiciones de depcndcncia. 11 (27) 

Una v~z definida la IE dentro de los parámetros de la Innovación se dcscri--

ben entonces cinco anpl iaciones de la definición en: Arbicntaci6n, Dcsarro--

llo, Destino, Tipos y Distribución ele los Proyectos. 

1.- fnbicntaclón de Ja IE. 

11 a) Resultados inrediatos y mediatos de los proyectos, seguimiento. 

b) Tipolog{a de carrbios educacionales y sociales engendrados por los pro--

yectos. 

[24] VIELLE, Jean Pierre. "El impacto de la investigación en el campo educa-
tivo." Perspectivas. Rev. Trim. de Educ. UNESCO, París. 2 (3) ,1981 :p337. 

[25} VIELLE, J. P. "El impacto ..... " Perspectivas. UNESCO. 2 (3), 198l:p.337. 
[26} LATAPI, P. "Diagnóstico de la IE." Perfiles Educativos. (14) l98l:p.34. 
[27) VIELLE, J .P. Perspectivas de la Educación en América Latina. CEE-México, 

1979. p.83. 
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c) Liderazgo y desarrollo de Jos proyectos, 

d) Vlnculacl6n de los proyectos con los centros de poder, 

e) Condiciones de financiamiento y patrocinio de los proyectos. 

f) Grado de participaci6n social en los proyectos, 

g) Grado de cobertura y alcance de los proyectos. 

h) Resistencia al can:bio educacional. 

1) Mecanisms de propagac16n de los proyectos. 

j) Mecanisms de rechazo de los proyectos. 

k) Miiretism en la adopc16n de nuevos modelos, 

l) Difusi6n nacional e internacional de los proyectos. 

m) Influencias externas en la configuración de los proyectos. 

n) Permanencia y/o mxlificación de arquetipos de Educación."[28] 

2.- llcsarrollo de la JE. 

Car.o un acercamiento al entendimiento del Proceso IE se puede englobar a, --

los tipos de invcstigaci6n y, los diferentes tipos de audiencia al cual se -

insertará. Una tipologfa de elcm:!ntos a intervenir en cualquier desarrollo -

de una invcstigaci6n es la que taro en cuenta los conceptos tc6ricos natura-

les del Proceso JE, tales caro: a) Organización. 

b) Conducci6n. 

el Di fusi6n. 

d) Uso. [29) 

3,- Destino de la JE. 

a) Educación Fonnal Escolar: Sistema educativo en gene--

[28] VIELLE, Jean Plerre. Cap!tulo: Prioridades en Investigación Educativa. 
11 Lineamientos para una estrategia de investigación y de innova.ci6n edu
cacional en el contexto de la dependencia. n En: Perspectivas de la Edu
cación en América Latina. CEE, México, 1979. p.90, 

[29] COURT, Davld y LATAPI, Pablo. The Research Procesa. ERRAG-IDRC, Ottawa, 
Canadá. 1979. p.5. 
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ral, prcprirmria, prirmria, media (básica y superior), 

superior. 

b) F.ducacl6n Extraescolar. 

c) F.ducacl6n F.special. 

d) &lucaci6n de Adultos. 

e) &lucacl6n en el Medio Rural, lnd!gena o Marglnado.¡30] 

4.- Tipos de JE. 

El irrpacto de la Investigaci6n para el Canbio Educativo depende en últirm --

instancia, del objetivo de cada investigación: asr existen la: 

(30] 

(311 

a) Invcstigaci6n Regresiva. La que se t icne ta creencia de que en 

los sistemas educativos actuales vol--

vieran a sus estructuras del pasado. 

b) Investigación Conservadora. La que s6io debe afinar <letal les a 

los sistemas existentes. 

e) Investigación Critica. UJ.cstionamicnto de sistemas actuales con 

el fin de diagnosticar problemas, 

d) Investigación Prospectiva. O:m miras a encontrar, elaborar, pr~ 

decir y sugerir nuevos rmdelos educa--

ti vos. 

e) Investigación Creativa, Con la intención de crear, dcsarrol lar 

y establecer nuevos sisterras cducati--

vos originales. ¡3¡¡ 

LATAPI, Pablo. "Diagnóstico de la Investigación Educativa." Perfiles -
Educativos. CISE - UNAM, México. (14) 1981: p. 40. ---
VIELLE, Jean Pierre. 11 El impacto de la investigación en el cambio edu-
cativo.11 Perspectivas. Revista Trimestral de Educación. UNESCO - París. 
2 (3). 1981: p.p. 339-340. 
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5;- Distribuci6n de !Os Proyectos por Areas TemHlcas. 

a) F.c!ucaci6n y Contexto Social. 

b) Evaluac16n de la cobertura y calidad. 

c) Fonmcl6n de Personal. 

d) Procesos de F.nscñanza Aprendizaje. 

e) F.c!ucaci6n Informal y No Fonml. 

f) Desarrollo D.irricular. 

g) Planeaci6n y Adninistraci6n. 

h) Tecnología Educativa. 

i) lnvestigaci6n de la Investigac16n, (321 

E) DIFUSICN 

Para lograr los objetivos de la Innovaci6n, vía JE, en relación al ~ 

bio Educativo se necesita de la difusi6n caro un paso irrportantc, tanto co-

m::> las actvidadcs de investigación misms. 

"La Di fusión de la lnfonmci6n depende, no sólo de los factores Inherentes 

a los propios proyectos, sino tanbi61 de los rmcanisrms externos de can.mi-

caci6n entre los distintos grupos de agentes educativos, aderrñs de los que 

vinculan a los investigadores (generadores de infonnaci6n) y a los encarga-

dos de fomular pollticas (usuarios). Por desgracia, la especialización de 

las funciones educativas cntra.'1a problemas de participación y cc::m.micaci6n 

entre tales grupos. 11 ¡33¡ 

Los rrecanisrr:os externos de difusión de los resultados de Ja IE se pueden re 

ferir de igual manera en: 

1. - Conmicaci6n Escrita. Se encuentra di ft ci lrrente la labor de doc\JlCntar-

[32] LATAPI, P. "Diagnóstico de la IE." Perfiles Educativos. (14) 1981.p.40. 
(33] VIEI..J,E, J.P. "El impacto de la investigación ... " Perspectivas. UNESCO. 

2 (3). 1981. p.349. 
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se en proyectos finales de invcstigaci6n; ya sea 

porque la investigación es demasiado pragmitica y 

carece de desarrollo cscri to, o porque solo se i!! 

corporan en info?TOOs finales sin explicar la rret~ 

dolog{a utilizada. De cualquier manera, no se sa

be con cxactl tud cuántos de los proyectos se lo-

gran publicar, Asimisrro, la diversificación de -

las fuentes de infonnaci6n con crecimiento dcspr~ 

porcionado de voluren de docurentos, hace a veces, 

lnposiblc lograr una recuperación fiel de !E. 

F.s por eso que se ha hecho necesario e] mpleo de 

Bancos de Información y de Sistemas de Recupera-

ci6n, los cuales, en este nivel del análisis, se 

explican con más detalle, en el capitulo 5. 

2,- Carunicacl6n Oral. Del gran grupo que son los investigadores, existe -

tma canmicación en rrenor escala, llamada oral, -

la cual es a través de conferencias, seminarios y 

cursos, y atiende só 1 o a una pequeña canm i dad de 

especialistas. Otro problana que atiende este ti

po de cmunicaci6n es la falta de un lenguaje co

nún, fáci lrrente carprcnsiblc a todos l,os grupos 

sociales involucrados en la IE. 

3.- Ccmmicaci6n entre Investigadores. Ubicada en congresos especiales para 

ello o reuniones privadas en algún centro de in-

vcstigaci6n con miras a real izar proyectos conjll!! 

tos. ¡34) 

[34] VIELLE, J,P. "El impacto ...... " Perspectivas. UNESCO. 2 (J).1981.p.349-50. 



- 26 -

Cf\P ITULO II 

EVOLUCIO~ DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA 

1.- LOS INICIOS DE LA INVESTIGACION 

EDUCATIVA 

2.- POLITICAS EN LA INVESTIGACION 

EDUCATIVA 

A) PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE 

PROYECTOS 

B) INVENTARIO DE CIENCIAS Y 

TECNICAS EN EDUCACION 

C) PROGRAMA NACIONAL INDICATIVO DE 

INVESTIGACION EDUCATIVA 

D) CONGRESO NACIONAL 1981 

E) PLAN MAESTRO DE INVESTIGACION 

EDUCATIVA 

3.- PERIODO DE 1985 A 1992 

4.- EVOLUCION DE LA DIFUSION 
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CJ\Pl'IULO II 

E\UJXICN DE !A INVEST!GtC!CN IDD\TIVA 

Se pueden caracterizar, para efectos del análisis, las diferentes eta-

pas por las que ha atravesado la Investigación Educativa (JE) en México y -

describir las referidas a la D:icurentación Educativa. Teóricarrente, su desa

rrollo se ha visto cnonrem:mte cooplcm:mtado, gracias a la incorporaci6n de 

la Soclologla, al estudio riguroso de la investigación. Aunado a lo ante--

rior, la inplantaci6n de rrecanism:>s políticos destinados a adninistrar el 

presupuesto dedicado a la IE, tom6 a ésta, en canalizadora del pensamiento 

cientlfico que ilrperaba a tTXJdiados de los setentas. De hecho, quien marca tm 

carrbio sustancial, y provocó la insertación de disciplinas ajenas al ejerci

cio del hecho educativo, fu6 el PrograJTir.i. Nacional Indicativo de Investiga--.: 

ción Educativa (l'NIIE), propuesto por el CTlWXf en 1975. 

Su desvinculación con el rmgisterio nonml is ta y de las corrientes educa ti-

vas existentes (caro las tcorfas de Decroly, Claparcde, cte.), lo que se ha

bla estudiado hasta ese m:mcnto, quedó a la zaga; y se perfiló tm nuevo tipo 

de investigación y de investigador que alcanzaron su mixirro desarrollo duréi!! 

te la celcbraci6n del Congreso Nacional de Investigación Educativa en 1981,

y el posterior docurento regulador, el llamado Plan Maestro de Investigación 

F.d.ucativa (FMIE), los cuales, determinaron la nueva manera de investigar. 

Al tenninar el periodo de duración del Plan Maestro, y la entrada de la l la

mada 11 crisis cconánica11 , detennin6 que se redujera lo que se estaba desarro

llando. 

Fntr6 entonces una nueva etapa en la IE, denanina<la por algunos, corro un de~ 

censo drástico. Ya no se elaboraron proyectos, ni se realizaron evaluaciones 

o congresos. Y los centros de investigación descendieron hasta un grado en -
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el cual, se dedican ahora a otras áreas, y los pWltos donde convergieron -

instituciones e investigadores se fueron separando. Algunos por cjmplo, re

solvieron sus programas de investigación en fonna mis pragmática, al reducir 

los ticnpos de realización de sus pesquisas hasta el rnlnirro. 

Se destacan entonces, cuatro rubros principales para la descripción sarera -

del paso de Ja lE por la historia de Ja educación en México, a saber: 

- Prinero, el periodo de nacimiento y desarrollo por parte de la 

SEP. 

- Segundo, el desarrollo de pollticas, tales caro, R'1IlE, el Con

greso Nacional y el ™lE· 

- Tercero, el periodo de 1985 a 1992, y 

- Cltarto, la evolución de Ja difusión de la infonnación de IE 

(donde se centra el presente estudio). 

I I. J, - l..03 1NICIC6 DE lA INVESI'JG'CICN IDrATIVA 

Si tu5ndose en un período de posguerra, se encuentra el nacimiento 

del Instituto Nacional de Pedagogla (1947); en este irarco, las funciones del 

Instituto se dividieron en dos: una parte que se dedicaba a conocer e inte-

grar el pensamiento de John llewey y todos los adelantos de la educación con

tenporánea a los planes y programas de enseñanza de la SEP: y otra, dedicada 

a Ja atención de escolares con problenns de aprendizaje. 

A) En el priirer pWlto se encuentran las diferentes corrientes que -

interpretan al hecho educativo: su estudio e investigaci6n, co-

menz6 con la se¡:)araci6n por áreas,'"' de las llamadas Ciencias de -

Ja &lucaci6n: 

l. Antropologla Flsica. Aquel la referida a Jo desarrollado en -

las Leyes de Mendel y su insertación a Jos planes y progra---
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nns, y la dctenninaci611 de cáro se iba a llevar a cabo la invcs-

tigaci6n, basada ésta en la utilización de pruebas e instrl.lren--

tos biaretricos. ~s diferentes investigaciones del Instituto se 

basaban solo en lo acurulado en las di fcrcnlcs aplicaciones de -

pruebas para detectar niveles de nutrición, rendimiento escolar, 

el irrpacto de la cducaci6n en el rrvdio socl:il. 

z. Pedagogía. En este aspecto se dcsarrol laron estudios acerca de -

los factores que inciden en la Didáctica, caro los biológicos, -

pslcol6glcos y socio16gicos, entre otros. As! la Didáctica era -

concebida ccxro tronco crnún, y las dcmis disciplinas ubicadas e~ 

rro "auxil iarcs". 

B) El descubrimiento de nuevas fonms de detectar y solucionar proble-

mas relacionados con el aprendizaje de los escolares (caro la orto-

lalia, la dislexia}, se iban programando cursos de actualización d~ 

cente y 11 consul tas 11 que podlan hacer los padres con sus hijos para 

solucionar problams concretos. 

Este tipo de 11 cl Inicas 11 estuvieron fucrtarentc irrpulsadas por la -

SEP y tuvieron su mixim:> desarrollo a finales de los cincuentas. 

Para la década de los sesentas dü:minuyeron las investigaciones del Institu-

to, debido a la incorporación a planes y programas de lo ya Investigado. Pa

ra el final de ésa década, el Instituto trabajó s61o con la "cl!nica" y su -

material estudiado pas6 a fonnar parte de los archivos de la SEP. [35] 

Otras insti tucioncs que cnpczaron a real izar IE fueron las universidades e -

institutos de enseñanza superior. C.On el esquema propuesto por el Instituto 

[35)PESCADOR, José Angel. La Revistu del Instituto Nacional de Pedagogía. -
SEP-ochentaa/FCE #24, tomo l. 1980. p.8. 
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Nacional de Pedagog!a de llarmr ramas auxiliares a la biolog!a, la psicolo

gla y la sociolog[a, se elaboró el plan de estudios de la Licenciatllra en -

Pedagog!a de la Facultad de Fi losofla y Letras de la lW\M y reformada pos-

tcrionrenle (en 1967) para tener la estructura, que actualmente es conocí-

da. Asimism:> en 1969 se crearon el O?ntro de Didáctica y la Canisi6n de Nu~ 

vos t..16todos de Enseñanza, para apoyar a docentes e investigadores en sus -

funciones. 

Los organisros internacionales, cam es el caso de la t.NE9:D, que apoyó fi

nancicrarmnte para que se creara el CREFAL en 1951 en Pátzcuaro, y el Il..CE, 

en 1956. 

Una rreritoria labor mpez6 a realizar el Centro de Estudios Educativos, A. 

C. (CEE) en 1%3, con la inauguraci6n de sus instalaciones y dirigida por -

el Dr. Pablo Latap!. El CEE en sus inicios, se dedic6 a investigar sobre la 

Econan[a de la Educación, Antropología Educativa, Sociología de la &luca--

ci6n, diseño y evaluación de proyectos tendientes a introducir innovaciones 

en la educación. 

Otros organismJs que arpezaron a incluir investigaciones en sus actividades 

fueron, la Oficina de Recursos Ht.nnnos del Banco de México, consti tul da en 

1964, en el Servicio Nacional de.Adiestramiento Rápido de la Mano de Cbra -

en la Industria (AfMJ); y el O?ntro Nacional de Productividad (aNAl'OCl) en 

1965. 

ll. 2.- KLITIQ'>S EN lA INVFSrlG'>CICN EIU:ATIVA DE 1976 A 1984 

Al terminar la década de los sesentas, l'a lE se habla desarrollado 

nuy lcntarrente, pero tm docurento que harta reorientar las diferentes poll

ticas en educaci6n serla el reporte de la OiiA en 1970, y aplicado por el "!! 

tonces lnsti tuto Nacional de lnvestigaci6n F.ducativa de la SEl' (antes el 
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Insti luto Nacional de Pedagog!a), l l=do Prhrer Inventario Nacional de Pro 

yectos. 

A) PRIMER INVENI'AIUO N<'CICNAL DE PROYEQOO 

11 Este Inventario de tipo institucional se limi t6 a detectar los prin

cipales 1 ccntros 1 públicos Y privados de Investigación Educativa en el pa!s 

(26) y alrededor de 94 proyectos realizados en ellos. 11 ¡36] 

Dado que éste fue el prin\!r docm-cnto que cubrfa con precisión el nún'!ro de 

unidades de investigación, se concluyó que la IE en Mfucico, era escacf:sirra 

y la OEA recurenclaba, al final del reporte, que se elevara sustancialrrentc 

su producción. 

Lo anterior rrotiv6 a un grupo de investigadores a tratar de incluir en lo -

que se llamarla el Plm Nacional de Ciencia y Tecnolog!a del a:NACYT, un~ 

bro dedidado a las Ciencias y Técnicas de la Educación .. Para que el área -

educativa se le tanara en cuenta íué necesario esquematizarla de tal m:xio, 

que se le llanñ a partir de entonces, el Sistmn de Ciencias y Técnicas en 

Educación (S:y'IE) y se fonnarían entonces, tm secretariado y dos canités -

que propondrían los lineamientos a seguir. 

Caro en el gobierno federal, a través del recién creado Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnolog!a (a:NtCYI'), d¡;cidi6 orientar recursos imteriales y eco-

nbnicos al área científica y tecnológica en diferentes rarms caro la petra-

qu!mica y la biaredicina. Estas debcrlan llenar el requisito de que fueran 

programas identificados con las estrategias nacionales de dcsarrol lo ccon6-

mico y social y, 

(36] Comisi6n Temática 19: Investigaci6n de la Investigaci6n Educativa. 
Coordinación: Fernando de Hoyos. Congreso Nacional de Investigación -
~· Documentos Base, Tomo I, noviembre de 1981. p.552. 
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11 quc pcnni ticran integrar, en un proceso intcrclacionado, la gencraci6n de 

conocimientos, la fonnaci6n de recursos huronas, la creación de centros de 

invcstigaci6n. El stminislro de servicios de apoyo, as{ caro la innovaci6n 

y la difusión tccnológicas."¡37¡ 

La carencia de tradición en este sentido por parle de nuestro pals, rrotiv6 

a algunos sectores a incluir aspectos nuy alejados de la productividad, CO!! 

siderada 6sta, el área donde se incorporarlan los rcsul tados de las invest!. 

gaciones. 

Para tal efecto se neccsi taba saber con lo que se contaba, los recursos y -

en donde deberlan orientarse. Dado que la infonnaci6n recopilada por la OFA 

era para identificar el nivel cuantitativo de la IE, se necesitaba fomular 

otro inventario, cuyas preguntas establecieran niveles cuantitativos y cua-

1 ita ti vos de las unidades de invcst igaci6n. 

El organisro auspiciador del segundo levantamiento fué el a:NJ!CYf que, para 

fundairentar su apoyo, necesitaba proporcionar el sentido estricto de Cien--

cias y Técnicas. Fué as! coon se dió un giro a Ja !E. 

B) lNVENOOUO DE C!El'CIAS Y TEOIIGllS EN EUDCICN 

"Este segundo inventario, realizado por la IXX:E-SEP, logr6 wia cober-

tura mayor de las actividades de lE; a pesar de las limitaciones intrínse--

cas de los cuestionarios utilizados por el cr.NtC'iI' (institución responsable 

del Inventario a nivel nacional) y, del apego estricto a las definiciones -

internacionales de Investigaci6n Básica, Aplicada, Desarrollo EAperirrental 

y Actividades de Apoyo (Difusión y Fonnación) en uso desde Ja publicación -

del Manual Frascati, por la t.NFSD."!38} 

[37} Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativn. Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnología. México, 1975. p. 9. 

[38} Comisión Temát:l.ca 89. ibidem. p.553. 
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Tal y corro se esperaba, surgieron dificultades al tratar de incorporar al -

cuestionario del área educativa, aspectos que sólo se refieren a detennina-

das áreas de las ciencias básicas. Para emprender rrcjor lo anterior se re-

sure a continuación los principales rubros (subdivididos a su vez por gru--

pos de preguntas): 
1391 

l. Características y Funcionamiento de la Investigaci6n y Desarro-

1 lo Experimental (IDE) en el Arca de Ciencias de la lliucación. 

