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INTRODUCCIÓN 

Es ncccs.nr-io que el profcsionista de la EJucaciún. por 1ncJio <le su práctica diaria. rcton1c a 
la in\.csti~ación educativa. Un cle!mcnto que pcrnuta rc:-.oh.cr la problcmáticu cduc.ativa que 
vive nuestro pais. Evalorando el concepto y rcton1ando la relación que como sujeto que 
vi\.c en una realidad que debe: tr•1nsfonn;;1r dcsn1ilicanJo :-.u practica al igual que su proceso 
Je fonnación. Se hace necesario w1a n:corn.:cptuali:l'ación de significados )' tendencias. así 
..:orno establecer que el Ín'\.c!>ti~ador no e"'tá ~1isla<lo de la :..oc1edad. sino que forma parte de: 
un cunte,to ~ su pra1;tu:a C!>lá 1n1ncr:-.a en e~~• coti<lianc1dad. Y a la VC7. sujeto que se 
cnfren1a .1 ella. :- trata de rccuno..:c:r .. c ..:01110 1ndiv1<luu que reflexiona. critica. aporta 
po~1bil1dadcs. 

El pedagogo enfrenta problemoiticas que requieren de la investigación educativa en su 
fonnación profesional. !>in embargo. ha !>Ido rclegadu. por considerarse un campo propio y 
no la realización de las practicas. 

Ln formación del pedagogo ..:orno 1nvcst1gador en su practica concreta constituye un de los 
prohlcrnas h111da111entalcs de Ja cduca..:iun. y -.e hace ncccsano precisar que el pedagogo 
enfrenta la necesidad Je ser 111'\.e!>tii.;ador ~obre ~u propia practica. De ahí. nuestro interes 
por ahor<lar el tema de in-..cst1gac1on. Sahemns que ):1 ha sido e~tudiado en algunas tesis 
anteriores de csta institución. Se .1burda desde la practica profesional del pedagogo y la 
rclaciun 4ue Cstc guarda con la lnvcstq,?..11:1ún Educativa. 

E~te tr:tt'1ajo ~e .lleja de tcori.:1s ... crificou:ion1stas y reducc1un1!>tas. aborda el contructivisrno. 
por ~er a4uella 4ue ofrece mas elementos parn la retle,ión y el analisis. por su posición 
critio . .:.'1 ) 1.."lil.'.:a .mtc el quehacer c..·ducatívo; cxpiica :-· con1prende l.'l. realidad a través de la 
.:ornph:j1dad de los hechos rcale .... obligando ,,¡ -.u¡cto al cuestionam1ento y a l.i indagación. 
L)th: -.e traduc..: t.•n con~truccion de propuestas .J..: ..:a111b10; .1~1 con10. 1..k: la .1prop1aciOn de 
crit..:rin.,. :- clen1cntos mctoJnlógu..:llS p.ara la rccl•f11.:eptual1J,ac1011 d..: -,,1tuaciones de ~u 

..;l1ntc,to 4ue pcrn11tc transfonnar ... u rc;1lid.;1d. 

Es irnperantc la necesidad de- contar con profcs1oni~tas capaces de ct1c=-t10nar. reflexionar y 
sobre todo, proponer alternativas. Al ;;1tinnar la in1portanc1a de profesionistas inmiscuidos a 
educación se requiere acentuar la presencia del pedagogo en todos los asuntos educativos. 
desde cl contexto ideológico del proceso hasta el dominio de campos específicos. Se ubicó 
la labor del pedagogo dentro de la totalidad social. entendiendo ésta como una trama en la 
que se relacionan los aspectos políticos, sociales. y económicos de un contexto determinado 
segün lo plantea Karel Kosik en DialCctica a lo concreto. 

Para ello se estructuró el t.rabajo bajo cuatro ejes temáticos. los llamamos así y no capítulos. 
ya que el uso y manejo de conceptos. reflexiones y propuestas se ordenan de una manera 
lógica que permite ir revisando las premisas de las cuales se partió para resio:atar su riqueza 
conceptual: generando que lo abordado dé cuenta de la realidad. en sus procesos teóricos y 
metodológicos que permiten entender el hecho que se estudia. Estos ejes temáticos abordan 
los siguientes procesos: La investigación educativa. la práctica del pedagogo. la formación 
del pedagogo en investigación educativa. y por últi1no la fonnación en investigación 
educativa en México. Ya que es interesante destacar la formación del pedagogo 



Investigación educativa~ ampliundo el campo profesional de la Pedagogia en el quehacer 
educativo de nuestro país. Así 1nisn10. saber cu.1.i.I es la preparación que el pedagogo recibe 
en su cnrnpo. Se hizo ne..:esurio rescatar la linea de IOrrnnción en investigación educativa de 
los Planes Je Licenciatura en Pedagogia que in1par'1c la Universidad Nacional Autónoma de 
~1ch.ico; se analiza la prti.ctica del pcda~ogo. y -.;u relación con la investigación cducativ•1. 
crunarcados en un proce...,,u de rctlc,ion sobre l;.1 problcn13.tíca que esta plantea tanto a ni ... cl 
.. te tcónco cuino en tu n1etodológico, a~i cuino la fonnación de investigadores en f\..1Cxico :'." 
h1s Pro~ramas que sobn~ c .... te tcn1a cxi!>IC:n. rudo e .... to con la finalidad de aportar 
plantc¡11111entus que ayuden a rctlcxion,u '>obre la práctica que ha tenido el pedagogo en la 
(n,csltg~u:1ón Educativa. 

E;.te trab:,.io rmrte de la idea de que la inve:..ti~o1ción educativa es el motor fundamental para 
.. ubsmrnr la llan1ada crisis de: la educación en nuestro país. este aspecto se lograni en la 
111cdida que e'ist.in prot"esionistas cotnprometidos con la investigación educ;1tiva. Al 
pedagogo le i.:orrc<>ponde o..:uparse del campo porque el cornpromiso es ir 1nás allá de la 
111cra i.:unte1npl.1cio11 de la realidad. ~c dehe transfom1•1rla a partir de la retlexiún y se 
lograra i.:un la practica partiendo de l;.1 experiencia: re~catando aquetlo!'i. elen1entos que 
'>lt'- en p.1ra cnnquccerla y apart1r de ella replantearse la pos.ibilidad de aportar 
plan1ca1111cntus que •l!- u den a enriquecer cada uno de los carnpo'i en los ..:u.a les se 
dt~ ... cn\. uel" e. ;. a ~u VC'-. la invcstiµactón educati-.. a aportanl ~oluciones a la edu1,;ación. Pero 
nu C!'> ..;uriciente .::on afim"lat que el peda~ot;o puede dar ..:uenta de ello. se hace necesario 
re\. 1 .... tr .. u ton11ac1ón en la invcstigac1on educativa. su prricttca y la prob1crn3tica que el 
plotnlca •. t~i .:orno las relaciones que estos dos cletncntos guardan en relación con la practica 
que el pedagogo ha tenido en este proceso. 

'.'.u '"º" po-.1hlc nc~•tr las .1pnr'1a..:1nnc"' que ..;ohrc el 1c1na ~e ha rcali.r.ado ou11cnorrncntc. al 
..:untrano se pretende e'hunar .1 ll)~ PcJagogos ., rctlcx1onar -;ohrc el qucha.;er e 
11nn\u.,;r~1rsc en to1rcas .Je investigac1nn cdu..:auva ..:on el lin de revalorar su actividad 
profcshu1al en lo~ ...:irculos de unestigaJnrcs;. en lo~ pro.,;csos de: invco:,;tigación cJucati"\.a. 

E;.tc trabajo de tesas rehasa c-1 sentido .:u111un. no .Jchc p..:nsar!>C .;01110 una tc~is n1as. sobre 
de lrncstigo1cion Edu~at1va. Puede .:onsidcrarse que cada uno de sus pto)-Cctos 
complcn1cntan el sentir del futuro como pedagogos y dilucidar cuál es el pensamiento que 
se tiene: en relación con la investigación educativa. al determinar c\14i1es son los 
planteamientos que se presentan. como se concibe la formación. c:l valor que se le otorga a 
la practica y lo mas importante. cuales son las alternativas y propuestas para su solución. 

Oc la reflexión y el anB.lisis. del cucstionamientos y la critica.. se asume la realidad 
educativa corno un campo que reclama ser investigado y transformado. 
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E.JE TEMATICO UNO 

/ 

LA INVESTIGACION EDUCATIVA EN :\'IEXICO 



LA 1='1VF:STIGACIO~ EDUCATIVA t:='I .'.'\-1EXICO 

Ante las trnnsfonnaciones que actunlrncrnc c,e generan en todos los árnbitos de la vida 
... ocia) y en el inundo en _!.tcncral. r:n J\tCxi..:o .;e hou.:c irnpcrante la necesidad de contar con 
un desarrollo tecnológico avan;;1Jo que pcn111ta la u1~crc1011 de nuestra sociedad al avan'.:c 
del ntundo en ~cncrnl. que le pcnnila uhic.1r.;c en el juc~o del desarrollo mundial. Para •·.Pe 
.. e presente una rn•uu:ra uneµ.rnl no puede !<>O~l;1yar~e el papel de f¡¡s Ciencias So..:ialc~ ~ .. e 
la cduo;:ac.:1on l.:(•rno parte de cst;ts. L.1 cdth.:a¡,;1011 dche re .. ponder a las necesidades d..:I 
de~.arrnllo del pa1s. se puede reducir .1 ª'f'C!.:h•s utilitario .. u efi..:1entistas. se debe rescatar 
cn '>ll r114uc.1:a cual11aliva; tanto en '>U~ nh1ctos ..:•1n10 en In'> ...:onten1do'i para adecu..1rlos .11 
nnuuJu ~ •• lus ne..:csidades de hoy. Propiciar u11.i educac1un para la reflexión es abrtr 
e!<>pac.:1os para que los profesion1,..t.1s qut: e..,t;u1 1n'l.olucrado'> en e~te conlexto. cuestionen. 
reflexionen y propongan alternativa Je solu..:iún. 

La inve~tigación cducati'l.a es un medio 1tnpor1~1nte que pcrn111c enriquecer el cunoc1n1iento 
..,obre el hecho educati'I. o: e~ necesario rctle'\.i(lnar -.oh re: ..:u.11 e~ el panoran1.1 que presenta 
e..,ta en ~lc'\.1co. dc .... de "iU origen ~ '>U de~ar-rollo .1:.1 ,:l)llll) -;.u per.-.pec11.,,·a. ponrendo en 
enlas1s en la :.1tuac1on que ~uarda ¡11..:tu¡1J1nc:nt.: '.:- ,Je c..,¡, 111ancra. plantearse las relaciones 
que e ... ta tiene \.:llll el can1po de lo ..,0..:1.ll y en part11.:ul.1r ...:un l.1 cduc.i...:1011. 

En '.\.1e.,;.i...:o <oc !lc'l.a a cabo la l.E. Jco;.de di'l.ersas pti-;.tura ... tcur1ca~ '.:- rnefodoló~1cas. Por un 
lado tent:n1os •l las corrientes que dan r.::on10 resultado la parciali.l'a..:1011 de la realidad. que 
..J.111 "en.J;1de~ temunaJas. Por el otro. aquellas que prcscntan un diag.nost1co de la realidad y 
tinalnh:nle las que :.e prcscnt•lll bajo un n1"1.el teorico-n1etcdolo~1co riguroso. So podemos 
-.o.-.la~ar el papel lra .... cendental que e..,t;1~ _Jueµan. '.:-ª que h•1n dcpcn<l1do de ellas cl 
dc..,arrolJ.) de la n11srna y ~us eshu:r7.os p1Jr ahord.u y prohl.:111at1.7..0:1r en cl ...:arnpu educat1\.o 
"'i.1n en1harg.o c.,. innegable que J.1 ... 1n'l.c~fi¡;a...:1oncs reali/;1..J.1,.. no han logrado la 
c.:oncentral1L.'lClül1 y tconL.¡tcion que ella 1ncrc...:c. Pnr tal rnot1\.o ..,.: pued.: decir que la l.E 
.:orno .J.i,..cipl1na 'l1...:1al o;.c: en..::ucntra en pro..:eso .Je .;on:-.truc...:1L'n .. de .1h1 la 1n1portan1.:1J .Je 
que ".Ca retorna.Ja ..:orno un ..:.1mpo Je ac..:1ún del prof.:~10111-.ta de la .:du..:a..:1•ltl ~ '>U pra...:t1..:a 
...:t1rno n1t:dio p.1r;1 cnnque1.:erla C!<> ut1li .. andola a la "e? conHJ h.:rran11cnt.1 que le pcrrn1ta dar 
...:uo:nt~I del fenón1.:nt.• .:duc.1t1'I.(). Lo 111.t,.. 11nportanle c ... un..:~tq . .:ar ~ohre J.t l.E. pJra que e!-.la 
<>e ...:on.,, 1crta en el n101or tundar11cn1;il p•ira ennquc...:cr el ...:.11npt1 edu...:ali\.(l 

Primeramente para abordar el ...:apirulo uno ··La investigación educativa en l\<1éxico·· s.c 
expone el desarrollo de la l.E. en ~léxico. especificamentc su situación en la U.N.A.~1. por 
ser esta la institución con mayor trayectoria académica. asi como punto de unión de las 
universidades publicas del país; por Ultimo se plantea la problemática de la l.E. a partir del 
aspecto teórico y metodológico. De la exposición y reflexión de estos elementos. su 
interacción y su ubicación en un contexto especifico intenta aportar planteamientos que 
ayuden a tem:r una visión más amplia de la investigación educativa en nuestro país. 

Cabe sei\alar que no apreciar a la l.E. como practica o campo de conocimiento. obliga a 
tender los avances disciplinarios obscrvadoc; en aquellas áreas de conocin1ien10 en que se 
apoya y Jos aportes que sus procesos y resultados ofrecen a una practica educativa 

completa y que bien podrian ser los aspectos fundan1entalcs en que dcscansaria 
reflexión más rica de su importancia. 



El esfuerzo por orientar In l.E. debe considerar con10 Wla de sus refCrenles íundamcntales la 
realidad de la educación nacional y olorga ni determinar prioridade!i. Ja considernción de la 
problcn1ritica educativa. 

Por todo Jo anterior este capitulo pretende buscar po?a.ibilidades de explicación sobre cu.al ha 
-..1 do el desarrollo de Ja 1.E. en !\.tCxko y particulam1crite de la LI.N.l\ .• ,f.: ;.1si 1.:1>rno la 
problcrnauca que esta presenta para tener un •11.:ercamu:nto que penllrta acceder a la 
n:tlc:xión Je lo que es y ella significa la l.E. en nuc!;tro pais. Para ello se apoya la 
indagación en documentos. rccoprlótción de infom1aciór. biblio~ráfica que servir.i ~orno 
elernento para la rcllc,1rin que pcm11t.a representar y des1..:rihir el contexto u1n1edinto de la 
LE. 

1.1. - LA l:'llVF:.STIGACIO~ EDUCATIVA El" l\rlEXICO 

Las Ciencias Sociales tienen como objeto de estudio Jos fenómenos sociales. EJ desarrollo 
de estas ciencms ha :>ido no ~olo en cuanto a Jos conocin1ientos que han aportado. sino 
tan1bién en el desencadenamiento di!' divl!'rsas di~c1plinas que tratan en particular alg-ü.n 
fenúrneno sc.x:ial. 

Sus irn•esti~aci~>nc:s parecen c-star demandando Ja integración de la dencia -.ocial. Los 
n1c-rodos ... técnicas se han tornado indiscruninadamenre aJ existir una diversidad de 
rnctodos ~n las C.S .. las educaciones y rctOnnas a ellas. son tantas como investigadores 
ha)o. 

La invcs1i~ación ">Ocial se reali;r.a para ~alisfaccr necesidades aunque no siempre sean 
'iOCIJles. ~a ~ue la finalidad Je las C.S .. es lo~ar el conoc11n1ento de lo rcaJ para 
transti.lnnarlo. Aunque no nei.:csariame111e dicho can1b10 sea en beneficio de la 1nayoria. 
To<l.-.!-> las Cicn1.:üts llevan en s1 m1sn1as. la ideolog1a del in,,.cstagador o en su caso la de 
quien Jinancia el cs1udio. esto nu necesar1an1ente decide Ja problcrnática a tratar. La .:icnci:a 
con10 'iC ha apuntado posea un ..:::1rai.:tcr de- clase. Je acuerdo con este sera la forma en 1-1ue 
'>e!' realizan las Ín'I. estigac1one!'". 

La investigación tiene por objeto resolver preguntas o dar solución a un problema 
espcci fico. en síntesis lograra responder siempre sus interrogantes. Se trata de que Ja 
investigación se pueda aplicar en nuestra vida diaria. El ejercicio de Ja investigación 
supone. no una simple recepción de conocimiento. sino una actividad de bü.squcda .. 
eminenlemente creativa. independencia del juicio y especial capacidad para cuestionar las 
supuestas evidencias. No puede pensarse en un investigador que guarde para si sus 
descubrimientos o sus conclusiones. este debe procurar hacer aportaciones al conocimiento. 
proponer soluciones y proponer soluciones a Jos problemas nacionales. 

La investigación. fundamentalmente es un ejercicio de Ja creatividad humana; una 
búsqueda de nuevos conocimientos respeclo de Ja rcaJidad natural o sociaJ. Una actividad 
que cuestione eJ saber ya obtenido se caracteriza por Ja indagación y Ja critica. Supone la 

• idea de que el conocimienlo no ha sido establecido de una vez y para ·siempre: sino mas 
bien que este sea enriquecido y depurado gracias al esfuerzo de Jos individuos y de las 
aeneraciones. 
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La investigudón. result.¡1 indispensable. tanro para crenr conocimientos; como para saber 
cuales son las necesidades imperantes. En ningún caso puede adoptarse una actitud 
meramente pmuva. que excluyn exigencia de hncer inves1igación propia. 
EJ objelo de conocitniento. puede ser ..:onducido por nosotros; por el hecho de que c3 en Ja 
n1edida en que ha sido producido por noso1ro'.'> misrnos. EJ probleni.a radie•• en saher 
ni.:1n1enerse dentro cJe Ja 1.;.iaJC:L.'.tica .1un cuando se haya .rdcan/.~1do lo que ~e huscaha; el 
~otnpromiso es. las nJptun.s ep1!'>remlllog1.1!'>. Dentro de e .... te c.aprrulo intentamos acercamos 
.t la des1nititicación de Ja J.E. en .'-f¿."'ico. a partir de 4uc sea retomada con10 un aspecto 
r.:011diano en d quehacer profcsion.d del pedagogo, cunrnbuyendo de estn manera al 
proceso de consolidaciOn ue Ja J .E. en nuc-.tro p:11s. 

Por otro Jada c.•s esencial con1prender que Ja~ propiedades Jel objeto del conocin11ento Je 
los pcdagogico; úepenúe directan1entc de Jas condiciones de Ja relación dialéctica yue e~le 
manuene con l.:1 totalidad social completa. 

lloy por hoy. no hay duda para comprender a la educación (.;Orno una realicfad '>c:>cial 
hhtorican1cn1e cond.icionm.Ja~ pero rod~1via se tJC:ne n1ucho que investigar po1ra !.1 
construcción de conocitnicnro de la pedagogia. Par.i taJ constn.icción es preciso Jestacar la 
especificidad de Jo cúucati\.·o. Ahora bien. que cnrendenwis por educación. para noso1ros es 
irnponantc tener una noción del tenn1no educativo: :- a yuc se encuentra en proceso de 
construcción y comc:1ennn1os el error al 4uerer definirla. Puesto que si algo existe de sobra 
<>c>n las distintas versiones que sobre este tema existen: pero intentando ir rnas alJa. 
ofrecc:n1os algunas retle.'l(ioncs que sirvan r.:orno punto para iniciar nuestra exposición. 

E1imologica111cnte. la palabra cducaCll)O tom•1 el \.erDo latino .. educare"". que significa cnar . 
• 1limcntar. instruir. nacer. crecer. Pero JJ pal.abra educación tJene sr mismo un sentido 
l)puc:sto de cxtraccion: cuando se le hace Jenvar de otro verbo antiguo .. ex cduccre"'. ~uc 
C'l.IUi\.alc a t:'\.traer. s.acar afuera. h~1ccr <;;aJir. De acuc:rdo con csras dos accp<:1ones. la 
rdu.:.-i~1on e~ un pro..::eso de Jcsarrollo Je las pos1h1Jldades que estan J.itentcs \!tl el 
1ndi" 1duo. y de la mcorpornc1on de c:lerncntos dd n1cdio histonco- ... ociaJ ~uJtural 1 E.-. 
decir. que la c:duc.:tción es .1 la vez. un pro..::csu .1utonomo y hcteronomo. Es un proceso 
autonon10, s1 cons1derarno,o la acti\. iJad r.:rc.-idora del .... u1cto, su espontaneidad a..::t1va como 
ser individual. Pero también, e::. Wl proceso hctcronomo. si consideramos que esrc ser 
humano que se educa esta sometido a influencias exteriores; a coacciones del medio naturaJ 
y humano. a la presión de Jos valores y bienes culturales que han de modificar 
inevitablemente su desenvolvimiento espontáneo y natural. Por tanto Ja educación es el 
proceso interior de fonnación del hombre; realizado por Ja acción consciente y creadora del 
sujeto que se educa y bajo la influencia exterior. Es decir. del medio socioculrural con el 
que se relaciona. Es cierto que cada sociedad se Jabra el ideal del hombre desde el pwlto de 
vista intelectual y moral; Ja sociedad no puede subsistir más que si existe entre sus 
miembros una homogeneidad suficiente; Ja educación perpc~ y refuerza dicha 
homogeneidad. La educación ha de fonnarsc siempre y en todo ca.so como critica de Jo 
contrario, no es educación. sino que a lo sunio se queda en adiestramiento; que no 
constituye un saber sino únicamente rcprcsenra fbrmas de acfuptación utilitarista a Jos fines 
de una sociedad. La educación debe tener un aspecto revolucionario, porque transmite 

' Kridt. EnleSl. .. Bosquejo de la educación-. De, Losada. pp.3:?. 
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cultura. no es estritica. no es tenninada. La educación ha de fUndar.ie en la libenad. es decir. 
promover un pcnsanliento libre capaz de incorporar al sujeto a u.na acción creativa. 

La eJur..:ación corno can1po científico que pugna por su reconocimiento corno tal. .:;e 
enfrenta al prohlc1na de tener que pre1.:is.ar su propia ¡irca de ¡1cción • y de consolidar. a 
tra\.éS de las di\.ersns ciencias que inciden en el fenón1c110 educativo. el rnarco de entrada 
para In J.E. 

L~t educ:ición debe estar en constante cambio adccu..i.ndosc a f;:1s necesidades de la sociedad. 
\ 111.::ulándose .::on la rcalid~1d que penn1ta ,avances on~u1alcs} creativos. pero para que este 
proceso se ~enere. se necesita de hJ rcflex1011 y Jnilli.sis de situaciones que la condich1nan; 
por ello, 1.-. l.E. Jara cuent¡t de estos procesos. a partir de generarse como su .!>Ustento 
tcorico. metodológico y practico. Parte de esta problcmñ1ica. debe ser abordada por la l.E .. 
n:aliz..ando en prin1er mornento trabajos que ayuden a conccpHmli7..arla • dejando de esriar 
por error culpas y responsabilidades. hac1endose pon.adora de ellas. o bien coloc.:i.ndolas 
como fundamento cientifico. tradiciona sus tareas > se condiciona a si misma. Con esto. 
intentarnos que la l .E. :..e ubique y plantee soluciones. no solo en el aspecto fom1aJ de la 
cduc~1ción. es 1 .. h.·c1r . .11 proceso de cnscñan..-:a-;iprend1Lajc. '>ino a la totalidad del tern1ino. 
pur 4ue el ser hurnano ... e encuentra en un constante 1r :- verur de ideas que lo hacen 
refle'-ll.ln~1r y proponl!"r. por lo 4uc -"ICrnpre '>e c ... ra l.·ducando para poder entender y 
tran!i.tOnn.ar su realidad. 

El interés por la 1.E. corno rama especial dentro di! las C.S,. suq;:e practican1ente a partir de 
1960. impulsado por las organi7 .. ,ac1ones 1ntemac1onalcs en donde dcsrncan los estudios de 
IJ l '.:--.:.E.S.C O 

A diferencia de otros pa1!>es latinoan1cnc;:1no<>. la 1.E .. en ~féxicu cuenta con vanas décadas 
de C'-i...tcncia .• 1 pan1r de l 908 se ha 1ncren1cntado nutablen1cnte el interes por este tipo de 
irl\.c-.!>tiga1.:ión social. Sin en1bargo . ..:orno estudio s1stcnll.1t1co ::-- nguroso de Jos problemas en 
\.f¿.'l:ico es pr<ictican1en1e reciente. Entre los hechos rna.!'> sobrc~al1entes que 1n¡1rcan el inicio 
de J;:1s tareas de in\. est1ga..:ion en el campo .Je la i:du..:a~1ón. ->C crea en 1 963 del centro de 
e.::.tudios educati\.os 1C.E.E.). cu~a finalidad era proponer nue\.as formas ...:¡ue respondieran 
ouJc:-cuadamcnte a los retos que planteaba la educaciun n1cx1..:ana en ese rnornento. Cabe 
hacer notar que durante esta dCcada se registraron diversas acciones provenientes del sector 
público y privado. tendientes a fomentar y prornover la investigación en el campo 
educativo. 

La investigación educativa como campo profesional comienza a cobrar imponancia en Ja 
segunda mitad de Jos a.i\os 60"s hubo interés por abordar los problemas de la educación. De 
esa manera encuentra un espacio de análisis en las inciativas y acciones orientad.as a Ja 
fonnación de profesores. espacio que cumplió un papel de eje aglutinador de Ja 
problemática de la educación superior. 

A panir de J 970. el creciente deterioro de la situación socioeconómica en los países de 
América Latina, incidió inevitablemente en las posibilidades generales de la educación 
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tOnnnl. y en concreto de la 1.E. De Vielle1 no duda en atinnnr que la pedagogía en l\.1éxico 
estaba pnncipnlrnente ni servicio de la renovación tecnológica del sistema. rcfiriCndose 
concretamente a la l.E. subraya el hecho de que hasta 1976. el desarrollo ern escaso y 
representaba un apoyo limimdo ni dcscnvolvi111icnto del !<.istema educativo. 

Durante el sexenio de Luis Echeverrín fue evidente a lu subordinación de la investigación a 
la husqucdÜ de In eficiencia tccnolúgic&t para npuynr lu rclOrma cduca1iva iniciada e-n el ai\o 
..le 1 Q7~ con hase en diversos e.,.tudios. Para 1 '>76 la invcstii.:ación 1nan1cnia cierto 
equilibrio en1re los seclores que la rcali.r.aban. Pero a medida d~ que el sector público 
.1umento. su tntcres en esta actividad se destinaron n1ayorcs recursos. csto'i cn1pc:r-""tron a 
depender linanc1crnmcmc del sector público; por lo que lns investigncioncs realizadas por 
c~te sector tendieron a resolver prohlcrnas inn1cdiatos que condenaron a la LE. al atraso. 
hac1cndola portadora de plantc:nnientos n1era1nente cuan1ita1ivos q_ue distan n1ucho de 
explicar la situación de la educación J P. De Viellc '. llevo a cabo otra evaluación del 
desarrollo cx.pcnn1cntal Je la l.E. en !\texico desde 1974. La obsen .. ación central fue que 
esta continuaba siendo un .i.re.:i re:r . ..agada. :.u.Jen1ás ,,;u:liitativnn1cnte la influía muy poco en el 
.Jcs.arrollo de la educación. In ra.J'on búsica era el Jivorcio entre investigadores y ejecutivos. 

El interés por la investigación .:1enlifi1,;a !->e ha incrcn1entado notablemente en ~1éxico 
Jurante la última década. la prcocupaciOn por ht l.E. en concreto se ha manifestado en 
111ultiples n1aneras; tanto a traves de las publicaciones cspecializ..adas. entre ellas. podemos 
rncncionar. Ja revista del Centro Je Estudios Educativos. Perfiles Educativos. editada por el 
Centro Investigaciones y Servicios EJucatl'-OS. Educación. editada por el Centro Nacional 
Te1,;nico de la Educación. la revista Educación Superior editada por la Asociación Nacional 
de Uni ... crsidades e Institutos de Educac1on Supenor. Cuadernos del C.E.S.U .• editado por 
la U.;-.J.A.!\1. . .::orno por los eventos organizados para discutir los más diversos temas 
relacionados con la docencia y la invest1gac1on 1 Anexo 1 J. Tal vez la mejor prueba de ello 
'>Can lt>s Congreso ... de lnvestig:1c1Un Educat1"a 4ue se llevan a cabo desde 1981 ... 

íornandtl ..:orno referencia lll:'> diac:no .. t1cos ..: lfl\.Clltartos: docurncntos base de estos 
..:1...1n~resos. cnl.'.ontrarnos que: en \.1c~1i..:o en 11>s 1 "e lle'" o a .:abi..l el pnmcr ;;;ongreso. en 
donde :.e 1dent1ti..:aron llJ campos 1ernat1cos que aglutinaron di ... ersas problemáticas: 

• Enfoques teóricos de Ja educación 
Problemas de ensciianza-aprendizaje 
Educación superior y su función social. 
Históricos referentes a la educación. 
Política educativa. 
Estado y su relación en el nivel superior. 

:J.P. Vielle. -La invcsugac1ón soc1aJ en MCx.ico··- En l"C"ista de la Educación Superior. Pp.73 
•0p.Ci1. 
•-investigación Educativa··. Documento de Trabajo. SEP. Cl">n"E. 
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• Plantación de lns escuelas superiores y. 
• Educación y empleo y movilidad social. 

En J 9QO ~ se lle\.'a a cabo el segundo congreso de investigación educativa. En donde se 
observo que las prohlentáticas se ubicaron en Jos siguiente~ campos 

Educación v conte."(to social 
Evaluación -de Ja cohcnura y calidad 
Fonnación Jocenre. 
Proceso de enserlnnzn y aprendizaje. 
Educación infonnal y no tOm1aJ. 
Desarrollo curriculado. 
Planeación y .·\d1111nir.rración y. 
Investigación de Ja investigación. 

Para 1994° ~e realiza el tercer congreso de Investigación Educativa. Los problemas mas 
signitkali\.os fueron: el escaso desarrollo de las bibliorecas especializadas. banco de datos 
confiables paro llevar a cabo la I.E. y archivos. Bibliotecas que pueden considerarse 
consolidadas no C"(ÍSlen sino cuatro o cinco rodas ellas en la capital. Por otro lado. uno Je 
los temas Je 111&1)-or debate y base de las ponencias presentadas fue en relación a las 
universidades. en donde quedO de rnanitiesto que son las instituciones con mayores 
posibilidarles de realizar una investigactón de carncter autc:Jnomo: Ja J.E. ha quedado en 
ctcno modo a la ;":tga en Jos Ultimas años cen1rada en sus propias necesidades in1emas. 

En la mayoria de las instiruciones reponadas por el inventario: la actividad de investigación 
es subsidiaria o esta asciada a otro tipo de rareas o funciones consideradas como susrantivas 
o d~finnoria!-. instirucionalmentc. Las 1nst1tuciones dedicadas en forma e"(clusiva o principal 
.:1 Ja l.E .. siguen siendo pocas con10 e1en1plo de esto se hizo mencion del Centro de 
lnvestigacwn ~ Estudios .-\vanz.ados deJ l.P.::-.:. f DIE-CINVESTAV>. que inicio sus 
.:1..:rnidadcs en 197~ y el Cenrro úc E...ru..Jius Educat1\.os que desde hace .::o años se ha 
ubi.:ado como un.a de las mejores de caractcr privado. 

Dentro de este Tercer Congreso se identificaron fas siguientes temáticas: 

Formación de Investigación Educativa. 
Situación y Perspectiva de Ja investigación Educativa. 
lnvestigación en investigación educativa. 
Procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Educación no fhrmal y conrinua. 
Educación a distancia. 

La dkada J 980· 1 990. presenta un panorama escindido en dos tendencias contnlpuestas. 
por una parte. persisten todavía quienes denuncian Ja Falta de verdaderas investigaciones 

'-Memoria U Consreso de Investiaiación Educativa". OlE. 1990 
•-Informe Jer. Con¡vno de Investigación Educativa-. J.P.N.-CINVESTAV_ 1994. 
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educativas en .'.\.1Cxico. t\na f-Iirsch •• no duda en nfinn¡.1r que e,'l(jsren aun escasos proyec1os 
de investigación, de un alcance reducido frcnre a Ja problemática de un hererogCneo nivel 
de rigurosidad. Aquí es imponanrc mencionar que el re7-llgo de Ja I.E. realizuda en nueo;;tro 
paises por el poco desarrollo de las ..Ji.!>c.ipJinas trm.JicionaJn1enre rccunu~idas; como son Ja 
pcd;igogia, dido'.icrica y la psicologiu que se dcdic;1n a rcaJi7.1rlas. 

Porque no ~e IO'l.c!>li~a pr1nc1p;1/n1cntc .<>ohrc su 4uehaccr. esto gcncr:t que Ja f.E. se 
convierta en lln arca n: ... a~•1da cu~1/rt~1t1v.;u11cnte hah/araJu ;.:a que 1ntluyc en el poco 
des.arrollo de la educación. Por el úi"orciu e'l(.Íste1uc entre to1nadurcs de decisiones; aquí .:s 
donde se confrontan J;1s inve:o.fÍL!llCio11cs cu;ultitarrva<; v cualit.'ltivas se encucntr.tn 
contrapuestas en el nivel pedagog:ic1~. . 

,\.1aria Luisa Sigg~. ~.-onfintm una n.· ... Ja ..... enes de deti~icncias que af"ectan a Ja I.E. en 
.'\.1exico; por lo yuc "'e refiere a Jos investigadores de Ju educación Sigg con1cnt.a Ja anarquia 
existente en cu:uuo a la inform<1cion cuantitativa. Si se descan.'ln estas investigaciones 
4ucd<1 reducido nurnero prop1arncn1e de estas. i.¡ue en general '>C limna a establecer un 
diagnostico de la rc:1lid,¡1d. Por Jo tauro. 1~1 irnesticaciún !>C i..:oncihe como desvinculada del 
uso- que pueden darle los dentas grupos soc1ulc:r;;~ o sectores. o en caso se concibe como 
sirnpJc apJicacion de dientes o usuanos. Se hace ncce~rio revisar Jos conceptos 
tradicionales de Ja investigación. Aprovechándose Jos espacios para Ja constrtJCCJÓn de 
objeto de investigación que haga posible el transito de cuest1onamienio a Ja 
probfemat17-.acion deJ hecho educativo. Es aquí donde ~e .Jebcn Jhnr espacios que propicien 
la reflexión y la panic1pac1on de cada uno de los protesionalcs que se ven involucrados en 
este cvntcxto: Jo educativo. es pues 1rnperante la necesidad de contar con prot"csion1stas 
cap<u;e<> de cuestionar y sobre todo de proponer alternativas en esre can1po a pa"1r deJ 
anaJisís y la reflexión de su prac:tica. De una esrructurac1ón probJematica conceptual y 
significadora de la nlisn1a • ..:onfront:mdo Ja realidad en situ..-.cion cuJrural. refle.'Cionando 
sobre su cono~irTJienros porque en Ja realidad estos clcrnentos se encuentran articulados; es 
por esto 4uc la forrnac1ón del peda~ogo asi ..::on10 "'U practica deben dar cuenta de esta 
(omta de transfom1.;1r J;i realidad ~·du..:at1"1.a Je nuestro pais: en 'l.cL de ex¡-x"lrtar 
1n'"e~r1gac1oncs 4uc por su naruralez.a tC'sponden ;i contexto~ csp~·..:1tico.-. concretos que son 
in..:ap.1Cé's de n:suh cr ~ .1p/1car el nuc~rro. 

La riqueza del campo pennite diversos caminos de entrad.a para indagarlo, son múltiples los 
proyectos en estudio. dest.acar y jerarquizar problemas prioritarios y diseiiar propuestas 
originales parn resolverlos. La posibilidad de distintos enfbqucs y orientaciones pueden 
además paulatinamente conf"orrnar equipos de trabajo dedicados a tratar temáticas similares 
y establecer vínculos académicos interinstitucionales en Ja educación. 

1.2.- La inve~U¡:ación educativ• rn al U.N.A.M. 

Al hablar de vínculos académicos interinsritucionales en la educación. que pcnniw.n el 
dcsarroUo de Ja l.E. por un lado, y por el otro que muestre como estos enfrentan la 
problemática educativa en Jas instituciones del nivel superior del pais. AJ contar con un 

1 Jfirsch. Ana. "EntOque !\.fC'lodológJco de la l.E. ··.En ~visla de Ja Educación Superior. No. 63. Pp.:?4. 
• Sigg. Maria Lui.sa. "La l.E. c-n MC:ic.ii;o ··.En revi.sra de la Educadón Superior No. 55. Pp.105. 
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panoram• de la situación de la l.E. cm ,\.1Cxico; nos pennite ahora ubicar Ja problemática 
que nos oc;up• en conrexro especifico. de la Universidad Nacional Autónoma de México 
( U.N.A.M.). Va que consideramos que esra institución juega Wl papel truscendenre en la 
sociedad por ser una de las universidades publicas mas grande del pais; por su trayectoria 
educativa. asi como el punto de unión para las instituciones de educación superior del país. 

Los estudios sobre dependencia en An1Crica Liltina (A.L.J, J1an sido sumamente imponantes 
para analizar pr~esos como Jos de f"ormación del poder polilko nacional; desarrollo de la 
industrialización. estructura social. Sin emhargo, parece haber un vacío por Jo que se refiere 
el analisis de Jos procesos educacionales. lo!'i cuales se enc~ntnt.rian denrro del estudio de Ja 
superestructura de las sociedades de la región. 

De acuerdo a la teorrn de la Dcpendenclil. y en mención a las circunstancias de al A.L. el 
..:apitalisn10. viene a ser la causa exrenia a fa ..:uaJ puede imputarse de modo directo: 
asumidos por las estructuras económicas sociales de Ja región. Sin embargo, este 
capitalismo implantado por la via de la dominación va a tener W1 destino al pais 
metropolitano. pasara a f"onnar pane del sisten1a capitalista mundial; solo que con 
tUnciones de subordinación y con calidad de dependencia"'. El conjunto de siruaciones 
derivadas dd modo de producción capitaJisra dcpcndienre. lleva el anlili!iis de Ja educación 
concretamerue de la Universidad y del n1cdio social en el cual sur,i.i:e esra. La relaciona 
soc1edad-univers1dad esludiada en lo"> n1,ldelos .Je producción capitalista dependiente 
peculiar de nueslro país: pcmlite 41si mismo observar que esta relacíOn esta definida por las 
notas de Disparidad y Asincronia. La dispandad interprcrando C oombs, es un disrorsión 
entre los sistemas educativos y su 1ncdio ambiente, es el factor generador de crisis 
educacionales. La Uni,,·ersidad de A.L .. tiene Ja nora de disparidad en virTud de las 
siguientes características: f"uene incremento .Je las aspiraciones populares en materia 
c.Juc41ti\a. debido al panicular rol de Jos paises <>Ubdesarrollados juega la educación; esra 
;1úquicrc un valor simbólico de estatus, proporcionando un saber de 1ipo de ··.:ultura 
generar·. no se Jiga a Ja producth idad es un articulo de consumo. además de tener una 
a~uda escasez de recursos que impiden que Ja L"nivers1dad responda a las nuevas den1andas 
.Je Ja socied.::Jd; capra muy Jenro los can1bios c.\:lemos. asi L:omo de la inercia de Ja soc1ed.::Jd 
(componamiento tradicional. costumbre. patrones de empleost. La a.sincronia institucional 
ha sido definida de Ja siguienre manera; las insriruciones cx~rimenran los c.ambios 
inherentes al desarrolJo económico (cualquiera que sea). con diferente velocidad, de suene 
que llegan a coexistir insrituciones propias de disrintas fases o etapas. 

La educación superior en l\féxico ~ realiza a través de insrituciones. cuyas funciones 
básicas son Ja docencia; la invcSligación y la difilsión cultural. Sin embargo. el análisis 
histórico nos enscfta que esta ~ ha cenuado pref"en:ntemenre en la docencia y la 
administración. Esr.a siruación se debe al hecho que desde Ja época de Ja independencia. las 
universidades latinoamericanas se orientaron siguiendo el modelo francés y conservando 
algunos residuos de Ja tradiciones peninsulares. Lo más relevante de este modelo es que 
apoya enf"áticamenre aJ desanoJJo de Ja cnseilanza suborJinada a esta el desarrollo de la 
investigación. Esro cs. prioriza la función prof"csionalizante o f"onnadora de medios 
superiores de la universidad. Tal situacjón ha constiruido W1 problema sobre todo tomando 

• Puigsros. Adriana -rmperiaJismo y Educación'•. En A. L. CapíruJo 111. Pp.81. 



en cuenla el hecho <le que las universidades han monopolizado la difusión de la cultura 
superior'º. Presenlándosc además el hecho de: que. por un lado, no han existido suficientes 
investigmJorcs preparados y dedicados tolalmente a esta actividad y por el otro las 
estructuras ad111inis1rativas; que !'>olo han funcionado cuando se trata de la enseflan7.n, 
constituyen un verdadero obstáculo para la investigación. 

Para nuestro caso la U.N A.M. dehc asun1ir la re .. ponsabílidad de convertirse en un foco de 
estimulo y desarrollo integral del pais. y en este sentido; no solo proporcionar en cantidad y 
calidad requeru.ta los cua Jros tCcnicos y científicos que la realidad demanda. sino tambiCn 
y thnd:unentalmentc:; l'o1n1ar hombres capaces de ori:C'.'ntar la marcha del pais hacia un 
desarrollo integral. Es por ello que uno de los ohj<'ti...-os de la universidad debiera ser c:I 
desvincularse: por sus actividades de in...-cstigación a la resolución de los problemas del país. 
sin que esto signifique condicionar la investigación en forma estrictamente utilitaria. 

La U.N.A.~1 . ..::01110 otras instituciones del nivel superior afronta la problen1ática de reali7_ar 
l.E .. pero esto no es problcrna puramente a..:adémico. o tCcnico. o político es hablar de todo 
ello en conjunto. De ahi la necesidad que en la universidad se consoliden los proyectos 
educativos y la fom1a en que estos interaccionan y dependen. la información institucional la 
fonnación de los investigadores en la educación; donde no solo la U.N.A.~1. podrían seguir 
mejorando el desarrollo de la LE. a partir de vislurnbrnr el por que; para quien y como de la 
l.E. 

La l.E. que se lleva a cabo en la U.N.A.M. se realiza en medio de las tradiciones 
instuucionales: marcos juridicos. admanistrauvos y contextos laborales y politicos. y estos 
influyen tanto en el proceso de inves1igac1on como en el uso de lns resultados 11

• El esfuerzo 
debe ir encaminado a onentar la LE. como uno de los referentes fundamentales de la 
realidad de la educación nacional y suhsanar lu problemática detectado. Pese a que no 
existe una opinión compartida sobre d cual debe ser el ambito de la l.E. y dc la fonnación 
de in-.. estig.adorcs en la educación: ni cual el patrimonio teórico que la sustente, 
consideremos que es la L!.:-.,,¡.A.!\-1. el espacio que puede garantizar en princ1pio la calidad 
pcrtenícntc y "\.lahilidad de los c:studios sobre cducacion. L'no de los aspectos que definen a 
la in~titución corno un1"\.crs1dad cs. sobre: cduca..:1ón. L'no de los aspectos que: definen a la 
institución como wliversidad cs. justamente. el hecho de que lleva acabo labores de 
investigación. Por lo que hace a los recursos destinados a la investigación la U.N.A.M. no 
dispone de todos los que serian necesarios aun así en la universidad se ha propiciado. desde 
hace ai\os la creación y consolidación de una comunidad de investigadores asi como de 
apoyos interinstitucionales. prueba de ello es la relación de la U.N.A.M. con el sector 
universitario donde existen una variedad de unidades que realizan l.E. Los departamentos o 
comisiones de planeación de las universidades. los comités de plancación de los CEOPES 
(Comisión Estatal para la Planeación de la Educación y CORPES (Consejo Regional para 
la Planeación de la Educación Superior). los departamentos. centros de didáctica. de 
fonnación. de profesores y de desarrollo académico. Pero pese a los esfuerzos realizados 
podemos mencionar que la l.E. no es entre las funciones básicas de la U.N.A.M. las mas 
socorridas. Esto se refleja a las condiciones materiales en que tal trabajo es desempei\ado. 

10 Zarur. Ososrio Carlos .. La J.E. en el Estado de 1\.léxkuº'. 1 QK7 Capirulo l 
11 Diaz BaJTÍga. Angel. .. La Fonnación de Profcs1onales para la Investigación-. Cuadernos del CESU. Pp.81. 
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los recursos para ser inve~uigación. tan1bién restringen al tiempo y salario contratado por el 
investigador. (Anexo:? ). Aqui es imponante cuestionamos quien reaJi;,..a trabajos de J.E. al 
seno de Jn universidad. Y es que hablar del investigador en la educación sin tener en cuenta 
su contexto histórico social. nos conduciría a equívocos productos de gcnerali:r.aciones que 
-.uelen terminar la posihilidad de poner atención a las panicularidades. y en ellas 
perspectivas de una explicación distinta y sin pretenderla definitiva y como sucesora de 
generalización. La probletnática del in..,estigador, en conjunto de la investigación como 
función de la U.N.A.:-.-1. nos enfrenta a un panonuna similar que sufren In Instituciones de 
Educación Superior 1 l.E.S. >- .-'\si los in .... estigadores se descmpei'lun como tales en muchas 
ocasione$ ( con ) o sin nombramiento administrativo.(con) o sin formación 
teórica.n1etodológicn y técnica: (con> o !>111 apoyos materiales, tCcnicos y financieros (con' o 
sin espacios de difusión de sus pl:lnteam1entos. ª"anees y rcsultados.t..:on) o sin ganas de 
ser investigador y (con) o sin satisfac..:ion de serlo.(con1 o sin sus consecuencias de la 
función política y social de su trabajo 1

.:, 

L'no de los aspectos que propician esta situación es la de los programas y fonnas 
acadCmicas que Ju uni"crsidad tiene pre._ ista para fonnar a slL'i investigadores. Cabe 
preguntarse si nccesariarnente los progran1as de fonnación de invescigadores o una mayor 
escolaridad. por si nlisn1a g:ara.ntiz.an un desempeño más creadvo de 1.-i investigación 11

; pero 
tambiCn la duda en el sentido opuesto. es decir si la J.E .• esta hoy en día en condiciones 
tales que sea innecesario operar progran1as diser)ados para propiciar la formación de 
investigación en educación~ cabe mencionar que esto es consecuencia dado que no se 
presenta un modelo de formación de este proceso dentro de la U.N.,..'\.~I.: como hemos 
mencionado la mayoría de investigaciones se confrontan con tres aspectos; las de un aho 
rigor téorico-metodológico como aquellas que presentan un diagnostico de la realidad. esto 
se debe a la variedad de profesionales que realizan labores de investigación; Ja mayoria no 
esta formado en este ambito poniendo en juego tanto acerca del objeto mismo de la 
in .. esti~acion. corno en tomo de las disciplinas que o.tpoyan su plantcam1en10: dejando de 
lado los e-nfr,qucs téonco-n1etodologicos que tambiCn dan re-sultado pero .lbordan la 
realidad ..Jcsde ..:ontc,tos espec1fo.:os. in1.fa~ando los procesos que mh:ractuan sobre la 
problcmatica que ~e aborda l Ane:'\.o .31. Pero co;;te 1nodelo debe: ir rnas alla y no solo 
construirse en la mera descripción de sus cara..:teristicas. situación laboral. forn1ación. 
actividad. Tal modelo exigiría dar ..:ucma de la realidad de-1 investigador. es decir. de su 
papel social y politico que permite entender que es in" cstigar; como investigar quien es el 
investigador y el destino de su trabajo. 

Entre las acciones tendientes a la formación de recursos de alto nivel para llevar a cabo 
tareas de investigación se encuentran Jos trabajos realizados por el Programa Nacional de 
Investigación Educativa (P.N.1.1.E.); elaboro el Plan Maestro de l.E. 1982·1984 cuyos 
objetivos son: · 

Diagnosticar y evaluar en fonna continua al desarrollo de la LE. en todos sus aspectos. 
con referencia a criterios claramente establecidos. 
Definir indicativamentc. tarnbiCn en fonna continua una politica nacional de I.E. 

u Zarur Osorio Carlos. Op. Cit. Cap. l 
11 Dlaz Barriga. AngeJ. Op. Cit. 
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Precisar las funciones del P.N.1.1.E. en el conJUUto de la 1.E. y ubicarlas de las demás 
institucioncs que operan en este can1po. de ucucrdo con ellas misma~. 
Progran1ar. en funna ..::ontinua. las actividades de LE. en congruencia con la politica 
establecida y con la nuturulc.1'-11, carllcter y progran1as Je las diversas instituciones que la 
ejecutan. 
Definir. asi rnisnto e fom1a continua. la estrategia que orienten las <1..::tividadcs de l.F.. de 
acuerdo ..:on priuriJ.adcs y n1cta1> prcc1~as. 
Promo\.'et ai.:c1oncs que ..:un,.1..llidcn l:1s 1nstitu..:ioncs del.E. 

Por otro lado. el au1nento de Pro~ramas de Post'-!I'ad1..1. /\si n1ismo el Centro de Didáctica de 
la Universidad ~urgió como d~pcndcncia de la Dirección General del Profesorado; su 
propósito era fom1ar y capacitar recurso<> hun1ano" para el ejercicio docente. En vista de 
ello el centro construye progrcs1van1entc d .:onccpto teorico-operativo de 
profccionaliz.ación para la docencia~ corno uno de los ejes centrales de la superación 
académica de profesorado y como "'i;.1 para lograr una definición con10 base en varios 
..:aractercs. uno de los cu.."1.les es la v1nculai.:ion. do~cncia-in .... estigación. 

Con todo lo expuesto. no negamos el queho1ccr .Je los investigadores educativos y los 
proyectos del.E. 4ue se llevan a cabo en la LT.~.A.~f.. hacerlo seria tanto como generar que 
la LE. lo que nos llevana a una cstcnlidad en nque.l'..a de este campo. Como hemos 
rncnc1onad1..,. estos estUerzos deben 1r encaminado J contOrn1ar 1nstanciai;. que permitan 
n1e1orar las acciones y programas en que la fonna,,;:1011 y actuali7-"1.ción de los investigadores 
dedí,,;:ad1..-.s •li arca de educación: así con10 redoblar los programas que conlleven a seguar 
~tc~anollando a la l.E. a proposuo de lo" antes n1eni.:1onado en su intOrnte de actividades de 
19'>: el rector JosC Sarukan afirmo que .. e~ importante el papel que juega la investigación 
que se n=alir..a en la U.!'l.A.~t .. tanto por su fundación funda.mental de la formación de 
nuestro estudiantes: como por la trascendencia dentro del conte"<to de la investigación 
nacional y de la educación superior del país. durante el ultimo afio 1990 o;.e destino a este 
rubro mas del :3<>., del prcsupucstu un1 ... ers1tario. porcentaje nunca antes asig.nado a esta 
a..:t1..,1d.:u.i. '-;e reala;aron -'='-' pro:-e..:tns de 1n..,cst1g.a.::1on en .:c:ntros. 1nsututos. facultades y 
C:!>..:ucla ... en p.1rt1..:1pac1ón o ..:on patro,,;:11110 e:-... terno. De la rnisma n1ancra. resulta importante 
111en..:ionar que son .l.() lo,; pro:-c..::tos 1nten1a..:ionales Je 1n ... csti¡..?ación que se desarrollan en 
centros e institutos. 

A fin de estrechar la vinculación con los sectores, publico. privado y social. la institución 
celebro 143 convenios de investigación cientifica y hllITlanista 1 

... 

Podemos mencionar los proyectos desa.nollados por la U.NA.M. orientados a consolidar su 
base ••profesional ••en el mejoramiento de la formación académica de tos investigadores; 
reflexionando sobre estos aciertos conviene seftalar que esta base .. profesional'' sirviera a la 
LE. de apoyo para promoverla en el sistema educativo en su conjunto. comprendiendo la 
incorporación de los educadores de base a tareas sencillas de investigación; estableciendo 
un plan anual de investigación y creando centros de acción en zonas (como lo hacen las 
catTeras de odontologia y medicina). donde los profesores y alumnos lleven a cabo la parte 
teórica y practica de los proyectos de investigación; establecidos en el plan anual. buscando 

'" Rectoria. Informe de Act1vuiaJC!'lo. 1992 UNA..'-1. 
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generar al rnisrno plantcnmicntos opcrath os para las necesidades de la l.E. El diagnostico 
prC"scntado hace ver Ja necesidad de un esfuerzo por pane de Ja U.N.A.M. y n su vez de 
todas las instituciones Jel nivel superior, sus departatnC'ntos y organismos de apoyo pnra 
dar a la JE reoricntación. in1puJso, cohesión y n11.1yor coordimu.::ión. Todo esto revela 
t:1n1bién que a pesar de todas sus deficiencia. la l.E. es proceso c'(trnordinariJn1cutc 
dinlln1ico y de g.ro:1n potCrh.:ial para el futuro (.-\ne'(O -i). 

La U.N.A.:'\.1. n.~prc!>cUla un e.,.pacu.> .. oc1.d que posibilita la realización de una ill\lestigación 
rclati" an1cnte. independiente por el Villor .. ocia! que C!->ta tiene. ;:1dcnli1s que cuenta i.::on una 
consid~rable pl~Hlla de perionod ...1cadcr11icl> potcncmhuentc SU'il.:Cpt1ble de ori~ntar 'iU 

tOmtnción para inh.::1arse en procC'so !.le Jiscus16n. arnplia en cuanto a corrientes de 
pensarniC'nto. Lo~rnr una apon.a...::iún teórica pnra abordar l.a problcn1.iit1ca que plantea In l.E . 
.-\.si corno panicip11r en la <ioluciün úe los prohlcrnas cdw,;ati\.o~ 4uc afronta nue~lro pais. 
como seguir indagando en el c~urtpo cúucal1\.c1. 

1.3. - ProbJrnuitica qur pre-.,._.nla Ja I.F: .... ,. :\.1Cxico 

AJ abordar Ja siluación de la J.E. en !\féxico ubic.indola en contextos específicos intentamos 
tener herramientas que nos pem1itan reflexionar sobre Ja problemática que plantea Ja l.E. en 
~fCxico. en este apartado la problem.:itica que plantea Ja l.E. en México; intentamos 
recuperur CJCS de discusiOn aburdad~1s anteriormente y pre~entar un panorama que no.¡ 
permita acercamos a esta problemática. que nrnrca dr.=- rnancra s1gruticativa la situación 4ue 
la 1.E. presenta: obviarncnte no intentamos dar por hecho que esras retlcxiones marquen ral 
rcl1ex1on ni rnuc.;:ho ntenos dar soluciones 1.ktcmlinada.s. Ante todo consideramos que Ja LE. 
es un fenómeno dialéctico condicionado por Jos hechos históricos y sociales. y con base a 
esro es fa realidad que presenta. Tratar de solucionar esta problemáuca s.eria tanto negar Ja 
cx1stenc1a de esus interacciones y presentarla como Uil ohjeto de man1pulac1ón a nuestro 
intere?> perdena toda la rique.r-"'1 que se crh.:ucntra en c~tc fcnon1cno. 

Lo'i 1n,c-.t1~allon:s de la c<lu...::aciOn .·\.L. han insistido que l.'.1 f.E. puede a1sl;trse del .:On[cxto 
">oi.:i .. 11. puesto que !;1 dependencia estructural de nuestros paisc!> .,;e refuerza )- profund1.7..;i 
..tlra\.C!> .Je IJ Ucpcndcnc1a cultural. Aden1ás -'>e rC'4uicre de acciones concretas que IJcvc:n .s 
detectar la alccmativas autónomas de los paises latinoamericanos. 

En 1\.fCxico Ja I.E. presenta lUl panorama condicionado por varios factores que la hacen 
presentarse como una disciplina en construcción; tal conlleva una serie de planteamientos. 
conceptu.alizaciones y usos metodológicos para explicar lo educativo. Encontramos que la 
l.E. presenta dos versiones; por un lado se encuentran las investigaciones educativas que 
abordan Ja problem.titica educativa bajo un rigurosos nivel metodológico que presentan 
resultados inmediatos. y otras más que solo alcanzan a presentar un diagnóstico de la 
realidad. En MCxico se realiza LE. cada una enmarcada bajo diferentes enfoques; uno de 
elJos es el que sosJava el interés que Jos profesionistas han mostrado al dedicarse a ese tipo 
de investigaciones. Aquí encontramos otra situación que es importante. la mayoria de Jos 
inYestigadorcs educativos no están formados para llevar a cabo su quehacer profesional por 
lo que Jos proyectos distan mucho de construir unn investigación educativa. que pueda 
plantearse. afrontar y enriquecer al campo educativo (con bases tcórico-ffietedoJogicas que 
aporten conocimientos a la educación). 
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Dentro de las instituciones que se dcdk.::m H realizar im.·cstigacioncs en el campo educativo. 
lleven a caho curso\5 de fonnación el fu LE.; pero dado que la mayoría de los casos no se 
encuentra organu..ado un n1oJcJo rcóric\-.-n1ete<lnlogico. que pc:nnira que Jos profcsionislas 
cuenten ..::on fas hcrt"anlientns rcorko-prm.:üca. 4uc les pcrmitnn elaborar OUC'Vas 
conccpruaJJ7...acioncs para d.'Jr cu,:nta Je fo prohlcmáríca que: vívc el ...-:umpo educativo y d•: la 
l.E. cspccific;uncntc. 

Es nsi corno se prcscnr:1 lUt panorama dudoso para Ja .:onsolidacíón de 1.a LE.: dentro de- la 
problcn1atica que J"'rescnui encontramos ejes de n:rlcxiún: el CJC tcórico-rncredologico. de 
fomtaciún en J.E. y de fa rcpercusíóu a n1vd de Ja l.E. 

Dentro del eje rcórico-metedofogico encontramos que duranle las dos UJrltn.as décadas han 
proliferado en l\·féxico libros y .anicuJos en Jos que se esrabkcen los c:onrenidos, limítes y 
las incen-eladonc:s e.'Cistc:ntes enttc conceptos conJo episten1ologia~ Ceórica y récnicas. La 
probJcmárica de estas publicucíoncs es la diafanidad entre lo que genera que no e.'l(ÍSt3 lU\a 
in\.cstig:ación empírica y cntpirista; estos son vocablos c.JítCrcntcs que cn(.;ontraron Ja 
gencsis de J.-i contUsión en Ja pedagogía indusrnal de Ja acc.iOn pedagógica. es decir. Ja 
incorporacion de Ja Tecnología Educatíva como !>oluc:ión a Ja problent:itica rducouiv.a que la 
concibe corno un problcrna de corte crcnutico. EJ cunl puede resoh.crse a partir de la 
instru111entacion de r<cnicas: rccordcn1os que las tCcnicas consticuycn puntos de apoyo, pero 
no condh::ionan el trabajo cientifico gfobaJ; cabe reflexionar que l.a técni.:a por si misma no 
puede más que arrojar resultados carentes en si mismo de significados. Por orro lado se 
conjugo Jo cienhfico con fa téc.nlca. conceptuali.zandose corno un problema de con:e 
¡,;jc;nriti..:o~tccnico: con esto se: genera que ~e e~puJsc de Ja educación el abordaje teorico. 
policíco e histórico: la postura metodológica idónea para <lc.sarroUarJu fue Ja de corte 
posirívista ya que respondió a las ncccs.1d.ades eficienflstas de las .'.lUtoridades. Jo que 
pro\. ocO posturas ambiguas de dcsarroJJo de la <;o.:icdad 1ncdiante un procc.!SO secuJar de 
asiinlfa..:tón de tCcnica y conductas propias de la sociedad burguesa. Pero orros s.ectores de 
13 so..:icdad desarrollaron inve...,tigacioncs de ..:ortc marxista para trat.ar de subsanar l:. 
probkmalic;i educariv3 que ._.ive A.L .• resultado J.1 traspofadún de reorícas y metodológicas 
de diferente rnodo de producciún: h.1cia una rc~ión depcndíenre provocándose una 
csh:rilidad teóru;a para expJicar nuestra re-aJidad concreta. 