Fn esta prlrrera parte del cuestionario se incluyeron caro ru---

broa principales los siguientes: 

a) Chjetivos. Reforentcs a la institución y a los proyectos de 

los investigadores. 

b) Fomulaci6n, Ejecución y Seguimiento de los Proyectos y Pro-

gramas de Investigación. Caro es el papel de las 

instituciones financiadoras, los proyectos interdi!!_ 

cipl inarios, los intcrinsti tucionales, la aclninis--

tración de proyectos y programas y la relación en-

tre la productividad de la !DE en ciencias educatl-

vas y el control de proyectos. 

e) Recursos Huna.nos. Tales caro niveles de preparación, rrecanis 

mos de selección y entrenamiento, adaptabilidad de 

investigadores con estudios en el extranjero, la 

"fuga de cerebros" y la evaluación en la selección 

de personal. 

d) Recursos Financieros. Aplicado al sector púbi ico (Secreta--·· 

(39] ALVAREZ MANILLA, José Manuel¡ et. al. Comité de Educaci6n para la For
mulación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnolog!a. Realizado en Cen-
tro Latinoamericano de Tecnologta Educacional para la Salud (CLATES). 
CEUTES-Documento Interno 6579. (mimeo). México, abril, 1975. p.44. 
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rfas de Estado, universidades e insti lutos de ense

ñanza superior); y al privado, entendido caro 

11 
••• , .centros d .... lnvcstigaci6n Educativa autónaros 

(asociaciones civiles), que suelen recurrir a fuen

tes nuy diversas de financiamiento (patronatos, Íl.J.!! 

dacioncs) y que deben sujetar la obtcnci6n de fina.i2 

ciamicnto a la presentación de programas y proycc-

tos detallados."¡ 40 ¡ Los principales aspectos fue-

ron: 

d) l. Nivel de decisiones para la asignación de 

recursos financieros. 

d) 2. Descripción de problemas generados por el 

sistara de presupuestos anuales. 

d) 3, Eficiencia en los tráml tes para la obten

ción de recursos financieros. 

d) 4. Tipos de problemas cuando los gastos rea

les exceden el presupuesto aprobado. 

d) 5. Influencia de las fuentes financiadoras -

en la orientación de la IDE. 

d) 6. Dependencia de los centros de IDE en edu

cación, de fuentes externas de financia-

miento. 

d) 7. Apllcacl6n de crl terlos racionales en el 

otorgamiento de financiamiento, asf caro 

otros factores que debieran considerarse 

(40) ALVA!IEZ M., J.L.; et. al. !bidem. p.44. 
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para tal efecto. 

d) 8. lnportancia relativa de la tecnologla ut.!_ 

lizada.* 

d) 9. Destino del financiamiento adicional: nue 

vos proyectos o rrejor!a en la rcalizaci6n 

de otros. 

e) Recursos Materiales.** 

f) Problemas de organización. 

f) l. Relaci6n entre n\Írero de instituciones de in-

vestigación y producción de IDE, calidad de -

los centros y racional izaci6n de la IDE. 

f) 2. Relaciones entre insti luciones y papel del in 

ventario del potencial cien ti fico tecnológico 

en las relaciones entre instituciones. 

f) 3. Organización interna de las instituciones co-

!ID obstáculo para el desarrollo de la !DE. 

f) 4. Inportancia de las relaciones personales en -

el desarrollo de la IDE. 

O 5. Factores que dete1minan que un individuo dedi 

que su vida la IDE. 

f) 6. Incentivos o desincentivas de carácter econ6-

mico, cultural y polltico que afectan la ca--

rrera del investigador, así caro el nivel can 

parativo de ingresos dedicados a la IDE. 

* Como es el uso, por ejemplo, de sustancias químicas o maquinaria utiliza
da. Dicho rubro no se pudo aplicar a la educación. 

** Aprovechamiento de la capacidad instalada, racionalización de la inver--, 
si6n en equipo, mecanismos para la compra y el uso del equipo, manteni-
miento e importaci6n. De nuevo éste rubro no se puede aplicar a la educ! 
ci6n. 
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O 7. Papel de las relaciones verticales entre y --

dentro de las insti luciones, los obstáculos y 

consecuencias del establecimiento y dcsarro--

llo de investigaciones y grupos intcrinstitu-

cionalcs e interdiscipl inarios, farento a sus 

investigaciones y rrecani5IOOs sugeridos. 

2. Servicios de Infonmci6n. Dentro de los cuales se encuentran --

principalrrentc: 

a) Acceso a la información. 

b) Problcsms de información. 

c) Existencia de bibliotecas. 

d) Medios para conseguir publicaciones ·y existencia 

de centros de infonnaci6n. 

e) Influencia de la falta de información y rredidas 

para rrejorar la disponibilidad de información. 

f) Actividades de información sobre la información 

disponible que se realiza en el árrbito IDE y me-

dldas correctivas. 

g) Control sociopol!tico de la información. 

h) F.xistencia y eficiencia de recursos de canmica-

ción de los resultados de la !DE. 

3. Transmisión del Conocimiento,• 

• En este apartado los rubros mñs importantes (y los de mayor confusi6n por 
la ambiguedad de sus términos y la falta de ubicación en el ambiente de -
Ciencias Sociales) fueron los siguientes: 
l. Necesidades tecnológicas y sistematización de requerimientos; 2. Vin-
culación de la !DE con el sector productivo; 3. Capacidad de absorción de 
conocimientos cient!ficos y tecnológicos; 4. Difusión de las innovaciones 
tecnológicas; 5. Relaciones entre instituciones de IDE con empresas pro-
ductivas; 6. Centros de extensión tecnológica, y 7. Costo de los servicios. 
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4. Vinculaci6n con el Sistema Econánico, 

La mayor(a de las prcg11ntas en este apartado versaron sobre el 

papel de la tcor{a inportada en el carrpo de las ciencias educa-

tivas, as( caro la inportancia de irodclos educativos de otros -

paises, y más espec!ficairente, sobre técnicas y rrétodos cxter--

nos de !E y el papel de pollticas existentes. 

5. Vinculación Sistrnn de Ciencia y Tecnologla con el Sistema Eclu-

cativo. Las diferentes inplicaciones del rredio arrbicnte de 

quien estudia o trabaja en la IE se registraron en este aparta-

do. La formación del investigador desde que es estudiante, la -

estructura del sistema educacional y la preparaci6n del persa--

nal, la vinculaci6n entre docencia e investigaci6n y las f6mu-

las para vincular las dos actividades, las refonms a los pro--

gramas, los apoyos al postgrado y la contrataci6n de personal -

en el extranjero, fueron los puntos englobados sin que se hayan 

analizado lo suficiente caro para cstinular los prograrrns de -

formación.• 

6. Relaciones con el Exterior. Los países con los que existen v1n-

culos, los tipos de relaciones establecidas, los problemas de -

lndole adnlnistratlvo, polltico, legal o financiera y las vent! 

jas que presenta la cooperación internacional, tales caro los -

grados en que satisfacen los intereses de las instituciones na-

cionales y los factores que rrotivan a la participación. 

7. Relaciones Sociales de la Ciencia y la Tccnologla. 

a) La correspondencia entre IE y las necesidades de la sociedad. 

• Posteriormente (hacia 1978) tendr!n un desarrollo sin precedentes el post
grado y las especializaciones. 
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b) Financiamiento del gasto en materia de IDE por el sector pú

blico. 

c) Tienpo que se dedica a la Investigación Básica. 

d) La dependencia tecnológica del exterior de los profesionls-

tas del área de la educación. 

e) Carencia de objetivos y desorientación de los investigadores 

respecto al quehacer científico y tecnológico. 

f) Reestructuración del actual sisteim cientlflco y tecnológico 

con proyección a los ochentas. 

g) Convertir a la experlJrentación cientlfica en preocupación~ 

pul ar. 

h) El grado de previsión en el desarrollo tecnológico para su -

rrejor adecuación a las rretas sociales del futuro. 

B. Arcas Prioritarias. Las que sólo rrnrcan para el inicio de asig-

nación de presupuesto. 

OmJ se puede apreciar, las preguntas que confomnron el cuestionario fue-

ron danasiado esquamtizadas, de tal rmdo que al aplicarlo, quien contesta

ba debfa parcializar su conocimiento acerca de la IE. •Sin mbargo, el ca-

rácter recodificado de los cuestionarlos los hicieron de dificil manejo por 

parte de los Investigadores mlS1IDs y, se optó por confiar su llenado a gru~ 

pos de investigadores de Ciencias Sociales cspccialn:xmte capacitados pero -

poco enterados de las su ti Jidades de la IE. El inventarlo intentó rooper -

con el criterio estrecho de la 1 Investigación Institucionalizada' (en cen-

tros especializados de IE) y se concentraron los esfuerzos en la detección 

de 'lhldades de Investigación', a cualquier nivel Institucional y, en cual

quier sector de realización de la IE. 
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Sin errbargo, a pesar de poder tarar en cuenta algunas de las unidades más -

inportantes del sector público (Dirección de Planeación, Proyecto de Elabo-

raci6n del Libro de Texto Gratuito, cte.) y en el otro extrenn, algunos de 

los proyectos nuy lnfonnales ubicadas a nivel de carunidades rurales (vg. -

de Farento Cultural y F.clucativo, A.C.) cabe reconocer que la cobertura del 

inventario no alcanz6 a ser total a nivel nacional. 

Se detectaron en definitiva, 63 1 lnsti luciones' (Unidades de IE) con 276 --

proyectos. 

El procesamiento de la Información par parte del a:N!Cíf, estuvo nuy lento 

y las escasas publicaciones realizadas (vg. Directorios de Centros y un Re-

pcrtorio de Investigadores) no hicieron justicia a la extraordinaria riquc-

za en los cuestionarios, los cuales hubiesen permitido realizar unos análi-

sis ml.s profundas de la IE. 

Por otro lado se aprovechó la misma infonnaci6n, por parte de la IlXE-SEP, 

para realizar un prlcmr Diagnóstica de la IE en 21 de los principales Cen--

tras y publicar un Directorio de las Insti luciones Mexicanas de IE (con in-

fonnaci6n detallada sobre el los)." [4l) 

C) POCffiAMA N/>ClCNAL OOICllTI\Q DE INVESTIGICICN ID.O\TIVA (H'IIIE) 

Progranndo ya el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologla, se decidió 

elaborar programas indicativos que orientaran, al iniciar el sexenio 1976-

1982, a las diferentes áreas con presupuesto asignado. Dichos progranns 

permi Uan un trejor manejo de tmidades de lnvestigaci6n, proyectos e inves--

tigadores, por sectores.* 

[41] Comisión Temática 09. Op. cit. p.552-553. 
* Como eran los de Alimentación, Agropecuario y Forestal, Ciencias Básicas, 

Demograf!a, Ecolog!a, Heteorolog!a, Recursos Minerales, Recursos Marinos 
y Salud (área biomédica). 
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11 El Programa naci6de la si tuaci6n de la IE observada en el Inventario de --

1974, con la convergencia de los intereses del CIN\CIT (WJ-<.IJWC(f) y de -

la Dirección General de Coordinación Educativa de la SEP (I::a:E-SEP). 

El esquerra inicial del Programa rcspond(a a las características de los Pro

gram.i::, Indicativos propuestos por el entonces director del a:NtQT Gcrardo 

Bueno y sus ÍWlcioncs eran de a) Prcrroci6n y Apoyo de la IE en el área¡ b) 

Fomulaci6n de una Política Nacional de IE en el área. Se constituyó enton

ces un Prim:!r Cani t6: Asesor de] Programa, que rcuni6 a algunos de los in--

vestigadores m.1s rcncnbrados del área. 

Se inició de irrrediato, una prirrera convocatoria para la presentación de -

proyectos y se realizó la evaluación y el financiamiento de los misrms. Pa

ralclarrcnte, se elaboraron una serie de estudios destinados a fundarrentar -

rn:?jor la acci6n del progriUID y que consti tuycron los prirreros pasos de un -

Plan Nacional de JE. 

El pri~r estudio es rm diagnóstico, a la vez, de la problemática educativa 

del pa!s y de la situación de la JE, fundamentado en la infonnación del in

ventarlo de 1974, cuyo borrador, elaborado por la IXJ:E-SEP, fué saretido al 

canité del Progrann Indica! ivo, 

Al mi siro tienpo, otro Cani té de Educación habla sido const Huido para la -

formación de un Plan Nacional de Ciencia y Tecnologla. El resultado de las 

discusiones de este otro Cani té, dió lugar a una slntesis de la IXDl-SEP -

(Oiagn~otico de la F.ducación y de la JE) que fué entregada al grupo coordi-

11ador del Plan Nacional de Ciencia y Tecnologla, y publicada posterionrente 

caro aportación. Las recarendaciones de este estudio fueron rctamdos, a su 

vez, en el capitulo F.ducación del Oocurento del Plan."¡ 4z) 

[42) Comisión Temática 19. Op. Cit. p.572. 
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El Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnologla (que englobaba a los -

Programas Indicativos) sefialaba a nivel general la estrategia, los objeti--

vos, las prioridades, los lineamientos de poUtica, las rretas y los instru-

D"Cntos necesarios para el fortalecimiento de la ciencia nacional. El Plan, 

basado en el documnto Polltica Nacional y Programas en Ciencia y Tecnolo-

gla publ!carlo por el INIC (Instituto Nacional de Investlgaci6n Cient (Cica). 

fu 1970, reunió y ccnplcmentó los canpos de acción de la ciencia, conside--

rando áreas d6bi lm:mte atendidas, en un contexto de acción nul t idisclpl ina-

ria, al proponer las directrices globales de desarrollo cienttfico y técni-

co del pala. 

Los Programas Indicativos de Ciencia y Tecnologla fueron irecanlsms de pla-

nificac16n, program.i.ci6n y praroci6n sectorial de acciones y asignación de 

recursos, que pennit!an ..... "la vinculación y jcrarquizaci6n de las activi-

dades científicas y tecnol6gicas nacionales, con el fin de lograr su desa--

rrol lo coherente conforne a objetivos y rretas predeterminados, a efecto de 

contribuir signiíicativrurentc a la soluci6n de los problerms fundarrentalcs 

del pal s.• [ 43¡ 

La estructura organizativa del Programa estuvo dividida en dos etapas. Una 

que consist{á en tm diseño del planteamiento general de cada área, análiz~ 

dola desde el rrarco de referencia del Programa y de la problcrnática del c~ 

po, as! cam de las ftmcionc~ del Programa Indicativo en el Jarcnto de la -

ciencia y la tccnologfa caro instn.rrento para el dcsarrol lo nacional. La se 

gwida etapa se trataba de la constituci6n del canité correspondiente, inte-

grado por individuos, representantes de insti luciones y delegados del Cons~ 

(43] CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT). "Los Programas In
dicativos: Evolucióp y Perspectivas." Serie Documentos #23 .. México, 
1976. p.12. 
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jo. 

Es lrrportante sei\alar que los Programas no tuvieron personalidad jurldica, 

por lo que sus acciones, para todos los efectos legales, fueron rcsponsabi-

lidad del Consejo, Confonm se estructuraron los cani tés, el director del -

a:NACYr designaba caro responsable a un Vocal Ejecutivo y caro auxiliar té!: 

nico adninistrativo, a un Secretario Técnico, El Vocal Ejecutivo fué un in-

vestigador de reconocido prestigio en el canpo, a quien el director del 

a:NACYr lnvi t6, para dirigir el Programa, al quedar sobreentendido que un -

vocal no serla considerado caro funcionario del C.onsejo. 

Entre sus tareas y responsabilidades del Vocal Ejecutivo se encontraban: 

- Definir las pollticas del Cani té al establecer la programacl6n por áreas 

prioritarias, asl caro sugerir al director general del C.onscjo, la desig-

nación de los mienbros del Cani té. 

- Convocar y presidir las sesiones del Can! té, preparar el presupuesto 

anual en fonna conjwita con la Dirección de Planeaci6n. 

- Analizar el dcscupcño general del Programa e infonnar y asesorar al Dire~ 

tor General del Omscjo, en terIBs relacionados con el rendimiento cient1-

ca y tecnol6gico, asl caro su proyccci6n nacional, y sugerir, las rcccrren 

daclones que contribuyan al éxito del miSllD. 

Cada Cani té se constituyó con representantes oficiales de lnstl tuclones de 

los sectores público, privado, educativo y de invcstigaci6n; invitados para 

precisar sobre los objetivos, rretas, financiamiento y recursos del Prograrm 

recl~n constituido. (44) 

[ 44) El Comité del PrÓgrama Nacional Indicativo de Ciencias y Técnicas de -
la Educación fué constituído por: Vocal Ejecutivo, Jaime Castrejón 
Diez (DGCE-SEP); Secretario Técnico, Galo Gómez Oyarzún; Jean Pierre -
Vielle; Pablo Latap! Sarro; Adolfo Mir Araujo; !!enrique González Casa
nova; Moisés Jiménez Alarcón; Rodrigo Mcdell!n¡ Alfonso Rangel Guerra; 
Armando Palacios Lárraga; Manuel Puebla Peralta y Fernando García. 
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Al cabo de un afio de fructlfero trabajo, los logros irm:!diatos del Programa 

fueron, la definición de 16 áreas µriori tarias y patrocinar 7 investigacio

nes en las áreas rural (alíabctizaci6n) y urbana (sobre aspectos de la cdu-

caci6n superior, dctcnninantes de la educación primaria y w1 proyecto sobre 

las apl icacioncs pedagógicas en la radio). E.s irrportantc rrcnclonar que aba!. 

caban todos los aspectos de la educación; desde los niveles básicos, hasta 

los superiores¡ desde la historia y teorías de la educación hasta la incor-

poraci6n de la naciente Tccnologla F.c.lucativa, en auge a ro::diados de los se-

ten tas. 

111..os objetivos del RUIE son, entre otros, orientar a la carunidad cicntlfl 

ca en el carrpo de la investigación sobre los problcnns educativos¡ irrpulsar 

la IE en el país y proporcionar apoyos técnicos y financieros a proyectos -

especificas en ésta árca."¡45¡ 

Una vez establecido el H'HIE se mpezaron a destinar recursos rmtcriales P2: 

ra la creación y funcionamiento de centros de IE; se cstimilaron eventos P! 

ra que la carunidad cient[fica educativa creciera y se prcxmcionaron, en dl. 

versas publicacio:.:Js, tanto nacionales caro extranjeras, los proyectos y --

trabajos de los investigadores. 

Un irrpulso externo, que ayud6 eno~nte a la aprehensión de la IE, no s6-

lo en ~~xico sino tanbién en Latinoa.rrerica, fueron los diferentes estudios 

del ElUWl (Educational Research Revicw and Advisory Group), creado en 1976 

por el 1Il1C (lntcrnational Dcveloprent Rcsearch Centre), con sede en Ottawa, 

Canadá. 

Fonnado por 15 personas procedentes, en su mayoría, de países en desarrollo, 

{45] LATAPI, Pablo "El P.N.I.I.E." Ciencia y Desarrollo. CONACYT, México, -
(30) 1980. p. 61. 
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el. ElUlAG realizó estudios sobre el papel de la IE en la soluci6n de problc-

mas en cducaci6n de paises caro ~k~'[l~J· Para el EIUWJ la IE no es lUla real_!. 

dad única. Existen de varios tipos as{ caro rrecanisrms y productos di fcren-

tes. Es inportante rrencionar que el EnRf.li realiz6 un estudio orientado a la 

claboraci6n de un marco teórico, sobre el proceso de investigación. Dicho -

estudio se carpanta de tres partes: 

- La princra destacaba las relaciones más significativas, a -

lo largo del proceso de investigación, para experimentar o 

anal l zar estudios de caso ya existentes. 

- La segunda, era un m1rco de análisis centrado en la natura-

lcza del proyecto de investigación, y, 

- La tercera, era la presentación (por prirrera vez) de la ti-

pología para clasificar investigaciones, propuesta por Jcan 

Pierre Vlclle. Distingula cinco tipos principales: 

l. Investigación de Contenido o Disciplinaria, 

2. Investigación para la Planificación, 

3. Invest igaci6n Instrurental, 

4. Investigación-Acción (o investigación para 

la acci6n o participativa), 

S. Investigaci6n sobre la Invcstig"aci6n. 

[46} Entre sus integrantes estuvieron el Dr. Latap! (quien en aquel enton-
ces era un funcionario del PNIIE), David Court y Sheldon F. Shaeffer -
(éste último especialista en Programas Iñdicativos de Fundación Ford y 
el único, que en 1985 presentó un estudio del estarlo del arte de la IE 
en 9 pa!ses en desarrollo, entre ellos México). 
El ERRAG se dió a la tarea de revisar un volumen considerable de tra-
bajos de investigación, tanto de países desarrollados como en desarro
llo y, fueron los primeros a nivel internacional que delinearon a la -
IE en función de lo que habían teorizado hasta ese momento. La caracte 
rizaron como un proceso social, en el cual convergen variables inter-= 
nas y externas que pueden, ayudar o impedir su proceso, desde su con-
cepción y diseño hasta la publicación de resultados, difusión y efec-
tos. 
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. Algunos temas, caro por cjmplo el de la eficacia, que por fuerza irrplica-

ban decisiones pollticas, no fueron tratados ro.is allá de Jos planteamientos 

teóricos, ubicando Ja posición del ERRAG cam indicador. 

Fn su concepción nñs anplia Latapl Ja concebía caro Ja generación sistcmátl 

ca y disciplinada de conocintlentos acerca de hechos y problmns educativos. 

Tanto él caro Jean Pierre Vielle, tuvieron las posibilidades de nnldear di

cha definición para cada pa!s Latinoamericano. De hecho, Jos resultados de 

los estudios del ERRtG sirvieron tanto a investigadores CCID) a organiaoos -

internacionales y nacionales interesados por sus problmns. Algunos aspee-

tos se tara.ron cam base para las reWliones que rrotivaron la celebración -

del Congreso Nacional de Investigación F.ducatlva, planeado desde 1980. Fn -

abril de ese aflo, con Jo ya realizado en IE, el o::N.ADlI' fanentó a través de 

su FNIIE Jos preparativos para el Congreso. 