AJ respecro volvernos a scñaJar la importancia de seleccionar cuáles son los paradigmas 
teóricos o rradicionaJcs desde los cuales se debe hacer 1.E. en nuestro país; de taJ forma 
que se pudiera ir consolidando y creando centros que acUlllulen una experiencia que vaya 
fonnando una verdadera escuela y se pueda trascender en el empirismo, fa imiración y/o Ja 
adopcióri. 

En cuanto a Ja fonnación de investigadores. el panorama se presenta de la siguiente 
manera; en campos específicos de los cuales podemos mencionar: los enfoques teóricos de 
fa educación. problemas de enscnanza~aprendizaje, educación superior y su función social. 
históricos n:ferc:ntcs a Ja educación. politica educativa, estado y su relación con Ja 
i.nñ'acsrnactura. modelos de organización en eJ nivel superior. pbtncación de las escuelas 
superiores. cducac;:íón .. empleo y movilidad social. invesdgación en investigación educativa. 
Han mostrado que eJ grueso de los investigadores en activo, tienen poca experiencia en 



estas tareas que su procedencia disciplinaria es variada y que ademris realiza labores de 
investigación sin fonnación previa. Por Jo que podemos decir que la fonnación de 
investigadore!ii en educación es poco estnJcturada, algunas de las causas son; poco 
n:conocimiento de la educación con10 cmnpo científico (punto de vista de la comunidad de 
investigadores). La investigación como ohjcto de polhica de beneficio social por pane del 
Estado. el poco avance tcónco. conceptual y n1ct0Jológico que aponen al campo educativo. 
la infraestructura. Se realizan en el carnpo tres tipos de investigación. las instituciones 
dedicadas exclusiva111ente en el campo educativo; la realizada en organismos del sector 
publico que auenden a las necesidades de este sector, la que se realice en educación 
superior carnctcri:.r..n<la por su diversidad (temas. rnetodoJc,gías, eníoques teóricos>. no llevan 
una investigación reconocida aun'-lue t:uentan con lo'i recursos para rculiuula (Anexo 5). 

De aquí se desprenden varios supuestos, la l.E. en l\.1Cxico se encuentra en proceso de 
construcción y consolidacion. Acon1parla <1 lo antes mencionado lo que a implicado para 
este genero de estudio la ·•crisis de definición .. de la l.E .. la cual se refleja en las 
circunstancias rnisrnas de su concepción. realización y definición. Y no es que pretendamos 
que apartir de un concepto º'inequ1voco.. de I.E. pudiera quedar resucita toda su 
problemática. ni tan1poco que dicho concepto quede construido solo a panir de Jo que .. es•• 
en nuestro medio la J.E. de lo que en su nombre se hace sin procurar el reconocimiento de 
lales circunstancias: cu.ando se trate de dar contenido especifico aJ concepto y que apoye a 
su construcción y ··validez" dentro de un contexto detenrunado. 

El acelerado crecimiento de Ja licenciatura y del postgrado en educación no ha tenido un 
impacto equivalente en el campo de la investigación en las instituciones de educación. por 
otro lado Ja creación de cenrros y unidades de investigación en las instituciones de 
in'\.estigación superior se encuentra por lo general .idscrita.s a instancias de la 
administración central. por lo mismo. no cuentan con Ja tradición acadCmicn. ni con una 
tra~cctorin definida en invcst1gac1ón~ la mayoria de los investigadores son de 
non1bramiento v no de fonnación. Ademas de las ..:aracterísticas esbozadas. Ja 
cont1nnac1on deÍ can1po se ve condicionada por Ja diversidad de perspectivas de análisis de 
enfoques teóricos y n1etodolog1cos (Anexo 5.6.7,S.O). 

Para hablar de la repercusión social que ha tenido Ja I.E. en el campo educativo podemos 
decir que. la LE. ha contribuido. sin duda alguna al conocimiento de Ja educación. sin 
embargo. los paradigJnas teóricos vigentes (el paradigma de la teoria educativa liberal. el 
economista y el paradigma de Jos enfoques critico-reproductivista) 1s. en las ultimas décadas 
sustentas la poca capacidad explicativa de estos y en su escaso poder para orientar y 
producir acciones destinadas a modificar la realidad educativa encontrándose en diferentes 
niveles de análisis y disociación; .tenemos a la educación como fenómeno individual y 
como actividad de aprendizaje. Estos niveles se estudian por separado desconociendo el 
nivel analítico de cualquiera aislándolos de Ja realidad educativa. Micnb"a.s no se manejen 
1 .. disociaciones y las teorías cicntificas. no será posible hacer verdaderas investigaciones 
en educación. La estn.acturación de la educación como campo científico tiene que partir de 

u Tcdesco. Juan Carlos. '"Los Paradig:nas de la invesligación educativa-. En revista de la Universidad Futura. 
Vol. l No. "2 Junio 1980. U.A.M 



In ciencia yn constituidn. de su patrilnonio teórico y de las discusiones que se presentan en 
la actualidad en los diferentes centros del.E. en el oi.n1bito nacional e internacional. 

Tales sei\alamientos cohran particular intcré!'.. ya que la in1ponancia de la l.E. va mas allá 
de los fines (generaln1ente prri.cticos y para consurno domestico) que mas frecuentemente la 
1noliva y justifica ya que involucra en su quehacer implicita y explicita1nente una noción y 
tma retle'C.ión acerca de ks que es la educación y como estudiarla. siendo la.4i circunstancias 
de la l.E .. poco distintas a las que ucompar\an y condicionan a la J.E .. en otras áreas de 
.:unocimicnto: en otras palabras. la si1uación de la l.E. educativa no es ajena. ha sido 
.:olocada por la politica educativa y cultural del país. Situación muchas veces secundada 
pur las propias instituciones de educación superior en que restringen los fines y funciones 
de la l.E. al tratamientos de fcnón1enos que lejos de ser objeto de la l.E .. son problemas de 
control escolar o de cvalu.aciOn institucional. Todo parece conducir a la reflexión sobre dos 
aspectos paniculannente relevantes. el primero considerar como pane de la problem3tica 
cducativa la propia de la investigación en educación y que a su vez su especifidad no haga 
las veces de totalidad de sus circunstancias. arrancando la investigación y a la problcm.iitica 
educativa de su con1exto "'oci;d. politica. econó111ica y cultural. El segundo~ discutir acerca 
del objeto o de los objetos de Ja l.E .. sobre todo en el marco de las actuales circunstancias 
que han hecho de la realidad escolar y mas aun sobre los aspectos adjetivos de ella ( sobre 
todo a su adn1inistración y el apro'\.ccharniento de Jos alumnos de su ingreso y egreso); la 
principal tcmatica de la 1.E .. en un contexto politico y cultural en que la educación 
ambiental y a través de los medios electrónicos. particularmente la televisión superan. 
desn1ienten. contraponen. cuestiona y en ocasiones retUcrLnn los contenidos de la 
cducación escolar. siendo precisamente estos y la escuela como mstitución objetos pocos 
estudiados. 

Se hace: necesario abundar sobre el concepto y conceptuación de educación. investigación 
el l.E .. en el contexto institucional y en los pro)oectos de investigación en educación. Los 
supuestos y realidades en fonnac1ón tcorica. metodológica y disciplinaria de investigación 
en la cducacion; importancia. condiciones y posibilidades de trabajo interdisciplinario más 
<4UC desde la frag.mcntac1ón .Jisciplinaria en universitarios y tecnicos; investigación 
educauva y necesidades sociales del entorno institucional; pnncipales corrientes teóricas y 
metodológicas en la l.E. La mvestigación en relación y como parte de la problemática 
educativa en los 3mbitos escolarizados y no escolarizados de educación; la investigación 
cientifica y la l.E. en el marco de las politicas económica. educativa y cultural del país y en 
los estados; condiciones laborales y de trabajo de los investigadores en la educación. Esto 
es; el interés que existe por la l.E. se ve acompaftando de la necesidad de conocer las 
circunstancias de la misma. Se hace indispensable discftar en ciena medida los limites de 
ese interés con el propósito de un acercamiento a la explicación de su problem•tica. a partir 
de los aspectos estructurales que la determinen; la l.E. en tantO ñ.iente y objeto de 
conocimiento así como la educación como fenómeno social; no pueden quedar agotados en 
un concepto f"onnal que esconda su problemática real. 



EJE TEMÁ TrCO DOS: 

FORMACIÓN DEL PEDAGOGO EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATfVA 

23 

i 

1 ¡ 



FALTA PAGINA 



2.- FORl\IACIÓN DEL PEDAGOGO F:N INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

México al igual que 01ras nacione'i en el mundo ha experimentado el advenimiento de un 
nuevo siglo. el XXI. Todos Jos sectores que integran la sociedad se ven involucrados en 
Je Jos grandes retos que se están presentando. En el campo <lcl conocimiento vislun1bra.rnos 
el advenimiento de una nueva rC'tlcxión social que implica revisar el papel que hoy tiene la 
educación: como test1n1onio del prC'serne en donde nos hace pensar que se puede dar un 
giro hacia los a?>pectus cualitativos Je los diferentes quchaccre'i a Jos que nos dedicamos 
Jos tnexicanos. 

La educación es una de las actividades rnayonncntc ;:llCct.adas por este cambio. Adecuar el 
sistema al nivel de los educandos. lograr aprendizajes significativos y conírontar los 
progranrns de csrud.io a un coniexto csp\!'c1rico: es uno de Jos retos que el prof'esionista de la 
educación ha de enfrentar. De su compromiso. su forrnaciUn y su práctica prof'esional 
depc-nden las ahemativas que Cste: podra dar al campo de Jo educativo. Para elJo. se 
requiere de protCsionistas capaces de cuestionar. reflexionar y sobre todo de proponer 
alternativas en este campo. 

La investigación educativa es el medio que puede ofrecer a Jos pedagogos. las herramientas 
que Jes penntta aponar planteamientos y alternativas en educación. En este senrido es que 
la tOnnacion en habilidades investigat1vas para el pedagogo: nos pennite ampliar Jos 
horizontes del can1po profosional y realizar un meJOr trabajo en el quehacer educativo de 
nuestro p;lis. Para lograrlo se hace necesario retlex1onar sobre ~:cual es Ja prepnrnción que 
este profesionista recibe'.'¿ QuC contenidos. lineas o ejes curriculares Je pennuen sostener 
su trabajo? Y ¿cómo la investigación educath·a Je apona elementos para el conocimiento de 
su protCs1ón7. 

Recupero úel plan de: estudios. Ja linea de Connación en Investigación Educativa: revisando 
si contiene una tOrmaLión para la investigación. Si es así. cuales son los ~ontenidos. 
lim:anüc:nlos o \!'Strategias. Así mismo si la formación que recibe es dispersa. 
dcsestructurada o con ausenda de Jo pedagógico. como aspecto organizador de su 
Cormación; a la \.'CZ si está habilitado para desarroUar practicas de investigación que le 
permitan conocer mejor su trabajo. Todo esto con el fin de aportar planteamientos que 
ayuden a reflexionar sobre Ja pnictica que ha tenido el pedagogo en el cwnpo de Ja 
Investigación Educativa. 

2.J.- Pl•nes de I• Licenci•tur• en Ped•a:osfa de fa Universidad Aurónom• de México. 

Con el tiempo. Jos cambios sociales han propiciado diferentes actitudes relacionadas al 
campo educativo y primordialmente con la elección ocupacionaJ. 
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El rUpido crecimiento que tuvo Ja cducm:ión superior fE.S.) es el pais de 1940 a 1970 es 
unot de lus acciones por las. cuáles el estado n1exicano intenta contener las manife:-.tacioncs 
de insa1i,.1acc1ón social que de alguna n1ancra culrnmaron en los hechos de 1968. 

En Ja J¿.cada Je los cu¡trenra; bnjo los rn1~p1..:ios de la politk:a de cstabiJi;r..ación cconóm1ca: 
la Universidad funcionaba con10 canal Je movilidad social lobtcnciún de un estatus 
propio). Ante esta si1uación se gcner.:1 una n1ayor t.krnanc.Ja de acceso a la E.S. tras Ja 
c"'pansion de la t..lcrnanda educativa Je los ou)ns 50"s . ..;e dieron rnodificacioncs 
s1~ifica11,as en la cstrui.:tura cducati,a. L.1 matru.:ula .:1u.nicntn en once ai'lo~ 4 JQ50-J970) 
en n1as del .50°0 llegando a ...:ifra~ c,pJosrvas. La explosión de este nivel educativo 
constítu~ e una busqucda del esta.Jo por recuperar la legitimid.ad social y una rnanera de 
enfrentar la tesis del capitalisrno; sobre todo. en lo que respecta al modelo interno de 
desarToJlo. frenle a las presiones de la población econon1ican1ente activa y la reducción de 
fuentes de empico; el crecimiento .Je F.S. se convierte en una puli;:ttivo. Este crecin1iento 
tan1b1Cn retlcja un.a fom1a de afrontar la ..:n~1s rnundial del capitalismo proveniente de Ja 
disrninm.:ion de las cxportac1or1c~ . ..t la intla..:lllO Jel gasto puhlico. cte. De esta mancra. la 
t:ni'I. ers1dad se 'l. uclve d1sfuncion<ll .1 los requcran1icntos de la estructura producti,·a. pues 
esta disnlinui,;1011 i:ondUJO a una i:r1s1s t:ni,crsit<tria: ai:aecrda en la mitad de Ja década de 
los bO"s en donde su propuc-.ta de ..:ontratar J los n1¡1s destacados profesionales en sus 
respectivos campos de trabajo; '>e 'io at'Cctado y por consiguiente los procesos y 
condiciones de la enser1anza en i::-stc campus acadentico. Son dos Jos indicadores que se 
manifiestan para entender la problcn1atica: Ja urbanizac1on acelerada y la masificación de la 
E..S. 

Dctcng.amt>S por un momento en este .1spec10 del problcrna en atención Jo que sigrufica 
.Jcntro .Je l.a problemática de una Cn1vers1dad que propicio el desarroJlo de Ja socied;1d en 
todos SlJS niveles: i:recin1iento v desarrollo. no son las misn1as cosas. ni deben confundirse. 
l'na educación Slllnetida al cre~imicnto re-.ulta cna1enante pero una cducJ...:1ón 1nscnt.1 en el 
dc:sarrollo de-. icnc:. en cducac1on cr1ti..:;1 y rctlexÍ'l.<t que da cuenta y enfrente a los 
pro/:llcmas sociale~. So ... e trata Jqu1 Je negar la 1mportani.:1a de lo ecenómico. de refutar la 
praond.1d Je I•> politil..:o::,.. lo cuant1t~it1'0 La pnn1~1c1a l.kl i:rccuniento en nUC!>trO ..:ontexto. 
el prol.:eso .Je 1~1 1ncrc1nental.:1on de l•t r1que.1"..a; necesita condicionar y directa. y casu;ilmentc 
J.a educación: necesita que de ¿.sta resulten objetos productivos. maquinaria intelectual. El 
protesionista. en especial las hwnanidadcs. Por su parte. dcbC'rán destinarse, en cualquier 
caso. a la producción de ideólogos e ideologias. La formación. así pierde todo contenido 
humano para reducirse al simple aprendizaje y el adiestramiento (aún en el lerreno de las 
humanidades). 

Partir de este panorama. permite derivar formas de práctica profesional socialmente 
necesarias; analizando el campo cientifico. tecnológico e industrial. Dentro de este contexto 
ubiquemos el inicio del proceso histórico que ha dado Jugar a Ja estructuración del 
curricuJum de pedagogia en la UNAM. y la conformación teórica de un determinado tipo 
de prof"esionista. El curriculum de pedagogia surge con la creación de la maestría y 
doctorado en pcdagogia en la UNAM. a mediados de los cincuentas como una necesidad de 
fonnar sus propios cuadros docentes; actividad conferida hasta ese momento únicamente a 
las Secretaria de Educación Pública. Se detectó que la fonnación acadCmica del 



profesorudo se encon1rabn rer..agada y al rnargen de la rnodcrni;..aciún que se venía dando. 
por lo que se "'io en la necesidad de clevnr el nivel acadC-mico del profesorado nacional. En 
este sentido. la mncs1rin se planlcn con10 problema. dar una fonnación omnicornprcn<>iva de 
la pcdngogia univcrsilarin. La fr..,rn1acion propon:1un;1<la cstaha orientada hacia Ja cn .. cño1n;,;1 

Je las ciencias de la cdu..:¡1c1ón. a fonnar 1,ricntadnrc~ pedagogicos en ">ecundana. 
ps1cotecnicos y consc:-jero escolar. cunsíderadas con1u cxpe.;tativns laborales. 

De aquí se distingue la necesidad de formar rnaestros con w1a preparación pedagógica. 
acorde a la realidad que hoy vivimos y hnnda.r elementos profes1onistas pemliti¿nd·'lle 
n1ejorar su trahajo. Posteriormente la 1nae!>tr1a adquiere una nueva orientación conformar.do 
una visión n1as antplia de su tl.mc1un: llc~ando .1 concchir.,.c con1u tOnnadora de docentes 
para orientar a utros docentes en el n1"el 3Upcnor. Por otra pane. el .Joctorado lenia como 
ohjeti"o In fomta..:iún en invcstign.c1on. ~la cspcciali;..ac10n ri~uro!'>;1 (.-\.nexo 10 y 11 ). 

Con Ja succs1on de A" ila Carnacho se implerncnta un proyecto desarrollista neolibc:ral y "ie 
funcionaliLa d sistema educatl'- o. ..:onccdiendo antplia prioridad a la educación 
univers1tari;1. ··Este reordcnan11cnto si~'llifico que lo!> hcncficios de la educación se dejara 
de canaliLar hacia los ~ectorcs populares laborales para favor-eccr a las capas medias y altas 
Je la sociedad n1cx1cana"" En este morncnto que podemos situar las bases que pern1itieron 
una cxpansion ccunom1ca que alean.Lo el desarrollo entre 1940-1970. Lo que se ..:onocc 
como --EJ 'tilag.ro '1cx1cano·· que genero transfonnaciones en la universidad indicando por 
un lado el comienzo de la dcclinacion detimtiva de las fuer7..ns derechistas en la institución. 
por otro lado. anunciando el inicio de un proceso de modernización global de la 
Cni" erstdad que buscaba adaptarla al proceso desarrollista. Este proceso de 
reestructuracton se relacionaba con el desarrollo 1ndustnal del pa1s. alcanzando su apogeo 
Jurante el penoJo del presidente :'\.1igucl .-\lernan. quien canalizó un gran presupuesto para 
la l-"niversidad; por lo que "e considero ··La Epoca de Oro .. de esta Institución. en la que se 
loµ.ro la construcción de C1ud.ad Cn1" crs11ana. 

El a..:clcr:u.io desarrollo cconon11.:o e: 1ndustnal tra.10 con~igo una rccompos1c1on social a la 
.::u.-.1. '>i: 111trodu10 una .;Jase n1edia Cl1n ~r;;m fut!'rza. lo que se traduce en una ma~or 
dc.'.'tnanda de.'.' Educa..::ión Superlor en todo el país Para dar respuesta a estas peticiones se 
inicia la construccion de nuevas universidades en distintas regiones del país a semejanza de 
la UNAM. El acelerado desarrollo económico iniciado en la década de los cuarenta. 
adquiere un nuevo matiz a mediados de los cincuentas; lo que da origen a una nueva 
·•sociedad industrial''. caracterizado por la implementación de grandes industrias de 
transformación; consideradas el centro de estrategia del crecimiento económico nacional y 
por la invasión de la inversión extranjera hacia los recursos tCcnicos y financieros del país. 
A raíz de estos sucesos se ve Ja necesidad de modernizar los sistemas educativos a partir de 
la oferta y demanda de profesiones y oficios para preparar los recursos hwnanos requeridos 
a travCs de la ·•modificación y distribución de la matricula ¡:::>r ramas y especialidades. 
acadCmicas con el predominio de las carreras tradicionales .. 6 como derecho. medicina. 
ingeniería. entre otras. 

1• Diaz Barriga Angel. -Investigación Educativa y Formación de Profesores. Conuadicciones de wut 
aniculación-. Cuadernos del CESU No. Z3. lJNA.1\,,.1 1990. México, p.1-63. 
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Uasta aqui. poden1os decir que los proyectos !'>ociales de Citrdcnas. Avila Camacho y 
Miguel Alemán. han propiciado un acelerado crecimiento económico en el país y orientado 
al Sistema Educativo hacia unu ensei\anza tCcnicn, pero con distinto sentido. Así 1nismo, se 
vislumbra el vinculo que va adquiriendo Unh;ersidad y Sociedad dado a travCs del 
Curriculum; yn 4uc en éste se halla plasmado la "Expresión de un proyecto social y de 
planteamientos cducati"·os supue~t .. unente innc•vadores", generando nuevas prácticas 
profesionales cont<>nne se va dando en dicho pru1..cso de desarrollo de Ju sociedad. 

Rctbnnando esta linea se crea en 1957 111 liccnciarura en Pcda~og:ia con la participación de 
los egresados de la ~1a.estda en f>ed.agog:ia y de F.-ancisco J..¡¡rroyo espcciticnmente; con Ja 
inlluencia nom1alista. de aqui que siga vigente la idea de fom1ur docenres pero a nivel 
universitario . 

..-\nte este panoran1a la Pedagogía adquiere la connotación de formadora de maestros a nivel 
superior: como práctica prioritaria que le caracteriz.."l de otras profesiones. Con Ja 
rees1ructurac1ón de este plan de csrudios en J 966 se inserta otro tipo de orientación. 
encauzada hacia cl can1po de la adrnin1s1raciOn: ..:orno rc<>pucsta a la e'(pansión del sistema 
educativo, se crean nuevas instituciones que requenan de personal cspeciaJiz.ado para su 
dirección y pura impanir Ja docencia. 

A fines de este periodo. la universidad y otras instituciones de ensei\anza superior se 
encontraban en una situación de conflicto e inestabilidad interna: como resultado del 
agotanlicnto del modelo de desarrollo sostenido hasta ese momento. d.indosc una crisis mris 
~cncral caracten7..ada por: la represión en los aspectos econornico. social y cspectficamente 
en lo político. Afectando tambien al sector educauvo. evidencioindose esta crisis 
tllndamentalmcnte con el movimiento popular estudiantil de J 968. Al respecto el Presidente 
Oiaz Ordaz, planteó la estrategia de reformar el sistema educativo por considerarlo 
deteriorado: esta decisión fue utiliza.da en los setenta con10 una fonna de reintegrar el 
sistema a los sectores que se subJe...-aron en este momento. 

Oespues de estos :1contec1micntos d Estado ~fcxi..:ano. realizó acciones que le pennitieran 
rcstablc..:cr su lcgninlidad: así conto algunas nHxi1ticaciones económicas. politkas y 
sociales. En Jo referente al aspecto económico. se implantó el modelo de desarrollo 
compartido. En lo que respecta a lo politico y social. se propuso una .. apertura 
democrática' .. manifestando sus efectos en el sector educativo. Por un lado, se amplió el 
aparato educativo en Jos niveles medio superior y superior, y por el otro, se realizó un 
cambio muy marcado en el tipo de instituciones a nivel superior: proyectadas a fin de dar 
firmeza a la problemática socio-demográfica y a las necesidades del país de f'omtar cuadros 
tCcnicos y cientificos. Estos acontecimientos fueron las bases que se consideraron para 
fonnar el ·•proyecto modernizador .. implementado en eJ periodo de Luis Echeverria. 
Aspirar a Ja modernización del sistema pcnnitiría superar las contradicciones que se 
gestaron en el largo período desarrollista del país; así como adccWlT Ja educación al sistema 
productivo. 

El sistema educativo y en especial eJ nivel superior, demandaban cambios de fondo que 
respondieran a las necesidades de ese momento, esto incidió para que se realizaran 
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rcfom1as educativas tendientes al funcionamiento .. racional'º de las instituciones y al 
1ncjoramicnto de su ••eficacia'"; poniendo en marcha el llamado ''proyecto modernizador" 
que respondiera a los requerimiento.;. <JUC' el desarrollo capitalista demandabe. De esta 
manera la n1oden1i...-_.¡1ción adquiere un carácter tccnocrático. con10 consecuencia de la 
dorninación Jcl pnis, principalmente. en el .;1spccto cct11tó111icu por los grundcs monopolios. 

J.a imph:n1entació11 Jel proyecto ··n10Jenli7_.¡1<lor" se rnanificsta principalmente por la 
creou::ión Je nuc:-..as instituciones proyc..:tadas. y concebida~ de ;1cucrdo a los principios 
tecnocr:ui<:os en hop.a; uno de los ohJet1vos fundarnentaJes er.1 que e">tas in•nituciones fueran 
rnodcmas y que perrniticran la innt-,vacion educativa. Dentro de este panoranta podemos 
Jedr que la Uni-..er-.idad crea planes de estudio con la conciencia de lo que esto implica; 
cada uno de ellos es responso1bilidi1d m:1s de la inst1tuc1ón ante el puis. En tal virtud no 
puede pemlitir que por defic1cncü1s. con c:I n1ercado de trabajo o t.:on la realidad o porque 
no se disponga del personal a..:adCmico se fomten profesionales y graduados marginados de 
los requcrinlientos de la socieciad. En paises como el nuestro renli7..ar esta tarea constituye. 
en buena nledida; una responsabilidad de la universidad de tOrmnr profesionales capaces de 
enfrentar. retlexion:1r y nulditicar .;u rc:~1lid:td; de situarlos en la vanguardia del 
.;ono..::uniento. El .:oncepto n1as general para 4uc la universidad retome 'iU papel 
trascendental sena el de una con..:ienc1a ..:nlet.:liva; historie.a. de nuestro pais y tiempo. O sea 
una conciencia universal Je ~us estudiantes tOm1ados en el saber .,. en el !..aberse. Ahora 
bien. Ja posibilidad para si de la ..:onciencia. corno proceso e.n el marco de estas 
i11ediac1ones se constituye por lo que llamarnos Fonnac1cln. Previo a Csta. cJ hon1hre corno 
..:onc1enc1a en si. pcm1anece mas ligado a su condic1on b1ológ1ca; con g:rJndcs limitaciones 
en su actuar social. Su capacidad pensante ha de encontrar pautas favorables para su 
desarrollo y. en estos ténninos. la c:du..:aciün es Ja mcdiacion más adecuada y necesaria para 
..:analizar. Si bien no de garantiz.ar. esta po<;;1bilidad para si . ..:orno consecuencia en lo social. 
de un proceso de tOnnac1ón. Entendiendo la fonnac1ón en un sentido amplio. no la 
referimos C:'l(clus1\.an1cnte a proceso~ C'icolari7..ados t(>nnales; si bien a tra-..es de ellos se 
uarantiLa un cierto nivel de intecrac1nn. oncnrac1Un v un1ticación Je .,;ritenos. :--.:os 
;efc:rin10.. tambicn a expcnen<:ias - de "ida y trabaJO .del ~cr huinano que ho1n sido 
reflexionadas: :- pueden ser recuperadas para constituir en buena n1edida la!'> situ..-i.:iones 
..:oncrctas :- los ni .. elcs .Je abstracción que configuren una comprensión adecuada del 
mundo y del sentido panicular de la existencia. 1 

- Tal con1prensión del mundo posibilita su 
explicación por la interpretación. en la medida en que ambos son dos aspectos de tul mismo 
proceso unitario: totalizador. Esta interpretación-comprensión. esclarecedora a la vez que 
generadora de sentido; aparece como sustento de la aprehensión de realidad, de la 
conceptualización del mundo: la precondición. a la vez que la resultante, de la 
transfonnación por la praxis social. del mismo. En este sentido. formación es un proceso 
que si bien alude a aspectos de índole cualitativa. de capacidad de abstracción; es producto 
de la praxis social. a la vez que nutriente de la misma por mediación de rnU.ltiples formas. 
siendo una de las más significativas. la educación y el trabajo. 

Tal pareciera que. en realidad, la pcdagogia se ha configurado como la instancia desde la 
cual se organiza. Primero. la fonnalización respecto de como aprende el ser humano. y en 

' 7 -En su scnrido secular·hwna.nistico, fonnación dice con()(;1miento de si mismo en el ou-o-... Oniz:· 
Oscs.AMundo y lenguaje crl1ico. p. JS. 



cieno modo. con desventaja anle la filosotla. de quC: es lo que ha de aprender y para que. En 
segundo 1Cmlino. la pedagogía en la nctunlidad hu cedido su lradicionaJ caracteristica de 
inslancia panicular de retlexión. desde lo educativo. para devenir una inslrumen1:1ción 
técnica de como incrementar ciertos aprc:ndi.7-"ijes específicos; en ténninos de hahilidadc'> y 
destrc7Jas. acorde a requertn1icn1os prodm:tivistr1s y practicistas de Ja acción in~trun1cntal 
(mercado). 

Cna pcdagog1a que devtene una fonna n1ás de las expresiones operatorias. n1e1ódicas y 
tecnicas de la ra:rón instrun1ental. E:-otoí Je sobra. pues solo repite lo que otras 
0:1proxin1nciones resuelven a su ve.1:; de la misn111 rnanera lécnica. Ante Jo sef\.iilado. 'ie 

plan1ea cual es J•t dcfiniciOn del pedagogo. 

Tenemos asi u1rn proposiciOn que es. a 1,-i vez "-lue cr1tic•1mentc comprensible. dada una 
1n1penosa neccs1Jad <le asirse de al~o con10 criterio organ1Lador; tambiCn 
.;ornprcnsihlen1ente criticable dada la acnticidarJ con que se proclama: ¿quC: es un 
pedagogo'? Es un cuest1onan1iento acnticarnenle sustentado en los límites instrurnentalistas 
del academicisrno actu•JJ. que se debate en el intersticio <le una idea de valoraci<ln de 
absoluto dC:biln1cn1e fundnmentuda en requer1miemos puramente tccnicistas de Ja ra.r.on 
inslrumcntal. 

La autoconciencia del discun>o peda~ogico en la actualidad asume un yo que se niega. en el 
Jugar de una idealidad; a la autocntica. a la i.:onfron1ación de una pos1b11idad real de un no 
yo. dado por la inercia de WlU practica peda~og1ca que ha dejado de crear. de recrearse. al 
1ontarsc en una n1era 1ns1ancia de aplicac1on acntica de elementos que le son dados 
externamente. Con esto no intentamos negar la validez de la pedagogia como quehacer 
humano fundamental. sino. más bien. en reinsenarla en Ja reflexión de sus condiciones de 
posibilidad. Esto en la medida C'O que se husca contnbuir a la consolidación de su estatus 
epistem0Jóg1co. en tCrn11nos de la auto comprensión de la pedagogía sea avalado por una 
capacu..lo:td aharcau"a de la critica corno condición de ... u ... er. Es decir. ~ue :-.e consti1uya 
corno una practica 111:..ena en el n1arco de un procc~o J1aJCct1co. .-\si acerca de las 
condiciones de posih1lidades de la pedago!!ta. se plantea que ~e constituya con base en la 
n:tle,1on constant~; de la autocrüica y de la ..:reauvidad. para posibilitarla. en el mundo 
n1aterial concreto. subjetivo-objetivo. Así. toda realidad es activa y todo lo activo es 
realidad. De esta manera. concepto y realidad se unen en un momento histórico de un 
proceso dialCctico. Así Ja pedagogia que se constituye y reconstituye dialécticamcnte, es Ja 
posibilidad del para si del pedagogo; expresado en fonna más abarcativa, h.istorizando. 
ubicado en su movimiento y aceptado criticamente en sus contradicciones. el ser se 
constituye en el acto creador (Fitchte). y es en estos términos en el devenir. en la actividad 
creadora y recreada; que et ser cubra significatividad. Bajo esta reflexión podemos decir 
que es menester promover Ja fonnación de profesionales en educación con alto nivel de 
competencia profesional. sustentada esta en un manejo serio de Ja teoría y los 
rcquerintientos metodológicos y técnicos para fonaJecer las aplicaciones prácticas de Ja 
instrumentación. Asi mismo. formar a los profesionales de la educación como 
investigadores. en vías de que la formación les aporte elementos de fi..mdamentación y una 
conducta comprensiva respecto de los procesos que investigan que posibiliten Ja superación 
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de pautn.s rígidas; encuadradas exclusivamente en criterios de racionalidad. a veces muy 
alejados de un concepto de razón en tanto que ligado a conocimiento. 

En otro aspecto. no se plantea Ja negación al devenir histórico de la modernidad, sino que 
se impugna la aceptación acriticn de pautas que por sólo representar el espiritu de la 
modernidad en sus n1anitCstaciones más superficiales; tales como Jos métodos positivistas y 
Jos instnunentos esquemñlicos y reduccionistas del estructural funcionalismo y de la 
psicologin ncoconductista. cte., contribuyen a la fragrncntación y d empobrecimiento de la 
cultura y la capacidad pensan1e de los sujetos. 

Al respecto es interesante obsen.·ar cón10, en nuestras escuelas mexicanas sucede algo 
similar; como efocto de In introducción acrítica de modelos modernos puramente 
fUncionales a ni"el técnico -vgr. La tecnologia educativa -con franco olvido de Ja 
explicación leorica seria y mucho más. Por supuesto, de Ja comprensión. del scmido y las 
finalidades. 

En la actualidad Ja ped.agogia ha sufrido un desprendimiento y un empobrecimjento 
respecto de la disposición y condición rctle'.ltiva. Se ha reducido a responder. en lo.s Jímites 
Je un interés tecnico~ a requerimientos de superficial capacitación de Ja acción 
instrumental. en su desesperada bUsqueda de inserción en eJ marco de la racionalidad 
científica ·sin aswnir la tradicion explicativa que le es inherente a In conciencia científica. 
Si atendemos al discurso del pedagogo no podemos dejar de ver, desde su proceso de 
formación académica. Jos indicios de la ambigüedad. 

En los estudiantes de primer ingreso es notorio un desconocimiento de las caracteristicas de 
Ja carrera. y esto es comprensible; puede ajustarse pr.iict1camente como lU1 problema de 
difusión. L'n problema mayor lo da la indefinición de los planes de estudio. En algunas 
propuestas cumculares. es muy marcada Ja inclinación a intereses instrutncntalistas y de 
rechazo a la teoria: el pedagogo es visto como aplicador de test. de cuesuonarios de 
selección de personal; de elaborador de esquemas tccnicos como canas descriptivas. 
programas por objetivos. de rnatenas de instrucción programada; de diser'\ador de 
secuencias de capac1tac1ón e incluso conductor ·sin saber la diferencia teórica. 
rnetodologica. conceptual y técnica entre un conductor y un coordinador de grupo. por 
ejemplo: 

La práctica pedagógica, aún dentro de la amplitud que se Je quiera dar • una defutlción 
estrictamente pedagógica; se nutre neccsari.unente de los apones de otros cantpos de 
conocimiento y encuentra limites en el marco de una visión positivista que le adjudique 
autonomia absoluta a Ja vez que Je imponga cxternatnente métodos y técnicas propios del 
ca.rnpo disciplinar y el discurso de las ciencias de la naturaleza 1

•. 

En Ja actualidad. si revisamos criticamente el discurso pedagógico. hemos de aswnir que no 
cuenta con elementos propios que Je den estatus de ciencia independiente y con capacidad 
autónoma. La sociología.. p. ej .• ha ganado un estatus de ciencia empirica. En la práctica 

11 Plan de Esrudios de la Licenc1arura en Pedagogía. Aragón. l 988.p. l ·23. 
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pedagógica confluyen aspectos de carñcter social psicológico. filosófico. antropológico. 
histórico. político-económico. epistemológico. hennem:utico. etc. 

Para poder reali7...nr In lectura de tales aspeclos. la pedngogia. al no contar con elementos 
propios; ha 1cnido que rc-currir a metodologias. técnicas. instrurnentos. incluso marcos 
tel1ricos prendidos de otras disciplinas. En estos 1Cnninos, si bien no queren1os incurrir en la 
reducción de la pcdagogia n n1era didáctica o tecnologia c-ducativa; si resaltamos este 
hecho. pues se da realmente y conviene asunlirlo. Po.- otro lado, no se trata solamente del 
desarrollo de una capacidad de lectura parcializada de aspectos ti"agrnentarios de la 
realidad. Por tOnnación entendc-mos. la capacidad de lectura de la realidad con un enfoque 
1oualizado.-: implicando la con1prcnsión respecto del sujeto y el objeto. Esto es demasiado 
seno para o.1b:1ndonado a W13. pcdagog1a pragmatista. 

Bajo esta autocritica. pretendemos la gcne.-ación de procesos de fonnación que posibililen 
la capacidad sel"l.alada; aun a costa Je subswnir la pedagogía. explícitamente. en otros 
marcos más amplios. y de empezar esfucr.r.os serios para su significación. Por otro lado. en 
algunos casos se intentó casar a la pedagog1a con el rnétodo experimental; generando serias 
limitaciones en la fonnac1ón en n1ctodologia Je los estudiantes. La formación en 
eptstcmologia 1.:as1 es nula. Lus n11sn1os p.-otC:sores carecen de una adecuada base de 
sustentación. l.os estudiantes preguntan s1 la pedagogía es una ciencia. y manifiestan 
confusión respecto de la pedagog1a dentro del marco Je las ciencias de Ja educación. y de 
las mismas: con las ciencias sociales y de la multiplicidad en las ciencias humanas. 
Expresan dudas sobre la legitimidad de la ... herramientas conceptuales e instrumentos con 
que han de operar; y se preguntan st es que no existen otras posibilidades las cuales si 
c"Cisten por seguro. 

Es frecuente encontrar argumentaciones que le atribuyen a la fom1ación profesional una 
-.cric e.Je "ittudes inherentes. que secundan en una carnctcriz..ación tan general de la misma: 
que olvidan las características especificas y paniculares bajo las cuales esta se manifiesta.. 
LL> antc-riol'" se constituye en un ob~taculo para "1sualir..ar -.u verdadero papel. En estas 
concepciones a la formación protl=sional se le as1gn.:m mccanicamentc una doble función: 
por w1 lado se :.ubrayan sus alcances sociaks en el sentido prornoc1onal. y por el otro. se 
insiste en su posíriva contribución al desarrollo económico. La carencia fundamental que se 
observa c:n este tipo de enfoques. consiste en Ja separación de la formación profesional de 
las condiciones reales en las que está inmersa. Esto conduce a wia conceptualización vacía 
de la formación proícsional que obstaculiza su comprensión. Es por ello que no podemos 
hablar de Ja fonnación profesional abstractarnente; debemos ubicarla en un contexto del 
cual forma parte. 

El contexto al cual nos referimos no sólo trata de manera específica.. a Ja institución 
educativa; sino a la vez en fonna general a Ja sociedad mex.icana. ya que dentro de esta 
.,.generalización. la conexión intcma de los hechos. es el propio el que hecho refleja 
detenninado contexto y por Jo tanto a la realidad .. 1q. Esto nos pcnnite comprender las 
características que adquiere la fonnación profesional en el ámbito tanto educativo como 
social; Jos cuales están estrechamente vinculados. de tal modo que lo educativo se ve 

1
• Kosik Karel. pp.66 
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subordinado a los requerimientos Jel sisterna capitalista depcndiente;:o :.e entiende por 
DEPENDENCIA ••aquella situación en la cual un cierto grupo Je paises tiene su econonli.a 
condicionadu por el desatTollo y expansión de otr..1 economia a la cu."'11 la propia está 
sometida"'_ Con ello, los proyectos Je modenti,,...;1ción educativos; ~obre todo de nivel 
superior "aspiren a refonnar la universidad pero con el tin de voh•erla nuis funcional "' 
eficiente en el desarrollo del cap1cali!<>n10··= 1 Es Jecir. ~e trata de vincular de manera efica:e 
a la universidad .d aparato productivo Je tal r11anera que estñ ya no tiene como Unic;l 
flnaiidad la de producir; transrnirir y aplic;ir los conocimientos cientitico!'i en las funciones 
Je investigación. docencia y servicios educativos; sino que ahora cumple con la función Je 
tOnnar pro1Cs1onales que participen acu ... ;unente en el desarrollo del s1!>ten1a productivo. En 
este sentido la tutiversi<lad curnple un p;.1pel econúrnico. el de la forn1ación de recursos 
hun1anos calificados. Con esto !-.C trata <le rccaknr la estrecha vincuJaciOn entre el sisten1a 
productivo y In wtiversidad~ que corno insti1uc1ón cun1ple detcrnlina<las funciones dentro de 
la sociedad; acordes al modo de producción existente. De esta manera. podemos decir que 
el conte,tc.l soi;ial rnexicano. ha dc1ern1inado en furrna significativa lo'io planes de estudio en 
la educ.:1cion superior: orientándolos con!Orn1e las políticas modcn1i.l'..adoras del país. Sin 
cn1bargo. ello ha dado con10 re .. ultado no sólo la tllrniaciún del tipo de "profesionista'" que 
este requiere. Sino que tamhién la forn1.:1c1on <le profe?i.ionJIC'i que ~a no encuentran cahida 
Jrntro de la estructura ocupacional que ha pcnn1t1do el desatTollo del paii;. 

Hasta este n1omento se ha hahlado de (omtación profesional y de fonnación de recursos 
hun1anos . .::omo stnonimos: FOR~1ACION PROFESIONAL se ha definido de diferentes 
rnancras: algunas la reducen a simple adiestran11en10 como la que se encuentra en el 
Dii:.:1on;1r10 Pedagog:1co Lahor: --se cnoentfo de corr1enten1eruc por fonnación profc,.ionaL 
la 1n~1niccion Je las operaciones i:aliflcadas .... se busca preparar al hombre para la acción_.:: 
Y ._uras definiciones 13 vinculan al a~pcclo social y educativo. considerando que la 
formación profesional "es descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para llevar una vida 
activa proJucll\'a y satisfactona y. conjuntamente con las diferentes tOrrnas de enserlan;-..a 
n1ejorar la capacidad de cada persona p;1ra comprender <>ola o colectrvan1ente: todo lo llUC 
.;e refiere .i las conJic1oncs de trahaJo y .1! medio .;;oc1.il rara intlu1r en ella~-· :!- el <le 
.1d1t.:-.trar111cn10; 1 El ténnmo .-\DIESTRA.\.1JE:-..;Tf) ..:on:.hlc .:n --proporClllllar de.,trczas en 
una ffabli1d.J.d ,1d<.:1uin<l;1 c.is1 ;,,1cmpre rncd1.uue una pract11.:a rn.is o menos prolongad.a de 
trabajo de caractcr muscular o motriz"..:"'. Para la ejecución de una tarea rcpc;itJvn y 
especifica. Sin embargo la formación profesional exige la completa formación del 
individuo y no puede reducirse a una simple preparación técnica ya que es una concepción 
unitaria de todos aquellos aspectos que interactúan entre si. que la conforman y la 
condicionan de tal manera que adquiere caracteristicas distintivas. Asi se entiende que la 
fonn.ación profesional es un proceso continuo de transformación e integración de los 
elementos necesarios que requiere un individuo para poder desarrollarse de acuerdo a sus 
posibilidades: de tal manera que este pueda ser responsable de su propio aprendizaje y de 

!ti cfr. Bambirra. Vartia -El capitalismo Dependiente Latinoamencano" p.8. 
JI l\.1endo7..a RoJas J .. --El proyecto ideológic;o ml>dernizador" p.J 
:: Cfr. Diccionano P. Labor p.1164. 
n Cfr. Oucci. l\.1a. Angdica.. "Temas sobre Fonnacaón Profesional de la mujer''. p.80. 
:•Cfr. Arias. Galicia. ··Adminü;tración de Rcc~s Humanos" p.319. 
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su formación en el campo profesional. Se dice que es continua porque Ja fonnación 
profesional no con1icnza y tcnnina en el lapso en que sé esta en la universidad puesto que 
se va integrando ;.1 las diforentes fr>mrncioncs que ha tenido el individuo como Ja 
acaJCnticu. In farniliar. la social. ele . ..\1 ntisrnn ttcn1po. en su práctica profesional continúa 
en eMc proceso de fonn.:u;ión. tran~IOnnandn e integrando Jos elcrncntos que Je pcrn1i1cn 
Jesan-olJarsc en ese árnhito .. 

Despues de haber ubicado en tUl contexto ~cneral el fenómeno de la fonnación profesional 
y Je conccptuali.r .. ,¡ulo; cstan1os en condiciunc"' l .. k referirnos cspcc1ticamen1e a fu tbnnacion 
que propician lo~ pl;1nes de estudios .Je la l 'SA:-..1 que ofrecen la carrera de pcdagogia. 
estos planes l.k estudio que es necc:-,.ario rcsc;Uar ya l}Uc tienen "-alidez pues como dice ~tao 
/.edoni.t ··c..iuu:n quiera conocer una co~a no podria conseguirlo sin entrar en contacto con 
ella, c:O: decir. vivir sin practicar. en el rnisn10 rnedio de la cosa""~~. y los aJwnnos. En este 
scnlido. son quienes viven ese plan de estudios. Aunque cabe sei'ialar que si bien es cierto 
que el plan de estudios no propicia una fonnación pr3ctica. tambiCn es verdad que las 
expectativas del alun1no de Pedagogía sobre la práctica reducen a Csm a un aspecto tCcnico: 
utilitarista. dñndole mas importancia que a la leona. Esta preferencia por Ja .. práctica·· 
rctkja Ja tendencia en las universidades hacia una -.cg_rneruación entre fOnnución técnica. 
en detnn1ento Je una solid;¡ base: teorica; corno respuesta a las demandas sociales de un 
Jc1em11nado upo Je protCsion1slas. cuya forn1aciún contribuya al desarrollo del pais .. En 
funcion de lo cual se adecuan los con1cn1Jo'i cun-1cuJarc:s Je w1 pJan de estudios. olvidando 
que la tecn1ca adquiere sentido: solo cuando se integra a lo teónco pues esta sirve a Ja 
practica. ba~e de la teoria. De este modo la teona y la pracuca ~on dos aspectos rgu.almente 
necesarios: indisolubles e: 1n-educt1bles en el proceso Je fonnac1ón profesional.. 

Por ello. es necesario ver en la acri" id:td practica una func1on esencialmente educativa con 
una finalidad Ji1rn1ati'.a en el campo profrs1onaL 

Por 01ra p,¡u"te un plan Je estudios tambiCn propicia una formactón especializada. Esto 
rctleJ•t la nccesii..fad del ;tlumno de una formación no tan general. sino 1nas especifica que le 
pem111a t~ncr elementos para enfrentar su practica profesional.. .AJ respecto se han oído 
cornentario~ coml> ··esa n1ateria no n1e SU"\•c para .Jiseñar programa_~·· ... no se nada de mi 
aren'", ·•son muchas materias". y otros manifiestan una dispersión de las asignatUTas en el 
plan de estudios, lo que provoca una falta de claridad en el papel que tiene el pedagogo y la 
idea de una imposibilidad de concretizar los conocimientos obtenidos durante el proceso de 
fbrmación dentro de cada área para la resolución de problemas específicos. 

Así como se requiere de una preparación básica en el estudiante a nivel teórico y práctico. 
también es conveniente una formación que no sea tan general que Je permita ser 
concretizada en Ja práctica; sin llegar a ser muy especifica. de tal modo que el estudiante 
pueda comprender Ja problemática de su profosión sin desvincularla de otras áreas y 
contextos. Jo cual Je pcnnite entender Ja realidad como una totalidad concreta. en la que se 
establecen una serie de interconexiones entre sus elementos. Es decir. se requiere hacer una 
síntesis de una formación especializada y una general. en la que el ahunno pueda obtener 

"·Diaz Barriga. Angel. Propuesta cwricuJar de la Liccnciaruni en Pedagogia de la ENEP Arngón. Mexieo 
1988. p .. 85. 
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elementos que sean aplicables en su prU.ctica profesional y le pcnnitan comprender no sólo 
su profesión. sino tambiCn el ámbito total en la que Csta es ejercida y así poder enfrentar 
problemas concretos. Este proceso de conocirníento e investigación de la realidad propicia 
la confrontación entre la tcnria y Ja prñctica. el saber y el hacer: como elementos que 
intervienen en unu fom1ación profesional. 

Ubicar al pedagogo con csto'i n1arcns de referencia dentro de las instituciones. no sólo es 
con el fin de que deje de ser usado de relleno: sino de que exista en Cste. una fonnación y 
una creatividad constante en el hacer. Reflexivo. capaz de leer y desmadejar las 
contradicciones de su realidad. inclu!•O de prever y. con un sentido critico. orientarse hacia 
fonnas objetivas de beneficio de su .>ociedad. Sin embargo. ante las transfonnaciones que 
actualmente se est3.n dando en todos los ámbitos de la vida social y en el mundo en general. 
puede darse un giro cualitativo. a los '-luehacercs de Ja pedagogia. para adecuarla al mundo 
en transfom1acion y orientarla en contOnnidad con los objetivos generales de la sociedad. 

El pedagogo enfrenta problemáticas ~ue requieren de la Investigación Educativa. ya que 
para nosotros es la herramienta que pcnnuira dar alternativas en el ámbito educativo; en su 
formación. así como en el campo profesional. Es necesario que el pedagogo por medio de 
estos procesos retome a la Investigación Educativa. toda vez que ella sea un elemento que 
pem1ita resolver la problernñtica educativa que vive nuestro país; resignificando conceptos 
y desde su .-elación como objeto que vive una reaJidad que tiene que transfonnar. Sin 
embargo. la Investigación Educativa ha sido relegada por considerarse un campo propio y 
no de apoyo a su fonnación y a la realización de su práctica. 

La construcción de Wl objeto de investigación exige una tOnnación critica que haga posible 
el transito del cuestionamiento a la problematización. De la retlexión y el ami.lisis. del 
cucstionamiento y l:t critica. se asume la realidad educativa como campo problem.3tico que 
reclama ser investigado. Bajo estas reflexiones. interesa destacar la fonnación del pedagogo 
en ln"·esugación Educativa de los planes de la Licenciatura en Pedagogía que impane Ja 
L"SA'.\.1; para ello rccurr1mos a rev1sar ~ reflexionar ~bre cuál es el perfil del pedagogo en 
los diferentes campus que ofrecen la .:arrera de pedagogía. Revisaremos a las Escuelas 
Sacionales de Educación Profesional. can1pus ··Acatl.tn .. y ··Aragón ... asi como a la 
Facultad de Filosofia y Letras. todo esto con el fin de obtener un perfil y/o perfiles del 
pedagogo, hacia que área y/o áreas se inclina su fonnación. para obtener elementos que nos 
permitan reflexionar sobre cuál es la situación de la Investigación Educativa en el perfil del 
pedagogo. 

Es~uel• N•cion•I de Estudio• Profesion•lcs. (l:Nl:P•) 

Con la creación de Ciudad Universitaria C.U. se dan a conocer wta serie de modificaciones 
acadCmico administrativas que se reflejan. entre otros aspectos en la creación de colegios 
en la Facultad de Filosofia y Letras en sustitución de los antiguos Departamentos; en el 
Colegio de Pedagogía se cursarían los grados de Maestría y Doctorado. 
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Con Ja primera generación de egresados de la I\taestria en Pedagogía. se favorece Ja 
introducción del grado de Licenciatura previo ni de I\-taestria; con Ja finaJídad de formar 
docentes para las distintas carreras de la Facullad. Las e5pcciali7..llciones antes citadas 
fornu1rian parte de la nueva Licenciaturn. previo al de Maestría. Nivel que durnrín tres ai'los: 
exigia 36 créditos setnestralcs contemplaba 8 materias generales y 8 monográficas como 
obligatorias, y 3 n1<1terias optativas (Anexo I:?). 

Cabe mencionar que este plan de estudios (que estuviera vigen1c hasta 1966) y el poslcrior. 
tienen lUlD fuene intluencia de Francisco Larroyo y Lct>poldo Zca. sucesivamente. ambos 
disdpulos de Antouio Caso. 

Los can1bios acadCmicos-administrativos promovidos en 1966 por Leopoldo Zea (director 
Je la Facuhad de Filosofia y Letras en ese entonces}. tbrn1an pane de Ja transformación 
educativa que se venia gestando en la Universidad; como los productos de Jos movimientos 
estudiantiles. Cambios que consistieron en la creación de las coordinaciones de cada uno de 
los colegios de Ja facultad. en susticución de Jos Consejos tCcnicos: hasta entonces 
encargados de su organi.l'..ación y administración. en arnpliar la duración de las licenciaturas 
de tres a cualro afios y. en incluir en todas ellas materias pedagógicas obligatoria (Anexo 
13). 

El pedagogo tcndria como principales actividades profesionales: Ja docencia. aspectos 
técnicos de Ja educación. administración escolar e investigación educativa. La carrera de 
Pedagogía duraria 8 semestres cubriendo 50 créditos f 3~ obligatorias y 1 8 optativas J. con 
opción a pan ir del tercer semestre. a las siguientes arcas de especiaJiz.ac1ón: 

- P:úcopcdagogia. 
- Sociologra. 
- Did:ictica y organización escolar. 
- Filosotia e histona de Ja educación. 

A partir de 1974. el plan de estudio sufre una notable transformación que se reOeja en Ja 
inclusión de un buen número de materias optativas y talleres: hecho que imprime un 
carácter pragmático a la carrera como respuesta a Ja llamada crisis educativa en donde los 
proyectos de la sociedad y de la Wlivcrsidad se presentan separados. 

El fracaso de la politica de desarrollo estabilu.ador. que había fiancimudo desde la déc:ada 
de Jos 40 •s por ca.si 30 aftas. trae consigo una política moderniz.adora tendiente a 
reivindicar el carácter rector del Estado; a partir de la promoción de cambios sociales y 
económicos. que repercuten en la expansión del sistema educativo y en todos Jos niveles y 
modalidades. en Jos sectores público y privado. Se demanda un mayor número de 
prof"esionaJcs en todos Jos campos. y en especial en el hecho que hace necesaria Ja revisión 
de los planes y programas de estudio. como intento de respuesta a las demandas de trabajo 
(Anexo 14). 
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La modemi7.ación. desde su aparición como política: ha tenido diversas connotaciones 
dependiendo del momento histórico en que se genern: por ejemplo es diferente esta 
concepción duranle la regencia de Gott7 .... "ilez Casanova. y por la de Guillermo Soberón. 
_.\n1bos rectores de la Univer~idad proponen modificaciones que pueden atribuirse a Jos 
periodos de protestas. n1ovili7..aciones y solución que carac1eriLaron sus gestiones. Con base 
en una política de caracter tecnocrntico. Sohcrón prornuc'\."e la descentrnli.i"..ación de Ja oferta 
de Educación Superior E.S. a rrnves de las Escuelas Nacionales de Estudios Proíesionales 
E.N.E.P .. que estarían íundamcntadas en una intcrdiscipJinariedad -no definida- y una 
organización depnrtamentaJ. Surgen estas escuelas en medio de serias dificultades; entre 
otras la falta de crcdibiJidad por pane de los alumnos en cuanto a la validez de los estudios. 
la escasez de n1aestros y su pcx:a disposición para dcspJa7ar"c a estos centro'i educativos. 
así como a la improvisación de lo,;; planes y programas de estudio. ~Cabe aclarar que cada 
una de est.as escuelas surge en montentos y circunstancias diíerentes ·"' 

Las E.N.E.P·s. fueron distribuidas en la zona metropoJitana de Ja Ciudad de !\.-téxico con 
base en un anli.Jisis urbnnistico para atender a Jas .Jcn1;u1das de la población; Jos nuevos 
centros tenían una capacidad promedio de ~O mil estudiantes. una magnitud similar a la que 
inicialmenle se habfrl planeado para el can1pus de C.U. 

2.1 • .:?. - F:.:"W.E.P. Aca1lán. 

Fue inaugurada por el doctor Gui llenno Sobc-rón Acevedo. en ese entonces rector de Ja 
lJJ"-.JA.1\.1. el 1 7 de marzo de J 975, como pane del progrwna de desconcentración 
universitaria. 

Como ya es sabido el Plan de c=-studios para Ja Licenciatura en Pedagogia de la ENEP
Acatlá.n. en un principio fue traspolado del Plan de estudios de la Facultad de Filosotia y 
Letras de C.t;. Sin embargo. para el año de 1976. habia sido aprobado por el H. Consejo 
Universitario el Plan de estudios que rigió de 1976-1983; evidentemente Jos cambios 
habidos desde J 976 en In estructura social y económica del país, asi como en cJ sistema 
educativo nacional implicaron serios problemas cuantitativos y cuaJitativos; por Jo que se 
hizo necesario modificar tanto el perfil profesional como la estn.Jctura curricular del plan de 
estudios del plan anterior. Consideramos de acuerdo a Justa Ezpeleta: .. Plan de estudios se 
refiere al listado de asignaturas. cursos y seminarios, con Jos requisitos que ellos impongan 
que deben completar el ciclo (o nivel). CurricuJum. en cambio. hace referencia al conjunto 
total de experiencias de aprendiz.aje que el programa organiza y p"ropone a Jos alumnos y 
que puede extenderse aún áznbitos extra académicos (o eXtraescolarcs) 27 

.i. CFR. MEMORIA ·•Encuentro sobre Oisei'lo Curricular- E.N.E.P. Aragón. J 982. pág. 178. 
v Ezpclcta. Justa y Sánchez; ""En busca de la realidad c:ducariva-. Maestrias en educación en Mexico. D.l.E. 
1912. P.33. 
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El plan de es1udios vigente hasta J QHJ, em, muy rígido, Jos talleres de invesrigación. las 
asignaturas relacionadas con ellos, asi con10 las pnicticus de carrera eran muy Jirniladas. 

i\demtis, eJ plan no conlenia serninarius ni rnaterias optativas; :1denuis de los aspc-clos antes 
mencionados, para la re\lisión Jel plan de estudios se hi.1'.o un sondeo con el fin de conocer 
la opinión de Jos egresados en cuanto .ill Jc-.anollo profosional y u1ilidad de las m111eri.i1s en 
rclacion al quehacer profosional. ele 

En eJ analisis llevado ;1 1.-·aho ;1 partir de:'.' las opiniones de los estudiantes sobre cJ plan de 
t'.'studios se pudo observar que las nrnterias Je rna~or incidencia en el quehacer del 
pedagogo eran fas que n1ois adeudaban 'º" estudiantes . 

.-\ panir de Jos datos recabados se vio Ja necesidad de revisar el curriculun1 vi~ente hasta 
J 98~ para orientarlo hacia áreas y cspc<.:1aJidades que requerian mayor aren;;ión en Ja 
actualidad y que respondieran a las ..Jem.-1ndas de los egresados. 

EJ ~O de octubre de 198~. Consuelo 'l.feJina l Jarvcy. coordinadora del progrnma de 
Pcdagogia. envió aJ Lic. Flores ~1onroy coordinador del programa de estudio,; los 
programas sustanti\.oS de Ja carrera en que la principal ou:ti\.·idad propuesta cm Ja 
reestructuración del ploln de estudios. 

La comisión dividió eJ plan de estudios actual en dos grandes ciclos: un ciclo bá~ico y W1 
..:ido supenor de fon11ac1ón profesional y una preespec1aliz.ación. 