C) cnrnES'.) WIJ!rnAL DE IN\IESTIGACICN ID.CATIVA 1981 

DJ.rante el desarrollo del Programa, se detectó a principios de 1980, 

que en el canpo de las Ciencias y Técnicas en Educación, habla rruy pocos -

eventos cuya finalidad era la de rctmir a los investigadores con los nusua

rios11 de la investigación. El antecedente iarediato anterior fué la real iz_!!. 

ción de un Congreso en 1978, elaborado conjuntamente por el CEE y Ja Cmpa

rativc and Intemational Education Society, donde se rrostr6 el interés que 

pudo generar la organización de un evento preparado para 500 participantes, 

y al cual asistieron 1200. Tanbién existieron esfuerzos, desde 1975, de di

ferentes org~isros interesados en hacer reuniones de este tipo, caro son -

los casos del aNAF\10 y del CI!DET de Q.¡erét;iro. 

Ya se hablan detectado indicios (observados en diferentes ocasiones a tra-.:. 

vés de los inventarlos hechos por el miSOD Programa) caro el de la lncaru--
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nicaci6n entre los distintos sectores de invcstigaci6n, dcsconcxi6n entre -

temáticas de proyectos y duplicidad de los miaros, lo cual rrostró la nece-

sidad de establecer lugares de encuentro, cam es el caso del RIE A.C. 

"Más que W1 evento convencional, se proponía desarrollar un proceso contf--

nuo de reflcxi6n, búsqueda, discusión, asimi laci6n. Scr{a mi proceso con -

núltiples manifestaciones, incluyendo pero sin lim! tarse a una reunión. En 

esta perspectiva, la rcW1i6n se consideraría no caro el punto final del pro 

ceso sino cam una ocasión especial de ccmmicaci6n para seguir con interés 

renovado ciclos ininternnpidos de trabajo." ¡471 

La metodologla, innovadora para aquel ticnpo, tanbién fu6 desarrollada con 

anticipación, para enfocar al evento un carácter más anplio: "En vez del ~ 

todo tradicional de presentación oral de ponencias en aesiones de tratiajo, 

con oportunidad ilimitada para recibir canentarios y discusiones de los 

asistentes, se buscarla en el Congreso una nnyor participación que, a par--

tir del estudio previo de doettnent-Os de trabajos circulados con antelación, 

asegurar! a los congresistas disponer de espacios para intercarrbiar ideas y 

experiencias acerca de los tópicos que se revisarlan.•¡ 481 

"Las Can!siones Temáticas se constituyeron en abril de 1980, durante la mi~ 

ma reunión que originó la iniciativa del Congreso. Se acordó una subdivi---

sión del canpo de IE que hiciera posible abordarlo; posterlonncnte en no---

vimbre de 1980, las propias Canisiones delimitaron sus carrpos tratando de 

identificar coincidencias, duplicaciones y huecos. Esta subdivisión no es -

invariable; ele acuerdo con la experiencia adquirida podrta mxlificarsc ya -

[ 47] Congreso Nacional de Investigación Educativa. Documentos Base, Tomo I, 
Introducción. 1981. p.13. 

[48] íbidem. p.13. 
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que se trata de tma rranera particular de trabajar que está al servicio de -

los fines que se persiguen. 

Se establecieron 9 Canislones Temáticas para abordar los temas de: 

- Educación y Sociedad, 

- Cobertura y Calidad de la Educación, 

- Formaci6n para la Docencia, 

- Proceso de Enseñanza - Aprendí zaj e, 

- Educación Infonml y No Forna!, 

- Diseño OJ.rricular, 

- Planeaclón y Adninlstración Educativas, 

- Tecnología F.ducativa, 

- Investigación de la Investigación Educatlva.•¡ 49 ¡ 

La arrplia di fusión que tuvo el Congreso, rrucho antes de celebrarse, rrotiv6 

a tm gran núrero de insti tucioncs educativas del pal e, a participar no s6lo 

con ponencias sino a través de la operacional izaci6n de varios proyectos -

tendientes a rmjorar al estado presente y futuro de la IE. • 

D) PL.A.N MAESIID DE INVESI'IG'CICN EIU'ATNA (E\l!E) 

Poco antes de concluir el Congreso, se presentó a la cat1.lilidad cien-

tlfica, el Plan Maestro de Investigación Educativa (E\lIE) emanado del FNIIE. 

El Plan Maestro pretendla tener sólo una función indicativa para la polltl-

ca educativa en rrateria de invcstigaci6n para el período emprendido entre 

l98Z y 1984. El E\llE ctibrla cuatro puntos: 

l. Fuentes para la Def.inici6n de una Polltica Educa-

tiva. Donde se encontraba la visión de la proble-

(49) íbidem. p.13. 
* Participaron en el Congreso, entre muchas otras,: ANUIES, CEE, CREFAL, 

CONACYT, SEP, IPN, ILCE, RIE 1 UNAM, etc. Véase Glosario de Términos. 
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rn.1.tica educativa del propio plan, enurerando sic-

te aspectos con sus respectivas funciones oricnt2_ 

doras, As 1 , buscaba: 

a) La distribución equitativa de oportunidades de 

educación. 

b) La contribución al desarroi lo econlrnico del --

pal s. 

e) La funci6n de rrejoramiento cultural. 

d) La ftmci6n del alcanzar suficiencia en la ofe!. 

ta educativa. 

e) La función de asegurar ei aprendizaje. 

f) La función de socialización y, 

g) La función de investigación y planeación. 

2. Diagnóstico de Ja Investigación &lucatlva. 

3. Plan Maestro de Investigación Educativa. 

4, Participación del PNIIE en el Plan Maestro. ¡50 ¡ 

Caro se puede observar, el Rvi.IE tenía una rmrcada inclinación de resaltar -

el aspecto socio16gico de la educación. De esta nnnera, antes y durante el 

Congreso existieron temas que fueron tratados y discutidos con profundidad, 

mientras que otros (coon la Doc~ntaci6n F.ducativa) apenas si fueron men--

cionados. 

II. 3.- PERIO:O DE 1985 A 1992 

Con el término del sexenio en 1982 se di6 paso a la cancelación del 

(50] EMMERICU, Gustavo Ernesto. 11 El Plan Maestro de Investigación Educativa: 
Reseña y Comentario Crf.tico. 11 Perfiles Educativos. CISE-UNAM, México. 
(17) 1982: p.p. 43-50. 
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PNIIE por lo que su labor sólo se extendió hasta 1982; concluido el proceso 

del Gmgreso Nacional y cubiertos los objetivos del Plan Maestro, la JE en-

tr6 en una nueva etapa, la cual rruchos la l larmron "la crisis de la IE11 • 

Se le denanlna "crisio" porque el auge obtenido desde 1978 hasta 1982 des--

cendi6, y en algunos casos dej6 de realizarse. 

Indicadores de este trovimiento son el cierre de centros de investigación. -

La cancclaci6n de proyectos y la reducción del personal; y se dieron reo---

rlentaclones, caro por ejcnplo, la llamada descentralización, que prctendla 

desarrollar en cada universidad del pafo un centro de Investigación. El pr~ 

yccto inconcluso de la Rcvoluci6n Educativa, de dirmnsiones pretendid.atrente 

nacionales, con extensión hasta 1988, pero que a fines de 1984, tuvo su CctE 

pleta dcsaparici6n y; la riguros(sima selccci6n de candidatos, al pretendí-

do, Sistema Nacional de Investigadores, los cuales en su rmyorla se intcgr! 

ron por físicos y matm:dticos, dejando a las ciencias hmnn{sticas, tan so-

lo 2% de las candidaturas. 

Esta si tuaci6n de privilegio penni t i6, s6lo a investigadores caro Maria de 

lbarro!a, a entrar al concurso de selccci6n.¡51¡ 

"La desaparición de los grandes centros que cmpllan funciones de IE ha si

do drástica (Centro de Estudios de Medios y Procedimientos Avanzados, 

QJ.IPAE), Centro Nacional de Productividad (CE'lAPRl), Adiestramiento Rápido 

de la Mano de Chra (ARt.O), Instituto Nacional de Estudios del Trabajo 

(INEl'), Centro de Estudios Econánicos y Sociales del Tercer Mmdo (O'.ESI»d). 

Todos ellos tenlan apoyo oficial anterionrente y subsidios. Subsistieron -

gracias a carpranisos internacionales el Centro Regional de F.ducación de -

[51] 11 en 1988, 32 personaa de la disciplina 'Educación' solicitaron ser admi
tidos en el Sistema Nacional de Investigadores. De los 17 que fueron 
aceptados, 16 trabajan en el D.F. y uno en Baja California.º 
MAGGI, Rolando. "Situación y Perspectiva de la IE en México. 11 Revista -
Latinoamerican3 de Estudios Educativos. CEE-México. 20 (4). 1990:p.J2!. 
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Adultos y Alfabetización Funcional para tro6rica Latina (rnEFAL) y el Insti

tuto Latinoamericano para la Gcmmicac!ón Educativa (ll.CE). La situación de 

los centrós privados (por ejcnplo el Centro de Estudios Educativos - a:E), 

que dedicaron buena parte de su esfuerzo a satisfacer por contrato demandas 

de investigación y desarrollo experirrental del sector público, no es nucho 

más brillante. El esfuerzo eficientista de la Universidad Nacional Autóncma 

de México (lNMi) por reorientar a su centro de apoyo al desarrollo académi-

co, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), se tradujo 

en la eliminación de gran parte de su equipo investigador. Asimisnn, desap~ 

recieron los apoyos efhreros y circWlstanciales a instituciones de mis re--

ciente creación caro Investigación sobre la Educación, A.C. (ISEAC) o de -

recién entrada en la tcm.i.tica de IE CCITD la Ftmdaci6n Javier Barros Sierra 

(FJB.5)."¡52¡ 

ttEsta climinaci6n de centros se di6 y se justificó en el panorann de la cr.!_ 

sis y de medidas de austeridad, a partir de 1983, con argurentos ligados a 

la inoperancia e !ncosteabil !dad de los grandes centros, o la falta de fon-

dos para financiar por contrato proyectos cncarcndados a centros indepen---

dientes. 

Resultan claras las consecuencias de esta desaparición de los centros 1 in--

dependientes' de IE. No igualrrente obvia es la anbigucdad de esta rrcd!da: -

por un lado se aparenta favorecer la descentralización de la IE (por elimi-

nación de centros de la capital) pero sinul tá.neacrentc, se dcj a cada vez más 

caro productor único de IE al aparato adninistrativo del sector pób!ico e~ 

cativo, por falta de contraparte de pequeños centros independientes si tua--

[521 VIELLE, Jeon Pierre. "1984. Ln IE en la encrucijada." Revista Latino-
americana de Estudios Educativos. CEE, México. 14 (4), 1984: p.p. 
73-74. 
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dos en la provincia." [53) 

Un rubro, que se podrla decir se ha =ntenido al anrgcn del periodo R-lllE

fMIE, es el de ia Invcstigac!6n-Acclón I-A (o tanbién lla=da Investiga--" 

ción Participativa). Su evolución ha inpllcado la influencia de otras dls-

ciplinas caro la sociologla, la· antropologla, la pslcologla social y la al

fabetización funcional (ésta úl tilID llevada a cabo por maestros de la SEP -

en colaboración con las canmidades lndlgcnas y el INAH). Cada una por su -

lado ha experilll!Illado avances significativos al 1IDrgen del estudio profes!~ 

nal de la Pedagogla hasta 1960. Esta llegó en últinn sitio para considerar 

a la I-A caro !errática de estudio. Su antecedente inrediato fué el fuerte -

inpulso que le dió e 1 sexenio de Cárdenas al rrnvimlento lndlgena y a la 

creación del CREFAL caro centro Investigador de la problarotica alfabetiza

dora. 

Para el desarrollo ulterior de la Pedagogla se podrla decir que sus prime-

ros profesionales cnpezaron a estudiar la I-A a finales de los años scsen-

tas, siendo que ya habla proyectos de I-A desarrollados por el lNAH (que no 

se haya considerado caro I-A desde b ebboraci6n del documento de la OFA -

no quiere decir que no existiera). 

Para cuando el EllRf{i difunde su tipologla, a la 1-A se le conoce caro Inve! 

tigaci6n de Acción, y en épocas posteriores, la propone caro la fonm mis -

id6nea para invcst igar, cuando ha tenido un d~sarrol lo separado. Se pre te!! 

di6 entonces vincular a la 1-A con la IE, al denJ)strar su desarrollo, a tr! 

vés de la dcscentralizaci6n educativa, pero ntmca se marcaron lineamientos, 

ni la trascendencia que esto oacsionar{a. (53} 

Exponentes de la I-A en educación superior en el perlado 1982 a 1986 fueron 

Barabtarlo y 'Theesz, que con el ncnhrc de Metodolog!as de Investigación Pa! 

[53] Cfr. VIELLE, J.P. "1984. La IE en la encrucijada." Rev. Lat. de Es.Ed. 
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ticipativa, dieron a conocer sus experiencias al guiar a grupos de profeso

res lllliversitarios, por medio de sus cursos inpartidos; prirrero en CISE y 

después en el Interior de la república. Para enero de 1985 con la experien

cia adquirida rellllicron en Wl pequeño foro a sus "estudiantes" rffis intercs.:, 

dos en la problemática educativa, llevando a cabo el Priirer Foro sobre In-

vestigaci6n F.ducativa, el cual serta el antecedente inrediato de la MUE -

(Asociación Mexicana de Investigadores de la F.clucación) confonnada en agos

to de 1986. 

Entre las principales propuestas de la I-A en educación superior se encuen

tran las siguientes: 

1. La fonmci6n de profesores universitarios a nivel latinoarrcric_!! 

no en IE con las rretodologlas de la 1-A. 

2. Caracterizar y estudiar a la educación cam un instn.mento ali!:, 

nante, responsable de un deterioro intelectual de la población; 

as! cam contribuyente de la reproducción ideológica de las re

laciones sociales de producci6n; y, propiciadora tarrbién, de -

tma taro de conciencia existencial individual y social dirigida 

a la integración del harbrc caro ser social. 

3. La necesidad de identificar los factores que definen y producen 

la desigualdad social y la selectividad de los sistemas educa-

cionales y analizar cáoo la ºescuela puede contribuir a un cam-

bio de estructuras sociales. 

4. El desarrollo del concepto de educación permanente, ya que es-

te, suele abarcar todo proceso educativo por el cual toda pcrs~ 

na debe desarrollarse continuarrentc caro tal en todas los aspe~ 

tos de la vida. 
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5. 'La 1-A es una rmdalidad, un miltodo alternativo dentro de Ja --

Investigación Participativa en donde a trav~s de Wla nueva pr! 

xis en producci6n de conocimientos se van confonmndo clcrrentos 

para la transfonnación de la realidad circundante.•¡ 54¡ 

6, Se enrarca entonces la propuesta de Barabtarlo-Thccsz, dentro -

de Wl rn:xlclo liberador, en donde él mimn, tiene Wl carácter -

dialéctico en cuanto a que su producción es penmnentc, no aca-

bada, donde la real !dad y el rmdelo se retroal ilIX!lltan reclproc~ 

mente a partir de los m:neñtos de contradicci6n que se generan 

en la realidad misma, As!, se conterrplan dos niveles de aborda-

je: vincular el proceso de fomnci6n del docente en su práctica 

educativa, es decir, el aula-insti tuci6n. 

El 29 de jtmio de 1989, se lleva a cabo el U Congreso Nacional de la MUE, 

presentando el estado a<tual de la IE, el cual no dista nucho del dejado en 

1982, cuando se inició el sexenio. 

'En 1987 el gobien10 federal destinó 5 billones 34 274 mi llanea de pesos a 

la educación, de los cuales la SEP manejó 3 billones 554 744 millones de p~ 

sos y transfirió un bi i Ión 479 530 mi! Iones a las entidades coordinadas por 

la misma Secretaría. Del total se asignaron 3 548 mi! Iones a la IE, lo que 

representa apenas el 0.07% del gasto federal en educación ejercido durante 

1987. En otras palabras, una disminución de 93.5% respecto al misrm Hem de 

1982."(55] 

[54] BARABTARLO, Anita y THEESZ, HArgarita. "Algunas consideraciones sobre 
la 1-A y su aplicación en un pa!s capitalista dependiente: La forma~·-
ción de profesores en México. 11 Foro Universitario. UNAM, México. (3'.3) 
1983. p. 50, 

[55] MAGGI, Rolando. "Situación y perspectiva de la IE en México.º~ 
Latinoamericana de Estudios Educativos. 20 (4), 1990. p.115. 
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Fn contraparte, el posgrado creció 445% en el misnD lapso de timpo, y éso 

se explica gracias al apoyo otorgado por el a:NKXr a la maestrla y al doc

torado "lugares naturales de la IE".¡ 561 

11 Fn 1985 se apoyaron l 050 proyectos de investigación, desarrollo tecnológ.!_ 

coy riesgo coopartirl0, los que representaron una erogaci6n de 3 476.6 mi--

l lones de pesos para la insti tuci6n; absorbieron el 47% de los recursos 

asignados a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y el 50% de los -

recursos de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, del CI:NtCll'. 11 

[57) 

II. 4.- E\U.U::ICJ'l DE !A D!FUSICN 

Los archivos donde se guardan docurentos iaportantcs, que son capa--

ces de describir un ~nto histórico dctcnninado por lo regular, son ocul-

tos al vasto público. Tan sólo un reducido mírero de especialistas tienen -

acceso a citos, por lo que su difusión externa es casi sicnpre obstaculiza-

da. 

Fn este úJtim:> apartado, no se describirán los archivos existentes en Seer~ 

tarlas de Estado ni de universidades porque ello inplicarla una desviación 

del tema tratado; es decir, el de la difusión de la información. 

Ciertamente no se ha tratado con suficiencia una dcstrlpción histórica de -

la educaci6n en este siglo en M6xico, y ramos de un área cspect fica y re---

ciente, caro lo es Ja IE. Las acciones derivadas del inventario de la OFA, 

quedaron plasmadas en reportes, los cuales difícilrIEnte, tuvieron difusi6n. 

Los inventarios de las actividades cientfficas y tecnol6gicas (llarmdas t~ 

bién por el ERRN::i: Surveys of R & D) efectuados desde mediados de los años 

cincuentas en nurerosos paises, proporcionan la base iníonnativa necesaria 

{56] Designado así por el autor, al explicar que los únicos lugares donde -
se debería desarrollar la IE. Cfr. HAGGI, Rolando. ~· p.ll5. 

[57) MAGGI, Rolando. Op. cit. p.ll6. 
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para la lana de decisiones y el diseño de pollticas de desarrollo cientlfi-

co y tecnológico. (SS 1 

"Fn particular, los inventarios hacen ouy poco caso de la investigación re! 

lizada en ciencias y técnicas de la educación. La 1E recibe en los inventa-

rios llll tratamiento rmrginal que contrasta con la iaportancia creciente del 

sector y de las pollticas educativas para el desarrollo."(~) 

Estos hechos provocan que, cuando se elabora el rnllE se ubique a la educa

ción dentro de las Ciencias y Técnicas y poder as(, insertarse en Ja co-

rriente de los distintos inventarlos eXÍstentes en aquel tlenpo. 

Pero los manuales de uso internacional para la real izaci6n de inventarios -

de actividades cienUficas y tccno16gicas no fueron nada cla'ros ai no rrcn--

cionar a las ciencias educativas. Reconocían inplici trurente ciertas de sus 

ramas, caro un canpo residual de otras disciplinas (cam psicología, paico-

logla educacional; derecho, derecho educacional; hmnnidadcs y letras, Pe--

dagogfa; otras ciencias sociales; Pedagogía y F.ducaci6n; etc.). 

"Sin mbargo, las criticas mis fundadas a estos nenuales y In práctica mis-

rm. de algimos grupos involucrados en el levantamiento de inventarios nacio-

nales, hacen suponer la necesidad de considerar a las Ciencias y Técnicas -

de la Educaci6n, caro un conjunto relativarrentc aut6naro. tt [bOJ 

[58) 11Estos inventarios siguen, por lo general, la metodología y las nomen
claturas de actividades y de sectores establecidos por primerS. vei en 
el 'Manual Fraecati' por la OCDE en 1970. Desde entonces, esta metodo
logía ha sido objeto de numerosas cr!ticas, entre las cuales vale men
cionar con particular énfasis el ya famOJiO memorándum de Lord Rostchild 
sobre lo inadecuado de las categorías tradicional~s (Investigación Pu
ra, Básica) para la detección y el análisis de las actividades cientí
ficas y tecnológicas en ciencias sociales. 11 

VIELLE, Jean Pierre y PALLAN FIGUEROA, Carlos. "Investigación en edu-
cación: Su importancia para la pol!tica científica y tecnológica." 
Revista de la Educación Superior. ANUIES, México. 8 (4-32), 1979. p.5. 

(59] 1bidem. p.5. 
(60] 1bidem. p.6. 
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Desde los estudios en los inventarios, hasta las propuestas de los di fcrcn--

tes Cani tt\s que presidieron el RU!E, se hablan detectado ya las funciones -

básicas de tm centro de infonnaci6n. De hecho, en los planteamientos del Pro 

grama se rrencionaban las necesidades de: 

- Medios para tener acceso a la infonmci6n, 

- Existencia de bibliotecas, 

- Medios para conseguir publicaciones, 

- Existencia de banco de datos, 

- Influencia de la fa! ta de infonnaci6n en el 

área en general, 

- Actividades de infonnaci6n existentes, 

- Control sociopol!tico de la infonnaci6n, y 

- Eficiencia de los recursos de infonnaci6n. 

La creación de nurerosos centros de investigación, pcrmi ti6 entonces llevar 

a cabo, una carparaci6n entre el inventario de 1970 y 1974. 

Fn 1970 las investigaciones se realizaban en centros oficiales cxclusivarren-

te, sin cnbargo se tienen antecedentes de otros centros no reconocidos. Se -

registró mt crecimiento en el núrero de insti luciones realizadoras de IE: en 

1970, 26; y en 1974, 62. Se considera que en 1974, la lE representaba apenas 

el 3% de la realizada en el pa!s. En este sector trabajaban alrededor de 400 

investigadores; se llegaba a tm gasto de 35 millones de pesos que venia a -

ser ·1a milésirm parte del presupuesto asignado a la Educación Pública. [61] 

Con la misma infonnación del inventario del <X:N/ICYT de 1974, la rx:o:-SEP re!! 

liz6 lo que se llamarla el Prirrer Diagnóstico de la IE, y cuyo producto más 

(61] Fuente: LIEVANOS, Bernardita; et. al. "Situación de la IE en México. 11 
-

Universidades. UDUAL, México, (88) 1982: P•P• 2l4-222. 
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sobresal icntc fué el "Directorio de las Instituciones Mexicanas de IE11 , con 

información de tal lada sobre el las¡ asimiaro quedó sólo planteada, pero inco!! 

clusa, la Intención del a:NNXf de establecer un sistcnia de Banco de Datos 

de Proyectos en Proceso de Realización. 

"Los estudios real izados en M6xico sobre la Carunicaci6n y la Di fusi6n de --

los resultados de la IE tienen sus .mteccdentcs en tm ensayo publicado en la 

revista del~ en 1977. 

La oricntací6n inicial de estos estudios, fundaroontada.cn buéna parte en los 

estudios de flavelock, descansa en el supuesto inpllclto de que los problemas 

de inpacto de la IE descansan en la falta de di fusión de sus resultados, po!!_ 

tcrionrente a su realización, si se quiere, en el esquenn tradicional li-

neal de1 Investigación Básica, Investigación Aplicada, Difusi6n Inplcmenta--

ción. "(62] (63] 

Eh 1978 se confonn5 un grupo de docurentalistas que intercanbiaban informa--

ci6n sobre educación y decidieron solicitar al ffiIIE apoyo para realizar és-

ta y otras actividades de cooperación interinsti tucional ..... 11 teniendo cano 

principio de colaboración el apoyar el deuarrollo o Investigación de la edu

cación mediante la elaboración y pub! icación de instrurentos que hacen irás -

ágil, y facilita la búsqueda y obtención de la información en el canpo de la 

educación." (64] 

"El grupo de Docurentalistas en Educación Superior e Investigación Educativa 

(DESIE), es un grupo de colaboraci6n intcrinsti tucional, confonnada por los 

(62] DE llOYOS, Fernando (Coordinador). "Comisión Temiitica #9: Investigación 
de la Investigación Educativa. 11 Congreso Nacional de Investigación Edu
cativa. Documentos Base, Tomo I. México, noviembre de 1980. p.563. 

{63] Véase descripciOn del mismo en: Cuadro 3: Planeación de las Actividades 
de Investigación. Capítulo I. Harca Teórico de la IE: A) El Proceso de 
Cambio. 

( 6'• J Carca Informativa DESIE. 2 ( 10), 1981. 
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responsables de las Unidades de Docurentaci6n de las instituciones de IE y -

Educación Superior involucrados en la problaratica educativa del pa!s. 

Originalmente el grupo DE.5IE se confornó por representantes de cinco insti t';! 

cioncsl65) •" 166) 

Las reuniones del DE.5IE con el FNIIE •• , •. "visluroraban la necesidad de que 

loa documntaJistas en el canpo de la educación se entrevistaran para anali-

zar las necesidades de infonrnci6n de los usuarios en este canpo y plantear 

conjlmtatrente algunas sugerencias encaminadas a satisfacer las necesidades 

de este tipo de usuarios."(67) 

Se marcan en este periodo de auge, el Inicio de actividades del Bolet!n de -

Info1maci6n IRESIE, la publicación de la Carta Infonnatlva DESIE y los dos -

proyectos a realizarse para 1979 y 1980: el Catálogo de Publicaciones Peri6-

dicas en el Canpo de la Educaci6n*y las relUlioncs entre los interesados en -

el tara con el Grupo DE.5IE. 

Otro actor representativo de este per{odo fue el RIE, A.C. (Reuniones de IE, 

A.C.), y a la cabeza del misrrn, Jcan Pierre Viellc, quien posterionrentc se-

r{a wto de Jos mis entusiastas organizadores del Congreso Nacional, por lo -

que RIE lograba as! uno de sus cbjctlvos, el de crear un espacio de canmic! 

ci6n entre los investigacorcs. 

Vlclle, jWlto con su grupo, fué el prirrero en 1979, se darfan a la tarea de 

hacer su propio inventario de investigaciones, llamado inicialrrente: Deter-

minantes de la Capacidad y el Inpacto de la IE en México.168) 

(65] ANUIES, CEE, CLATES, UDUAL y UAM-Rectoría General. Véase Glosario de Té!. 
minos. 

166) "Informe de Actividades", Carta Informativa DESIE. 2 (10), 1981. p.4. 
(67] DESIE. ~ 2 (10), 1981. p.3. 
* Catálogo que nunca logró completarse debido a la diversidad de opiniones -

encontradas en DESIE; entre ellas, la propiedad que reclamaba ANUIES de t.Q_ 
das las revistas, el costo elevado de algunas revistas para las bibliotecas. 

168) Proyecto conjunto PNIIE-CONACYT/RIE. 
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Dicho proyecto, <J1f.1rendió la tarea de definir el irrpacto de la JE en difcre!! 

tes niveles, sobre todo los referidos (a lo que se dencxninarla después) a la 

Investigación de la !E (integrada caro la Ccxnisión TcmH!ca #9 en el Congre

so Nacional). 

La propuesta caro investigación, nació en la Primera Reunión de Directores -

de Centros, celebrada en el o::NACYT en novlenbre de 1978, 11 ••••• los asisten-

tes enfatizaron las dificultades y la escasez de canmicaci6n, entre ellos -

misms y con órganos oficiales, y sugirieron algunas rredidas capaces de rrej~ 

rar esta canmicaci6n. 

El FNIIE se carprcrnetló entonces a fonrular proposiciones concretas y pres"!! 

tarlas en la Segunda Reunión do Directores de Centros, en 1979."[691 

Uno de sus resultados, fué Ja proposición del RIE, de establecer CCllXl metod~ 

logfa, las "redes" caro base de trabajo. 

La Red, estudiada prlmerarrente por Ernesto Schlefclbe!n, consistla en el e~ 

tablecimicnto de relaciones, es decir, al interior de cada centro. Dicho p~ 

sarniento abarcó de 1974 a 1978, en el que se le cnpezó a dar el enfoque de -

"intercanmlcación entre todos los centros". (701 

G:m base en el presupuesto asignado, el RIE pudo derrostrar que los centros -

de investigación podían establecer redes de cooperaci6n, tanto para investi

gar cam para prr.m:>verse y ayudarse. El financiamiento nutuo, la elaboración 

conjllllta de investigaciones y las asesorías, se convertirían en la filosofía 

del RIE. El Inpacto, para Vielle, era dctenninantc puesto que éste serla el 

rmtor del Canbio Educativo, ya sea al interior de Ja IE, CCllXl al exterior. 

(691 VIELLE, Jean Pierre. "Red nacional de centros de IE." Revista de Educa 
ción e Investigación. CIIDET-Querétaro, México. l (3), 1979. p.l8. 

(70) VIELLE, J.P. {bidem. p.19. 
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Al parecer, los cuestionamientos hechos por Vicl le y sus colaboradores a -

la falta de carunicaci6n entre los grandes centros, entró tarrbién caro PU!!. 

to de discusión en el Congreso Nacional. Desde 1980, fecha en que se mpc-

zaron a reunir los futuros cani tés, se destin6 el últirro lugar a la l larm-

da Investlgacl6n de la IE. De esta, se desprendieron los siguientes objet! 

vos: 

" - Definir, delimitar y orientar la temHlca de la 

Canlsl6n, 

- Progranar, organizar y coordinar las actlvlda-

des de la O:misi6n, 

- Evaluar el trabajo producido por la Canisl6n, y 

- Fwigir caro grupo de enlace y carunlcaci6n con 

las demás Canislones y con el Cani té Organiza--

dor del Congreso." (71) 

Para la Ccmisl6n Tcmátlca #9 ••••• "los estudios sobre la !E son escasos y 

el dcsarrol lo de esta área d~ investigación es incipiente, debido en gran 

parte a que no se ha alcanzado a ccnprcnder Ja inportancia de estos estu--

dios para el diagnóstico, la orientación y la planeacl6n de la !E, as! co 

m una forna de rctroal irrentar las labores de invcstigaci6n. Por esta ra--

z6n, la C.anisi6n #9 se ha propuesto recuperar, lcgi timar, anal izar sis te--

mi.ticarrentc y pramver este tipo de estudios dentro del contexto nacional 

de la !E, aprovechando el proceso generado por el Congreso de JE," (72) 

(71) CONGRESO NACIONAL DE IE. Comisión Temática sobre la Investigación de 
la IE. Documento de Organización de la Comisión Temática sobre la 
Investigación de la Investigación Educativa. México, marzo de 1981. 
P• l. 

(72) {bidem. p.5-6. 
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"Los estudios sobre la JE serian de mayor utilidad en la iredicla en que se -

entienda que la orientaci6n y la planeaci6n de estas actividades en los difE_ 

rentes sectores y en las misms insti luciones, debe fundammtarsc en una re-

flexi6n critica sobre la si tuaci6n de la JE y sobre su ittpacto. • ¡731 

Los objetivos básicos de la Canisi6n Ttmitica #? fueron 6: 

' a) Tener el irejor conocimiento posible de la si tuaci6n actual de 

los Estudios sobre la IE en México, de su utilidad y de su i!!! 

pacto, de sus pollticas y estrategias, de su orientaci6n y -

prioridades de su capacidad y su infraestructura, de sus iret!! 

dologlas y procedimientos. 

b) Pramver la realizaci6n de más y irejores estudios sobre este 

tema, aprovechando la circunstancia del Qmgreso. 

c) Difundir el conocimiento de estos estudl os entre los especia-

listas y la canmidad de sus usuarios. 

d) ,Aprovechar otras reuniones paralelas que organicen las insti

tuciones de IE y cuyos ternas centrales coincidan con el canpo 

t<mático, para integrar la informaci6n proveniente de las mi!! 

mas en la stntesis final de la Ccmisi6n. 

e) Medir en forma participativa con estos usuarios la utilidad -

de estos estudios. 

f) Proponer lineamientos para la orientaci6n futura de nuevos e!! 

tudios sobre la IE." [74) 

(73] CONGRESO NACIONAL DE IE. Comisión Temática sobre la Investigación de la 
IE. Documento de Organización de la Comisión. México, 1981. p.6. 

(74] íbidem. p.10. 
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En cuanto a la organlzaci6n, para la presentacl6n de lo ya trabajado hasta 

novlmbre de 1981, se divldi6 en 16 apartados, los cuales vendrlan a coople

rmntarse con las 19 ponencias presentadas en el Grupo de Trabajo hrpliado de 

la Gxnlsl6n: 

l. Estudio de la IE. 

2. Marcos Te6rlcos de la IE. 

3. Inventarios en IE. 

4. Capacidad de IE (Recursos Financieros, fbmnos, etc.). 

5. Contenidos de lE (Estados del Arte, Antolog!as, Reseñas y -

Estudios de Caso), 

6. Metodologlas. 

7. Fonruci6n de Investigadores. 

8, Ommicac16n y Difusi6n de Resultados de la IE. [751 

9. Tam de Decisiones. 

10. Determinantes Edemos. [761 

11. Resultados de la lE (caro el binanio PNIIE-Fundaci6n Ja---

vier Barros Sierra). 

12. Prioridades. 

13. Instrunentos para la Prcm::>ci6n, Financiamiento y Evalua---

ci6n de la IE. ¡771 

[75] Lógicamente, en este apartado, se tenían que retransmitir los resulta-
dos de las investigaciones de Vielle. Se hablaba de producción de cont! 
das empresas editoriales y la difusión de best sellers internacionales. 
Las revistas; sólo eran consideradas 11, de las cuales 5 fueron retoma
das. Ubicaban, por tanto, a la transmisión de información vía documen-
tos mimeograf:{ados, por lo que su difusión era reducida. 

[76] Como son los condicionantes internacionales y sus repercusiones en el -
ámbito de la IE (a muchos los consideraron sólo ensayos). 

[77) Se repiten los mismos formulnrios de presentación de protocolos como -
siempre los manejó el PNIIE. Véase Documento de Organización de la C. 
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14. Fuentes de Infonnación. Caro Catálogos, Repertorios, Dlrcc 

torios, Blbliograflas, etc. 

15. Estudios sobre la IE. 

Con el transcurso del tlenpo, nuchos puntos o fueron ensayos, o análisis de 

resultados de proyectos ya realizados; por lo que la verdadera relevancia -

del Congreso, no consistió en lo representado sino que realrrente se dló di f~ 

si6n a proyectos, investigadores, insti luciones y vlas para carunicarse en--

tre sl. &.te 6ltl1TX> aspecto, de vital bqx>rtancla para la consolidación de -

tma ccm.midad cientUica todavta en estado arbrionario. 

Para cooplerrentar la misma Comisión Tenñtlca #9, se abrió un espacio para 1!! 

vestigadorcs, los cuales dieron a conocer sus experiencias personales en re-

)ación a la Investigación de la IE. 

Del Grupo htpliado de Trabajo (como se le JlamS para fines de Identificación) 

participaron 19 ponencias, entre las cuales se encuentra la del Gnipo DE.5JE: 

Correntarlos sobre la Información para Ja IE. 

DE.5IE consideraba a la transmisión de la Información como un • .•..• elemento 

enriquecedor que propicia rrejorcs investigaciones y por ende rrejores resulta 

dos."[78] 

DESIE destacaba caro inportante la labor del bibliotecario o docurentalista 

por ser el enlace entre la infonnaci6n y los usuarios potenciales. 

Pero ante este proceso de fut!Iltes de infonnaci6n-bibl ioteca-usuario, suelen 

intervenir ciertos obstáculos, cam pueden ser entre otros: los hábitos del 

investigador; la falta de valoración hacia el bibliotecario; poco conocimicn 

(78) DESIE. Comentarios sobre la Información para la IE. Grupo Ampliado de -
la Comisión Temática 19. (mimeo) 
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to de fuentes primarias de lnfonnac16n, es decir, la presentación originaria 

de la lnformaci6n; escasez de recursos econánicos para apoyar todas esas la

bores, y la Insuficiencia de acervos especializados. 

Por el tipo de presentación, no se pudo Incorporar todo el trabajo desarro-

llado por DESIE, por lo que, se publicaron solo algunas reccmmdaclones de -

cáro se puede m>jorar el sistema de lnfonmc16n, tales cano: 

- Buscar apoyO en autoridades, 

- Estructurar 1mjor el sistmia bibliotecario, 

- Formar y actualizar recursos huronas especializados en el 

área, 

- Difundir, 

- Pnpllar acervos, y 

- Farentar la canmicaci6n entre Investigadores, blbllotec6lo-

gos, insti tucioncs, etc. 

F.n 1980, aparte del o::NACIT, la ro::l>-SJP y la Fundación Javier Barros Sierra 

realizaron otros inventarlos, rarplendo récord en cuanto a diagnósticos en -

IE: algo sin precedente en un área del conocimiento tan desatendida caro la 

JE desde 'práctlcarrente, diez años. 

Definitivamente, los años de 1978 a 1982 fueron rruy fructf Ceros para nues-

tro país, incluso se recibieron recc:rrendacioncs e investigaciones de otros -

paises, caro es la inserción de Jos estudios del IrnC del Canadá, vfa EllRAG. 

Para 1984 y 1985 se segulan manteniendo coon vigentes todos estos inventa--

rios, hasta que perdieron actualidad en 1986. 

Recicntement.e, en la lNAM se mpezaron a publicar las di fcrentes invcstiga-i

ciones realizadas en \.lll periodo determinado de ticnpo, se denaninaron Catál~ 
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go ARIES, el cual s6lo nxmciona el nmbre del proyecto, el investigador res

ponsable y colaboradores, dependencia y área estudiada; pero no su disponibl.. 

lidad para ser consultado. 

Asf, poco a poco, cada insti tuci6n, cada departarrento de investigación, bus

c6 hacerse de su propio inventario, de acuerdo a sus necesidades, de) F.stado 

Actual de la IE. Se puede rrencionar tan sólo, el esfuerzo hecho por el Ccn-

tro de Artes y Huronidades de la Universidad Aut6nam de Aguascalientes que 

concentr6 en su Dcpart<ll"rento de IE, la mayor bibl iografta e fndices especia

l izados en cducaci6n. Pero solo se pudo tener acceso a lD1 acervo de esta na

turaleza porque se edi t6 para di ÍWldi rse fuera de la UAA. 

A nivel Iatinoél!'l"ericano se pueden reconocer otros inventarios, ccnn los RAE: 

o el del ICFE.5 de Coloohia de 1984, sobre el ccnportruniento de los investig~ 

dores en educación en relación con la infonna.ci6n, pero sólo se pueden cono

cer por infonres o reportes aparecidos en revistas especializadas. 

Se hace lncapié en el Estado del Arte de la !E en México, hecho en 1985 por 

la lhlversidad de Monterrey, y publicado por el IID:; de Ottawa, Canadá. Basa 

do en tres inventarios {l:X:.a-SEP, Fundación Javier Barros Sierra y el 

CilltC'll'-PNIIE-RIE) present6 un diagnóstico irrportante en IE cuyos conceptos 

principales se retanaron en el capitulo I, del presente trabajo. 
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CAPITULO II I 

EL INDICE DE REVISTAS DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION 

EDUCATIVA [IRESIE] 

l. - IDENTI FICACION Y SELECCION DE 

TITULOS DE REVISTAS 

2.- SELECCION, ANALISIS Y 

REGISTRO. DE ARTICULOS 

3.- CAPTURA DE INFORMACION 

4. - IMPRESION 

s.- DIFUSION 
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0011tilD 111 

EL INJICE JE REVISI'AS DE EUD\CICN SJl'ffilffi E INVESTIG'Cla-l Ell.D\TIVA 

[IRESIE) 

E! CJ:N.lCYI', a través del PNllE inici6 y prarovi6, en la década de 

los setentas, tma serie de progranas para propiciar la investigación cient! 

flca en el caapo de la educación; para abrir lazos de vinculación entre los 

investigadores y facilitar de esta manera, la canmicaci6n y coordinación -

entre las lnsti luciones y el conocln.liento de los problemas que afronta la -

educación en el pals y la búsqueda de soluciones. 

Fué el ClA'.IES en junio de 1979 el respon5ablc original del inicio del 

IRESIE al circular boletines con los listados de los acervos de las biblio

tecas participantes. Después organiz6 los análisis y procesamiento de datos 

de los acervos harerográficos, pues result6 demasiado volt1t1inosa la lnfonra 

ci6n acurulada. 

El IRESIE contm:plaba un crecimiento más acelerado al marg<'.Il del IESIE; pr! 

mero, la adquisici6n de ClATES por parte de la IN\M en 1981 y llamado post~ 

riormentc CEJIBS (Centro lhiversitario de Tecnologla Educacional para la 5!'_ 

lud); segundo, al crecer la participación lnsti tucional con 6 centros de do 

cumntaci6n mi.s y; tercero, al crecimiento del banco de datos con infonna-

ci6n autamtizada y proporcionar as!, un servicio a la al tura de Jos gran-

des Indices internacionales. 

Con el paso del timpa desaparecería el FNllE, el ™IE, y por consecuencia, 

el DE.51E en 1985; fecha en que sale del presupuesto del a:NACiT el apoyo f! 

nanciero a IRESIE, por lo cual, el CEJIES tramita a principios de 1986 un -

presupuesto conjunto CEJIBS-a:NterT, debiendo entregar a éste 61 t im:> repor-
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tes mensuales acerca del llamado Proyecto IRE.5IE (para poder ser incluido en 

el presupuesto del a:NACYI', ya que sólo aceptaba proyectos de investigación, 

para cualquier tipo de financiamiento), 

En julio de ese año, el row:xr abandona el Proyecto, al quedar C11JIFS caro 

responsable directo del IRE.51E, quedando caro centro de extensión de la O\SE 

(Coordinación de Apoyo y Servicios Educativos). En 1987 desaparece la O\SE y 

el CEJIE.S pasa a fonnar parte directa de la Secretarla General Acad(mica de 

la l.NMI. 

Los altos costos en el tiraje y edición de la revista hicieron suspender su 

publicación en 1988 y quedaron solamente las actividades de análisis y proc~ 

samiento de la lnfonnaclón, actividades taablén suspendidas en junio de ese 

año; en contraparte, habla aunentado el númro de el tas del banco de datos a 

36 mi 1 y con un listado de términos de mi 1 ochenta. 

El 17 de febrero de 1989 desaparece el CEl.IIB.S y pasan a fonmr parte sus ac.'!_ 

d(mlcos al CISE (Centro de Investigaciones y Servicios Educativos), repar--~ 

tiendo las instalaciones y equipo a otros centros de extensión universitaria. 

No fué sino hasta 1990 que el centro de docunentación del CISE logra adaptar 

el banco de datos del IRE.5IE y un año después se reinician las actividades 

de análisis y recuperación de la información. 

El IRE.5IE llegó en 1987 a distribuirse en más de 700 instituciones educati-

vas del pals y del extranjero; a tener 35mi1 referencias bibliográficas; a 

cubrir 500 tltulos de revistas; contar con 11 bibliotecas y atender 120 sol.!_ 

ci tudes de recuperación de artlculos al año. 