En eJ ciclo b&isico. pnvilegia las dist1nt.."ls .ueas de conocinuentos que comprenden la 
tOnnaciOn especifica de la Pedagog:1a ..:orno disciplina; complementando con las demtis 
discipJinas conrexnutles indispcns.abJe en Ja formación inrerdisciplinaria propia de la 
pedal!!'.ogia y que Je dan los elementos basicos para comprender Ja conducta y personalidad 
de los seres humanos: Ja realidad social que los rodea en su hacer educati.,,.o y lus elementos 
tcurico-metodoJOg1cos que lo introduzcan en el campo de Ja invest1gacion pedagógica. Este 
.:ido Oas1.,;o con1prende las Jreas: B•1s1~a pi.·dag.0~1~a- Ps1copcdagogia y por ultimo. 
In'l.cstigac1on Pedagog1ca. Los p~)rccnta1es de fa'> d1tCn:ntcs :ircas son las siguientes: Basica 
pcdagóg1c.a con Wl 3~.55°a. Psicopedagog.ia con un 14.95°0, Sociopedagogia ~lºo )'el .:irea 
de lnvesrigación con J 4° O. En eJ cicJo superior de fotTTlación profesional y 
PrccspeciaJización cuenta con un 18.60~-ó y en un total eJ plan cuenta con 43 materias de 
cuatro horas semanales. 

Formación v Pnictica Profesional. 

En este segundo ciclo el plan de estudios unifica Jos conocimientos teóricos adquiridos y su 
comprensión con su aplicación práctica. Todos Jos esfuerzos docentes. serian incompletos; 
sino se contemplan Ja formación vinculada con su práctica. logrando que el alwnno pueda 
conocer y actuar en Ja complejidad real de los procesos de su campo de trabajo. Por lo 
anretior, el área está relacionada con el conjunto de conocimientos y mCtodos de 
investigación educativa. que el alwnno va a poner en ejercicio en Jos taHeres de 
investigación educativa 1 y 11. de fonna que puedan ser utilizados crítica y operativamente 
por el alumno en sus tres semestres de práctica profesional. Por otro lado. al relacionar los 
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contenidos educalivos propuestos por Ja can-cm y el poner a Jos nJumnos en cont.nclo con la 
realidad protC:sionnl. se pcnnitc wt constante ajusle y selección de Jos conocimientos 
impo.nidos. A In vez que la F.NEP opera transtOmia la rcaHdad educativa que Ja rodea. 

Esla prrictica y fonnación prot'Csional. contcn1pla cornen/nr desde el quinto semestre con 
rareas de aJfobcti/.ación. en el se"ro reaJi7..;ar prácti~as de capacitm:ión laboral. de educaciUn 
..::omwtJtarta y docencia en escuelas de enserlan.;r..a media y pt"C"paratoria. en el sCptimo. 
rcaliL.aria prácticas de planificación y adzninistración educativa y docencia a ni\.cl 
un1vcrs1tano. Es Je hacer notar que e!<>ta fOm1ación a través de Ja propia practica y por Ja 
experiencia directa deJ al un1no. integraría un upa de aprendi7-'lje vivencia! de lo que seria 
su tUtura vida profesional. Esta serie de práctkas estri coordinada y culmina con el sen.·icio 
social. a Ja ve:r. que están corrcl.:1cionadas con las distintas preespccializacioncs. que ofrece 
fol carrera. La ra.l'.ón de estas asi~aturas ... e fundamentan en Ja concepción que en Ja.s 
licenciaturas de la E!'.'"EP ,.\i;atlán. se dcbc-n prc..""pnrar esrudiantes con capacjdad para operar 
ideas. producir conocimientos y trabajar cooperativamente. para disei\ar proyectos. 
in1pJementarlos y ser capaces de modificar la rcaJidad educativa. cuJtural y social del país. 
se proponia superar Ja ensenanz.a 1rndicional. considerando que no se aprende soJamenre 
por oir. ver o reproducir conocin1ientos. aden1ás de conocer Jos problcrnas es neccsano 
operar sobre Jos mismos ejercuando su profosión y Jescmperlando un papel panicipativo en 
proi;csos de transfom1m..::ion sociill. 

Las preespecializ.acioncs. 

rodas las fOrmas de conocimiento científico. desde las ciencias naturales a las ciencias 
sociales. se haJJan hoy en día en un acelerado proceso de especialización. La problem.Btica 
que demostró el anterior plan de estudios consistía en que el graduado estaba cargado de 
.::onocunicnros innecesanos e ignor<iba ckmentos ft..mdamentales dc su futura especialidad, 
desde luego: 5e puede cometer el error didacuco inverso. Ja espcciaHdad prematura. En la 
mayor1a de las profesiones e:«c1stc una tOrn1ai;1on c1cnt1fica básica que todo egresado debe 
conocer. Pero existen algunos cono..:1m1cn1os que s1 el alumno quisiera orientarse por una 
especialidad. resultan desde todo pwtto de vista innecesarios. Este tipo de errores es 
consecuencia de querer ensci\arlo todo~- de planc:s Je estudjos rigidos. 

La comisión consideró que Ja resolución de este dilema pasaba por un plan de estudios 
flexible, dividido en ciclos. con asignaturas optativas de los tiJtimos .semestres y con 
preespccializ.aciones diversificadas. Esta posjbilidad de optar por pane del alu.m.no. 
pemtitiria un ajuste a los requerimientos individuaJes y a la vez a las exiacncias de Ja 
preespccialización. Por otro lado. Ja prcespecialización pernlitiria el mejonunicnto del nivel 
académico del alumno; a partir de un conocimiento más amplio sobre el campo restrinaido 
de Ja disciplina que Jo capacita para que desde un con1cxto teórico. aplique métodos y 
tCcnicas a problemas específicos de Ja realidad educativa. Se buscará una operatividad 
directa e inmediata de Jos conocimientos adquiridos en cuanto que la preespeciaJización 
esla correlacionada con Formación y Práctica ProfesionaJ. 
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No se trara de fonnar especialistas sino de que el egresado tenga cierta orientación y las 
bases cienriticas y profesionales para iniciar con seriedad su carrera. 

En razón del diagnóstico de los gr-.andes problemas que enfrenta el tema educativo nacional. 
el plan de estudios ofrece tres espcciali7.nciones. y existe un área libre. de fbnna que en Ja 
n1edida ~ue sea necesario se pueden in1plemen1ar otras espcciali7 .. uciones. En resun1en. el 
plan de e!>tudios propuso tres especi4Jj7..,nciones hasta J 991: Educación Pem1anente. 
Psicopeda~ogia y Planiticación y Administración Educativa y un área libre. 

Una vez aprobado por las ins1ancias universitarias correspondientes. en noviembre de J 983 
( 8""-1) se inició con el plan de esludios reesrru(,;furado. inmediatamente surgió la necesidad 
de establecer lineamientos y pnx:edinúentos para su puesta en marcha. Resultó e\.·identc 
que hay una marcada diforencia entre el diserlu del plan y su uplicación. La ambigüedad 
formariva que tent1Ína por no desarrollar una práctica profesional definida ya que se 
abordan todos Jos problemas y <inlbitos de la educación. desde la educación infantil hasta la 
educación de ::JduJros, en el mismo nivel de generaJidad. situación de indefinición que nos 
coloca en desvenraja frente a otros estudiosos i.le la educación. de al1i Ja necesidad de Ja 
reorganización del plan de estudios para pctsibili1ar mayor tiempo de dedicación a Wl saber; 
este no debe tomarse como parcialidad. es decir desde un punto de vista unilateral. sino el 
saber como totalidad. necesidad humana wliversaJ al margen de Jas clases. La con-elación 
social del conocimiento no es una deterrninación ni WJa casualidad. 

La retle:.:ión que nos interesa para nuestro trabajo es la investigación que comprende, en 
primer Jugar Ja investigación psicopcdagógica. EJ plan de estudios conrempla Ja psicología 
como una disciplina indispensable en los disuntos ~a.rnpos de las ciencias hu.manas y 
'iO.:i.aJes. El documento considera t.ambiCn. que la psicopc:-dagogia es un área de 
especialiwción de Ja Pedagogía que requiere un esfuerzo muy grande del pedagogo en 
ínvesrigación. ya que éste deberá ser preparado para diserlar y reali.zar rCcnicas de 
dinámicas de grupo. elaborar y utilizar matenalcs did&icticos y aplicar rest para dete:nlinar 
dificultades, aptitudes y \.·ocación de los educandos. 

En segundo lugar. está la Ín\.·esrigación soc1opedagógica. que en Ja acrualidad es muy 
importan re en el campo del pedagogo, pues ha de ser capaz de diserlar y real izar proyectos 
de investigación en el área educariva. ya sea en escuelas, empresas. comwiidades o 
dependencias gubemamenfa.lcs. EJ plan de estudios que anaJizamos contempla un 
reforza.miento por medio de marerias. y sobre todo. talleres. seminarios para Ja orientación 
y capacitación del pedaaoao en Ju tareas de investig9Ción. 

En tercer fugar. tenernos la invesrigación para la planificación que es importanre debido a 
Jos grandes problemas a Jos que se enfrenta el país en cuanro a la planificación educativa. 

El plan de esrudios de Ja ENEP-Acad4n recomienda que: el pedagogo incursione dentro de 
este tipo de invcsrigación. y de ésta manera. amplié su campo de U"abajo. 
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Como vemos. el plan de estudios otorga gran impoMancia a la función de investigación que 
debe llevar a cabo el pedagogo. En lo que respecta a los objetivos generales de la carreru. 
que son siete. dos de ellos. el sexto y el sCptimo e!'lotán relacionados con la investigación y 
establecen que el profesional de la Pedagogin: ··valorara y contani con las hahilidades 
necesarias pura el trabajo interdisciplinario a nivel de asesoramiento. docencia e 
investigación en la resolución de k·s procesos o prohlcn1as educativos institucionale"i. 
psicopcdagógicos o de educación pcrrumcnte. 

Seleccionara y aplicnni teorias. mctodos y tc?cnicas de investigación que Je permitan 
explorar. evalu.."'lr v pr-oponer solucior.es a los n1últiples problemas que se vinculan con el 
fenómeno cducat1~·0 y con el ámbito de acciún del p<!dagogo··:•.! 11

• 

Al reflexionar- sobre el plan de estudios nos da1nos cuenta de que existe wta relación 
vertical impc:rfcc:.:ta que contempla seis ejes definidos: para el caso de la formación en 
investigación podemos decir que con fundamentos de epistemología. metodologia de las 
ciencias sociales 1 y 11. estadística aplicada a la educación y taller de investigación 
educativa J y 11. Este eje se integra con los planteamientos de las distintas corrientes 
epistemológicas. analizando teorías. métodos )' tccnicas científicas. El estudiante participa 
en tareas de investigación educativa. diseñando. evaluando y aplicando instn.unentos para 
recolección de datos e interpretación de los rc!>Ultados; por medio de la comprensión y 
aplicación de pr-ocedimientos estadísucos. El ohjct1vo temli.nal de la investigación. es el 
vinculo de la relación teoría-práctica. 

Dijimos anteriormente que la relación vertical es imperfecta debido a que hay materias que 
están intercaladas en el eje de investigación que contempla: economla. política y ciencia 
política. en el primero y segundos semestres. Estas materias no se relacionan con las otras 
que constituyen el eje. 

El seminario de filosotia de la educación se encuentra en el octavo semestre en el eje 
pedagógico. muy Jcsligado de todas las materins. Pensan1os que debcrta estar en el primer 
semestre. en el eje de investigación. antes de cpistemologia. ya que estas dos materias se 
relacionan y se apoyan mutuamente. 

Por otro lado. la convergencia de diversas corrientes muchas veces contradictorias enttc si. 
como fonna de abordaje de una misma materia. el alumno percibe las discrepancias entre 
los diferentes maestros como ••opiniones .. o "'puntos de vista'• distintos e iauahnente validos 
y no como concreciones de marcos teóricos diversos; que en vez de enriquecer las 
perspectivas de formación en lnvesti11ación. lo diluyen debido a Ja falta de referentes 
teóricos metodoló11icos sólidos. Asi mismo. el mayor número de opciones a panir de las 
materias optativas en el campo de la investill8Ción planteadas en los últimos semestres de la 
carrera. en los que. si bien se visualizan otros aspectos de los problemas educativos y otras 
formas de aproJ1timación a ellos. éstas se proponen cuando los estudiantes ya vanios 
prácticamente de salida. De illlJal manera. Ja demanda que en general tienen los cursos del 
área de psicopcdago11ia y la demanda creciente para educación especial. lo que pone de 
manifiesto un desequilibrio en el plan de estudios; ya que existen campus de conocimiento 

H Proyecto del pl..n de estudios de la Lic. en Pcday:ogfa. ocrubr-c 1983. p.34. 
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insuficientemente atendid~s. Es por ello que si bien es cierto que tradicionalmente el 
pedagogo no contaba con la fonnación teórico metodológica necesaria para realizar tareas 
de investigación. en el presente es indispensable íonnarlo en este campo para que 
incursione exitosamente. 

Es fundan1cnt.:il revnlorar las asignaturas que perniitan al estudiante conocer su profesión 
~or n1edio Je la práctica concreta de la rnisn1a 1nunera. la carrera opere sobre la realidad 
educativa. cultural y social que rodea a la institución; a la vez que. apoyar el ser-vicio social 
:.# que el alumno egrese con un cierto dominio tle su pr-ofesión; fundamentado en u.na linea 
~eonco metodológica. para que concretice los conceptos y se obtenga una visión de la 
!"Calidad y no se diluya en el n1cnü de po<oturas teóricas que siguen generando la esterilidad 
en la formación en Investigación Educativa. 

La experiencia lograda en 1\catlán indica: 

- Dividir los planes de estudios en un ciclo bósico y w1 ciclo superior de preespccialización. 
pcnnite dar flexibilidad y diversificación a la carrera~ de fonna que los egresados son más 
eficientes en su prócticn profesional y las posibilidades de trabajo aumentan. 

- Es fundamental incorporar asignaturas que pcnnitan ni estudiante conocer su profesión 
por medio de su práctica concreta misma. de manera que la carrera opere sobre la realidad 
educath.a. cullural y social y que el alumnado egrese con un cierto dominio de su profesión. 

- Es fundamental una constante evaluación del plan de estudios. 

- Es indispensable analizar por lo menos cada año los fundamentos que dieron lugar al plan 
de estudios vigente. 

- Es imponante que se implementen otras espc:cializ.aciones. 

Así como <oc requiere de una preparación básica en c:I estudiante a nivel teórico y practico. 
tambiCn es conveniente una formación que le permita concretizar su práctica~ sin llegar a 
ser muy especifica. Este proceso de conoc:in1icnto e investigación de la realidad propicia la 
confrontación entre la teoria y la práctica. el saber y el hacer. elementos que intervienen en 
una formación profesional. Lo anteriormente expuesto constituye la temática en la cual 
abordamos para el caso de Acatlán-. que conlleva a una reflexión de wia formación teórica 
personal que posibilite la construcción de conocimientos. para confonnar un pensanúento 
que garantice el pensar. reflexionar y criticar a un objeto de estudio determinado. El surtido 
de teorías que se proporciona al alu_rnno a lo largo de la carrera.. ca otro punto que se swna a 
la reflexión de este apartado; teorias que en la mayoría de las veces enfocan a otro tipo de 
realidad muy diferente a la nuestra. Teorías que no pertenecen no digamos ya a la realidad 
latinoamericana.. sino a Estados Unidos y Europa. teorías que no dan cuenta del fenómeno 
educativo mexicano. 
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Se hace patente que no se esta en contra de que se presenten estas teorías. porque las abren 
el campo de con~imiento. nos revelamos al hecho de que se estudien en una fonna ::.islada. 
dcscon1cxtuaJi7.adi1 de la realidad mc:icicnna y sin ningún cspiritu de critica que conlleva ::1 Ja 
no aprehensión de Wla posición propia. 

Aunque en Acatlán se Je ha ,,,.-enido dando a Ja investigación educativa un papel 
trascendente podemos decir que esta supeditada a que no se asume una rcoria de Ja realidad 
que implique su transfom1ación. Esto cs. Ja práctica educativa nacional requiere de 
explicación y comprensión (teorización para descubrir su esencia) para su transformación. 
Esta teoriz.ación. solo puede darse a través de la fonnación para tal efecto; tocando a la 
universidad dicha taren de forn1ación de investigadores. Por eso Ju fonnadón del pedagogo 
en el jrca de investigación educativa dentro de la ENEP Acatlán debe de considerarse como 
una de sus prcespec1alizaciones. dado que consideramos que debe ser lU1 punto de apoyo a 
la rcali;r..ación de sus practicas y no como un campo propio. Sin embargo. habria que 
analizar las condiciones en que se desarrollaría dicha preespccialización; por principio cabe 
scr'l:alar a las materias que estructurarian e"ita área de formación dentro del plan de estudios: 
Fundamentos de Epistemologia. ~fetodología de las Ciencias SociaJcs J y IJ. Estadística. y 
Taller de lnvestiga ... ·1Vn Educativa. 

Por otro lado. podemos destacar en la fom1ación investigadora del pedagogo la influencia 
direc1a del docente y su apreciación sobre mCtodos a seguir: percibidos en la mayoría de los 
casos como recetas. y en su panicular punto de vist.a. De está manera se conduce al alUtnno 
a lUla desubicación epislemoJógica que Je impide en un primer momenlo acercarse al 
.:ampo de Ja investigación educativa~ y por el otro. la falta de elementos teórico
rnetodológicos para abordar y constn..iir cJ conocimiento con elementos acordes con sus 
necesidades. Por consiguiente. cabe resaltar que el .. plan de estudio·· de la carrera de 
Pedagogia que se imparte en '°\catlán carece de ejes que promuevan lUla formación para la 
in'\.estigación educath·a: en la taha de bases teórico-metodológicas. Con relación a cómo se 
pueden conocer las cosas que e:icisten y cómo se justifican las pretensiones de un 
conoc1micnto . ..:ueslionando la realidad del pensamiento. en concordancia con un objeto 
deterr11inado. 

Esto resulta Wla seria contradicción. pues se hace necesario la formación de investigadores 
debido a las demandas sociales. ésta carece de elementos que le pcnniran afrontarlas. aún 
más se reduce su importancia al omitir esta área de fonnación ya no como primordial 
dentro de la carrera. sino al no contemplarla como una preespecialización, quedando aún 
más en desventaja. por abordarla a partir del interés de al8WJo• docentes que la trabajan con 
Jos estudiantes de la carrera; logrando avances significativos más no suficientes para dar 
cuenta de la problcm•tica educativa que vive nuestro país. y de su fonnación como fonna 
de comprender su quehacer. 

2.1..3. - E.N.E.P. Arasóa. 

La ENEP Aragón es creada el 23 de septiembre de 1975 e inició sus labores el 19 de enero 
de 1976. instituyéndose Ja canera de Pedagogía como una de las trece opciones 
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proCesionalcs que actunlmente inrpartc c.sra ii1s1i1udón. retomando el plan de esrudios de la 
Facultad tk Filosotia y Letras de la UNA~f. 

Cu.a.ndo se fundó la E:-..:EP Aragón se le ubi.:ó cc>mo parte del proyecto de ampliación. 
Jescentrali;.~..:100 y retOm1a universitaria. Con dicho proyecto •'ic dijo- se iniciaba un 
proceso de rnodemi;.ac1on y de carnbios univer.!>it.-.no.o¡ 1cn<lientes a elevar los niveles de 
eliciencia -..· caJid.aJ académi.:a de Jos estudiantes; en esa inten.:ion . ._e difundió a nivel de 
discurso ~:1 translOmmción y un proceso de .:an1bios curriculares. En c.'ite conrexro Csra 
lnstitucion se incorporo a Ja intendonaliJad polirico-ac;1dCnuca de principios de los años 
70's. 

Con Ja moderni;a.:ion. el discuro¡o insritucional puso enfas1s en Ja formación de 
profCsionJles .,;ons1cntes ~ cun1prun1et1do!> con Ja rcaJid .. ,d <>oc1.-.I. RcsuJró que en ese mismo 
momento. el discurso manifestó contradicciones JJ llevarse aJ plano de Ja ejecucjón. En el 
caso espec1tico úcJ plantel Aragón se adoptó. s;IJvo algunas adecuaciones, el mismo plan de 
estudios de pedagogia 4ue se desarroJJabu a Ja focha en Ciudad Universiraria. La 
conrradiccicln ...:unsistió en que por un lado !>e hablaha de elevar la calidad. y por otro se 
tt.•producían prácticas a Jas que supuestamente '>C trató c..k superar. este es el caso del plan 
de estudios. 

La difCrencia que e.'l(Jstia en ....\ragón fue que las rnatcrio1s optat1vo1s en el plan de estudios de 
C:.V . .:orno pedagogta e:-<pcrimenral de :'o. y 60. serncstte y econom1a del 7o. semestre eran 
obligatorias en el plan de estudios de Ja ENEP-r\ragon. 

Durante 5 arlas se llevó a la práctica este plan de estudios para la Lic. en Pedagogía de Ja 
ENEP-.·\ragon. sin que se preocuparan por in-..·estig:ar si el curnculum cubria las 
necesidades de Jos estudiantes y Jos requenmientos de Jos e~resados de Jos estudiantes y Jos 
requerimientos Je los egresados que son Jos que se iban a insenar en Ja sociedad como 
pedagogos. · 

.-\1 ohsc:M. ar .Jerenidamentc el plan di:! estudios. se encontró que no con tenia una linea 
teórica que lo fundasnentara; pues se presentaban conrradicciones entre los contenidos ya 
que Jos prof"esores Jos abordaban desde su visión teórica sin tomar en cuenta su relación con 
otras marcrias. La aplicación del plan de estudios carecía de una fWldamentación teórico
metodoJógica. definida y estructurada de acuerdo a las necesidades de los estudianres. 
Ademas. Jos contenidos epistemológicos y metodológicos y de investigación aparecían en 
Jos dos ültimos semest~s de la carrera. Jo que resultaba inconveniente, ya que no había 
ricmpo para Ja compn:nsión. manejo y aplicación de dichos elementos (Anexo 15). 

Debido a las fallas que presentaba el plan de estudios de C.U. impuesto en Aragón en I 976. 
sobre todo en cuanto a coordinación e integración entre las distintas marcrias se 
implementó a partir de julio de J 98 J. Ja organización a travCs del tipo matricial de las 
ENEP's. 

Esta orsanización está conronnada por eJ Departamento de Educación y .Seminarios. Ja 
Coordinación.. Ja Secretaria TCcnica. la JeCatu.ra de Sección y los responsables de Jas cinco 
átéu que comprenden la carrera. y que son: 



• psicopcdasogia. 
• didácticu y organi7..llción • 
• investigución educativu. 
• histónco--tilosófica. y 
• Sociopcda~..:>gia. 

Se daboró un nuevo plan dC' estudios que se basa C'n eJ disC"t\o curricular depanamC"ntal que 
intentaba dar una n1ayor integración al conodmiento. ya que se reúnen en las áreas aqueUas 
materias que se rclacionnn de acuerdo n los contenidos 1nanejados C'O ellas. 

Para nuestro caso en específico el área de investigación comprende cinco materias que son: 
iniciación a Ja investigaciOn pedagógica. estadistica aplicada a In educación. pedagogía 
e.~perimenlal. teoria y práctica de Ja invesugación sociopcdagógica y taller de 
in\.estis.:ación. ··En esta área se estudia los tUndarnentos cientiticos del conocimiento. así 
como J°ii introduc.:ión a las diferente.,; teorías del conocirniento despucs se pasa aJ proceso 
Je in" estigm.:ión científica y reflexiones b.iisicas sobre los elenientos epistemológicos y 
metodológicos en Ja investigacion de las ciencias sociales·•.:<.1. ,.\demás se llevan a cabo 
analisis estadisticos y posterionnerue. <>e ensenan las dif"erentcs corrientes metodológicas de 
la in\.·cstigación y se proporcionan Jos elementos teóricos y metodológicos para Ju 
elaboración de un proyecto de investigación. I"odo esto con Ja finalidad de que el estudianre 
elabore en eJ taller de investigación el proyecto de lcsis. 

··Es de notar. que tocW.s las matenas del curricuJum de pedagogía carecen de un marco 
rctCrcnc1aJ que mdiquc la linea teUnco·mctodológ1ca a seguir. sin emt'targo, en el arca de 
investigación el marco de ref"erenc1a se esta ..::ontOnnando de manera conslantc para 
c-sclareccr .!~~ fundamentos tconco-mctodológicos a seguir en el Jesarrollo de sus 
procramas 

Una. crtr1ca que se Je puede hacer .11 JJUste que se lle:" o a cabo en el plan de estudios ;JJ 
f.!'Stn,cturarJo por jrc¡1s es que no se rnaneJÓ un .:an1bio interno en el contenido de las 
materias. la supuesta 'l.·inculación que se debia dar entre Jos docentes de una misma área 
para la conf"onnación de merodologias de trabajo no se ha realizado y el lrabajo se ha 
generado en f"orma individual y hasta contradicroria en la f"orrnación de Jos estudiantes. 

EJ plan de estudios vigente. esta construido a partir de a.sipaturas. Pos1erionncnte se 
integran las marerias en áreas de conocimienlo. con el fin de garantizar ciena racionalidad 
dentro del plan. Las 58 materias se cursan normalmente. en 8 semestres. en algunos se 
estudian 6 materias, en otros 7. y al hacer un accrcam.iento al curriculwn nos podemos dar 
cuenta de que no conrienc ejes conceptuales o problemáricas que promuevan una línea de 

Z9 -e,.:penencia de un tnribajo curricular en el Jesemper'lo académ..ic:o caJTera de Pedagogía ENEP~ARAGON. 
en Un.ivenidades Anu.ario 19086. u.o.u.A.L. MÉ.."'CICO 1987, P.J9S. 
'° Diaz Baniga. Angel. Propuesta Curricular para la Lic:enciarura en Pedagogía de la ENEP Aragón. México. 
198& P.85. 
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formación en investigación. lo que hace que lns nulterias de un mismo semestre estén 
aisladas unas de otras. 

En lo que respecta a la investignción. es de notar que en el plan de estudios vigenle, en In 
descripción de la licenciatura dice. que ésrn persigue. entre otras cosas: ••investigación de 
Jos tCnón1cnos que intervienen er. el proceso complejo de Ja educacibnºº. Por otra pane, Ja 
investigación no ~e menciona ni ..:n Jos objeti"'os, ni en el perfil profesional de la Lic. en 
Pedagogía. La investignción constituye una de las actividades que el pedagogo puede 
desarrollar. pero aquí el cuesti•>namiento ¿cómo puede llevarla a cabo si no tiene 
esln.Jcturados los contenidos que permitan hacerlo':' 

Concepción Barrón y Angel Díaz Barriga encontraron que el plan de estudios carece de ejes 
que promuevan la f0nuaci6n para Ja inves1igación. Así mismo. éste no contiene las bases 
epistemológicas c..¡ue c,__pliquen cómo se pueden conocer las cosas y cómo se justifican las 
prc1ensiones del conocirn ien10 cuestionando Ja verdad del pcnsam iento. 

Es de notar. que a par1ir de los esludios reali;r_ndos por Oíaz y Barrón, se encontró que eJ 
área de invesligación~ era la segWlda en tener demanda de contenidos que el plan de 
estudios no preve. Por este motivo. Jos estudiantes pedían seminarios de tesis y mayor 
investigaci6n pedagógica. Sin embargo, los autores piensan que si no se resuelven Jos 
problemas de una formación conceptuaJ es inúlil impartir cursos que enseñen a investigar. 
Dicen Concepción Barrón y Angel Oiaz que ... ··EJ divorcio teórico-metodológico que ~to 
docentes como alumnos hacen en el plano de la investigación queda confirmado al 
desconocer que un objeto de estudio se construye en un diálogo entre el sujeto y la realidad 
social. enlendida Csta Ultima como un todo estructurado y dialéctico en el cual puede ser 
comprendido cualquier hccho 11

• 

De est.a manera se conduce al alumno a una dcsubicación epistemológica que Je impide en 
un momento dado detemtinar el r.:arnino a seguir para llevar a cabo una investigación que Je 
de cuenta de su rcaJidad. De esto se denva Ja falta de elementos teóricos-metodológicos 
para abordar y construir el conocimiento con elementos acordes con sus necesidades y no 
llevar a cabo Ja simple repetición de elementos aislados. Por consiguiente. cabe resaltar que 
.. el plan de estudios de Ja carrera carece de ejes que promueven una formación para Ja 
investigación manifestándose en Ja falta de bases epistemológicas en relación a cómo se 
pueden conocer las cosas que existen y cómo se justifican las p~ensiones de 
conocimiento. cuestionando Ja realidad del pensamiento; en cuanto a su concordancia con 
un objeto deterrninado .. 32 

La experiencia en Aragón nos indica: 

Las experiencias ya están producidas. al no retomarlas pan su continuidad perderían su 
potencialidad de apoyo para Ja construcción del perfil del pedagogo. porque Jo 
observado en ellos a partir de Ja movili.zación de los esquemas referenciales; podrían 

JI lbidcm. 
n B#Téln. Concepción: -e1 CWTÍculo de Pedagogla-. En cuadernos de Fonnación Docente. ANUIES, 1989, 
pp.2$·82. 
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aponar enser'lan7...as y rcfcrenlcs para incorporarse a algunas de las tareas que el área liene 
comprometidas. Por otra panc la evaluación del proyeclo podría orientarse hacia fa 
fonnación que a futuro contribuiría a la concreti7..ación de las poJhicas y programas de 
investigación. 

En Aragón se han realizado intentos denrro de Ja fonnación profesional del pedagogo en el 
.ir<-a de in .... estiw;ación. prueba de ellos son los proyeclos de 1aJJeres de investigación que se 
llevan a cabo con sus estudiantes y egresados. Jos talleres se abrieron como espacios de 
co:istrucción y producción de conocimicn1os; pura que fueran Jos sujetos panicipan1es 
quienes construyeran su propio objeto de investigación. donde Cste fuera la posibilidad de 
una relación no disociada entre el sujeto-objeto. y 

Producción de conocimientos. que a travCs de un proceso diera cuenta de la realidad 
objetiva de Ja pnictica educativa. 