Para fines de 1992 se calcula que llegará a cubrir 40 mil referencias con el 

nuevo sistema de cárputo. La revista, ya no se edita pero Ja infonnaci6n pu_<;, 

de ser recuperada en "disco" en sist<ma ccnputarizado y vla Bibliograflas --
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Retrospectivas; por otro lado, se incluye ahora infonmción en español a Pª!'. 

tir de 1988, eliminando el idioma inglés y predcminando las revistas mexica-

nas. 

"El propósito del IRFSIE es empilar, seleccionar, analizar, resl.ll".!r, almac!! 

nar en carputadora, difundir y recuperar los artlcuios que sobre educación -
, 

superior e investigación educativa y salud, se publican en revistas irexica--

nas y extranjeras." [79] 

11 1..os productos y servicios principales de este prog'rarm son: 

- La integración de ,,;, Banco de Informaci6n Educativa, 

- La revista bimestral IRESIE, 

- La elaboración de Bibliograflas Retrospectivas Especializa-

das y, 

- El servicio de fotocopiado de los art!culos registrados en 

los lndices."[ 80J 

El IRESIE se inplement6 en nn principio de las necesidades: 

l. La inexistencia de un servicio nacional de informaci6n en 

el área educativa. 

2. El elevado costo de las suscripciones. 

3. Dificultades para la actualización de los profesionales. 

4. Repetición involnntarla de investigaciones. 

5. Limitada difusión do las publicaciones. 

6. Limi taci6n de los recursos hwrutos. 

7. Fa! ta de capaci taci6n de )os usuarios. [81] 

[ 79] CEUTES. Indice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educa
tiva (IRESIE). 9 (4), 1987. p.l. 

[80] TORRES VERDUGO, Mar!a Angela. "El IRESIE: Un Banco de Informaci6n sobre 
Educación." Revista Latinoamericana de Bibliotecolog!a. 8 (2), 1985.p.65. 

[81] {bidem. p.66. 
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El IRESIE cubre casi todos los aspectos de Ja educaci6n, con tams tan dlfe-

rentes caro la cducaci6n superior en O:>lcnbia o la educación de niños con re 

tardo irental en Estados Unidos. Los usuarios principales son: docentes, in--

vestlgadores, planificadores, adnlnistradores, disefiadores de planes y pro--

gramas educativos, estudiantes de pre y postgrado de las carreras del área -

educativa, bibliotecarios y docunentalistas y, cualquier profesional intere-

sado en aspectos educativos. ¡82 ¡ 

El procesamiento de los datos inplica una de las fases más lnportantes dcn-

tro de IRESIE, desde la selecci6n de la iníonnaci6n hasta su dlfusi6n. 

Se describe a continuaci6n el proceso tal y ccno se llev6 hasta 1987 y se d.! 

vide en 5 fases: 

ur. 1.- IDENI'IFIOCICN y SELEX:CICN DE TI1Ul.OS DE REVISD\5 

El CElJl'FS C(JIX> centro organizador recibe listas de la adquisici6n 

de revistas en las bibliotecas participantes. Esta adquisici6n varia según -

seleccl6n en base a las polltlcas de la biblioteca y se reciben por: 

a) Suscrlpcl6n. Al estar de acuerdo con el precio, en especial si -

la revista proviene del extranjero, ya que su pago debe de hace! 

se en d6lares. 

b) Canje, SI la editora posee revista especializada en educación --

puede canjearla previa solicitud a la insti tuci6n patrocinadora 

y, si concuerda con los objetivos y políticas, se realiza el car! 

je. 

c) Donación. Si la biblioteca decide donar el material sin ningún -

interés de recibir algo a canhio. 

[82) TORRES VF.RDUGO, María Angola. "El IRESIE: Un Banco de Información sobre 
Educación." Revista Latinoamericana de Bibliotccolog!a. Colombia. 8 (2), 
1985. p.68. 
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De estas rmdalidades el QlJillS selecciona los tltulos mis relevantes en base 

a: 

a) Contenido. 

b) Prestigio del editor. 

c) Periodicidad definida. Se espera que las revistas nuevas pubii-

quen mis núneros para poder incluirlos en el Indice. 

d) País de publicación. Se dan preferencia a las de México, Latino

americanas, de Estados Unidos y Canadá (en ése orden); ya que -

las cscri tas en idiam inglés duplican en núnero a las de espa-

ñol. 

Para cvi tar duplicaciones en los trabajos de análisis se elabora Wla sola -

lista de tltulos con Ja ubicación de la biblioteca en especifico, ya que una 

misma revista puede l 1cgar a varios centros de docurentaci6n. 

I II. 2. - SELDXICN, ANALISIS Y Rffi!SIRO DE ARTIClJl05 

a) El c:a.rn:s cuenta con 4 analistas las cuales registran la revista 

a las fomns de captura de tí tul o, volt.Iren, minero, rros y año. 

b) Se realiza el análisis al tanar en cuenta el titulo, subtitulo, 

rcsuren, conclusiones, cuadros estad(sticos, y a veces todo el -

artículo para poder conceptual izar las nociones nñs inporta."'ltcs. 

e) La selecci6n se hace en base a: 

- si la revista trata algún tema de la educación 

superior. 

- con autor identificado. 

- con extensión nt>rerica rrayor de dos páginas. 

- con bibl !agrafia. 

d) Se incluyen bibliograflas canentadas, si son extensas y de inte--
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rés para México, y se desechan los artículos local istas y supe!_ 

flciales. 

e) Para el registro de los artículos se selecciona de lllla lista de 

descriptores, l lam1da Tesauro, un máxirro de cinco. El Tesauro -

es llll listado que contiene en orden alfabético los descriptores 

y subdescriptores (éstos úl t irros separados con e 1 namre de 

"véase" o "úsese") de casi todos los tcnns educativos, al ir -

desde "actitudes del estudiante" hasta "validez de las pruebas", 

El IRFSIE cuenta con más de mi 1 cien temas. Basado en un prin-

cipio en tres Tesauros: el del ElUC (Educat ional Rcsourccs In-

fonnation Ccnter), el de la lNEOCO y el Tesauro Colamiano de -

la F.ducaci6n: ahora ha confonnado tmo propio con ténninos pro-

ducidos de acuerdo a las necesidades del usuario rrexicano caoo: 

"lnvestigaci6n Participativa 11 , "Papel de la Universidad" o 11Te

sis Profesional 11 • 

f) Se codifica en los fonnatos de captura: los datos del articulo 

con páginas, idiana, tcmis, autor, pafs, res\.IT'Cn y biblioteca -

(s) donde se localiza. 

Una vez por sana.na se reúnen las analistas para tratar problams y ccxrenta-

rios, así caro la inclusi6n de nuevos terma, títulos de revistas, cte. 

II J. 3. - CAPIURA DE INFU1Ml\C!Cl'l 

Para el ingreso en la base de datos (y a su vez procesamiento y s! 

lida de la infonnaci6n) cuenta con los archivos: 

a) Mlestro. El cual constituye propiarrente dicha, la base de datos, 

con 37 mil referencias almacenadas desde 1979 hasta 1987. 
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b) ~· Registrados mis de mil cien. 

e) De Tltulos de Revistas. üm registro de las bibliotecas Jondt> -

se analizan y se pueden recuperar. 

d) De Bibl loleca. 

e)~. 

Para el procesamiento de la lnfonnac16n se realizan las siguientes activida-

des: 

a) Actuallzacl6n de los archivos. 

b) "Captura de las 800 referencias blbllogrAficas que bimestralmc!! 

te alimentan la base de datos." [8 31 

e) "Elnislón de un listado de las 800 referencias bibliográficas --

capturadas para revisar y detectar posibles errores ortográfi--

ces y de mccanografl a. 

d) C.Orrecciones (si es necesario) al archivo de captura y, final--

~nte, 

e) Irrpresión de los originales para la edici6n de la revista. 

Después de los pasos anteriores se respalda la infomnción, que consiste en 

agregar al archivo de captura birrcstral al archivo maestro, y pasar la in---

fonnaclón a discos y cintas magnéticas."¡s41 

III. 4.- IMPRIBIC?l 

"a) Cortar, ordenar y poner Utulos en las hojas originales rmiti 

das por la cooputadora. 

b) Elaborar el dani, es decir, si!llllar un cuadernillo las pági--

[831 TORRES VERDUGO, Mar1a Angola. ~· p. 71. 
[84} TORRES VERDUGO, Hada Angela. Op. cit. p. 72. 



- 74 -

nas que tendrá la revista, para proceder a su nureraci6n res-

pee! !va. 

e) Fotografiar, revelar y retocar los negativos de las 180 hojas 

que en prcxmdio tiene cada núrero de la revista. 

d) Emiascari llar, que consiste en el montaje de los negativos en 

un orden lógico, de manera que cuando se haga Ja irrprcsión y 

se pi iegucn las hojas, cada una de las páginas esté en el ar-

den correcto. 

e) Elaborar láminas de cada hoja, que ccnprende el proceso de -

transportar los negativos a las matrices de reproducción. 

f) Inprimir o reproducir las m1trices de acuerdo al tirajc pre--

visto. 

g) Gillotinar y coopaginar. 

h) Eligcrnar, engrapar, errpastar y refilar."[85] 

III. 5.- D!FUSICN 

"La difusi6n del Banco de Infonmción Educativa se realiza a tra 

vés de la publicación bin»stral <\e la revista IRE.SIE." (861 

Se hace un tiraje de 900 ejenplares con una distribución de: 

- 13% a las bibliotecas de la red, 

- 57% a suscriptores en la república rrexicana caro son insti tu--

cioncs, centros de investigación, de docurentaci6n, bibli~ 

tecas, docentes, estudiantes de pre y postgrado, invcstig::_ 

dores y adninistradorcs de la educación. 

- 22% a suscriptores del extranjero. 

(85] TORRES VERDUGO, Marra Angela. ~· p. 72. 
(86] TORRES VERDUGO, Mar{a Angola. Op. cit. p. 73. 
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- 8% cerro praroci6n. 

Otro aspecto irrportantc son los Productos y Servicios del Sistcm1. 

l. Revista IRFSIE. Pub! icaci6n bimestral que incluye: 

- lntroducci6n, 

- Rclaci6n de Publicaciones Periódicas Revisadas, 

- Relación de Tci:n1s, 

- Indice Tcmitico. Es la agrupación alfab6tica de los tcnns. 

- Indice Numrico. 11 En el se relacionan los articulas en orden 

progresivo del n~ro de acceso. Esta sección contiene las re

ferencias ccrrplctas; por lo que tanto el Indice temático caro 

el de autores, remiten al usuario a esta firca. 11 1B?J 

- Indice de Autores, 

- Directorio de Bibl iotccas Part icipanlcs. 

2. Bibliograffas Retrospectivas Especializadas. 

,,..~· Consiste en la elaboración de listados cmputarizados con diferentes m:>d,! 

l idades de servicio: 

a) Bibliograffa exhaustiva de un tum, por cjcnplo, IE. 

b) Bibliograf!a de tcrrns cruzados, por ejcnplo, !E de 1982 a 

1986 y en español. Se le asigna a la cmputadora el tema base 

(JE): se real izan los cruces del idioma y de los años (82-8b). 

c) Bibliograffa por revista, 

d) Bibliograf[a por autor. 

3. Rccupcraci6n de los art{culos rrediante !otocopia. 

[87) TORRES VERDUGO, Haría Angela. Op. cit. p. 74. 



- 76 -

CAPITULO IV 

LOS PRODUCTOS DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA, 

SU DIFUSION 
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O\PITIJ!D IV 

LC6 Pl10XJ:::I05 DE LA !NVE5TICW::ICN EUCA.TIVA, 

Sl D!FUSICN 

U:>s constantes c<U"Jbios generados por el dcsarrol lo y avance de -

1a ciencia y la tecnología, dan por resultado a través de sus productos, in

fonnaci6n ilimi lada y dispersa. 

El proceso mism de la investigación ncccsi ta consunir infonnaci6n y poslc-

riorrrcntc, l lcvar a cabo la di fusión de sus productos para su inserción en ·· 

beneficio dt:! la sociedad. De hecho, sin información oportuna y confiable se 

pierde, en un rn:rncnto detenninado y al depender el tipo de investigación, 

hasta actualidad en lo que se está planteando. 

Es irrportantc que la investigación tenga rrás v{as de canmicaci6n especiales 

para sus destinatarios~ es decir, a la población en quien afecta de algwla -

manera, corn es el caso de los investigadores que abordan problcmHicas so-

cialcs similares o interconcxas, a los docentes y a los estudiantes (cerro en 

el caso de la IE) por ser Jos usuarios potenciales, los que asimilan y can-

prueban los productos ele la investigación en su quehacer cotidiano. 

De esta mmera, mientras más estrecha sea la carunicaci6n entre árrbi tos y -

personas interesados, será mayor el irrpacto de la IE; y sus rcsul lados serán 

insertados en la solución de una determinada práctica social. 

Aunado a lo anterior, en ~xico la .cada vez m.1.s presiona.da disninuci6n de -

los recursos, tanto caro h\manos cerro materiales, provocan que los canales -

de coounicaci6n se interfieran y limiten el _uso adecuado de la infonn.i.ci6n -

en perjuicio de los usuarios. Fn parte, la crisis econánica actual ha obl ig!: 

do a reducir algunos pi·uyectos desarrollados por investigadores en educación; 

la actualizaci6n pCnl'"':...::nte de los docentes de las áreas sociales y huna.nis-



- 78 -

ticas y, la calidad de los trabajos elaborados por estudiantes, en especial 

los de la licenciatura en Pcdagogla, abarcando éstos úJtirros su dcsconoci--

miento sobre la mayor(a de los taras educativos en general, por no tener un 

nivel de especial izaci6n adecuado que les conduzca a través de su fonnaci6n, 

por dos razones principahrente. La priroora, la especial izaci6n a criterio -

personal pero sin una intuición de tipo cicntf fico que les pcnni ta adentra!: 

se en detenninadas áreas, y segunda; a la falta de una concepci6n integrad~ 

ra de la realidad educativa nacional para penni tirles abordar cada tara de 

acuerdo a su priorizaci6n, en ténninos de búsqueda de solución, a las divc!_ 

sas problemHlcas existentes. 

Por otro lado el crecimiento desiredido de la literatura publicada dla a dla 

hace que el lector desconozca la mayoría de los avances y nuevos plantea---

mientas hasta de su misma área, lo cual provoca un atraso evidente en su -

práctica profesional. Es casi irrposible, tan solo, detectar lo producido s~ 

bre el tema de especialización al año, peor aún en fonm general, y en este 

caso la Pedagogía no se encuentra alejada de este marco. 

11 Es una necesidad del harbre actual mantener, durante toda su vida, el ni--

ve! de sus conocimientos a la al tura del desarrollo de Ja época que está v! 

viendo; esto inpl ica que, en 1as 6pocas de violentas transfonm.ciones y de 

rápida caducidad de conocimientos, se ve obJ igado a estarse preparando con!! 

tantmxmte. Los estudiosos de las disciplinas calculan que en diez años, si 

los conocimientos no son actual izados, el profesionisla pierde la capacidad 

de orientarse en su especialidad. Además consideran que en veinticinco años 

la mitad de los conocimientos que el cicntUico actrrula durante sus cstu---

dios ya están superados." (88( 

{88) PEREZ ONTIVEROS, Juan Francisco. 11 El conocimiento y su influencia en la 
educación." Enseñanza más Aprendizaje. México. (5) 1982. p.24. 
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iESIS 

DE l~ 

Nü OEBf 
BIBLIOTECA 

L.1 pedagogía genera consta.nterrcntc nuevos conocimientos, tcor(as, técnicas 

y rmtodolog{as obtenidas a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje, por 

ejcnplo, el la Licenciatura en Pedagogía (plan Li'W.1, 1968) en la materia P~ 

dagog(a O:nvarada se necesita estudiar Ja educación inpartida en distintos 

sistmns y paises para después cmpararlos y proponer así, al tcmativas de 

soluci6n a problanas concretos de esos países. 

L6gicarrcnte esta rarro. de la Pedagogía, necesita infonnaci6n Jo más actuali-

zada posible y, de preferencia, que sea originalrrente producida en los paf-

ses estudiados. En la materia Orientaci6n Vocacional (de la misma licencia-

tura) las nuevas carreras que van surgiendo y los lugares donde se cursan -

para poder mantenerse actual izado en ésta área.189] 

E.s aquf cuando el investigador, docente o estudiante se enfrenta a la ardua 

tarea de buscar, seleccionar y recopilar en fonn..1 sistmntizada y ordenada, 

Ja infonmción necesaria para sus labores. 

La mayoría de las veces fracasan en su intento por no conocer todas las va-

riedadcs en que se presenta la infonnaci6n. La anteriol' si tuaci6n, se po---

dría decir, que afecta a todas las áreas de la cducaci6n pero en una de 

el las la problCOlática es marcada: la JE; Ja cual, ocupa un lugar preponde--

rantc en la génesis de nuevos conocimientos que serán aportados al servicio 

de la innovaci6n del proceso enseñanza-aprendizaje y al sistema educativo -

en general. 

"La !E es tan anplia y ccnpleja cerro la de cualquier problema fencmenol6gi-

ca; requiere tener presente el problema de conocimiento que inplica la in--

vcstigaci6n cient!fica en un contexto social y poi lticam:mte dctenninado, -

[89] Gozan de gran aceptación en esta área los diversos datos estad!sticos 
recabados por instituciones como la ANUIES o la UDUAL a través de sus 
Anuarios, donde se dan a conocer rarreras y universidades, pero solo -
en el aspecto cuantitativo y no, en el cualitativo. 
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en el que deben realizarse los propósitos de detectar, instruir, solucionar 

problemas a corto, IDOdiano y largo plazo. 

Entendemos por IE la búsqueda slstanática que proporciona respuesta lógica 

y consecuente a las cuestiones y problmns relacionados con la transmisi6n 

del conocimiento y experiencia socialrrentc acurulados, para el dcsarrol lo -

de la sociedad y el perfeccionamiento intencional de las facultades f!si---

cas, sensitivas, intelectuales y rroralcs del hcrrbrc, teniendo en cuenta que 

esas facultades y el conocimiento socialrrente acurulado son principios in--

rrediatos de acción, succptibles de canbios o rrodi fic:iciones cualitativos en 

la conducta individual y colectiva." ¡90 1 

La IE ha descendido drásticarrente su capacidad cuantitativa caro cualitati-

va, as( caro de su inpacto para rmdificar directrices de política, sobre el 

contenido y los problemas del sistema educativo, entre otras si tuacioncs. 

Uno de los aspectos más descuidados es la di fusión de la información sobre 

este tópico. 

De 1982 a 1992 la IE se ha visto reducida. Lo que antes ful! prioritario, 

ahora no lo es, y los programas y proyectos de centros de invcstigaci6n se 

vieron afectados en sus estructuras. De hecho, al tenninar el Congreso Na--

clona! de JE en 1981, la mayor!a de lo realizado hasta ese nnrento, crrpcz6 

a descender en lo que ha sido considerada la época más critica de la !E, 
[911 

[901 

[91) 

HERNANDEZ MICHEL, Susana. 11 InVestigación en Ciencias de la Educación. 11 

Deslinde. Cuadernos de Cultura Pnl{tica Universitaria-Serie Nuevos Mé
todos de Enoeñanza. UNAM, México. (18) 1976. 20p. 
Considerada as! por Jean Pierre Vielle en su participación en la Mesa 
Redonda: Panorama Institucional de la IE: Durante el: Primer Foro de -
IE¡ organizado por el Colegio de Sociólogos de México, los días 24, 25 
y 26 de enero de 1985. Fuente: Memorias del Primer Foro de IE. México, 
1985. p.52. 
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U\gicarrente la di fusión de la infonmción de la IE se vi6 afectada tanbién, 

al agravarse la problenñtica de difundir adecuadamente sus resultados, pro-

vacando un atraso para las personas que necesitan docurentarse en ésta área. 

De este rrodo, son nuy pocos los que conocen realmente la IE actual y hacia -

donde se dirige, por lo que es indispensable continuar con los diagnósticos 

e inventarios detenidos hasta 1982. 

Un proyecto caracterlstico dentro del medio educativo y el cual, dada su im

portancia no se ha dejado de irrpulsar, es el Indice de Revistas de F..ducaci6n 

Superior e !E (IRE.SIE). Apoyado inicialmente por el ClA'.lE.S y el CINACIT, el 

IRESIE llena una laguna dentro de la actualización pennanente de los produc

tos de la IE el cual, no ha sido tamdo en cuenta por algunos profesionistas 

que creen estar al d[a en su carrpo de acci6n. 

El IRESIE, cerro auxiliar dentro del carrpo científico educativo y caro una -

fuente de infonnaci6n secundaria ha rcsunido el dcsarrol lo de los productos 

de la 1E en México a partir de 1979 y es una va 1 i osa herrami cnta, út i 1 para 

invcst igadorcs, docentes y estudiantes, entre otros. 

El lRE51E ha sido un testigo irrportante en el desarrollo de la !E en México, 

puesto que ha reflejado Ja transfonnaci6n que ha sufrido en los años más -

crlt icos y diffciles por los que ha atravesado. 

La escasa atención a esta fuente de infonmci6n secundaria ha prmnvido la -

presente investigación. que pretende anal izar la contribución rrexicana del 

Sistan"l IRESIE a la literatura cicntffica y t6cnica nundial en el área de la 

educación, rrediantc el estudio de su cobertura tcnl<itica, cspec[ ficarnente en 

el aspecto de la IE en México a través de un estado tentativo de su produc-

ci6n científica. 

Si bien es cierto que en un artículo de revista se puede encontrar y anali--
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la tendencia de una determinada producción, es válido entonces observar la -

ubicación de este tipo de publicación pcr16dlca en el contexto de la difu--

slón de la producción cientlfica de un detenninado pals. Por supuesto que, -

en los trabajos localizados en ffi"érica Latina aparece una relación de dcpen-, 

dencia, sobre todo en la diferencia de producción de los paises desarrolla-

dos, se pueden localizar indicadores que ayuden a esbozar tma actividad cst~ 

blecida caro es la JE; con pJeno apoyo de las instituciones y gobiernos, ca

paz de realizar aportes significativos al conocimiento mundial. 

Se trata tanhién, de hacer tradición en un carrpo tan escasamente abordado C,!! 

roo lo es la !E. 

Por otro lado, se deben de considerar tres aspectos inportantes: 

a) Fn un articulo podcrros apreciar no los resultados de una in-

vcstigaci6n sino el análisis crítico o una apreciaci6n a un 

trabajo anterior. 

b) Los resultados obtenidos deben ser considerados caro rrorentá

neos debido a la rapidez de la caducidad de los conocimientos 

expresados en las publicaciones peri6dicas. 

c) No es un diagnóstico profundo que refleje fieirrente lo produ

cido en IE, ya que nuchas investigaciones relevantes o deter

minantes no se publican. ni siquiera a un grupo selecto de i~ 

vcstfgadorcs, puesto que son trabajos elaborados por personas 

encargadas de tanar dcc is i oncs. 

Lo que se. pretende es obtener datos acerca del grado en que sr. encuentra la 

IE en México y establecer propuestas de solución a problenns determinados r~ 

fcridos a la di fusi6n 1 as{ ccxro el de ser el prirrcr estudio de seguimiento -

de la producci6n en publicaciones periódicas secundarias. Y, proponer pers--
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pcctivas de invcst igaci6n sobre este tópico para que la part icipaci6n de las 

insti luciones de educación superior, se acreciente, y drnucstre el valor que 

tiene la rccopi laci6n contfnua y sistcmitica de infonnaci6n sobre investiga-

ción cicnUfica para la apropiación social del conocimiento. 

Tanbién pretende resaltar la inportancia del IRESIE, por ser un ncdio que 

ofrece a investigadores, docentes y estudiantes del área de Pcdagogfa, ele--

m:mtos para el uso critico de este tipo de fuente de infonnaci6n secundaria 

y de esta fonm, pramver y faci 1i lar rrejor su uti J izaci6n entre ellos. 

Para conocer adccuadarrentc e] árrbi to de estudio sería irrportantc que los in-

vcst igadorcs conocieran este panorann, ya que así, se puede disminuir la du-

pi icaci6n de trabajos innecesarios, al redefinir y reorientar su inventiva -

hacia otros puntos o sectores de la problaffitica educativa desconocidos o~ 

ca tratados. AsimiSIJD podría dar oportunidad a investigadores de provincia -

que ncccsi tan infonnaci6n y quc 1 l<lm:.'ntablem.::nte la nnyorfa, se encuentra 

dispersa al interior del D.F. [92[ 

Son, rclativ.urentc, pocos los centros y universidades que proporcionan a sus 

investigadores la información necesaria, por lo que la mayorfa tienen que --

buscarla invirtiendo gran cantidad de ticrrpo y recursos, y truchas veces son 

desperdiciados al encontrarla difusa. Según Latapl, en su Diagnóstico de Iá 

IE, concluye en lo relativo al personal de investigación Jo siguiente: 

"Las oportunidades de actualización de los investigadores son todavía esca--

sas y poco sistemáticas. 

Para la fomnci6n de personal de apoyo (técnicos, encuestadores, archivis---

(92] Según datos del PNIIE-RIE se localiza el 69% de los centros de investi
gación en el D.F. Fuente: 
QUINTERO HERNANDEZ 1 José Luis; et. al. 11Analysis of Educational Research 
Capacity in Mexico: Guidelines for its development." Educational· Re--
search Environments in the Ocveloping World. IDRC-Ottawa. Canadá.1985. p. 61 
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tas, adninsi tradores, bibliotecarios, etc.), los sistams de fonnaci6n son -

insuficientes y, en algw1as áreas, inexistentes. 

Las instituciones se ven forzadas a irrprovisar este tipo de personal . 11
1931 

Para los docentes serviría para estar al dfa en las materias que inparten, -

sobre todo cuando distribuyen su quehacer en diversas áreas de la Pcdagogta. 

Por ejcnplo, en la l iccnciatura tm docente que irrparta Sociologfa de la &lu-

caci6n, Conocimiento de la Adolescencia y Planeaci6n Educativa¡ 94 ¡. Ade:n.fa -

no puede adquirir los libros de cada materia y 1 imitarse , para proporcionar 

información, en cierta fonm. 1 imitada, disminuyendo la calidad de las clases 

que poorlan aumntarse si se leyera la rmyorla de ellos. 

Por últirro, la necesidad de los estudiantes de incorporarse al rmrcado de -

trabajo, lo rffis preparados posible, puesto que son personas en fonnación y -

dependen totalrrentc del maestro, al ser considerado, ·caro la única fuente -

proporcionadora de conocimicntos{ 9SJ. De tal nnnera que, con docentes escas~ 

mmte infonnados es nuy probable que sus alumos lo sean tarrbién; y, si al--

gún estudiante, desea ser investigador se enfrentará entonces a la problcmá-

tica de aprender, prirrero a doct.ln'.?:ntarse, y después a investigar. 

"Conviene precisar que el atraso que se observa en la IE en el pafs, no s6lo 

se debe a nuestra dependencia cultura) y econánica, ni únicarrente caro se le 

atribuye a la juventud de las insti tucioncs que se dedican a la IE, sino -

que en esta situación se rmnifiestan las deficiencias de una fornnción en el 

ánbi to de lo teórico de los pedagogos, que los coloca en tm plano de dcsven-

taja en relación a otros profesionales. No es casual por esta situación que 

[93] LATAPI, Pablo. "Diagnóstico de la lE en México (1981)." Perfiles Educa
tivos. CISE-UNAM. México, (14) 1981. p.39. 

[9/t] ¡;¡,¡;;-de ~studios de la licenciatura en Pedagogía de la UNAM. Se pueden 
comparar con otros planes de otras universidades. 

[95] La mayoría de los alumnos conf{an en los listados de los maestros. Cfr. 
DIAZ BARRIGA, Angel. Didáctica y Currículum. Nuevomar-México. 1984.150p. 
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Ja Sociología de la Educación haya tenido un desarrollo particular en el ám-

bito de la IE; que contrasta con la si tuaci6n de rffis retraso en otras áreas 

dC la invcstigaci6n (caro en las materias Didáctica, Teoría Pcdag6gica), no 

es casual a su vez la poca participaci6n de los pedagogos en la construcci6n 

de un pensamiento cducativo. 11 l 96J 

Si se considera que uno de las prilTX'ros pasos para ser investigador co saber 

recopilar adccuadarrentc la infoim1ci6n necesaria, entonces el estudiante te_!! 

eirá que aprender a manejarlo en Ionna correcta. De hecho, se convierte en un 

investigador cuando realiza su tesis. En nuchas ocasiones, el alumo no lle-

ga a concluir su fonnación profesional al irrponérscle a investigar, cuando -

<furantc Ja carrera lo hizo en fonna pr irn.1ri a, es dcci r, C".Xtraer 1 a infonna--

ci6n que proporcionaba el maestro de los contenidos de las materias; y, si -

no alcanzó a adquirir, a leer y/o buscar ese libro, rcvi·sta o docurento le -

será rruy di ffci 1 elaborar su tesis, al no contar con la infonnaci6n correcta, 

y por lógica descenderá la calidad de la misnn. 

El lRFSIE, cerro fuente de información ::;ccun<laria, proporciona las posibi lid~ 

des de ser una herramienta atLxiliar en el estudio y actua1izaci6n de los pr_2 

fosionistas de) canpo educativo, 

Es de suponerse que gran n~ro de investigadores, docentes y estudiantes, -

no conozcan el IRE.5IE por su escasa uti 1 izaci6n en los medios educativos. 

Por lo regular, solo circula entre los profesionales del área de Biblioteca-

logra quienes lo consideran tma fuente de informaci6n secundaria 1n~s, y que 

en realid;id, quienes deberían dctcnninar cualitativamente sus alcances se-..:-

[96] DI.\Z BARRIGA, Angel y BARRON TIRADO, Concepción. El Currículum de Peda
~ Un Estudio Exploratorio desde una Perspectiva Estudiantil. Serie 
Investigación-Aren de Pedagogfa. ENEP-Aragón, UNAM. México. 1984. p.16. 
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rían los pedagogos, soci6logos, psic6logos y/o cualquier otra persona inte-

resada en el área educativa. 

Los estudios en Bibliotecologfa que existen sobre los Indices, suelen ser -

referidos a la cuantificación de las áreas abarcadas y a la dcrrostraci6n de 

la efectividad con que se reduce el tieupo de b6.squcda. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO SOBRE RESULTADOS Y PRODUCTOS DE 

!NVESTIGACION EDUCATIVA 

l. - COBERTURA TEMATICA 

DEL IRESIE 

2.- USUARIOS DEL !RESIE 
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C'ú>l'IUID V 

ESRDIO SE\E RESUL'D\!X::G Y rna:u;n::s DE 

!NVESI'lG'ClCN ERO\TIVA 

Eh el proceso 1nvestigaci6n, Dcsarrol lo y Di fusión, Jos rrecanisms de -

CaTUI1icaci6n son inportantes, por ser los que conl 1 cvan los factores que de--

terminan el inpacto, la penreabilidad y flexibilidad del ITX!dlo educativo. 

"A roodida que se desarrolla la investigaci6n, el vohmcn de doct1mntos y pu--

blicacioncs aurenta de tal roodo que se hace necesario el arpleo de bancos de 

datos y de sisterras de rccupcraci6n de la infonnación en lo que concierne a -

Jos resúnencs analfticos y a los estudios sobre investigaciones. Sin errbargo, 

estos servicios no garantizan a otros grupos interesados tm fácil acceso a -

los misrros, de los rcsul tados de la investigación. Las redes de infonnaci6n -

regional constituyen otra fotma de difusión de los rcsul tados, sobre todo --

cuando las redes internacionales tienden a distribuir la infonnaci6n ya esta-

blecida y generada por los paises desarrollados.•¡ 97 1 

F.n la Di!usi6n se encuentra la Coounicaci6n E.scrita y es igualrrente relevan--

te, por ser de las mmos estudiadas y con un dcsarrol lo todavla incipiente. 

Los Estudios sobre !E son utilizados en diagn6sticos, orientación, plancaci6n 

y retroa!imentaci6n de labores de investigación. 

En esta parte se ubica el planteamiento del estudio, clasificando este capf--

tulo (en las áreas tcniáticas de Latap() dentro de la Invcstigaci6n de la .IE. 

"l..Qs Estudios sobre la IE abarcan a todos Jos proyectos que analizan la capa-

cidad y Ja infraestructura, la orientación y las prioridades de las condicio-

ncs de producción y de di fusión, las sretodologfas y los procedimientos, las -

(97] VIELLE, Jean Pierre. 11 El Impacto de la Investigación en el Cambio Educa
tivo. 11 Perspectivas. Revista Trimestral de Educación. UNESCO-Par!s · 2 
(3). 198!. p.349. 
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estrategias y las poltticas, los planes y los programas, los contenidos y -

los productos, los usos y el inpacto de Ja IE. 11 ¡98 1 

Considerados caro subáreas: 

l. Estudios soJ:>re la Definición y los Tipos de IE. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Inventarios. 

la Infraestructura y la Cipacidad. 

Recursos l·hiranos. 

Financiamiento. 

6. ~ 11 PoUticas. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Contenidos. 

Resultados y Productos. 

Carunicaci6n. 

Contexto. 

Inpacto. 

12. O:rrpara ti vos. 

13. sobre Evaluación. (99) 

El presente se ubica caro Estudio sobre Rcsul tados y Productos de Ja IE, al 

plantear dos supuestos arpfri cos vinculados con los conocimientos teóricos 

vcrt idos en los 4 cap{ tul os anteriores. 

V. 1. - C03Elm.IRA 'ID.VITlOI DEL IRESIE 

Es posible explicar las tendencias presentes en IE, a partir de -

la localizaci6n y organización de los datos registrados en lRE5IE, desde 

1982 hasta 1992, al detectar: Jos !erras, sublimas, indicadores, más trata--

(98) COMISION TEMATICA U9. Documento de Organización de la Comisión. Congr~ 
so Nacional de !E, México. marzo de 1981. p.4. 

(99) COMISION TEMATICA 09. !bidem. p.4-5. 
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dos y t!tulos de revistas m1s citados por sus artlculos de !E. 

Para realizar el análisis es necesario definir al 1Rr"51E COOD sistcrm de in-

fonnaci6n con caracter(sticas individuales que penni ten su ubicación en el -

entorno Bibliotecológico. 

La difusión de la infonmción establece canales, los cuales se dividen en: 

- Fuentes Prirmri as, 

- Servicios SeclUldarios, y 

- Servicios Terciarios. (véase Cuadro 61 

Las Publicaciones SccWldarias ..••. 11 Son los docurentos que contienen los da--

tos y la infonmci6n referente a docurentos primarios y se presentan a m::>do 

de inventarios o resúrenes de Publicaciones Primarias.*'[loOJ 

Por lo tanto, el llilll!E es una Publicación Periódica Secundaria. 

11Un [ndicc es el rredio por el cual se señala o designa una infonmci6n para 

la persona que necesita de ella. Una clasificación es un tipo de Indice que 

ayuda a indicar al usuario en qué parte de la colección se puede encontrar -

un eleirento de infonnación dado. El ténnlno lndización se refiere al proceso 

de identi !icaci6n y asignación de rubros, descriptores o encabezamientos de 

rmteria real ti vos a \ll1 docunento, de rrodo que su contenido sea conocido y el 

Indice creado pueda ayudar a recuperar elementos de infonnación." ( 101 J 

Fn el área educativa existen a nivel internacional, algunos sistemas de in--

fonnaci6n, cuyos productos principales lo constituyen las publicaciones se--

cWldarias, pero con di fercntcs rrodal idades cada una. Fntre los principales -

se encuentran el CIJE, el EUJISED, el BIBE, cte. 

[ 100) AMAT NOGUERA, Nuria. Técnicas Documentales y Fuentes de Información. -
BlBLIOGRAF-Barcelona, España. 1978. p.86. 

{101] ATHERTON, PauU.ne. Manual para Sistemas y Servicios de Información. 
UNESCO--París. 1978. p.185. 
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INFORMAL 

harlas, 
onferencias, 
te. 

i - . - -

EDITORIALES 
EDITOR 

CENTROS DE 

Tesis 
Informes 

INFORllACION - - - - - - - - - -

Cat logos, 
Directorios, 
Servicios de 
Referencia1 

BibliograHas 
Especializadas 
Traducciones, 
etc. 
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Cuadro 6. ALaN:S CANALES PARA lA DIFUSICN DE l.A INFCffMCICN [ ¡ 02 ] 

[ 102] ATllERTON, Pnuline. Manual para Sistemas y Servicios de Información. 
UNESCO-París. 1978. p.184. 
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Los sistcnns de infonnaci6n y sus productos, son discfi.ados en función de las 

necesidades de sus usuarios; de ah{ que existen diferentes cri tcrios de se-

Jccci6n de los docurentos a incluir en sus bancos de datos respectivos. 

No todos los índices sirven para todo tipo de usuario por lo que se dcscri-

bcn a continuación las caractcrfsticas nñs irrportantcs de algunos sistcrms -

de infonnaci6n a nivel internacional: 

a) ClJE. El (ndi ce de reví sta rrensual es de procedencia norte~ 

ricana y cubre artfculos publicados de 700 titulas de -

revistas (el rmyor núrero de tetras educativos o relacio 

nadas con el los). 

El CIJE (Current Indcx to Journals in &lucatlon) fonna 

parte de Wlét asociaci6n de centros de referencia hf.'fre-

rográficos, y éstos a su vez, bajo la direcci6n del 

ElUC (&lucational Research Information Centcr). El CIJE 

es el Indice rms irrportante cdi tado en inglés en el 

área educativa y circula desde 1969 en todo el nundo. 

Su uso carputarizado reduce cno~ntc el ticrrpo de -

búsqueda y recuperaci6n desde cualquier lugar del rrun-

do. ºEspecialistas en distintas materias seleccionan Jos 

docurentos que deben procesarse a trav~s del sistcmtl -

ERIC, preparan resúrencs y aplican los ténninos de índ! 

ce que sean necesarios. seleccionándolos del Tesauro -

del ERIC."(IOJ] 

(103] RIDECAB. "El ERIC." RIDECAB. Perú. 1 (2), 1980. p.77. 
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b) El.DISHl. El resul lado de la uni6n de centros de docurentación 

e infonnación en lE es el ElDlSED (European Docurenta-

tlon & Infonnation Systun far Educatlon). Establecido -

en 1968 por el Consejo para la Cooperación Europea, el 

lll)!SED reúne para la CCilllilidad educativa lo investiga

do o lo que está en proceso en la rmyorla de los paises 

de la parte occidental (y a veces del oriental). "La 

principal razón para establecer ElDISED consisti6 en -

que, para resolver sus propios problemas educacionales, 

organisros de varios pa!ses (Francia, Alemania, Halan-

da, Suecia, Suiza e Inglaterr3) ya habían enpezado a C,:! 

ludiar la aplicación de la tecnalog!a de la cooputadora 

en la docurentaci6n e infonmción educacional. Por tal 

nntiv6 se consideró irrpedir el desarrollo de sistemas -

lnccnpatibles. Al misro tienpo, el sistcnn estaduniden

se ElUC carenz6 a despertar considerable interés en Eu

ropa y especialistas de infomnci6n interesados pensa

ron que era deseable crear un sistana similar.''uo4 ¡ 

El.DISED indiza: Tema (s) de la investigación; Contenido 

(o abstrae\); Autor (es); Fechas de inicio o término -

(si está en proceso o es un seguimiento) y la Descrip-

ción de la publicación (1 ibro, revista, informe, pelle~ 

la, microficha, videq), Adem1s de la traducción sinul t! 

nea al idiana que el usuario solicite. Los países inte

grados cuentan con subscdes, pero la central se encucn-

[10.\} RIDECAB. "El EUDISED." RIDECAB. Perú. 2 (4), 1981. p.89. 
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tra en Estrasburgo, Francia. 

A nivel lat inoaiooricano se encuentra: 

a) REU.C. La Red Latinoarrcricana de Infonnación y Doctmcntación 

en F.ducaci6n con sede en Oli le, dcsarrol la el concepto 

de red, al solicitar a 10 centros de diversos palses[lOS] 

sus investigaciones para resunirlas e ingresarlas en -

microfichas. llkta 1981, la Red RfilC habla ya ingresa

do dos ml 1 reslÍnenes en su banco de da tos y pub 1 i cadas 

en los RAE (Resúrenes Anal l ticos en F.ducación); con pe

ridicldad de di fusi6n de dos núreros al año. 

La periodicidad varía según el ingreso en la base de da 

tos, ya que REll..C no exige un mlnirro de entrega de in-

vestigaciones, ni el tipo de publicaci6n a ingresar. ~ 

da centro está habi 1 i lado para consultar y reproducir -

la infonnaci6n a tm costo elevado (ya que se real iza -

v[a microficha). El REll.C intenta ser interdisciplina--

ria (al abarcar todos los conceptos de la educación) y 

usar la tenninologla cxtralda del Tesauro de la lNESD 

para ofrecer un servicio distinto en sistCfIBS de infor-

mación. [lOb] 

Fn México, los sistanas de información más conocidos son SEo::BI y a.ASE. 

a) SEo::BI. (Servicio de Consulta a Bancos de Infonnaci6n) Es el 

acervo bibliohemcrográfico del a:NACIT rrús grande del -

pafs, con las m.1s diversas disciplinas. Una recupera---

[ 105] Los centros se encuentran en: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, -
México (el Centro de Estudios Educativos 1 A. C.), Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela. 

(106] RIDECAB. "Red REDUC." !!J>ECAB. l (2), 1980. p. 73-711, 
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peraciún de la infonnaci6n, por cjcnplo, en la temática 

IE local izada en revistas mexicanas, dá por rcsul tado -

una 1 is ta de referencias nuy escasa, 

b) CJASE. Las Citas Latinoan»ricanas en Sociolog!a, Econcm!a y -

lltrmnidades), es una pub! icaci6n trin»stral de carácter 

nul tidiscipl inario, que aborda la contribución original 

de investigadores en revistas en español. (10?] 

De esta manera, el OA5E presenta sólo cinco revistas -

educativas (aproxim1darrente) en cada nlÍrero y no anali-

za Ja infonmci6n. Uno de los cri tcrios de selección de 

a.ASE es el de adni tir s6lo revistas en español y port~ 

gués. 

Por lo anterionnente expuesto, cada índice posee cri tcrios de selección de -

la informaci6n. El IRF.5!E tiene 3: 

- que la infonn.1ci6n se localizc en bibliotecas rrexicanas, 

- que la revista tenga reconocimiento internacional, y 

- que tana en cuenta la inportancia del instituto u organisrro P!! 

trocinador. 