Sin embar~o. Olra razón para considerar las políticas de investigación fue Ja propia 
denominación de .. pro)'C:Ctos"" que: asumió la experiencia. Al respecto hay que decir que 
hacia ello se tendió. no podrían ser proyecto hasta tanto no se evaluara y analizara Jos 
resultados desde el punto de vista cuanritativo. pero sobre todo de los aspectos cualirath,.os 
en referencia a lo construido por los participantes. a los aprendizajes obtenidos. a los 
obstáculos enfrentados. a la problemadz..ación que ahi se hizo emerger. 

lnstilucionalmente los talleres podrian significar experiencias didácticas que sirvan de 
base. si son analizadas y evaluadas para la proyección de la practica de la investigación 
educativa. 

- La escasa formación para la investigación de los participantes. resultado de un proceso de 
tOnnación que durante la carTCra no los vinculo del todo a casos reales de prácticas 
educativas. y que al enfrentarse a una tesis repercute de manera significativa en el manejo 
de contenidos y de elementos conceptuales para manejar la infbnnación. más sin embargo. 
lo rescalable de estos callercs. son las lesis logradas hasta el momento, que quizá disten 
mucho de ser ejemplos pulidos de in'l.estigación educativa; pero sin embargo para los 
gnipos taller. son logros considerables. 

Finalmenle podemos decir que. • pesar de que en la ENEP-Arasón se sigue llevando a cabo 
estudios e investipciones M>brc el curricufwn viaen1e. no 9C ha podido realizar Ja 
transfbnnación del plan de estudios. 

%.1.4. - FHMl .. d de F-11• y 1.At,..o 

El plan de estudios de Ja carren. de Pedagogía que iniparte Ja FacuJtad de Filosofía y Letras 
de Ciudad Universitaria tiene 38 materias obligatorias. I 6 oplativas a escoger a partir del 
quinto semestre. el total de 54 materias 9C cursan en 8 semestres. y equivalen a un lotaJ de 
224 créditos. 
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El primero y segundo semestre constan de 6 materias obligatoriu!j. el tercero y cuano de 7. 
del quinto al So. se llevan 3 materias obligalorias y cwuro optativas a escoger de Wla lista 
de 14 o J 5 materias en cada semestre. 

En nueslra opinión. en el plan de estudios se conf"orman diferentes áreas, para la intención 
de este capítulo nos ren1itiren1os a la invesligac..:iün que cornprendc cuatro n1atcrias 
obligatorias Jos cuatro primeros semestres y 8 materias optativas. rcpanidas en Jos cuutro 
Ultimas ~mestrcs. 

Haciendo una reflexión podernos ver que existen muchas ma1eri;1s Je carácter optati\.'o que 
no siguen forzo§Jlmcnte un arca de especialinición. Si eJ estudiante no tiene una idea de 
como escoger congruentemente las malcrias. al finalizar la carrera probablemente, lendrá 
conocimientos supcrticiales y aislados. Pero no poc.Jrá prof"undizar cJ W1 determinado 
aspecto de Ja pcdagogia. 

Este plan de estudios está principalmente centrado en la psicologia. que es el área que más 
materias tiene. le siguen Ja investigación y la filosofia, ~on u11 poco ruenos Je la mitad de 
materias. 

Nos llama la atención el hecho de que metodología. práctka de la investigación 
pedagógica. bibliografia y documental, y Jos talleres de investigación pedagogia J y U son 
optativas. 

En este cap1ruJo. a travCs de su.s distintos apanados rcsei1amos, de mW1era breve, el 
desarrollo de Jos planes de estudio vigentes de las tres w11dades de Ja lI'.'íAM que ofrecen la 
.:arrera Je Pedagogia intentando si existen o no elementos que permitan dar al pedagogo 
una fonn.'.lción en investig.'.lción. ¡o..;os acercamos y retlexionamos cada uno de ellos con eJ 
objeto de encontr;ir estos elementos. Entre fas más ímponantes podemos mencionar que 
hay una m;iyor cantidad de materias optativas en C. U y Aragón. mientras: tanto que en 
Acathin. los aJwnnos tü:nen Ja posibilidad de escoger muy pocas materias. ya que la gran 
mayoria son de carácter obligatorio. 

Además que en e.u y Araaón no se contempla W1& p~especialización durante l• carrera. 
mientras que en AcatJán hast.m 1991 existían ~· cspeciaJiz.cionea que son. 
Psicopedagogia.. PIM'leación y Administración Educariva y Educación Permanente. Otra 
dffcrencia importarue es que eJ Plan de estudios de AcatJán ésta organizado por medio de 
ejes venicales imperfectos mienb'aS que en e.u y Araaón. las materia se presentan 
aisladas. 

Los Talleres de investigAción en las tres Instituciones son optativos. Sin embargo en Ja 
ENEP Aragón y Ja Facultad de Filosofia y Letras Ja t"onnación en lnvestipción Jos 
estudiantes la adquieren únicamente en Ja materia de Iniciación a la Investigación 
Pedagógica. 
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Finulrnente. "emos que aunque existen rnatcrius que van diri~idns a la investigación. en lns 
tres unidades se nmnitiesta unu ausencia de unu estructuración teórica metodológica en 
investigación. 

No podcn1os negar que dentro de los distintos campus que ofrecen la carrera de pedagogía 
existen elementos para In fom1ación en invcs1ignción cducaliva; pero aparecen aislado-.. 
descontcxtuali.1'..ados Jcntro de los planes de estudio y del perfil profosional. Se hace 
necesario rescatarlos pnrn fundamentarlo .. ..:un hase en posturas teór1co-1netodológicas 
:1cordes a las necesidades. 4ue penn1tan en pnnter instancia una postura sobre la cual se 
abordara la 1n\.:estignc1on educativa dentro de la UNA~f y en segundo la confom1aciOn de 
un arca de fonnac1ón de precspc11..:ialiJ'o1c11··n. O hien que se ubiquen en Jos diferentes 
!>Cntestres. as1gna1urns que vayan dc,dc el acercnnliento. manejo de conceptos. 
con1prcnsión y conceptualización en una s.ola linea teódco-rnetodológica. que permita al 
estudiante. tener una visión de la realidad 4uc le ofre7.ca comprender su formación y 
confrontarla con las asignaturas de Fonnaciún y Práctica Profesional que se imparte en 
1oc.Jos los campus fuunque con ditercn1es no111hrc .. 1 . ..¡ue le pcnnitan en un futuro enriquecer 
su prá1.:tica profesional. 

Dentro de la UNAM se hace necesario rescatar la línea de investigación educativa dentro de 
la carrera de pcdagogia. Esta tendni. que fundamentarse mediante la confbnnación de un 
marco teorico-metodológico que permita hacerse de una postura que posibilite al 
estudiante; contTontarse con la formación que recahc y en un futuro con la práctica que 
lleve a cabo. Para ello. con hnse en la reflexión es necesario rcoq;ani.L.ar los planes de 
estudio ya que dentro de estos existen matenas 4ue podrían confomtar está área de acuerdo 
con sus objetivos: sus metas y a una postura propia. Asi encontrnmos. que en la Facultad de 
Filosotia y Letras se consideran como materias bas1cas. ln\."cstigacron. Teona Pedagógica. 
Epistemolog1a. !\.fetodología y Didáctica. En la ENEP-Aragón son basicas. Investigación. 
Tcona Pedagógica. Psicofog1a. Didáctica y So11..:iolog.1a. :\ficntras que en la ENEP-Acatloin 
son: Teona Pedagógica. Histor1a de l.1 Educación. Didfl...:11ca. Psicología de la infancia. 
PsicoloL?i;t Educat1\.a. Educai.:1ón de Adultos. Plancac1ón '" administración Educativa. 
Evaluac-1ón y Dc~arrollo Curncular. :'>.lc!'todolog.ia de las ¿·.s. Taller de lnvesugacíón 
Educativa. Fomla..::ión )' Prái.:tica Profcs.1unal y los Sernmarios de Prccspecializ.ación. 

Con base en lo expuesto observamos que existen elementos para la confonnación del área 
de Investigación dentro de la carrera de Pedagogía que imparte la UNAM. Ahora bien un 
efecto de esta ausencia en Ja confonnación del área de Investigación dentro de los Planes de 
Estudio de los diferentes campus que ofrecen la carrera .es la falta de ••ejes estructurales•• y 
·•nUcleos de problemas". que pennitan articular. vertebrar y dar sentido a dicha 
conformación. Las categorías estructurales de W1 pensamiento critico (las que darían una 
fonnación epistemológica) no son consideradas. o en todo caso se pierden en medio de WUl 
multitud de infonnación que pone en W1 plano de igualdad elementos de W1 distinto valor. 
De esa manera. los planes de estudio de Jos diferentes campus ofrecerían a la carrera 
elementos fundamentados en el área de investigación con esto se pretende que en Ja 
fonnación se genere un pensamiento autónomo (construcción de conceptos). para que el 
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suje10 sea crítico con In posibilidad de visuali7..nr problemas; constnair pl"eguntns odginalcs 
sobre saberes particulares y generales. l"etomnndo a Uachelard podemos decir que nada es 
espontáneo. nada es dado todo se construye. 

Pnrtin1os de la consideración que ..... La Lic. en Pedagogia liene entre sus objclivo'.'> 
centrales, en f(lnnar proíesionistas c;wpnces de incidir en la resolución de los problcn1as 
educativos que suponen la adquisición de conocimientos y habilidades en diversas ñreas de 
13 teoría social, con un enfoque interdisciplinario que pennita comprender y transformar 
los procesos educativos y que sirvan de entrada al campo de la Investigación Educa1iva. En 
ésta fonnación se hace necesario el e•audio histól"ico y con1ernporaneo de nuestro país y de 
.-\n1er1ca Latina. por n1edio de: esto el pedagogo adquinrá C'lernc:nto?> para el análisis Je: los 
sisternas educativos en ~léxico ven Lat111oa1ncric;1; su relación con otros hechos( culturales. 
polilicos y c:conónlicos J y sus ~rspcctivas para el futuro .. oJ' 

Con base en estas consideraciones es que se deben redefinir las asignaturas de: filosofia, 
historia y Estudios Latinoamericanos. siendo necesaria lo adquisición de un acervo teórico
metodológko c:n lo que .t lenguaje compete que c:nrique7ca y de mayor consistencia al 
desarrollo profesion•li del pedagogo. So se trata de cursar rnatenas adicionales. sino de 
conocimiento'> ..:¡uc consideramos inc..Jispen!>•lbles en el perfil de inves1i~ación educativa del 
pedagogo; estas puc:Jen ser cursadas como matenas op1at1v~ ya que hacemos hincapié en 
<..1ue el campo de la 1.E debe ser un espacio de fomlación y punto de apoyo en la práctica 
profesional y no como sustantiva de estos procesos. 

Por otro lado el perfil de egreso de los distintos campus son los silo!;Uientes: en Acatlán al 
c=studiante se le brindan clemc:mos básicos para comprender la realidad social que le ,.odea y 
Jos elementos teórico mc=todológicos que Jo introducen al campo de la investigación 
pedagóg:ica··-1

""' 

El perfil de egreso para Al"agon ..... cstara capacitado para planear. prog.ranu1r. supervisar y 
controlar las actividades de fonnac1on pc=dago~ica. El pl"ofcsio.:mista en Pc:dago~ia podra 
desarrollal" las s1g:u1.:ntcs .J.ct1'\.idac..Jcs: 

• Elaboración de planes y programas de estudio. in .. estigación y c=laboración de técnicas de 
ensei\anza, diseño y realización y elabornción de planes pedagógicos de f"ornlación y 
capacitación de personal académico. 

- Investigación de los fenómenos que intervienen en el proceso complejo de la educaciónº. 
Ahora bien dentro de Filos.afia y letras el perfil de egreso es el siguiente ... "EI pedagogo es 
el profesionista que con una sólida fonnación humanistica y sociológica analiza el contexto 
social económico. político y cultural en que se encuentra la educación nacional. así como 
sus ñmdamentos filosóficos y politicos para la solución de los problemas que ella entraila.35 

n UNAM. Guia de Carreras. Ltc. en Pedagogía. l 9HS, pp.62. 
u UNAM. Plan de EstuWos de la Lic. en Pegagogia., Acatl.in. 1990, pp.17. 
u UNAM. Guia de Carreras. Lic. e:n Pedagogía. 1992. pp.443. 
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Con base en lo e"CpueslO se hnce necesario la redefinición d1.·I perfil del egreso de las 
diferentes unidades ya que es necesario definir t-u1jo qué perspc(,;tiva tcori(.:<>-metodológica 
c~resarár1 los estudiantes y bajo que eleinentos de investigación: para que de esa manera. se 
de cuenta de las capacidades que caJn cainpus dci.c.;1 f1._-..rnmr. 

La practica eJucativn Jel actual Plnn de Estudio"' de la Lic. en Pcda~ogía refleja un proce·•o 
educauvo ~oco cohcrcn1e en cuanto no e'i~te un.a funda111entación definida de abordar <• Ja 
l·E. ello nccesarian1cntc influye en la for1n~1cion Je los alurnno~ de dicha can-era; corno )a 
hemos hecho mención a lo largo de la presente reflexión la 1.E debe ser un punto de apo:.o 
en la fom1ación teórica·n1ctodológica del alurnno. ai.1 como a la re.;1Ji...-.. ación de su práctica y 
no como can1po de acciOn propian1ente dicho. Antt: ei.to. una de las tarea,. dentro de los tres 
campus que ofrece Ja. carrera de pcd.agngia. es lle~ar a la contOnnación Je un rnarco de 
retC-rencia que define cJotrantente Ja lutea teont:1..1 n1cto<l0Jóµica ~• '>eguir dentro del proceso 
de cnser1an.7 ... :I aprem.JiLaJe de la l.E. Para su construcción se hace nece!'ario destacar dos 
consideraciones: primcrarnentc: y para llegar a la construcc1Un del marco de retCrencia 
habrá que realizar un analisis rninucil>so del curriculun1 de la carrera que ofrecen los tres 
campus. tomando en cuenta Jos requerirnientos sociales. la org.uti7.;1ción Je lo'l. contenidos. 
la metodl..',lo~ia a ejecutar. Ja relación maestro-alumno. tanto del aprendi7_..ajc con10 del 
propio ..::urnculunt; sin Jejar de tornar en ~uenta Jus rcquerirnienlo~ institucionales que: 
..:onri."lmlan el perfil de e~es1on .Je las difererues unidades. Es necesario también. una 
fund~1n1c:ntac1011 teorica clara que defina Jos conceptos que "an J >er utili...-.ados en la 
contOnnac1ón del marco de referencia de J.E. De que no ser .is1, se caena c:n 
contrad1c:ciones entre el manejo de diferentes teonas en las que cada una de eJJas postula 
desde su ..-isión del mundo la realidad. un concc:plo de aprendi7...njc. de teoria-prai.::tica y 
desde la misma relación entre ..tmbos. de procesos de investigación y de práctica 
profC-sional. :-.;'o se trata de abordar la cnsenarv..a de la l.E. en Ja mera acumulación de 
c:onoc1miemos. sino en Ja construcción de estos. a través de una teoria que ligada a la 
prac-tica ...tara ..:ucnla de Wl3 visión totali7..adora del mundo y por Jo tanto comprensible en 
. .;us dcn1cntos. El proceso de 1t1'\.estigac16n en las Ciencias SlXiales y de acuerdo a ello: 
dicho proceso no puede reducirse .1 la aplicac1on de un rnctodo como un1ca ..-ia para acceder 
al con•-.c1n1iento. pues -..e e~t.irt.i utili..-ando a la h .. ·oria con10 un elemento estalko y ..-ac10 
dentro del proceso de inve~t1g:ac1ón. 

Asi mismo. se destaca la necesidad de buscar una concepción de l.E. como proceso que se 
constn.iye. en donde el estud.io epistemológico de la l.E; no es un estudio neutro. aséptico. 
ausente: de compromisos teóricos•• ... puesto que toda teoría del conocimiento se basa en 
una detenninada teoria de Ja reaJidad y presupone cierta concepción de la realidad 
misma .. ••·

1
" 

La ensci\anza de la I.E. que se desarrolle. deberá responder a principios epistemológicos y 
metodológicos de acuerdo a una posición teórica,. es decir. a WJJI visión del mundo. de la 
realidad y en Ja cuaJ. explicita o implícitamente se maneja el aspecto ideológico que dicha 
posición confiere. 

,. Kosik.., KareL op.cit. 



Una \.'ez que hc1nos 1nrcntado acercarnos a Ja fundamentación del marco de referencia para 
la rOnnación en LE. de los estudiantes de .:arrera de pcdi1gogia es necesario hacer las 
.;;1guicnrcs rerlcx1ones: 

- EJ marco de referencia tiene con10 rncta dar Jos linearriientos teóricos metodolós.;::1i.:o,. de 
acuerdo a diversas corrientes de inve!>tii..::ación. buscando la rcali7..ación de trnba1os de cone 
cienufico. -

- El rni.Ln;o de referencia pcnnitirá csrahlcccr .1 la 1nve<>ligación el car:ictcr comunicnüvo 
c.-nrre esta y las refacioncs del procc:-so de enserlanL..-i-aprendi7-'1jC. De ahí eJ árt:-a de 
in,.:estigación tendra que ser base rcóriC\•-rtlrto<loló~k~1 en la reali;~ción de Jos trJbajos cu 
las otras áreas. 

- Sola.mente en Ja rcaJi.7.ación de dicho ntarco se podrñ.n cc¡cfareccr Jos objetivos concretos 
4uc pc!rsiguc el oirC'a de in\.cstigac1ón y adc1n;1c¡ funrlarnent:1r Ja in1ponancia de ésta dentro 
del plan de estudios de la Lic. en pcd<'.lgogia. 

· Se trataría de lo!?l"ar así Ja vinculación horuonral tpor semestre entre progranias de 
trabajoJ y \.erticaJ (relación c.ªntre diferentes programas de una misma arca y entre 
programas de diferentes semesrn:"s) capaces de lograr una inregracion curricular. 

~ Se .::onsidera que la realización deJ marco de referencia esra inscrHa en los objetivos 
institucionales y profesionales de la carrera. 

Para lograr llegar a su construcción es neccsano anre todo hacer un análisis minucioso del 
plan de estudios de la carrern; tomando en cuenta; ,Jhjcu"os. contenidos. eJ mapa curricular. 
y Ja rcl.:tción que!' c:o<iste de estos con los re4uer1mienros sociales. Para poder configurar en el 
marco de referencia. el perfil curricular del <irea es necesario continuar trabajando .:on las 
concepciones. relacion teórica-práctica. apn:ndiz.ajc. proceso de invesuga..:1on y pr-actica 
profosional. que i..:on bOJse de la propucsra en la tUndamcnración de dicho marco. 

Otro proceso que no podemos relegar. es el vinculo con Ja practica profesional. Esta emerge 
de Ja institución escolar en su mayoría aislada del contexto social y en donde se Je ha dado 
mayor importancia en Jo general al predominio del aspecto tecnicista de Ja educación 
desvinculando del marco teórico epistemológico que Jo fu.ndamente. 

l:>esde nuestro punto de vista la práctica profesional se considera h.istórica.rnenre vinculada 
entre esa f"ormación y la estructura producriva ..... por lo tanto es necesario desarrollar 
alternativas de fomuición que presenten otro ripo de práctica. vinculada a Jas necesidades 
b!Uicas de lo. srupos mayoritarios ... " 37En este ripo de prácticas no se habla de un perfil de 
epesión.. sino de una pTáctica prof"esionaJ que se modifica constantemente de acuerdo a las 
necc8id9des 90Ciales y en donde la prácrica prof"csional. no se dará aislada del devenir 
histórico sociai. •ino que f"omtará pane integrante de ese devenir. 

17 Fucntea. M. oi.c. Educ:Kíón pública y .social. México hoy. Ed.. Siglo XXI p.:?64. 
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Hastn este 1nomento sólo se ha hablado de la formación que propicia el plnn de esrudios en 
el alun1no y no se hn considerndo el papel que juega el doccnlc al respecto. ya ~ue es el. u 
travCs de la interncción que estahlece con el alun1no. quien ejerce gran influencia en su 
fonnnción. Esro cs. que no podernos entender a In fOn11.11c1ún prufe~ional en una relación 
lineal de causa-cfecro ya que c"ístcn dcn1c11too;. que intervienen en la confurrnac10n <lcl 
ahunno. con10 Jo cs. e1Hre otros. el d(._)ceme. (!) cuul trae cousiJ.co lUla fonnación del :1lurnno • 
• t?>I cuino ejemplo .. el pro~:ran111 ' 1 es l:t 1nterpreta.;ion que cada rnacstru hace del contenido 
•111n1mo por cnsci'lar. de acuerdo con su propia fónnac1ón conccptu.'11 y su expencn..:1."J 
.. tocente ..... "". De ahi la nrces1dnd de incorporar a la planta docente de profesionales de la 
educación pr0c,;edente Je inst1tuc1one!'I. educat1\.as n1a.,; n:presentat1vas tales corno DIE. 
llA!\.1-Xochinliko. Cf-'Sl.: quC' a pan1r dc.- su pan1cul;u C'(perienc1<1 en el campo educati"o 
puedan seguir cnr1qucc1endo fao;; pcr .. p~,.-11.,,as en l.F. de los estudiantes de pedagogía. 

·\s1 corno cJ docente repercute en la fr"lnuac1on del alumno. este es influido por eJ plan de 
estudios. el cual de manera irnpli..:ita JC'temlina el papel que debe tener el maestro y Jos 
altunnos. quienes dctenninan las .:aractcnsticas del plan de estudios en el n1ornenlo de su 
implernentación. }ª <.¡Uc al igu.al quc los ptogranrns. cs oijust:JC:lt."l a las condiciones del grupo. 
puesto que ... ··Jas uecesidadcs Je fom1ación que surgen en el rnon1ento de la concepción 
difieren dc las que emanan del rnornento de Ja ejecución ..... ·Mcon eslo quiere decirse que 
pnra Ja planeac1on de un .Jctem11nado plan de c~tudios es necesana la panicipacion de 
dc..""JCcntes y alumnos ~a que son ellos Jos que reainlC~nte lo expenn1entan. En este caso la 
pan1c1pacion del estudiante es mu'.\< s1g.r11tic:.ati""· pues con base en efla: puede proponer 
alternativas concretas a Jos problemas que el mismo enfrenta. Junto con los profesores y las 
autoridades academicas. De est.-i manera. el estudiante puede pan1cipar en su tOnnación y 
ser responsable de Csta al tomar una actitud cntica y reflexiva. Es decir para cont'Ormar o 
modificar el plan de estudios puede haber una pnnicipac1on de cada sector. de acuerdo a las 
posibilidades que cada uno renga; esto pem1itirfa vincuJar Jos aspectoo; teoricos de la 
(nm1ac1on ert l.E. con ele1nento.;¡; practico.;. cabe agregar ~u.e ante las opiniones de los 
~llumnos 'iObre la carcm.:ia de una forn1.ac1ón que pcnnrta resoh.er problemas espc.;;1ficos en 
el ambito profesional del pedagogo. -.e prop ... mc- que ha:-a Wla panic1pac1ón t:into de las 
autond.ades acadén1icas. corno los profc~orcs '.\< ahunnos para planear aJtema11vas de 
soluciOn a Ja problemarica currJcular del plan de estudios en LE. en función de los ejes 
ccmraJes: la integración teórica-pr;ictica en la fonnación profesional de Jos alunmos en el 
campo de Ja LE; y establecer un equilibrio entre fom1ación especializada y una genernl. 
que pueda generar elementos suficientes para la resolución de problemas específicos a los 
que se enfrenta el alumno en su práctica profesional. 

Hasta aqui hemos presentado algunos aspectos de la problemática que se refiere a Ja 
formación conceptual. se ha hablado del plan de estudios; pero de hecho. estamos 
conscientes que el mismo no es la única limitante en la formación conceptual. sino que esta 
problemática también se encuentran inmersos docente y alumno. Jos primeros porque 
muchas veces reestn..acturan los contenidos de los programas en función de su formación. 

u Diaz B.aJTiga. Angel. PTopue5ta CW"Ticular para Ja Lic. en PcdagoLLfa de la ESEP Arugón. pp.JO::. 
l'" Dfaz Bamga. Angel. Ensayos 50bre Ja prob/ernáUf.;a cunic-ular. p . .:?9 . 
...., Vidar. N. Necesidades de fonnación profesional en la producción industrial (Tesis) p.32. 
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dejundo de Indo el enfoque pedagógico que debiera tener. propiciando con esta actitud 
cienn confusión teórica, de la que ya se hablo anterionnente. y los segWldos porque 
adolecen de algo que nosotros llam11n10!1; conciencia de responsabilidad académica; es decir. 
que a pesar de que se esta consiente de las dcficiendas y .. anomnlins .. en el proceso de 
cnsel"lanza-aprcndi7..ajc de la carTera. es altan1ente re\. dador que el estudiante de pedagog1a 
~e preocupe por todo n1enos por Ja .ildquisición de fwuJ~1n1en10~ rcúrkos que favorezcan 
algo tan esencinl en Jlucstra carTera. corno el concepto Je pedagogia; educación e 
investigación educativa. 

Detengámonos n reflexionar ¿quC significa fonnnr ~dagogos en la investigación:'. Por 
principio de cuentas eM conveniente delimitar el significado que se le asigna a Ja 
investigación. La entendemos corno una prrictka y actitud necesaria y de pennanen1e 
rctlc'.l(ión en tomo a lo que uno hace. andi\. idlktl o grupalrnentc. en su práctica eUucativa. 
Por eso Ja necesidad que aparezca en Ja reflexión que hacemos el análisis de la tOnnación 
tC"órica que brindan Jos planes de esludio sobre todo cuando reconocen el problema no con 
los fines inteleciualistas o academicistas. sino con una necesidad práctica para abordar 
cualquier problen1a educativo; surge de ahí el requisito de la construcdOn teórica como una 
estrategia que pudiera adop1arse en la carrera. no solo esporádicamen1c; sino como un 
proceso pcnnanente para fonnular diagnósticos de la realidad de nuestro quehacer 
cotidiano. de Jos procesos de cnserlanza-aprendi;...aje. para Je ahí onen1ar acciones a seguir. 
para evaluar 1an1bien el desenvolvintiento y resultados 4ue de ellas deriven. Desde este 
punto de vista retornrunos Ja problemtltica Je la estructurac1on del currículum. para 
preglUltarnos ¿en que forma el material brindado a Jos estudiantes y profesores nos pennite 
o nos limita para alcanzar wta fonnac1ón para la investigación educativa?. La formación 
conlleva un aJto costo social y debe ser pues mouvo de preocupación de superación del 
perfil del pedagogo que se está tbrrnando. Perfil que nos JJeve a entender el cómo y el para 
que se ·· :iprehende .. un como cimiento. como lo llegaron a dcsestrucrurar para su 
asinlilación. en que medida esa asimilación pennuió posibles transfonnac1ones del sujeto 
social. con10 sujeto social-profesional. y. qu¿ papel van a desempeñar ante la sociedad y 
ante nosotros mismos. En sintesis nue~tra pretensión no es dar una alternativa que de la 
noche a la mañana modifique substancialmente esra problemática. '>lno mas bien. despertar 
Ja inquietud. fortalecer esa conciencia de responsabilidad acadcmica de la que hemos hecho 
referencia. a la que consideramos como una de las muchas soluciones que existen en el 
contexto educativo para la adquisición del pensamiento autónomo. que conlleve a la 
fonnación para eJ pensamiento original. creativo y constructivo. 
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LA PRACTICA DEL PEDAGOGO • 

.J.1.- EL rn•rco insrirucion•I dr la prácriC"a dt.•f pt.•daJ:OJ.:o. 

El proceso de producción so-ciaJ del conocirnienro implica Ja necesidad de las mediaciones. 
La condición hun1at'la. al constituirse Je Ja narurnlez..a y el se social plantea la necesidad de 
considerar tales mediaciones. 

Ahora bien. la posibilidad para si Je la conciencia. como proceso en el marco de éstas 
mediaciones se constituye por Jo que denominamos f'orrnación. Previo a Csta. el hombre 
como conciencia en si, pcrrnanece más ligado a su condición biológica. con grandes 
limitaciones en su ~1ctuar social. Entendiendo la forrnación ~n un sentido amplio. no la 
rcfcrin1os exclusivamente a procesos escolarizados formales, aWlque reconocemos que es a 
travcs de ellos que se garantiza un cieno nivel de imegración. orientación y unificación de 
crirer1os. Por tbnnación nos referimos rambién a experiencias de "·ida y rrabajo. Esta 
interpn:1ac1ón. a la "ez que generadora de sentido. aparece como sU!.tcnto de la aprehensiOn 
de realidad y de la conceptwllización del mundo. 

La pnictica pedagógica. aUn dentro de Ja amplitud que se Je quiera dar a WJa definición 
eslricramente pedagógica. se nutre necesariamente de Jos apones de otros campos de 
conocimiento. y encuentra limites en cJ marco de una visión positiva que Je adjudique 
autonomia absoluta a la vez que Je imponga externamente mCtodos y rCcnicas propios del 
campo disciplinar y el discurso de las c1enc1as de la naturaleza. 

La cuestión ahora. después de los apones de Dilthey y Ricken para la delimitación de las 
ciencias del espiriru y las ciencias de Ja naturaleza en su estatuto epistemológico. no es 
planrear una problematiz.ación acerca de las dilerencias de mdodos sino de la especificidad 
Je su objeto. 

Es menester promo" er la fonnación de profesionales, en este caso de Jos que Jaboran en el 
ámbito de la educación con aho nivel de competencia profesional, en1endida Csta como Wla 
capacidad de lectura totalizadora. sustemada en una manejo serio de Ja teoría y Jos 
requerimientos metodológicos. catcgoriales y técnicas para rorta.Jcccr las aplicaciones 
prácticas de Ja instrumentación. Asi mismo. Connar a los profesionales de Ja educación 
como investigadores. tanto Jos que aswnan el rol docenre y de pJane..-:ión. como. quienes 
han de administrar instituciones educativas. Estos últimos con Ja posibilidad de que la 
Connación les apone elementos de Ja fWldamentación y WJa conducta explicativa
compn:nsiva de Jos procesos que ••adJninistrarl ... que posibilite Ja superación de pautas 
riaidas. cncuadnld.a5 exclusivamente en criterios de racionaJidad tecnobU10Crati1;a, a veces 
muy alej8dos de un concepto de razón aJ conocimiento. Todo esto es un rechazo dlit LUJ 

sujero que seriamente f'onnado. como filósofo e investigador y profesor. no puede pennitir 
pasivamente que se elimine la reflexión; y que como hombre piensa ademas en las 
repercusiones sociales y culturales de las innovaciones acríticas. 