Según Lancaster "Desde el punto de vista del bibliotecario, el criterio nñs 

válido para la evaluac16n de Indices inpresos es su cubrimiento. Un segundo 

factor son las facilidades de manejo para localizar referencias relevantes -

sobre un tópico determinado (esto es, capacidad de acierto). Un (ndice puede 

ser exhaustivo en cuanto al cubr"imiento dc~Wl tema, pero casi inposiblc de -

utilizar para la recuperación de referencias debido a un sistcrm de indiza--

[ 107] CLASE. "Introducción." CLASE. CICll (Centro de Información Científica y 
Humanística) - UNAM, MéXiCO:° 7 (2), 1983. p.III. 
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ción inadecuado. 11 l lOB} 

Las tres partes a seguir en una evaluación de Indices irrpresos son:¡ 109¡ 

- El OJbrimicnto, la Recuperación (por parte del usuario) y el -

Costo. 

- La Cobertura, Dividida en: Geográfica y Temática. 

- Caiparación entre Indices. ll!OJ 

V. 2 • - USJAIUCG DEL IRE.SIE 

Identificar el conocimiento y entendimiento que se tiene con re!! 

pecto a la difusión de la información en IE entre usuarios potenciales. 

Tanbihi llamados destinatarios, son los estudiantes de la licenciatura en --

Pedagogía. 

"Los servicios de infonnaci6n obedecen rrD.s que nada a la necesidad de sus -

usuarios dernandant~s de infonnaci6n; pero perfcctarrentc ubicados cam usua--

rios. Estos obligan a los servicios bibl iotccarios a volverse activos en --

cuanto al manejo de informaci6n."(IUJ 

Son dos los tipos de usuarios, Jos Reales y los Potenciales. 

[ 108] LANCASTER, F.11. Pautas para la Evaluación de Sistemas y Servicios de 
Información. UNISIST-UNESCO. Francia. 1980. p.52. 

[ 109} No existe en México ninguna evaluación de índices impresos en educación. 
[ 110] Una comparación previa de índices impresos determinó al IRESIE como el 

!ndice que reunla las caractedsticas más importantes. Los índices com 
parados fueron: CIJE, CLASE, BIBEJ EUDISED 1 Sum.irios de Revistas de : 
Educación y Boletín de Sumarios. 
Dicho estudio se realizó en base a la cobertura geográfica comparando 
los títulos de revistas por nacionalidades y englobados en: mexicanos, 
latinoamericanos, estadunidenses y canadienses, y europeos. 
TORRES VERDUGO, Hada Angel a y GARCIA O., Cuillcrmo. Evaluación Cuanti
tativa de la Cobertura Geográfica de los Títulos de Revistas Registra
dos en IRESIE y otros Indices Similares. CEUTES - Biblioteca. UNAH. 
México, 1986. 120p. 

[ lJ l} MARTINEZ, Lucila .. "Cooperación e integración: En busca de servicios b! 
bliotecarios públicos excelentes." Revista Interamericana de Bibliote
colog!a. Colombia. 8 (2), 1985: p.p.39-47. 
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Los Reales son los investigadores, puesto que, son los plani ficadorcs, pro--

ductores y destinatarios de la infotm.>ci6n y de la JE per se. 

Una investigaci6n no existe si no hay investigador, sin ese especial isla po-

sccdor de los saberes y rrecanlsroos de todo el proceso invcstigativo. 

Por productores de IE, en general, pueden entenderse tanto a los investigad~ 

res cClll'.J a los grupos de investigación confonnados en organisros e institu--

clones. fllll 

El investigador no puede definirse aisladarrente, ni por su fonroci6n académ.!. 

ca o trayectoria, sino por la insti tuci6n que lo guarda. Por lo tanto se ti~ 

nen tipos de insti luciones, y por consecuencia, tipos de investigadores. 

F.n Mfucico no existe, ni coopcraci6n profesional, ni lD1i6n de investigadores, 

por lo que no se pueden relacionarse con otros grupos similares en el cxtrll!! 

jcro, conocidos caro 11 coounidad cicntffi1~)· y los que a su vez-poseen luga

res espec! ficos para dcsarrol lar intereses particulares. I 1141 

Los Usuarios Potenciales pueden ser de las más diversas· corrientes, puesto -

f 112) As! explicado en la situación de los Productores de la !E, En: 
ARREDONDO, MArtiniano; et. al. "La IE en México. Un campo científico -
en proceso de constitución." Revista Mexicana de Socioloé. 46 (1) 1 -

1984. p.12. 
[113) QUINTERO HERNANDEZ, José Luis; et. al. "Analysis of educational rese-

arch capacity in Mexico: Guidelines for its dcvelopmcnts. 11 Educational 
Rcsearch Environmcnts in the Developing World. IDRC 1 Ottawa-Canadá. 
1985. p.59. 

[ 114) Los grupos de investigadores se dividen en Origen y Tipo de Actividad: 

~
- Grupos del Sector Público (SEP). 
- " " 

11 11 Universitario (UNAM) 1 

ORIGEN n u " Privado (CEE)' 
" " " Egtranjero {CREFAL - UNESCO). 

TIPOS DE - Administración (Toma de Decisiones), 
ACTIVIDAD ) - Unidades Espec!ficas en IE (CISE), 

l- Enseñanza y Especialización Técnica (CIIDET). 
Los indicadores más comunes son: Tamaño del grupo en la institución; -
Madurez (años de experiencia en laborar como investigador); Orientación 
(de ellos y de la institución); Distribución (en el organigrama de la 
institución; Lazos; Formación académica; Recursos (a los que tiene acce 
so; entre otros. Para un diseño de Evaluación de Investigadores, cfr. -
QUINTERO H., J.L.; et, al. Op. cit. p.59. 



- 98 -

que se encuentran nfuera" del proceso IE institucional. 

Son el conjunto de no especialistas que uti !izan los saberes producidos en -

En este caso, no se describen todos los actores casuales o can.mes, sino a -

dos grupos en especifico (por ser de los mis relacionados en el carrpo educa-

tivo): 

- Los docentes, y 

- Los estudiantes. Para el F.studio se seleccionó a un grupo del úl ti-

rro semestre de la Licenciatura en Pedagogla de la U>W.l. 

[115] ARREDONDO, M. ¡ et. al. "La IE en Mexico. Un campo científico en proce
so de constitución." Revista Mexicana de Sociologfa. 46 (l), l984. p.11. 
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CAPITULO VI 

METODOLOGIA 

CLASIFICACION DEL AREA 

"INVESTIGACION EDUCATIVA" 

PRESENTAC!ON DE LA INFORMACION 

CITAS DE "INVESTIGACION 

EDUCATIVA" EN ARTICULOS DE 

REVISTAS 

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE 

INDICES IMPRESOS 

ENCUESTA DEL ESTUDIO 

"IMPORTANCIA DEL IRESIE EN LA 

D!FUS!ON DE LA INVESTIGAC!ON 

EDUCATIVA EN MEXIC0 11 
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CAPl1U!D VI 

MEITD'.X.CGIA 

La Metodologla del Estudio sobre Resul lados y Productos de IE se divi

de en 5 partes: 

VI. l. - OASIFIQICICN DEL ARFA "IE" 

En la Evaluación de Indices Inpresos se establecen 3 aspectos: 

- Cubrimiento, Rccuperaci6n y Costo. 

- O:>bertura Temática y O:>bcrtura Geográfica. 

- Onparación entre Indices. 

El Tesauro de la Educación IRFSIE contiene más de 1 250 temas, pero no todos 

se han utilizado desde el Inicio del Sistema en 1979, fecha en que ingresa-

ron 250 (extra Idos del Tesauro ERIC). Fn años posteriores fueron incluidos -

más tcmas hasta caipletar Wl listado de 1 057 en 1987, aproximadammte. O:>n 

el reinició de las actividades de IRFSIE por parte de CISE en 1989 se tras-

pasó toda la base de datos a una nueva, otorgándole otros nÚ'reros de acceso, 

por lo que el registro ascendente de tams y tltulos de revistas, pasaron a 

segundo plano, al incorporar preponderanterrente los res(m,nes (por ser ml.s -

útiles al usuario). 

El aunento progrsivo de los temas ha continuado para rebasar más de 1 250 t~ 

mas e indicadores, Los indicadores se diferencian de los tunas porque s6lo se 

refieren al tema básico o intrínseco del art fculo, caro es el caso de 11Méxi 

co". 

Para realizar una Evaluación de .. la O:>bertura Teml.tica de Wl Indice Inpreso, 

se necesita analizar todo el Tesauro en fonna exhaustiva, es decir, contabi

lizar todos los tmns incluídos en cada art(culo indizado (los temas asign~ 

dos pueden ser uno, dos, tres, cuatro hasta cinco lcmls, con igual nCrrero de 
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indicadores) ,entre otros factores. 

Para reducir el ticnpo de búsqueda y presentar la mayor cantidad de datos -

que reflejen un estado tentativo de producci6n de la Cobertura Temática de 

1E de 1982 a 1992, se tunaron los siguientes criterios de selección: 

l. Se seleccionaron dos temas centrales (Investigaci6n e IE) y se incor 

poraron otros 15 relacionados. 

Se anotan a continuaci6n, según su núrero de acceso y fecha en que -

fueron anotados por vez prirmra (los úl tirros 3 carecen de núrero de 

acceso): 

L!SfA DE TIMAS Effi l'l.Mél10 DE IN'.J\Ero EN lA BASE DE DA'.fil5 

NlMrnO DE Aro DE 
Il'GIB9.J IN'.lU!.'P 

A) INVESTIGACICN 130 1979 
B) ALMINISIRATIVA 131 1979 
C) CIENflFICA 132 1979 
D) ID.D\TIVA 133 1979 
E) INSI'I'ILCICNAL 134 I979 
F) Cl.lRR!ClJIAR 250 1980 
G) BICMEDICA 316 1981 
H) MEDICA 357 1981 
!) PIUSPECT'J.VA 591 1983 Inicio del 
J) PARI'ICIPATIVA 613 1983 análisis en el 
K) BlBLlcrnAFICA 649 1983 presente estudio 
L) EXPEIDMENTAL 811 1985 (1982-1992) 
M) INVESl'IGAIXRES 928 1986 
N) INVESI'IGACICN REIRC6Prx::-

TIVA 1008 1987 
O) S::CIAL NJ TIENE 1987 
P) EVAWATIVA NJ TIENE 1989 
Q) INVESI'IGACICN-PO::!CN NJ TIENE 1989 

2. Los temas se agruparon en 7 áreas o carrpos. 

3. En cada artículo analizado bajo los ternas relacionados a las 7 áreas 

o CaJYPOS de 11 INVESI'IGAClrn 11 , se han incorporado desde uno hasta cin-

ca tanas ( y/o identificadores), que tratan de dar las referencias -

del articuloª Estos temas operan tarrbién con el concepto de ingreso 
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por año, hasta carplctar la lista de 1 250, Es casi in\msiblc conta-

bi 1 izar el nlirx!ro de veces que fueron ut i li :iados en los art {culos de 

11 INVESfIG'C1{]11 11 (o cua !quiera de sus áreas). 

Para ésto se rctana la Clasificación por Arca propuesta por CXN/IC'(I" 

en 1974¡ 1161 para realizar la clasificación de los inventarios. Cabe 

hacer notar que es nuy similar la Clasificaci6n a la que se llevan -

en las bibliotecas especializadas para organizar la infonnaci6n. 

Prirrcro, se presentan las 7 áreas o canpos en que se divide "INVFST.! 

G'Cl{]ll"; y 

Segundo, se presentan los 14 ti tu los de cada ram:> de la disciplina -

11 IDD'Clal11 1 véase Cuadro 7 I 

4. Fn las 7 áreas o carrpos de 11 INVESI'IGACI00 11
, se extrajeron las citas · 

por articulo, separándolas_ por idicma: 

La palabra 11 M11 asigna a los articulas publicados en revis-

tas rrext canas. 

- La palabra 11 111 a los publicados en idi<lllll inglés. 

- La palabra 11 E11 a los de idioon español, pero publicados 

fuera de México (cam son los de España y Latinowrérica). 

- La palabra 110 11 designa a los idicrnas portugués y francés 

(A partir de 1988 sólo existen dos: "M' y "E'). 

( 116 I VIELLF., Jean Pierre y PALJ..Atl FIGUEROA, Carlos. "Investigación en Educ.!!_ 
ción: Su importancia para la política científica y tecnológicn. 11 

Revista de la Educación Superior. 8 (4), 1979. p. 11-12. 
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A) INVESTIGACION 
B) INVESTIGACION EDUCATIVA 
C) INVESTIGACION CIENTIFICA 
D) INVESTIGACION CURRICULAR 
E) (por disciplina) INVESTIGACION ADMINISTRATIVA, BIBLIOGRAFI-

CA, DIOKEDICA, MEDICA y SOCIAL 
F) (por tipo de) INVESTIGACION-ACCION, EVALUATIVA, EXPERIMEN-

TAL, INSTITUCIONAL, PARTICIPATIVA, PROSPECTI
VA y RETROSPECTIVA 

G) INVESTIGADORES, Papel del Investigador, Formación de 
Investigadores 

H) Metodología de la Investigación, Metodologías 
I) Centros de Investigación, 

Necesidades de 11 

Problemas de 
Proyectos de y Relación Investiga-
ción-Docencia 

J) Cruce de los temas A) al G) con la Disciplina "EDUCACION": 
EDUCACION 

K) PEDAGOGIA 
L) DIDACTICA 
M) APRENDIZAJE 
N) HISTORIA DE LA EDUCACION 
O) FILOSOFIA DE LA " 
P) PSICOLOGIA DE LA 
Q) SOCIOLOGIA DE LA 
R) ECONOMIA DE LA 
S) POLITICA EDUCATIVA 
T) ADMINSITRACION, PROGRAMACION, PLANEA---

CION y EVALUACION EDUCATIVA 
U) MEDIOS 
V) REFORMA EOUCATIVA 
W) Otras. 

Cuadro 7. TEMATICAS DE "INVESTIGACION" Y TEMATICAS RELACIONADAS CON 
"INVESTIGACION". 
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Chadro 7. 'IEM\TIO\S DE " INVESI'IG'\C!Cl'I" Y Tam'ICA.5 REIJCICl'IA!Wl ar.¡ 

1 A)I N V E S T I G A C I O N 

"!NVESrIG'C!Cl'I" 

1 B) INVESTIGACION EDUCATIVA 

C) INVESTIGACION D) INVESTIGACION 
CIENTIFICA CURRICULAR 

E) (por disciplina) I. F) (por tipo de) I.-
ADMINIS., BIBLIOGR. ACCION, EVAL., EXPER. 

G) INVESTIGADORES, Papel del Investi 
gador, Formación de Investigadores 

H Hetodolog a de la 
I vestigaci6n, Hetodolo 

I Centros de I., Nece 
dades de l. ,Problemas, 

Cruce de los temas A) al G) con 
la Disciplina "EDUCACION" 

K) PEDAGOGIA 

L) DIDACTICA 
M) APRENDIZAJE 

N) HISTORIA DE LA EDUCACION 
O) FILOSOFIA DE LA " 

P) PSIGOLOGIA DE LA EDUCAC. 
Q) SOCIOLOGIA DE LA " 

R) ECONOHIA DE LA EDUCACION 

S) POLITICA EDUCATIVA 1 

T) ADMINISTRACION, PROGRAMA 
CION, PLANEACION Y EVAL, E. 

U) MEDIOS 
V) REFORMA EDUCATIVA 

W) Otras 



N1ímcro de cit;1s 

mn 

150 

130 

110 

90 1 

VI • 2. - PRESENil'CICN DE lA INFCEMACICN 

Cl;\SIFICACICN DE I.AS 7 ARFAS O CA\RlS DE INVESTIG\CICN 

A) INVESTIGACION 
M= Revistas Mexicanas; != Inglés; E= Revistas Latinoamericanas 

!*=No se analizó en inglés de 1988 a 1992. 

n ~1 50 

J~ M' IM ~ 
1 FE 

25 

íl 1 1 1 1 

20 1 

~' " " r-1 .---. 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 TI 
1 

TOTAL 

IM
1 1 

158 M 
455 l 
144 E 

757 Citas 

-o 
U> 



Número de citas _, 
250 

20o 

175 

150 

!JO 

'~ íl 
r I 
1 

1 

1 
501 1 J 

:w 

1 El 30~ 
' 1 

í 1 1 

25 M M 
1 ¡ 

20 

-
!O 

-5 

1963 

1 IE 

M 

1 

__I~!!i 

ClASIFICt'CICN DE IA5 7 AREAS O C'Ml'C5 DE • INVESrIGACICN''. Continuación 

B) I N V E S T I G A C I O N EDUCATIVA 

M= Revistas Mexicanas; I= F.n Inglés; E= Revistas Latinoamericanas 
No se analizaron revistas en inglés de 1988 a 1992 

I 

E 

E 
El IM E 

TOTAL 

165 M. 
783 I. 
187 E 

1135 Citas 

-o 

"' 
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OASIF!CAC!~. Cont. 

C) INVFST!Gi'CICN CIENI'IF!CA. De 1?88 a 1992 no se realizó la búsqueda. 

Número de citas 

20 

~ 15 Mi 1 
M 

D) !NVF.sf!G"C!CN Cl.IRRIOJLAR. De 1988 a 1992 no se realizó la búsqueda. 

Número de citas 

2:51 rl 
20 

15 

10 

TOTAL 

9 M 
53 I 

8 E 

TOTAL 

74 M 
44 I 
40 E 

158 
citas 

70 citas 

E) (por cliscipl lna) !NVFSI'. A!l.IINISIRATIVA, BIBLiffi., BICMEDIQ\., MID., Y SX:. 
Número de citas TOTAL ·-r ,--

:\ ni JO 1 

!O 

15 i 

lO 

M 

M 

52 M 
71 I 
8 E 

131 
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OJ\SIFICt'CICl'I, Cont. 

F) (por tipo de) INVESI'IGAC!Cl'l-ACJ:;l(]ll, EVAW/\T!VA, EXPER!MllifAL, INSI'I1U::!O
NAL, PARTICIPATIVA, l~irnPECf!VA y Hlfü05PEx::l'lVA 

tffi... ero de citas 
60 

TOTAL 

50 

40 

30 

20 

15 

,I ~ 

i 1 

1 

G) INVE.5rIGAIXRES. Papel del 
Fomnción de 

1986 1987 1988-1992 
5 49 11 

3 

E 

Investigador 
Investigadores 

Total 
65 M 

3 E 
68 citas 

H) (por Indicadores) - Mctodologla de la 
Investigación. - Mctodologlas 

1982-1987 1988-1992 Total 
53 6 59 M 

36 M 
193 I 

54 E 

283 
citas 

I) (por Indicadores) 1982-1987 1988-1992 Total 
- Centros de Investigación 3 9 12 M 
- Necesidades de Investigación 2 1 3 
- Problemas de Investigación 1 1 
- Proyectos de Investigación 10 17 
- Re 1 ación lnves t i gaci ón-Docenci ª-----''-------"6'------'-12,,--

45 
citas 
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CRU:E DE !.OS 'ffM4.S 11 INVESTIG/CfCN" Cil'l !.A D!S:::IPLINA "ElJLQ'CJCN" 

; - Tipos 
1 Educación Medica 

1 

! 
" de Adultos 

Alfabetización 
Educación Científica 

11 Técnica 

J) E D u c A c I o N 

- Niveles 

Educación Superior 90% de las citas 
Educación Básica 

Media 
Media Superior 

Estudios de Postgrado 
Doctorado 10% de las citas 

- Instituciones 
Educativas 
Universidades 
UNAM 
Papel de la Universidad 
Autonomía de la Universidad 
Otras 

20 
18 
10 
6 
5 

17 
1 Normalista 

Otras 

17 
16 

6 
6 
6 
4 

16 
76 

Pedagogía ~ 
Ciencias de la Educación 
Sistema Educativo 

~ 
Alternativas Educativas 
Desarrollo Educativo 
Enfoques Educativos 
Necesidades Educativas 
Opotunidades 
Práctica 

a 

Aprovechamiento 
Eficiencia 
Fracaso Escolar 
Salón de Clases 

\T;~~·~J.~~{; Educativa 
3 

71 
- Otras 

Actividades 

K) E D A G O G I A 

Proceso 
Calidad 
Calidad 
Tcorl'.as 

Ensenanza-Aprendizaje 1 
de la Educación 

Teorías del Aprendizaje 
Relación Teoría-Práctica 

ormac on Profesional 
Desarrollo 
Etica 
Perfil 
Desempeño 
Práctica 

Problemas Educat vos 
Solución de Problemas 
Problemas 
Otras 

1 
60 



Enseñanza 
Objetivos de la Enseñanza 
Métodos de Enseñanza 
Programas de Enseñanza 
Materiales de 11 

T€cnicae de 

Enseñanza Modular 
" Programada 

Microenseñanza 

L) 
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DIDACTICA 

Formación de Profesores 
Papel del Profesor 
Docencia 
Perfeccionamiento Docente 
Otras 

Formación de Recursos 
Recursos Humanos 
Capacitaci6n 
Capacitación de Personal 

H) APRENDIZAJE 

prendizaje 
eor!as del Aprendizaje 
roblemas de 11 

Actividades del Estudiante 
Características del 11 

Otras 

N) 11 l S T O R t A D E L A EDUCACION 

Historia 
Antecedentes 
Antecedentes Históricos 
Historia de la Educación 
Antropolog!a de la Educaci6n 

32 

O) I L o s o F I A D E L A E D u e A e I o N 

Epistemolog!a 
Papel de la Educación 
Filoso Ha 
Filosof!a de la Educación 
Conocimiento 