S7 



Para tal efecto se citan dos concepciones curriculures de rnayor discusión al interior de las 
instituciones de educa..:1ón .<•upcrior: J;1 concepciún curricular que se su.sienta en la teona 
de funcionalidad tecnka de la educación. y la concepción que tiene como fUndamento Ja 
teoriu social sociupolít1ca de la educación. La prinu:-ra. retnrtM la premisa central de la 
teona de la fw1cionalidad tecnica. la cual sostiene 4ue el papel principal del .si:!>tcmil 
cducauvo es el de servir de nu~canbrno social de ~1cun1ul;:1ción y trnnsn11sión del 
..:onocimiento c1entitico y tc..:nulúgico funcional a J • .,.s necesidades de l.1 producción."'' Segun 
este plantcan11ento la rclacion entre la educación y el s1sten1.a cducati..-o es de naturaleza 
tecnica. por lo 4ue los rines de la cdm..:ac1ón han de corresponder directamente a los 
requisitos de fom1ac1ón que el n1ercado exi~c. El perfil profesional <0c entiende como la 
.Jctinic10n de lo q11e h.a de :-.er logrado en un pro...::cso coni:retn de ensen.an7 ... '1-aprendi7aje. es 
Jecir. determinar l.1 fOmu1ción tcnn1naJ que ha de tener el c~resado de una carrera; en este 
discurso la noc1on de ..:arrern es entendida corno el conjunto de estudios que realiza durante 
un periodo detcrnunado y que habiJitan al e~rcsadn para e1erccr una ocupación especifica. 
Esta nocirin va c:stara implícita en Jos planes de estudio que se clabc.nan a partir de ésta 
concepción. 

En oposición a c!<0ta concepción curricular. <;e ha desarrollado otra que se tUndamcnta en los 
planrearn1cntos d<.· la teor1;1 soc1opolit1ca de la cdu..:aciún: se const1tu!oe con las aportaciones 
de la !>OC1olog1a .Je la educación. Ja soc1olog1a del trabajo y la histona del desarrollo 
acadcnuco. Se caracteriza en &cncrnl por la utilizaciún de categorias de analisis ma_r,cistas a 
las relaciones en el sistema educativo. y por el analisis histórico 4ue hacen de las mismas. 
Establece como premisa central que las relaciones entre el sistema educativo y el 
productl'l.o son la exprcs1on del proceso h1storico de confron1ac1ón entre los dueños de los 
rnedios Je producc1on y quienes 'ie "en obligados a ..-endcrles su fuerza laboral en el 
mercado de trabajo.".! La nocion de profesión es entendida como el conjunto de capacidades 
innatas ~ adqurnd.'.!.s dentro de un campo ocupacional~ 1 Para ct"Cctu.."'l.T esra reflexión se 
propone la noción de practica profesional como ..:ategona central. Toda vez que esta 
pennita articular la noción histónco social identificando así. no sólo las pr.icticas 
dominantes de una profes ion que al ser utili;.ad.1s ..:orno '"" crsirin y consumo por ..:ie:-tos 
'cctores <oo~1alcsu son las mas dcm."lnd."ldas en el nH:rcado de trabaJO. sino :.1di:mas. la 
.:-...1stcnc1a Je r~1..:torcs cconon11cos grc1n1ales que po:-.1bditen cJ de~arrollo de diferentes 
practicas protl=s1on41lcs. incluso algunas contradicciones. La noción de práctica profesional 
ofrece la posibilidad de comprender las características histórico-sociales que determinan el 
desarrollo en diferentes practicas profesionales. La identificación de las prácticas 
profosionalcs se realiza a través del estudio del campo profesional que se concibe como el 
nivel de Ja división del trabajo en el que se agn.¡pan un conjunto de prácticas 
profesionales.""'' Según ésta noción. el estudio de campo profesional implica el análisis de 

u Gómcz. Campo. Vic1or H. -Rcladón entre educacion y estrucrura cc-onórrtica: dos grand.es marcos de 
in1crpn:-tac-1ón.- En revista de la cducaC"ión supcnor No. 41 ANUlES. M6Uc-o. J 982 p.11. 
4 l Gómez Campo Víctor H. op. Cit. p.20 . 
.., Janossy. Franz. -La ÑCT"Za de trabajo y el prog:rC$0 entre los c-ambios de la calificación de los ITabajadorcs
en: La Barca. Guillermo: cconomJa polilica de la educ-adón ... Edil. Nueva imagen Méx. 1989 p.5S . 
..... Fuentes. f\.folinar Olac: ""Educación Pública y Sodedad en ~fé:c:ico 1-loy•• Ed.it. Siglo XXI México 198 J 

p,-;~o, Rafael. e Ysunz..a. Ma.rissa: '"El discr'l.o c-wricular en la concepción cduc:aliva. por objetos de 
transformación-. En memoria del encuentro sobre disetlo cu.rric-ular. ENEP-Aragón México 1982. p.S. 
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las fuerzas pruductivns en su ditnensión histórica. con el propósito de explicar Jos cambios 
que se dan en las pnicticas profesionales y las modificaciones en las demandas del mercado 
de t.mbajo. De este n1odo, el estudio del can1po prol'Csional pennite conocer el mercado real 
de Wla prof"esión. el cual ren1unera de una rnancr.a diferenrc los distintos tipos de prñctica-. 
profesionales, lns que a la vez ofrecen un ~r.;1do de 'óen:icio difercnrc a Jos diversos ~ecrore-. 
de la población. 

Con base en el estudio del campo prufCsional se establece el perfil profesional en el que se 
1denlifican las caractensticas que deberá de•wrroJl.'tr el futuro protCsionaJ.""" Esta propuesta 
cobra valor al no limitar 111 dctinición del perfil profcsiorrnl a Jos aspectos observables del 
componamiento del sujeto, tamhicn in1plic<1 el an;IJisis sobre Ja fonnación que el sujeto 
debe adquirir en un proceso escolar. El estudio del campo profesional brinda Ja posibiJidad 
de definir Ja profCsión paru el cual se está fonnundo de acuerdo a Jos requerimientos 
concretos de una práctica profCsionaJ. Esta noción supera Ja de Ja carrera. misma que se 
define a panir de sus carncreristicas episten10Jógicas. pro,,.ocando desajustes entre e"ita 
definición y las necesidades profesionales concretas. 

La teoría del disctlo i.:urricuJur. que define Ja 1curí;1 !>OCiopolitica de Ja educación brinda una 
C"<plicación nrns an1pJia de la relación entre el sistema cdw.::ui,,.o y el productivo. al 
considerarla en su din1ensión histórica y rncdiada por las relaciones económico politicas de 
una tOnnación sm.::ial detenninada. En este scnudo. se considera esta propues1a como la más 
viable para fundamentar la reestructuración de un plan de estudios. esta categoría pcnn1te 
una etC:ctn:a relación universidad-sociedad"' 1 Por otro lado propone cJ análisis del campo 
protC!s1onaJ para conocer: 

a' Las distinras prácticas soc iaJes de una profcsi6n, 
bJ Los objetos y Jos procesos técnicos involucrados en esas prácticas, 
e 1 La tllnción económica de dichas practicas. y 
d) El espacio en que se llevan a cabo . .u 

Los pJanrearn1cnros anreriorc-s permiten identificar un exi.:esivo grado de generalidad al 
ubicar a Ja práctica profesional en el mvcl de las relaciones que se establecen entre 
universidad y sociedad. dado Ja complejidad de las mismas en rc:Jación a Jos productos 
específicos que se pretenden obtener del an:ilisis en cada campo. 

Vista en su carácter sociaJ. Ja práctica profesional nos 1 leva a reconocer problema.5 de Ja 
realidad y a preguntamos qué vínculo puede tener ésta con el profesional para llegar a 
soluciones concretas. Se reaJiza una reflexjón de práctica profesional en tunción del 
contexto específico. Esto trae como necesidad definir con precisión el ánlbito de Ja c~ra 

... Jbidcm. p. 7 
•

7 Scrnno. P11111da .. Ra.fael e bunza. Maris.sa op. CiL p.3 
•• Gucvara. Sauce-do. F- et.al ... Un modelo ahnnat.ivo para la educación superior en M6cico. El sistema 
modular de las Escudas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia"º Universidad Autónoma de 
Sinaloa 1912. 
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de pedagogia. comparándola con carreras atines con el fin de evitar confusiones del campo 
de comprensión concreta (teórica y laboral). para no hablar de un sujeto abstracto. 

La pnictica prof"esional 110 es estática. sino que es capaz de avan,,..ar paralclazncnre con Ja 
.>ociedad. De ahí. In pertinencia de esta categori.i:J. como elemento que posibilita el aruilisis 
Jel czunpo ocupaóonal C::I pc-dagogo. 

De acuerdo a Ja organización Académica de la Lic. en pedagogía de la U.N.A.f\.f. elegir 
c:sra carrera conlleva enr_re otros co1npromisos. el de ca.rnbiar la realidad que enfrenta Ja 
educación nacional y lo!. grandes problemas que Je aquejan. valorando cJ contexto social. 
eco110n1ico, politico y culturJJ en que "iC' encuentran. pura lo cunl la formación académica de 
la carrera pone al pedagogo en condición Je planear. adtninistrar. conducir y evaluar 
sistemas educati\.os, instirudonaJcs o C'"(tr<1u1st1tucionaJcs. o Jicho de otro modo 
c"(:pcricncias fonnales y no formales. 

Entre las mUhiples funciones que el pedagogo está capacüado para cfi:ctuar, cabe sei\alar 
algunas de Jas más representativas. El pedagogo puede Jesenvolvcrse en ncri"·idades de 
producción ~do utilización de meJios didñcticos. a la vez es apto delineando proyectos 
?<=rsonales e innovadores o e\.·aJuando otros ya implementados. así mismo. es competente 
para diseñar y realizar pro)·ecros Je investigación intra o cxtrainstitucionalmente. En la 
U.!'J.A.,\.f. la can-era de pedagogía. tU:e pensada para fom1ar pedagogos que comribuyeran a 
resoh•er Jos problemas educativos de Ja propia wi1versidad. respecto a orientación 
..-ocac1onal. fonnación docente. revisión y elaboración de planes y prograina.s de estudio. 
asi como al estudio de Ja problematica histónca y teónc3 del campo educativo. 

~o obstante con el paso de Jos ailos la práctica profcsion3J del pedagogo rebasó ésra 
intenciOn. pues aunque en el plan de estudios se plantean otras áreas Jo cieno es que en 
J Q85 Jos pedagogos egresados de Ja Ll.:-.J . .r\ .• \.f. trabajaban pnncipaJmcnte en otras 
1n.stituciones de cnset1.an7...a superior JeJ pais. Fue hasu hace algunos aftos. en Ja década de 
Jos sesenta. que se en1pezó a observar una fuene demanda de pedagogos en otras 
instituciones de t31 rnancra que hoy en dia se encuentran trabajando en Jas empresas de la 
iniciati\.'a privada. en tabnca.s y. desde Juego, tambiCn en universidades. Asi mismo, Jos 
pedagogos egresados de Ja universidad han incursionado, en la áreas que maneja Ja S.E.P. 
privativas. en otros tiempos de normalistas con experiencia. 

EJ fuerte incremento de Ja población estudiantil de la carrera de pedagoa,ía se ubica en Ja 
década de Jos setent.a y podemos decir que éste ••boom •• se debió a Ja i~ de ·~odo .. .se 
podia resolver teniendo un pedagogo en cada institución. La of'en.a de pcda:aogos está 
altamente concentrada en Jas grandes ciudades del paús; en Jo rererente • Ja demanda. es el 
sector público el que absorbe la m"ayoria de licenciados en pedaao&ía. Ja minoría. están en 
el sector privado o trabajan independientemente. Cabe acla.rar. que buena cantidad de 
proresionisr.as. no licenciados en ciencias de Ja educación. invade eJ campo nafUnlJ deJ 
trabajo del pedagogo. 
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De-sde J95Q Ja U.N.A.M. ha esrado fomtando pedagogos con niveles de Jicenciurura ... .,. y sus 
egresados se han ubicado en diversas instituciones del pais. ocupando diversos puestos en 
el anexo se presentan los datos de un e~uudio preliminar (Anexo 16). 

A Ja luz de Jos datos ante-riores encontrun1os que Jos puestos en que se concentraron mayor 
nU.mero de egresados son aquellos re-lncionados con In docencia y el nivel de ntando y que 
el nlisn10 fenóruc:no se presenta en Jos dos mlos comparados. 

Las insrituciones que más han requerido pedago~os de 1964 n 1984 han !iido Ja U.N.A .• \.f. 
el Gohierno y •~• Escuelas paniculares. Las que ntenos han solicitado son los organismos 
dc:scentraliz.."ldos. Ja provinda y el cxtra1tjeru. Se prlt.'."senta gran movilidad ocupacional en el 
rnercndo de egresados de la carrera de pedagogia (Anexo J 7). 

En CW111to n su situación laboral podernos decir que a panir del segundo a/Jo de la canera. 
los estudiantes se incorporan al trahajo no especializado. independientemente de que esrC 
vinculado o no con sus estudios. Hasta 1984. despuCs de dos años de egresados. Jos 
titulados no cncontrnban ningún nh~t•iculo parn ingresnr .al trahajo especifico de Ja 
profesión. los no titulados encontraban má'i harrerns. El .,.exo no intluye en el tipo de 
trabajo que se logre encontrar. pero si t.•s detenninante en el ..,,ueldo que se percibe. es decir 
es nms bajo para In 1nujer. 

Las relaciones sociales de producción son las 4ue definen y delin1itan cada puesto de 
trabajo y ubican a cada uno en la jerarquia ocupacional. La selección de la fuerza de trabajo 
a travCs del nivel de escolaridad es al mismo tiempo un proceso de selección y de 
ditCrc11ciJ..:1on so~1al. J>or lo tanto. el analis1s del discurso polirico-ideológico pern11tir;i 
c!''l(pJicar el papel que cada uno de estos proyectos otorga a la educación dentro del conJwtto 
de relaciones de producción. así corno su influencia en Ja detenninacion de Ja esrructurn 
ocupacional y de Ja estructura protCsional. que privilegia dcrenninadas practicas 
profesionales sobre otras. derivando entonces sus implicaciones sobre la fotnlación 
prof'Csional que posibilitara dichas practicas. 

La pan1c1pacion del pcdJgogo tanto t!'n instituc1oncs privadas conto gubcmamenralcs es 
n11n1n1.:1 en algunos casos y nula en otros. L.-i razon el 4uc .'iC desconoce su campo de 
trabajo. '' es considerado rnayorntcnte corno rnacscro o en otros casos corno educador de 
niños exclusivan1ente. En contadas. casi nulas ocasiones. el pedagogo tiene la oponunidad 
de panicipar. aWlque sea en equipo. en procesos de toma de decisiones como apertura de 
amplio espectro. ya no se diaa que sea él a quien .se Je pcnnita asuntir tales niveles de 
n:sponsabilidad social. Por Jo general son abogados. sociólogos. ingenieros. médicos. etc. 
Quienes ocupan niveles de dirección. Por Jo general. aJ pedagogo se Je adjudica un roJ 
subaJtemo en equipos multidisciplinarios y es. a fin de cuentas. encargado solamente de 
opcracionalizar programas sustentados en criterios de decisión poJítica. avalados por el 
saber de racionalidad administrativa. 

•• Ducoing. \\'. PatricH1. ··La pcdagogia en la Univenidad de México 1881-1954··. FacuJta.d de Filosofla y 
L~1rn.s U.N.A.M. p.464. 

61 



Cuando el pedagogo solicita empico al egresar. adenuis de que se enírenta con Ja falta de 
experiencia con obstáculo que Ja generalidad de proícsionislas. (padece). se encuentra con 
que. en un centro de Educación Especial se demanda un psicólogo. un sociólogo, un 
rnCdico y hasta un profesor. pero no un pedagogo. Esto. dcsafiutunadamente. es muy 
generaliLndo . 

.-\un e'1stc un desconoc:in1icnto real. de Jo que un pedagogo puede hacer. en Jo general se 
considera apto para aplicar test. eJaborar cartas dc:~criptivas. hacer secuencias de 
capacitación e incluso conducirlas. elaborar pro!(ramas por objetivos. dar clases como una 
.:1ct1vidad que dcnot:a la crisis del desempleo. independientemente de la formación. Esto 
último lo consideramos 1mponante. en In medida en que no podc1nos ser indiferentes a 
nuestrns neces1dade<i cuando las cono~enuJs. r\.dentás. conviene ser1alar que no se habla del 
pedagogo por si solo. m siquiera de cualquier ÍO\.'estip:ador. sino de su rdaciOn con la 
sociedad. ante la cual. por mediación de la educación. canaJi.za su labor. Si aceptamos que 
el fin no es solo setlalar. aUn leer o escribir. sino propiciar que la gente aprenda a usar su.o¡ 
propios recursos. herramientas. a leer Ja realidad de ntanera tal que pueda construir sus 
propios esp•1c1os y satrsfactores. enlom.:e!i hemos de ;:1t:eptar 'luc Ja formación del pcdagt,go 
ha de $C'r de un alto nivel de con1pcrencia protCsional. Ubicar al pedagogo con estos marcos 
de retCrencia dentro de las tnstitucioncs. no solo es con el fin de que deje de ser usado 
corno relleno de cojin. ~ino de que e.'ll¡.1sta en c..,tc. una ac(.;10n rctlcxiva. capaz de leer y 
desmadejar las con1radicciones de su realidad. incluso de proveer y. con un sentido critico, 
onen1ar hacia tOnnas objeuvas de beneficio de su sociedad. Se trata de reivindicar la tarea 
del pedagogo. la del in\.cstig:ador. Una cara de este discurso es netamente populista: Ja 
investigación no es una actividad propia de especialistas. sino que todo mundo puede 
invesugar .. De aqui se pasa a un segundo prohJcma de orden CJ="istcmológico (que no se 
analiza) y que se puede expresar de la siguiente fonna: el pedagogo puede investigar su 
propia pntctica . ..:on Jo cu.al ademas de las tareas que tiene encomendadas: docencia. 
planco.1c1ón. Jdn11ni~tra..:1on y ..:on la burocracia. se le hace un nuevo c:ncargo que es el de 
1tt\c:s1ig.::1r. pero po~o se C'stud1a en l;1s ~ond1~1nnes reales c..•n !Js que puede reali7..ar dicha 

3.2 Relación de la prríctica con I• in.,·esti¡:ación educ•tiva. 

Los sistemas educativos pueden ser estudiados en su totalidad o por partes. en cada WlO de 
sus componentes desde eJ punto de vista de Ja persona o de la sociedad en su aspecto 
privado o püblico, a nivel local. estatal. regional o nacionaJ. en cuaJqWer tipo de 
instituciones. escuelas empresas. organismos de servicios públicos o privados. 

La educación como actividad puede realizarse en sistemas educativos formaJes. deJimitados 
en el tiempo y en el espacio. El énfasis actual está puesto en nuevas modalidades de 
educación. infonnal descentralizada. abierta etc. 

Las acciones realizadas en este caso y más generalmente para Ja evaluación de la 
educación: las reformas educativas. son pane integrante de la investigación educativa. La 
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unplemcntación Je sistemas educativos descansa en la fonnulación de politicas educativas. 
que se concrernn en el conjunto de nonnas que llevan a cabo para la toma de decisiones. La 
investigación educntivn. debe desarrollarse desde las necesidades planteadas por cada 
sistema social. Con ello. se puede lograr que los n:~ultados de Ju investigación respondan a 
los problemas reales que enfrentan el pais. 

Los cnn1bios sociales han propiciando o:u.:titudes relacionadas en el campo educativo. Es 
1ncncster que la educación propiamente dicha evolucione y por ende permanezca en un 
.!stado de maleabilidad que pc-m1ita dicha evoludón. La Unica tOnna de impedirle que caiga 
ha10 cJ yugo de la costun1bre y de 'lue redunde en w1a parcialidad de la rc:ulidad. es 
rnnntcnerla constanten1ente en vilo a traves de la rellexión fla reflexión es por excelencia Ja 
fuerza ant.:lgonica Je la rulina. vista ésta ultima como un ohstáculo pura el progreso). 

!\1uy a menudo se han confundido los lénninos educación y pedagogía. que deben ser 
cuidadosamence diferenciados. La educación Ja entenden1os como la acción ejercida. sobre 
los niilos por los padres y por Jos educadores. Dicha acción es constante y general. Otra 
cosa muy dis1int.a sucede con la rx:dago~ia. esta con<>iste. no en actos sino en teorías. esas 
teorías son formas de concebir la cducac1on. en nmglln ca!'-o rnancras de llevarla a cabo. La 
educación no C'S mas que Ja materia de l:t pedagogü1. 

Una vez sustentadas esas prernisas. es menester buscar ..:uálcs son las caracteristicas de la 
retlcxión pedagógica y la de sus ti-uros ¡,A caso deberían agregarse en ellas doctrinas 
pura1ncnte ctentificas y debería considerarse la pcda~o~üa con10 una ciencia? ¿a caso 
convendría darle otro numhre'?. 

La pcdagogia es una teoría. estudia los sistemas t!'ducauvos. reflexiona sobre éstos con vista 
.i propiciar la ;:1cth.·idad del educador. proporcionándole herramientas que permitan subsanar 
las prohlemátt..:as que éste enfrenta en su práctica diaria. Pero ¿sobre quC creencias puede 
apoyarse la pcdagogiu".' en primer lugar sena necesario que existiese Ja ciencia dC' la 
educación. existe cn un e~tado de 1ncro proyecto e Dur"-hc1n11. flistnricamcnte, se ha "enido 
considerando indistintamcme a la pcdagogia corno tilo::.uria. ane. tecnica o ciencia. hoy en 
día. se habJa .Je Jas c1cn.:1as de la c-dui.:actón. Es tarea iundarnental. en principio. distinguir 
la dis..:iplina de su objeto de estudio. La pedagog1a cuenta con su ohJeto de estudio co1nwt a 
otras disciplinas de las ciencias sociales. consideramos que el principio dclimitante de los 
campos científicos no es desvirtuado por el hecho de que éslos comparten un mismo objeto 
de estudio puesto que la delimitación epistemológica de cada disciplina está dada por Ja 
fonna especifica y exclusiva en que se enfoca un fenómeno. 

La pedagogía como disciplina estudia al hombre en ''situación educativa''. entendiendo con 
esto que: .. El hombre es Wl ser cuya existencia se caracteriza por la producción práctica de 
la realidad humano-social. por Ja reproducción espiritual de Ja realidad humana y de la 
realidad ajena al hombre. En la praxis se abre el acceso tanto al hombre y a su comprensión 
como a la naturaleza y al conocimiento y dominio de ella. 
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Si Ja pedagogía es algo diferente de las ciencias de la educación entonces ¿qué es?. Desde 
1 uego estamos muy alejados de tener la posibilidad de ofrecer rcspucst.s. No obstante. 
algunos .. investigadores· .. han concluido que la pedagogía y la docencia. en general. son 
tomadas con10 sinónimos. Lo que nos conduce necesariamente a pensar que la pedagogía 
no es ni sera una ciencia; por lo tanto los pedagogos no somos especialistas ni 
profesionistas: somos maestros que tenen1os que enser'liar lo que Jos programas educativos 
indican y de la manera como Cstos mismos lo seí'ialan. Asi entendido. resulta suficiente una 
formación tan general. como superficial de diversos aspectos de la cultura. para ser buenos 
aplicadorcs de programas y mCtodos. De alguna manen. estamos dctenninados por el 
entorno ~ocial en que la pedagogía y nosotros nos movemos y nuestros destinos 
individuales estri.n con1promctidos con el de la sociedad en que nos encontramos inmersos. 
Unicamente Ja realidad bien reflexionada puede compensar las lagunas de la tradición 
mistiticadora de la pedagogía. La desmitificación de la pedagogía y de nuestra práctica,. 
consisten en darle a Csta su verdadera historia. una historia rcaJ a partil' de Ja critica del 
presente hacia el pasado. y vuelta nuevamente al prescn1e. Cste proceso reside pues en 
trabajar. poniendo en juego todos nuestros conocimientos y habilidades intelectuales y 
1Ccnicas. 

Otro elemento que se suma a la dificultad por apropiamos de una identidad pl'Ofesional es 
que Ja pcdagogia no tiene bien delimitado su accionar como las demás ciencias. y si 
hacemos una revisión histórica encontraremos que .. en el ambiente cultural europeo. la 
pedagogía. si bien organizada como ciencia de modo bastante sumario. se afirma en la 
segunda mitad del siglo XVIII. tras ya haberse manifestado en pane como tal algunos 
siglos antes. con la relación aJ estudio WllVcrsitario. a Ja enscñanz.a elemental. al jardín de 
infantes y a la educación de Jos vástagos de la nobleza. por lo denuis ni siquiera hoy la 
pc:dagog1a ha fijado .. definitivamente los limites de su propia competencia ni su propio 
campo de acción. El sentido y la función de la pedagogía son la racionaJi:zación de la 
c?ducación. segi.tn Siegfried Berfeld'"sº. Porque hablar de racionalización implica reducir a la 
razón o actividad de la misma. en la función lógica del pensar. y la pedagogía no puede 
encasillarse de tal fonna. porque sería negar el car.icter dialCctico que Ja Educación tiene. 
entendiCndose como diaJCctico ••no sólo a la base del conocimiento, sino tambiCn a la 
actividad práctica fructuosa del hombre·· " 

Revisando .. las referencias etimológicas de la palabra pedagogía. tenemos que se desprende 
del griego paidología.. arte de educ.,. a Jos nü\os. En su oriaen. paidaaoao era el esclavo que 
se ocupaba de conducir a los nidos al maestro cncaraado de su enseftanZ:a; el térnüno 
pedaao&ía empieza hacet utilizado a finales del siaJo XVl.52 definición que a nueatrojuicio. 
tiene una visión muy rcduccionista del campo de acción de Ja pcdaaoafa y por ende del 
pedagogo. 

'°° BcrCeld Sieafried! ""Sisifo Jos límites de la cducación-
'1 Diccionario Marxista de FjJosofta. Ed.Jciones de cu.Jrun popuJU'. 
' 2 Diccionario de ciencias de la educación. Ed. SantiJlana p.$3. 
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La cientificidad de la pedagogia hoy en din aparece en fw1ción de Ja conceptulización que 
se tenga de ésta y de fo educación .. Algunos teóricos atlm1an que la pedagogía no se puede 
considemr como ciencia. Estos autores nrgun1entan. que la misn1a no tiene un objeto de 
estudio. y una epistemologia propin. que sien1pre se ha au:"iliado de las diferentes ciencias 
paro d;tr cuenta del renómcno educativo. Cierto que se aU.'CiJia de ella.'i. no se niega. pero es 
necesario .:1poyarse en ellas puesto que, .. todo sistema educath.o refleja ínrimamen1e .:1 la 
sociedad en que tiu1ciona .. ·· J decrr de Sydney Hook; ~'y 1.:1 educación. debe íonnar )' 
proporcionar al individuo los elementos necesarios para que rnreractUe y rransf'onne .-.u 
medio. De tal f'omia. es ne1.:es.."1rio que lll pedagogia recurra a otras ciencias para tener una 
visión más arnpli.:1 del suje•o que está inn1erso en detennin;tda sociedad. ¿De que forma 
responderla a los problen1as de .:1prendi.r...:1je del niño. es recurriendo a la psicologia iníanril?. 
Así pues. es importante dctemiinar ¿qué es Ja ped;igogia? .¿es estrictamente una ciencia? 
¿es una rCcnica? .:.es una estética? ¿cs una filosolia? Ja pedagogía contiene aJgo de todo esto 
a la vez. En una disciplina sumanicnte compleja cuya naturaJe7.a no puede definir con rigor 
estricto a fa n1anera de Jas ciencías naturales. Dentro de ella hay un sector que pcnenece a 
la óencia empirica. otro a /.¡t fiJosofia. otro :1 Ja 1écnica. orro a Ja creación estética. 
Considerado así. el saber pcdaHógil.:o. tiene algo de ciencia ernpirica. de tCcnica. de 
filosofia y de ane pero nmgun.:1 calificación Je es aplicable rigurosamente. Todo ello no 
basta. sin emhargo. paro despojar a Ja pedagogia de su autonomía científica. j.-4 

Este rcconocin1ientu nos llc\.·a •'I protUndi7..ar en el sii;:nific.'ldo de la investigación. porque de 
la retle.tción. surge Ja actividad cntica como din1ens1ón inherente de Ja prtlctica de Ja 
investigación. y en ~onsecuencia en cuanto al perfil del pedagogo que se quiere ronnur. 
Cómo capacitarlo para fomenLilr su potencialidad retJe.'Civa. de investigación y critica. para 
dio hay que delimitar anres que nada qué \•amos a entender por critica. Es frecuente oir. en 
Jos trabajos. en Jos anícuJos que se publican. en los momentos mismo de clase. que Jos 
alumnos y profesores constantemente hablan de las actitudes y cririca.s: proíesorcs cnticos. 
esrudiantes criticas. inrelectu...1:1es criticas. pcd;ig.ogos ..:riticos. etc.; pero . .:,quC quiere decir 
rodo esto?. Entendemos .:1 fa cntica ~orno un proceso de comprensión de Jo que uno hace 
desde un punto de "1sta de la indJg:ación y dd análisis. de descstrucruroción y 
rcestructurac1on. De esta m.:111era . ..:'1he fa posib11Jdad de ~nticar 111odit11.:.:1r. reconstruir. 
plantear alrernat1"as en romo a los n1ornentos y tareas que in"olucran a estudiantes 
profesor-es :-- dcmJs panicipantes de Ja carrera. sólo visto como proceso emergente 
analiticamenre. las condiciones que van presentando Jos ICnómc.-nos. En c:J proceso de 
retle:1e.ión también etCctuamos nuestra práctica desde lo que somos socialmente. jugamos 
con Jo que somos como sujetos históricos sociales de: clase. el ser social se refleja a su vez 
en nuestras concepciones sobre la educación. la práctica docente, el proceso enser'la.nza· 
aprendizaje. y también la conceprualiz=ación y práctica de Ja investigación. Estarán 
presentes también las concepciones de sociedad y universidad y del vínculo que establecen 
estas dimensiones institucionaJes con el contexto social. Asi pues. no podemos negar Ja 
presencia latente o manifiesta de juicios. prenociones o preconceptos que están presentes en 
nosotros y que son eJ resultado de la práctica histórica. de la práctica social; por estas 
razones somos sujetos determinados por la realidad objetiva social siendo lo que somos 
cabe Ja posibilidad de rcve,-i:ir esta práctica~ participando en ella, en la vida social en eJ 

"Sidney. Hook: -Educ..ción para Wl4I nuev• era-. Ed. Noram. p.97, 
,. Manpniello, Et.hel. M.: "lnb"oducción a hu Ciencias de Ja Educacion ... pp. 76. 
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lugar y momento que nos corresponde corno 1rabajadores como 1rabajadores de la 
educación y en Ja educución. 