11 Cient.!fico 
19 
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P) p s I c o L o G I A D E L A E D u c A c l o N 

Psicolog{a 
Psicolog{a Social 
Psicología Experimental 
Otras 

Desarrollo Cognoscitivo 
Cognoscitivismo 
Procesos Cognoscitivos 
Desarrollo Infatil 
Otras 

24 

Comportamiento 
Creatividad 
Estimulos 
Otras 

et tudes del 
Actitudes 
Actitudes del Profesor 
Otras 

Q) s o c l o L o G I A 'u E L A E D u c A c l o N 

Sociolog!a 
Ciencias Sociales 
Sociología de la Educación 
Otras 

Factores Sociales 
Desarrollo Social 
Diferencias Sociales 
Problemas Sociales 

Demandas Laborales 
Empleo 
Grupos de Trabajo 

igración 
tras 

'---------. 24 

34 

Desarrollo de la Comunidad 
Participación de la 11 

r.Jentidad 
oi:ras 

R) ECONOMIA DE LA EDUCACION 

Financiamiento de la Educación 
Desarrollo Económico 
Problemas Financieros 
Recursos Financieros 
Otras 

S) P O L l T C A EDUCATIVA 

Pol!tica Educativa 
Instituciones 
Toma de Decisiones 
Pol!tica Gubernamental 
Factores Pol!ticos 
Otras 
------------.54 
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T) ADHINISTRACION, PROGRAMACION, PLANEACION y EVALUACION EDUCATIVA 

Datos Estadísticos 
Estsd!stica 
Métodos Estadísticos 

Evaluación 

24 

de Programas 
de Profesores 

(o " del Profesor) 
de Cursos 
Académica 

Métodos de Evaluación 
Evaluación Educacional 

" de Textos 
Instrumentos de Evaluación 
Necesidades de 

Proyectos Educativos 
Diagnóstico Educativo 
Otras 

43 

Currículum (ó Currículo) 
Evaluación Curricular 
Diseño Curricular 
Desarrollo Curricular 
Planes de Estudio 
Planeación Curricular 
Reforma Curricular 

Planeación Educativa 

Planeación 
Otras 

Adminiatración 

" 

Estrategias 
Estrategias 
Otras 

U) MEDIOS 

Congresos 
Información sobre Educación 
Bibliografías Comentadas 
Medios de Comunicación de Masas 
Bibliograf!aa 
Comunicación 
Publicaciones 

~ REFORMA EDUCATIVA 

Reforma Univcrsitar~a 
11 Educativa 

Interdisciplina riedad 
Otras 

63 
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W) OTRAS 

Medicina 
Servicios de Salud 
Salud Público 
Atención Primaria de la Salud 
Otras 
L.:.::.:.:::_~~-~~~-,54 

Trabajo Social 
Ingenier!a 
Etnografía 
Matemáticas 
Biología 
Otras 

46 

América Latina 
América del Sur 
Pa{scs Socialistas 
Europa 
Pa!scs en Desarrollo 
Argentina 
Brasil 
Otras 
'---------, 35 

TOTALES 
A) INVESTIGACION 77 3 
B) IE 1176 
C) I. CIENTIFICA 158 
D) I. CURRICULAR 70 
E) (por disciplina) 133 
F) (por tipo de) 286 
G) INVESTIGADORES 68 
11) (por indicadores) 59 
I) (por indicadores) 45 
J) I. relacionada con EDUCACION 158 
K) L " PEDAGOGIA 183 
L) I. " DIDACTICA 99 
M) I. " APRENDIZAJE 20 
N) I. " HISTORIA 32 
O) I. " FILOSOFIA 19 
P) I. " PSICOLOGIA 63 
Q) I. " SOCIO LOGIA 103 
R) I. " ECONOMIA 34 
S) I. " POLITICA 54 
T) I. " ADMINISTRAC. 192 
U) !. " MEDIOS 82 
V) I. " REFORMA E. 63 
W) t. " Otras Discip~ 

~y Tecnolog!a 
Ciencias 
Tecnología 
Desarrollo Tecnológico 
Otras 

Alcoholismo 
Desastres Naturales 
Drogas 
Herencia 
Cultura 
Vocabulario 
Tiempo Libre 
Otras 

41 

61 
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VI. 3. - CITAS DE "INVFSI'IG'C!Cl'I EIU:ATIVA' EN ART!ClJI.00 DE REVISJ'AS 

Núrero de art!culos 
Titulo de la Revista aparecidos en revistas 

1.- REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 47 
2.- FORO UNIVERSITARIO 42 
3. - CIENCIA Y DESARROLLO 33 
4. - PERFILES EDUCATIVOS 26 
5 .- UNIVERSIDADES 23 
6.- OMNIA 19 
7. - REVISTA DE LA EDUCACION SUPERIOR 19 
8. - DOCENCIA 1 7 
9.- CUADERNOS DEL COLEGIO 16 
10.- REVISTA DE EDUCACION E INVESTIGACION 14 
11.- SALUD PUBLICA DE MEXICO 13 
12.- DIVULGACION CIENTIFICA 11 
13.- ENSE9ANZA E HIVESTIGACION EN PSICOLOGIA 11 
14.- INVESTIGACION EDUCATIVA 11 
15 .- ACTAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA 10 
16.- ANALES: PUBLICACION DE ANALISIS SOCIOLOGICO 10 
17. - CERO EN CONDUCTA 9 
18 .- DIDAC 9 
19 .- REVISTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA 9 
20. - TRABAJO SOCIAL 9 

21.- AVANCE Y PERSPECTIVA 8 
22.- PEDAGOGIA 7 
23.- CRITICA. REVISTA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOHA DE PUEBLA 6 
24. - E+A: ENSE9ANZA HAS APRENDIZA.JE 6 
25 .- REVISTA DE LA ASOCIACION LATINOMAERICANA DE PSICOLOGIA 

SOCIAL 6 
26.- CUADERNOS DE FORHACION DOCENTE 5 
27. - CONTADURIA Y ADMINISTRACION 5 
28. - CUADERNOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA 5 
29 .- PERSPECTIVAS DOCENTES 5 
30.- REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 5 

31.- CUADERNOS DEL CESU 
32. - EDUCACION. CNTE 
33.- GACETA MEDICA DE MEXICO 
34 .- REFORMA Y UTOPIA: REFLEXIONES SOBRE EDUCACION SUPERIOR 11 

35 .- REPORTES DE INVESTIGACION 4 
36.- REVISTA DE LA U.N.A.M. 4 
37. - REVISTA INTERCONTINENTAL DE PSICOLOGIA Y EDUCACION 4 
38.- TECNOLOGIA Y COHUNICACION EDUCATIVAS 4 
39 .- UNIVERSIDAD FUTURA 4 
40 al 49: 10 revistas con 3 art1culos 
50 al 59: 10 revistas con 2 artículos 
60 al !f7: 2S revistas con 1 articulo. 
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VI. 4. - ANALISIS CIM'ARATl\O l!NIRE INDICES IME'RE.'a; 

En 1986 se realizó un estudio caiparativo de Ja Cobertura Geográfica -

entre el !RESIE y los Indices: 

- Ilolet!n Internacional de Bibl iograf[a sobre Educación (BIBE), 

- Citas Latinoarrericanas en Sociologla, Econanla y lltmanida--

des (OA5E) , 

- Current Indcx to Joumals in Education (CIJE), 

- furopean Docuncntation & Inforrnatlon Systcm far Education -

(ElDISID), 

- Jlolctfn de Surorios (B de S), 

- Swnrios de Revistas de Educación (S.R.E.). 

El análisis abarcó desde 1984 hasta 1985 consul tándo todos estos Indices -

(en forrna inpresa) y presentandolo en 1986[11?)' 

Se estudiaron los antecedentes y los organisnx>s patrocin~dorcs, además de -

sus criterios de selecci6n para realizar la carparaci6n. 

Al CIJE, Tiene el sistcnn de cárputo más sofisticado (quizá el más cmplcto) 

que los demás Indices. Pero CIJE sólo analiza revistas en inglés. 

De E.U. tan sólo, indiza el 80% de su banco de datos. De Inglaterra 

y Canadá, el 10%; y del resto del mmdo, el 10%. lle México, no ana

l iza ningima. 

B) 01\SE. Abarca tres áreas sirrul táncnmcnte, pero no anal iza la infonnaci6n. 

La cooparación con IRESIE resultó que indizaba 5 revistas (en pro-

rredio) de México, del área educativa. 

C) l'lDISED. No anal iza revistas sino todo tipo de publicaciones. Al emparar 

lo con IRFSIE resultaran tres revistas aparecidas en El.DISED. 

D) BIBE, B de S y S.R.E. no analizan la infonmción e indizan 1, 1 y 15, re~ 

pectivarrente, de México. Los tres Indices son Españoles. 
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VI. 5. - l!NJ.Jl'STA DEL ESIIDIO "!Ml>::R!/\!\(;!A DEL lRFSIE EN !A DIFUS!Cl'l DE !A 

IE 1!N MEKICD" 

Con objeto de conocer la difusión de la infonmción y actualización -

del estudiante del área educativa se aplicó una encuesta el dla 28 de agosto 

de 1992. Para conocer opiniones y sugerencias sobre el contenido y la utili-

dad del IRESIE c&m órgano de difusión de investigaciones y literatura educa 

tlva\ 

Se seleccionó un grupo de 30 estudiantes del octavo smcstre de la Licencia 

tura en Pedagogla de la t.r-W.!. 

Las pregtmtas y respuestas fueron las siguientes: 

l. Eic!ste hoy en dla, un crecimiento desrredido de Ji teratura cientlfi

ca en el canpo eduat ivo. !Según su opinión, los bancos de infonm-

ción u órganos que lo concentran ayudan a sus necesidades de búsqu.= 

da de información? SI fil, M'.J \!j y No Contestaron~ 

2. !Conoce algún panorann actual de la IE que se desarrolla en México? 

SI ffi, ID@. A los que contestaron SI, se les preguntó: 

CilO SE LlA'dA AUITR 

- El que ofrece Perfiles Educativos. 

- Los que se encuentran en la biblioteca del C!SE 

- Cl.!rrlculun Angel Dlaz Barriga. 

3. iCree que Ja IE realizada en centros de investigación se deba di--

fundir? Sl@j, IDO y No Contestaron[]]. Alas que contesta 

ron sr. se les preguntó: iO-.ié se deberla de publicar?: 

- Los rcsul tados @ ; Los planteamientos tc6ricos (fil; Las conclu

siones~; La bibliografla!IJ; Todo el trabajo@. 
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¿Porqu6?: 
' l ¡ 

- 15 contestaron porque contic>nc todo el proceso, así se dan una -

idea y lo podrán considerar ilJ\'Ortantc para futuros trabajos. 

C.abe hacer notar que tmo contcst6 por aparte, la inportancia -

de publicar todo el trabajo porque as! obliga a hacer artlcu--

los nñs extensos. 

- 5 contestaron: es irrportante conocer las fuentes o planteamientos 

teóricos porque son las bases que sustentan el trabajo. 

- 4 contestaron la blbliografla porque as! se puede ahondar en el 

teim. 

- 4 no contestaron 

- 2 p:>rquc los resultados son inportantcs. 

4. Oiando no localiza la lnfotmaci6n: - Abandona la investigación O 
- Se confonna con lo recuperado @J; Busca en otras fuentes de 

infonnación ~y No contestaron[]}. 

5. lConoce todo lo publicado acerca de los tcrms vistos en clase? 

SI[j; NJ@ y No O:mtestaronGJ. 

6. Mencione 5 revistas especializadas en educación utilizadas en algún 

trabajo cscolar?.Las revistas mis nmhradas fueron: 

- 14 Pcrfi les Educativos; 4 Oiadernos del a:s.J; 

- 2: Ciencia y Desarrollo; Correo de la WFSD; Deslinde: Perspec--

ti vas (l.N':S:D); Revista de Ciencias de la F.ducaci6n (España); 

- 2 Proceso y 3 Nexos (revistas que no son especializadas en educa-

ci6n); y, finalrrente !DI No Contestaron. 

7. ia..ál (es) rredios de lnfonnaci6n utl I iza para sus clases?: 

- Libros @ - Rcslnx!nes ¡g¡ - Conferencias lrJ 
- Revistas @ - Reportes (!] - Otros! Tesis [IJ 

- Bancos de Da tos [l - Cursos rn Asesorlas m 
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8, ¿Ha consultado alguna vez el lRES!E? SI l:~I; N::>@y No C.®. 

9. Eh educación existen otros Bancos de Datos además del IRESIE. llos 

ha consultado alguna vez?: SI ![\ ; N::>@j y No O:mtcstaron \~I . 
10, La infonraci6n obtenida a través del IRES!E, la u tul iza para las -

materias de: 

Otra: (!\Fi losofla de la llducaci6n 

[!10rientaci6n Educativa @] OrganismJs Internacionales de 

@I Planeaci6n Educativa la Educación 

D Didáctica [\Taller de Investigación 

[] Evaluación de Acciones y 

Prograrm.s Educativos 

@No Contestaron 

11. Los art!culos del IRESIE los consigue: 

A través de la biblioteca 

de su insti tuci6n 

(No c.1m> 

12. De acuerdo a su trabajo, en qué tcmas debe hacer énfasis el lRESIE 

para serle más út i 1: (No Contestaron@) 

- Educaci6n lnfanti 1 ~I - Ciencias Naturales y Educación tnbien--

- Fonnaci6n Docente ITJ ta 1 11\ 
- Todos los nexos educativos(!) 

13. O:rnentarios que desee agregar respecto al tcrm planteado: 

- 3 contestaron que se debe di fundir el IRES!E porque no lo cono--

ccn. 

- 2 contestaron que se debe di fundir el IR&5IE a través de los m>

dios de canmicaci6n 

- 2 contestaron que se debe difundir más el IRESIE. 

- 2 contestaron que se debe arrpliar el tema, y 

- 21 no contestaron. 
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CAPITULO VII 

ASPECTO PEDAGOGICO DE LA DIFUSION 

DE LA INVESTIGACION 
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O\P I'lUiil VII 

ASPa:::IO PEDAOXICD DE lA DifUSICN DE lA INVESI'IGACICN 

Al conocer los objetivos de una invcatigaci6n. se conocen tanbién -

los intereses y el anbiente en que se nueve el investigador. En éste caso, 

la Pedagogla debe vincularse en una fonna rms estrecha con la IE; el apoyo 

a pedagogos desde su fonnación hasta la tam de decisiones, debe existir -

en todos los ánbi tos de la IE. O::m::> sujetos sociales, los pedagogos tienen 

la responsabilidad de proporcionar la visión cientlfica de lo educativo y 

no, cam se cree ccnurarente, saber transmitir el proceso cnseñanza-aprcnd_!. 

zaje. 

Ahora bien, la IE ya tiene un cierto camino recorrido, cam para que los -

pedagogos desarrollen todas las capacidades y las rrodalidades al, realizar 

IE. La historia, rcsunida brevcmmtc en la presente investigación, sobre -

la IE conduce ahora a pretender saber qué se puede desarrollar o hacia d6!! 

de puede ir la IE hoy, y en el futuro. 

La presencia obtenida de la llamada 'Innovación en F.ducación' dejó entre

ver aspectos que todavla hoy no se han podido estudiar con suficiente am-

pli tud, tal y caro se observ6 a. principios de los ochentas; es decir, des

pués de realizar diagnósticos, de aplicar la Innovación (a través de Pla-

nes y Prograrms) y de estudiar los medios de carunicación idóneos (Congre

so Nacional) para difundir Ja IE. Hoy quedan en el aire los "Factores que 

detenninan el Inpacto". Ya existe permcabi 1 idad y flexibilidad del medio -

educativo para tener propagación del Inpacto; pero todavla falta detenni-

nar los nuevos requerimientos del dcsarrol lo y la actual capacidad nacio

nal de IE, que propicien el Canbio F.ducativo de los noventas. TC!IDs cont~ 

piados en el próxlnn Segundo Congreso Nacional de IE a realizarse del 23 -
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al 27 de agosto de 1993. 

La época de Ja Innovación tuvo criticas en su tlonpo, pero ha sido Ja ún.!_ 

ca que ha ofrecido un panor:um distinto de la IE del presenciado en la dé

cada de los sesentas. 

En este nnrco se encuentra inplfcito, la existencia de W1 centro de inves

tigacl6n creado con Ja ldeolog!a de la Tecnolog!a F.ducativa; el CLll'.IES 

(que después pasarla a fonmr parte de Ja UWd con el noobre de CEJIES), -

desarrol 16 tm extenso progrann de fonnaci6n docente en el área de la sa--

lud, con apoyos didácticos y servicio de infomncl6n especializado, Jogr6 

consolidarse y ser una opcl6n en Ja actualizacl6n del docente. El IRESIE 

llt1g6 a estar a la altura emparada con los grandes centros nundiales de -

infonnaci6n. 

Es hrportante rrencionar la labor del pedagogo al encontrarse intrfnscca en 

el proceso del Sistema IRFSIE: 

l. Desde Ja identificaci6n y selección de las revistas y articulas -

a Ingresar al banco de datos. El crecimiento desm>dido de l lter!!_ 

tura cient!fica obliga a tener cri terlos de seleccl6n adecuados -

al Sistema. 

2. Elaboraci6n y actualización de Jos ténninos del Tesauro, as! ccm> 

los indicadores y rcstírencs capaces de clarificar los conceptos -

mis elcm>ntales del articulo. Serla interesante que el pedagogo -

pudiera intervenir en la elaboración de un Tesauro único de la -

F.ducaci6n en México. 

3. Eh Ja Difusión; punto rredular en Ja retroal irmntaci6n y propaga-

ci6n de Ja infonnaci6n ya que gracias a el la, las nuevas genera-

cianea de estudiantes utilizarán caro valiosa herramienta desde -
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las Técnicas de Investigación documntal, y no, caro sucede en la 

actualidad, hasta el final de la licenciatura al llevar Seminario 

de Tesis. 

Un punto no estudiado hasta el nurento en México en los Indices de informa 

ci6n, es el del perfi 1 del usuario. A diferencia de bibliotecas públicas -

(y aún Wliversitarias) donde convergen toda clase de usuarios; el caso del 

IRESIE obliga a detcnnlnar las caracterlsticas del solicitante, cam por -

ejwplo, los docentes de todos los niveles educativos (los del posgrado o 

educación técnica) y ircas tan distantes (ccm:i los de Afqui tectura o Medi

cina) a los que se desconoce sus necesidades de infonnación. 

Un sistema que capte: 

- Las habi 1 idades del usuario para expresar verbalrrente su necesidad, 

- La habilidad del vocabulario para describir los conceptos expresa-

dos en los docunentos y de interés para el usuario, y 

- La asesorla y orientación profesional brindada por el pedagogo 

adscrito al Sistema¡ 

podrla ofrecer servicios de infonnaci6n excelentes. 

Poder conocer la infonnaci6n dermndada, es poder conocer las tendencias 

educativas generales actuales, Aspecto que el pedagogo puede estudiar y 

aplicar sus concimicntos cientf ficos aprendidos a lo largo de su fonnaci6n 

acadénica. 

El pr6xim> Segundo Congreso Nacional de IE, será un espacio id6neo para r~ 

flexionar cuali tativammte acerca de los canales de infonnaci6n de la IE; 

conocer la producción de los docentes realizadores de IE y pennitir al pe

dagogo tener clcmmtos para el uso critico de la infonmci6n al finalizar 

el Congreso y aportar nuevos conocimientos. 
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e o N e L u s I o N E s 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los productos de la Investigaci6n Educativa deben difundirse para 

tener irrpacto en el contexto social. 

SEilNl'\: Es inportante la existencia de sistmns de infonnación coon el 

IRFSIE porque apoyan Ja labor de investigaci6n del pedagogo y de 

otros profesionales dedicados a la educación. 

~: El IRESIE se debe considerar ccxro un instrurento auxiliar para fo 

n'Clltar el estudio y actualizaci6n en el carrpo cicntlfico educati

vo y proporciona clcrr.cntos para el uso critico de este tipo de -

fuente de infanaci6n. 

OJARTA: Se debe apoyar de nuevo la Investigación Educativa; la fo:nn.1ci6n -

de centros especializados y Ja generación de Estados del Arte de 

la Invcstigaci6n F.ducativa. 

WINL\: Las investigaciones referidas a Ja Didáctica; al Aprendizaje, y a! 

Proceso Fnsefianza-Aprendizaje en general; deben incrmentarse o -

igualarse a las producidas en la Psicolog!a y Sociolog(a de la -

Educación. 

SEXrA: Conocer y uti !izar correctairente los rredios didácticos e indagar m1s 

sobre su ftmción dentro del Proceso Fnseñanza-Aprendizaj e; ccroo -

por ejenplo, Ja T.V., las pub! icacioncs, etc. 

SEPTIMA: Difundir las revistas rrexicanas especializadas en Invcstigaci6n -

F.ducativa, caro son: Revista La.tinoarrericana de Estudios F.ducati-
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vos; Foro thlivcrsi tario; Gil ncia y Dcsarrol lo; Perfiles F.ducati-

vos; entre nuchas otras, entre investigadores, docentes y cstu--

diantes del área de Pedagogla. 

OCfAVA: Enseñar a los estudiantes desde el primer semestre de la Licencia

tura en Pcdagogla la correcta uti lizaci6n de los sis tenas de ln-

fonnaci6n, cam el IRESIE, para aurentar la calidad de sus traba

jos en claac y farentar la necesidad de actual izac:;i6n constante. 
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