Los juicios valorntivos, Jas prenociones o prcconccptos con los cuales Icemos Ja realidad y 
Ja intctTognn1os están prcsenles en nuestro hugnje conceptual. en nuesrro lengunje. en Jo que 
~1qui Jlan1nn1os el nlllrco referencid: esto es un resultado socrnl. por eso es que nos 
ubicamos Je wta n1ancrn neutr:tl y aséptica unte lo educativo. Puede suceder que tcngan10!> 
o no conciencia JeJ cómo hemos sido producidos socialmente. a qu¿. inleresc:s de clase o de 
grupo csta1nos re?i.pondicndo. aqui surge pues Ja ponderación de la critica~ cJJa posibilitara 
aclaramos lo que somos como sujetos individuales y de grupo. como nos rno\.'cmos en las 
i.ns1ituc1ones. En el caso Jcl peda~og·-'· es h:icer referencia ;t un ser social concreto. tanto en 
su dimens1Un grupal-institucional e individual. que proviene y está vim.:ulado a intereses de 
.:Jase Jo tenga claro u no. Ahora bien. ¿que pasa en su tra)ectoria como estudiante de la 
..:a.rrera de pedagogia-:' • .:.cómo llega y cónu> egresa este pedagogo':" ¿qué pasa en el periodo 
de su formación·? . .:_quC necesita hacer o deshacer para que se conv1ena en un pec!agogo 
critico. es decir. para que sea un estudiantc.in\.estigador y un !rahaj.:1Jor de la educación 
crc.:uivo. de y en su quehacer cotidiano. 

Pensar y .actuar as1 Jctemüna un ~1ro conceptual en relación a la tendencia o entbque 
Jonünante de Ja rctllncionalizaci6n educativa. n1odcrnu . .ante y tei.:nocrárica~ para optar por 
una postura y cnfOque epistcrnol6gico frente a la práctica cduc.:itiva; lograrlo en Jo cono. 
mediano y largo plazo es lo que se espera corno el ideal educativo. para asi imponer 
realmenle alternativas que respondan vcrdaderan1cnte a una practica. reflexiva. critica y 
transtOnnadora. 

En ello radi.:a el significado de las expencncias de ··aprendi7-<1jes significativos" porque 
dc:-sm1t1tican Ja relación disociada entre el <>ujeto que aprende y su objeto de aprendiz.aje. 
relacion impuesta por un modelo y sistema educativo detcfTJlinado por las circunstancias. 
La 1n .. csrigación entonces no es !>Olo w1 irnpcrat1vo .icadCmico ~otisticado. sino una 
nccesii..Lld social de evaluar. anali7..ar y cnticar las .1c.:ioncs i:n las "iUC nos vemos 
.:ompron1ctidos. Lograrlo detem11na un trabajo de analis1s. Je pcm1ancnte reflexión para lo 
cu.aJ es nc:cc:~.ario fonnarse la cap;u.::1Jad para la 1n'ocst1gac1on y l•1 crnica: estas no son 
actitudes de cspon1aneismo )' de "oluntarismo. sino de un proceso de trabajo. de 
producci6n. de sintcsis de Ja interacción del sujeto con su objeto para aprender asiendo. En 
Cste punto se retoma Ja problemática del curriculum. ¿en quC forma el rnateriaJ brindado a 
Jos estudiantes y profesores nos permite y nos limita para alean.zar wta formación para Ja 
investigación?. 

El curriculum de Jos programas acadCrnkos debería poner en contacto al futuro 
prof"esionista no sólo con un conjunto amplio y estructurado de conocimientos acerca de la 
educación. sino tambiCn brindarles la posibilidad de ejercitarse en las actitudes 
características de Ja investigación critica: la confrontación pennanente. Ja duda metódica. 
las preguntas sistemáticas cte. 

Respecto a Ja formación en Ja pnictica. hay que hacer notar que no basta. con hacer 
investigación para que ésta actividad resulte f"onnativa. Es necesario establecer a la vez. las 
condiciones para que este ejen:icio cobre wta dinámica de fonnatividad; por ejemplo. 
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dejando el ticn1po y el espacio necesario Jurante el desarrollo de Ja investigación para que 
todos los participantes puedan discutir Ja gi!nesis y el proceso de Ja misma. sus supuestos 
episremológicos. los probkrnas reóricos y me1odológicos. los nspeclos de tipo operativo e 
1nstrun1entnl, la admlnislrnción del proyecto. PC"ro este caso no parece ser habitual. mas 
bien lo que encontrarnos genernlntente son equipos de trabajo con in"estigadorcs titulares y 
.. u grupo de ayudantes que IJevan a ..:nbo tareas tnuy espedticas. derivadas de un pro~cso cJc 
irn:cst1gacion tOnnnl i.1:.adorn en proce!»OS o etapas. 

Lo!l proceso!!' de institucionali7...ación de la invesrigación y los procesos de 
profcs1onali7-'lcion de los investigadores están c~trechan1enre vinculados. Una relación de 
fondo Jiga Jos procesos institucionales ..:on los proceso y prúcticas profesionales de los 
:nvestigad0res. ella es la relación de instituyente·instituido.,, Si bien. por un lado las 
u1s1uuc1ones condicionan a sus agen1es en cuanto a sus pracucns profe~ionales y a sus 
perspecüvas teórico-n1etodológicas. éstos. por su pane. pueden generar cambios 
1nstitm:ionaJes. Esto depende, en buena n1edida de las caracteristlcas de los agentes y de !.US 

respectivas hislorias personales. ··Er hnbi1us del productor no es con1pletan1ente el 
productor del puesto. Si el puesto hace al hahitui; lrn<i.s o menos con1plctamente), d habitus 
que es previo 1 mris o menos con1pletamcntc) hace cJ puesto. 

Lo ;u1terior in1plica una serie de problemas que se plantean tanto a las instituciones con10 a 
lns m\ estigadorcs. Respecto a las pract1..:as. hay 4ue hacer notar que no basta con hacer 
invest1gnciOn para que esta.'i prop1c1en un desarrollo del investigador. Es necesario 
csrableccr las condiciones instttucionales para que estas practicas cobren Ja dinrinlica de 
fOrniall\"ldad~"' Por ejemplo. dejando el tiempo y el espacio necesario durante el proceso de 
Ja 1nvestigac1un para quienes pnn1cipan en cJln puedan discutir Ja génesis y el proceso de la 
nusma. sus puestos epistemológicos. los problemas teóricos y n1etodológicos, los aspectos 
de tipo operativo e instrumental y los relativos 01 l ad.In1nistración del proyecto. Pero éste 
caso no parece habitual. nias bien lo que se encuentra generalmente son equipos de trabajos 
..:on 10\esr1gadorcs uruJares y de grupo de Jyudantcs. quienes llevan a cabo tareas muy 
c::spci;1ticas ~ atoml.7..adas. 

La:-. condiciones institucionales que pnvan en c~te ~an1po no son propias para que los 
1n\.estigadores se enfrentan a Jos mUltiples problemas que requiere la practica de la 
invesrigación: annoniz.ar su fonnación disciplinaria previa con Wla formación amplia en 
educación. equilibrar las tareas instrumentales con la reflexión teórica. negociar los 
intereses personales de investigación con Jos de la insütución. lograr el reconocimiento de 
la formación adquirida por Ja practica de Ja investigación. 

Para Ja investigación educativa, el punto clave es poder institucionalizarse Ja investigación. 
Este implica ••una definición deJ carácter y finalidades institucionales. wia explicación de 
sus políticas y de sus líneas progranuiticas, una organización y estructura acordes con sus 

" Lourau. 1975. 
,. Cfr. Honore. 1980. 

67 



rines. un nuuco nom1a1ivo una orgnni.l' .. ución y cslructura acordes con sus fines. un rnarco 
nonnativo apropiado para el trabajo de los investill.adores. Wl conjunto de apoyos 
instilucionales para las actividades Je investigación f centros de documentación. 
posibilidndes de asesorías extcntns, vías o canales de difusión y publicación. etc.) )' 
s1s1emas de contratación que recono;r.cun su estatus a los inve~tigudorcs y garantice Ja 
c51abilidad y .. cguridaJ que requieren las tarea~ de 1nvestigadUn ... " 

1 ... 1 y hace por el puesto. contribuya a hacer el pue!>lo. Y eso. ~in Juda canto más cuanto Ja 
di!>tanc1a es n1as !,.'Tanúe entre las condiciones ~oc1ales de producc1on y las exigencia~ 
~,,cialcs 1nscriU1!> .:n el puesto y rn:is grande tantbiCn el margen de lihenad y de inno\.lación 
1mplic1ta o c'l:plici1an1c1uc inscrito en el puesto. Hay quienes están hechos para acogerse a 
pos1c1oncs hechas para hacer nuevas posicit,nes··'" 

El peso de las instuuciones en el campo de la investigación educativa es muy fuerte por una 
Jable razon: en su ma)oria se encuentran cslrechnrnentc: ligadas al aparato educativo y, 
~ohre todo. porque el conjunto de los invcs1igadores no constituye unn comunidad cienlifica 
consolidada. La profesionali.1' ... .aciún de los invcs1i~adores C'i. e"casa. dado que la mayoria de 
los investigadores adolecen de una fom1ac1ón especifica en el campo y que su experiencia 
en el can1po de la investtgac1on cduca11 .... a es rnuy corta. El reducido capital cullural y social 
úe los inve:i.t1g.a<lores. en la mayoria de los ..:asos. no les pcmute romper la inercia o 
1rans10nnar la <linánlica de las inst1tuc1ones. 

Por su parte. las instituciones de inve5tq;ación educativa constituye e~•pacios fom1ativos-de 
ini.:ulca1.::1ón y adquisicion- del habitus que corn:sponde a las posiciones que éstas mantienen 
en el campo. 

Las instituciones. a traves de los procesos de fonnación intencionales o no. en fonna 
consiente o inconsciente. reproducen sus proposiciones en el carnpo y su capital 
in!>titucional. cultural y "'-~ial. 

En las instituciones. los proceso:-> .Je tOnnacion ... e uh1cJJ'l .Je dos maneras: 

a J .::orno procc::i.os frHTnalcs cstruc1urados acadCnlican1cnte. en los que, en tOnna expresa 
tanto las inslituciones como los SUJC:los pretenden determinados aprendizajes. En este 
caso remiten a Jo que se puede llrunar la vía didáctica que. en su expresión más 
estructurada. organiza los aprendizajes en torno a un curricuJum. plantea una relación 
expresa docente-ahunno e implica un reconocimiento académico en el curriculwn vitae. 

b) como procesos no formales o infonnales. relativamente espontáneos y que se dan en 
tomo a la práctica. donde la relación fundamental es otra. la del trabajo. pero de la que se 
sigue. en y por las prácticas habituales. una formación o confonnación de los 
investigadores. Aquí remiten a Jo que puede llamarse la vía formación en la práctica que 

,.,. ArTedondo. Maní.ano: La Formación de Profesores en fm,·csrigación en cu.adenias del ccsus. No. ::?7 J 988. 

fs~fr. Hourdie\.I. 1980. c.::?.11 
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tiene corno eje la producción rnisma de Ja investigación encuadrada en condiciones 
institucionales específicas. adem:is plantea. en ocasiones. una relación maestro-aprendiz. 

Se constiluyc asi en un punto de punida que problemati7..a al poner de manifiesto algunos 
aspectos de esta realidad educativa. toca ahora no dejar ahi esta reflexión sino promover su 
proceso para que efectivamente contribuya a construir un vinculo entre el sujeto de esta 
canern. entendiéndolo no de f"onna individual. sino social y o grupal. con su objeto que es 
el quehacer cotidiano que aquí se produce . 

.J • .J. RC'plantc•micnto de- •U práctica. 

Al elaborar un nu.uco de referencia se tiene Ja necesidad de ubicar con precisión cu..il es !a 
evolución histórica de la profesión. cómo es la estructura social en que se inserta una 
practica prorCsional; por ello se hace necesario también contextualizar la carrera de 
pcdagogia. Al proponer este marco de ret"cre11cia. en el cual se considera a la pr.ictica 
instüucional. en un sentido histórico. donde la diferenciación social e~ la base que pennite 
estudiar la vinculación entre profesión y estructura productiva. se observa una postura que 
constituye una reflexión teórica del campo curricular. Concebimos al curricuJwn como 
espacio configurado por los planos íntimamente relacionados: uno. el de Ja legitimación de 
un saber y una cultura a travCs de la predetenninn.ción de contenidos disciplinarios. 
"inculados a otro: el plano del ejercicio sociaJ de la profesión correspondiente. 

RefiriCndose al primero (correspondienle al diser'\o del plan de estudios). entendemos que 
este constituye una estructura íonnal que involucra el nivel académico y administrativo. 
con el proposito de sistematizar el proceso de aprendizaje mediante Ja organización lógica 
c:n tiempo y espacio del contenido para abordar un objeto de estudio. 

En esta perspect1.,,.a consideramos 4uc toda retlexión acerca de la práctica profesional 
tendrá 4uc: dar cuenta de la relación cnlrc el nivel de prcdctenninación del comenido 
cultural que promue .... e la escuela en su aniculación con el ejercicio profesional. par3 lo cual 
proponemos los siguientes ejes de análisis: 

1 .- Nivel sociocconómico e ideológico presente en la relación universidad-sociedad. 
Reconocemos al curriculurn como un carácter ideológico donde subyace un proyecto 
universitario. Aquí se propone dentro del anáHsis del cainpo profesional. el seguimiento de 
Jos gremios prof"esionales como espacios de poder y control respecto a lu prácticas que se 
pretenden promover desde una institución. 

2.- El nivel epistemológico. lmplicá el análisis de la construcción teórica de la disciplina 
con el propósito de explicar el tipo de relación que se establece cnue el sujeto y el objeto de 
conocimiento. así como la delimitación del objeto de estudio. lo que pcnnitc identificar Ja 
concepción de sociedad. de hombre. de ciencia. etc. que subyace en la relación sujeto
objeto. Aqui se ubica el tipo de relación entre teoría y pnictica. Partimos de que el proceso 
de construcción de una disciplina panicipa del estatus que se le otorgue a ésta. asi como 
también el ámbito en el que se desarrolla su práctica prof"esional. 
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J.- La dinámica institucional consriru}e el encuadre en d que se desarrolla un plan de 
csrudios. En csre sentido fos instituciones se convienen en un espacio de reflexión ncerca de 
las politicas escolares en las cuales >;e señalan fos pautas de trabajo docente y de 
investigacion. La po1ni....:ipacló11 de fo.¡ alunmus y protc~ort.>s respecru a la predctcn11i11o.1ción 
Je cnnrcn1dos en una plan de estudios. cs un e~p11c10 ~uc n1.anitics.ta I•• cortC"lac1án de 
fuerus al interior de una in,.titución. 

Encontramos disrint."ls posturas en ef estudio Je f.a reoiatica curricular. una de esi.as en1plea 
indistintan1c:nte en su discurso la noción de currículum y de plan de e:<otudios y en el 
tratamiento de dicha tcmatica sólo se refiere a Ja estructura tOnnal que propone una 
instirución para la formación de profesion.ales. En esta perspectiva. exi~tc una gran 
preocupacicin por d diseño de plan en si niisrno dejando de lado Ja discw;íón del contexto 
en el que se in-'>4.:'ribc. Otra vers1on se onc:nta h~1cw Ja delirnitación y organización de Ja 
practica profesional y Ja inserción deJ e~resaJo t:n r:I rnercado laboral. En este sentido. el 
.Jjsc:ño de perfiles profesionales. no representa una de Jas propuesra.s que intenta 
..:aracten.z:1r Ja pr::ictrca profesional dc:<i.de el plan de csrudios. Por otro lado. se obseri.·a una 
postura que con.stJtU}e una retlcx1ón teórica practica del ..:ampo curricular. en tanto pnne 
del analisis del ejercicio social de las profesiones ·· ... :vdo ..:urriculun1 se estructura en tomo 
a Ja imagen de una pra.:tica social de profesión ..... ~ .... 

.--\sunumos una teona de Ja realidad que irnpJic.i iU tr:u1srOnnac1ón. Esto cs. Ja práctica 
educativa nacional requiere de explic;u;ión y comprens1on f teon7..ac1on para descubrir su 
esencia'· para su transformación. Esta tconz.acion. solo puede darse a traves de Ja 
forrnac1on para tal objeti\'o. siendo labor de Ja unJversrd.ad Ja fonnac1ón de investigadores. 
Ahora bien. cJ proceso para dicha tOnnación conlleva cien.a.<; conceptualizaciones tales 
como mvesrigación. relaciOn. teoria-pr:ictica. aprendiz.:ijes. enseñan7~ de Ja in\.·estigac1ón 
que guia dicho proceso. Asi cJ presente trabajo pretende Ja elaboración de dichas 
rctle-.:1ones por considerarlas tlmdan1entalcs en el proceso enseñanL3 aprendiz.aje de la 
investigacicin siendo este un elemento de Ja totalidad. L.J 10\.Cstigac1on no es un privilegio 
de Wl ~rupo .. iabc..·lotodo .. yuc se dedica sobmc..·nre J esa acti\ id.ad. En el caso de Ja 
pcdagog1a. la In'" esug:a.:iOn ha de n:aliz..:Jr!!.c en Ja n1edida que su realidad Jo perrrura. en el 
ni\el de .,;(1mplc1idad que las inquietudes de ..:ada sujeto ex-ponga contribu}cndo así a Ja 
práctica profesional del pedagogo: no se observa como una acfi\'idad que cuaJquiera puede 
realizar. por medio del ··sentido comün ... el especialista en educación. ricne tma fbnnación 
teOrico-metodológica concreta que debe repercutir en una práctica profesional seria y 
comprometida. 

La práctica de la invesrigadón. en eJ campo de la pedagogía debe ser cotidiana. y en el 
estudiante la idea de complejidad podría modificarse. para entender a Ja investigación como 
un espacio que tiene el ser hwnano para ser creativo y constniir cónocimientos objetivos 
que repercuten en el desarrollo de la sociedad. y contribuir dentro de las posibilidades de 
cada uno de nosotros a hacer de Ja realidad. un reflejo de Ja riqueza y bondades del hombre. 
para compartir y disfrutar de una convivencia verdaderamente humana. 

,. Oucvara. O. et. Al.: ••EJ dj5Cf1o curricular .. UAM XochimiJco. 
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LA FOR.'\IACl(JN DE INVESTIGAl>OKES EDUCATIVOS . 

.C.1.- La forrnación dr invri1riri:adorri1 educ:.eth·o"' rn Mésíco 

Es ob\.:ia Ja relm;ión cstn:cha que media c:ntre el desarrollo de Ja investigación educativa en 
~fC:'(icO y el proceso de fonnación científica úe Jos investigadores que llevaron a cabo Jicha 
tarea. El problema surge al detectar e; desequilibrio existente entre eJ notable interés 
generado en ~léxico ••cerca de la investigación educariva y el casi olvldo de Ja íonnación 
de Jos mvc:stigadores de la educacio11. El nUn1ero de .. especialista ... •• en educaciOn. 
involucrados en t••n~as de in\.esrig:ación educativa, es s.umarnente reducido, adem&is. Ja gran 
n1a)·oria Je ellos scllo cuentan con el grado Je licenciatura. :"J'ivel de estudios de Jos 
investigadores hasta J990 <Ane."to 18). 

Desde hace n1<is Je :o años las org:ani.Ladones rectoras Je la Educación Superior íE.S), en 
el país·.u plantearon l•I 1mponancia y Ja nece.!.1dad de fonnar recursos hunianos para la 
1n\.est1gacion que en buena ntedida resolvieran Jos problemas referidos a la inercia del 
'iÍstcmu educativo: aJ rn1smo rJcn1po. establecer lUJ proceso fundan1cntul para Ja formación 
de m\.c:srigadorcs en eJ can1po educativo. L.a invcsligación educativa no se reswne sóJo al 
adiestramicmo en procedimientos y técnicas ya probadas y sancionadas ··a priori"" . es un 
proceso complejo donde Ja teoría. el mCtodo y Ja realidad intervienen constantemente de 
modo diferente en aras de aportar nue\.:os conocimientos. De ahi que en la construcción del 
objeto de Ju in" estigucrón. las obscrvac1oncs previas. las lecturas. las técnicas y Jos 
procedimientos. asi como los hechos. Jos Jatos adquieran relevancia sólo a traves de las 
valoraciones criticas continuas." 1 

Se obser..-a que la complejidad en la fonnac1ón de investigadores en el campo de Ja 
educación. inicia con i:I concepto misn10 de sujeto-investigador; siendo éste uno de los ejes 
para Ja ..:onstruccion de un curricuJum en el ..:uaJ tienen relevancia Jos contenidos 
manejados. la pcrspccti\. a de mtcrpret."lc1ón que se le de. asi como a Ja amplitud y 
profundidad con Ja que se trabajen Jos tcn1as. De igual tOm1a Ja relación teórica-pnictica. es 
necesaria para dejar de lado el nivel de recetas para investigar. Jo cual hemos compn:ndido 
y reafirmado en el desarrollo de Ja presente tesis. 

Como se ha observado. el aprender detenninados pasos para realizar Ja investigación no 
son suficientes. pues Ja descripción del proceso de con.suucción de una metodología para 
hacer inreJigibJe un campo problemático está en estrecha relación con Ja f"onnación de Jos 
sujetos con miras a transformar Ja n:alidad. Este criterio. sólo puede ser resultado de una 
constante actitud critica y consciente de Ja infbnnación que es proporcionada en las 
situaciones de aprendizaje y en Jos procesos de investigación. Cuando la f"onnación para la 

60 ANUIES. SEP CONPES) 
Al Quiróz RafacJ: -Fonnación de Maestros e lnvcsrigadores. Memorias DIE-CINVEST A V. México 1987, 
p.JS. 
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investigación se piensa medianle cursos de tCcnicns de anvesugac1on no se forman 
investi~adores. ya sea que dicha fonnación se reduce en Ja mnyoria de los casos a una 
asimilación pasiva de una canlidad considerable de infommción. que diflcilmente contiene 
por si tnisma una coherencia en reluci(.ln a su fonnm.:iUn prupian1en1e pedagógica. Por ello, 
es necesario pensar en ·· ... la tnreu de aniculación. e!'i decir. nquclla que está encat11in•1<l¡1 al 
imoulso de ta práctica directa de la investigación educativa que asume como suyas las 
hcrTnmicntas e instrumentos de conocinliento. teorías generales de lo social y 1curias 
particulares de Jo educativo en sus diferentes ámbitos. para confrontarlos y ponerlos a 
pn1cbn en ~u pnpel de elaboración de categorias. concepto. juicios e hipótesis generales. asi 
co1nu. en su caracter de guias y criterios que sugieren instrun1entos de procedimiento y 
opo:rnción apropü1dos para la constn1cción. desanollo. manejo critico y expresión concreta 
en las investigaciones educativas ...••. ;: 

Las conceptualiLaciones más cercanas a lo que seria el objetivo de la formación en 
investignciOn. coinciden casi toJas en establecer criterios para el manejo de la teoría y la 
confrontactón de Csta con la pr.:ictica en el estahlecimiento de propuestas. 

S::inche;r. Puentes expresa que ··con10 c:s de suponer. Ja cnser"ann;..a de la investigación no es 
tarea dificil. pues no se trata de cnsei\ar simplemente Jos pasos del mCtodo cicntifico ni de 
entender tccnicas de investigación en la ensci\anza. En la investigación científica se 
concretan olras dimensiones, corno las especificaciones de cada campo científico .... el 
..:omponamicnto psicológico del investigador (individual o grupal) frente al objeto que se 
lt.:tta de investigar. los diferentes eventos didácticos a que se puede acudir para enserlar a 
investigar. así como el alcance y limitaciones de cada uno (curso, seminario, taller. 
laboratorio. asesoría), el tratamiento sólido de los puntos de vista y de las tomas de posición 
frente al conocimiento. ni hombre. la sociedad y a la sociedad en su conjunto, cuando se 
ensc!'r1a a generar conocimiento". 

Anic una empresa .:omplcja :!- dificil. ahí queda el desafio ... " 1 El mismo autor habla ·• ... el 
traw111icnto -.olido .Je los puntos de -.. ista y de las tomas de posición frente al 
..:0110..:irn1cnto ... ··a pan1r de csta rctle'tion puede abrirse un espacio a la estructuración del 
..:urr1cuJu.rn para l..t tOnnación de in-..estigadorcs, puesto existen criterios para designar qué 
contenidos se han de manejar, por lo que es necesario un "tratamiento" relacionado con las 
diferentes propuestas metodológicas que se han hecho hasta nuestros días para el 
tratamiento de los procesos sociales. incluyendo los educativos. 

Es importante que Ja teoría sea Wl apoyo en el profesionista para comprender algún nivel de 
la realidad en que se encuentre inmerso. Los supuestos metodoló¡r;icos permiten construir 
este medio para aprehender la realidad educativa,. claro es1' que el carácter de compromiso 
consigo mismo y con la necesidad no es privilegio de Jos ºinvestigadores ... si lomamos en 

•l Davi•. Aldas Francisco. "Propuesta de una Une• leórico metodológica de formación de investisadorcs en el 
arnbito de Ja educación". En aspeclos melodológicos de la invesriaación social. Cuadernos del CESU No. 6 
UNAM. México 1987 pp.39·S:! p.40. 
•J Sánchez Fuenles, R,jcardo: -EJ caao de la ensena.u. de la investiaación histórico-sochd en el Cole&io de 
.Ciencias y Hwnattidades-. En aspectos melodológicos de la invesriaación social. Cuadernos del CESU No. 6 
UNAM. México. 1997. :!.3·37 pp. 
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cuenta el minimo porcent.nje de población que logrn aJcan7.ar la cúspide Je la pirámide 
escolar. Ya que se hace referencia a Ja cnpncidmJ del investigador pura involucrarse no scilo 
con Ja sociedad sino con su propio proceso de tOm1ación pat4l rebasar la idea simplista de 
aprendi7..aje potsi\.o y recopilación de mtOm1ación. E<,tas hahilida<lcs lrnpli...:¡111 la ft_lm1:u.:iOn 
Jc:I SUJeto en una <luHirni..:a grupul activu. en donde d trahajo en eLJuipo remita a l:i 
construcción de la investigación con hase en discusiones y ohjetivos 4ue rcpcr•;utan 
principalmente en el su¡eto corno poute Je Ja socicd.ad. 

El formar para la in\.cstig.ación implica un compromiso Je ra/'onar constantemente las 
experiencias de aprendiz.aje y de conocuniento de la realidad rui'>rna. in1plica tan1bién :ratar 
Je ron1per con Jos mitos de lo que es un.;1 m"esti~~•ciún. y el rnétc>do de la ¿icti"·idad rr:jsma 
Jel investigador. Podría ertrcnderse entonces. que la formación para Ja investigación no es 
In aplicación Je pasos estrictos que han de cun1plirse para lograr un ~onocimiento objetivo: 
el investigador es aquella persona que observa retle:ociona. es creativa. analiza. construye y 
reconslru~e una estructura conceptuaL <.luin1 sean rcllcrati" ª"'· este tipo de rcfle:ociones. sin 
embargo se considera ifnponante relacionar y ..:ornprendcr que nin~uno de Jos aspectos que 
se han estudiado cstan ouslados: it1..,e!<.tiL?ac1ón. fru·Tna..:ión de :n .. e.,.ti~adores. enscñan7...a de 
la invest1gacion. - . 

La complejidad de la investigación irnplica mediaciones ~uc .->C present.a.n en Ja lbnnación 
de invesrqzadores o simplemente en la tOm1<1ción tnctodológica de Jos estudiantes; todav1a 
falta 111ucho p.c. comprender cabalmente cJ proceso mediarue el cual se adquieren las 
habilidades. habitos. actitudes y valores caractenstu:os del investigador. Se hace necesario 
,.e~urr reali7...ando estudios: para identifica,. los valores .• .u:tnudcs y habilidades a desarrollar a 
lo largo dcl proceso fonnat1vo de Jos investigadores y para conocer las tOnnas de lograrlo. 
La tapi nos dice que el modelo de desarrollo tl.uuro de la invest1gacion educativa deberia 
.. promover la educación académica personal de investigación en áreas tecirico· 
metodológicas de rnayor rigor 1.:oncepruaL Para ello .... e hace neces.ano. que eJ investigador 
cducati"o :..e inmiscuya en procesos tOrrnativos de in"cst1gación educativa que le sirva 
¡;:unto fom1a de especiali7..ación P. posgrado para lle .. ar .1 ¡;:abo tareas de 111vestigac1ón. 

El compron1iso del in..,cst1gador s.oc1aJ debe ser esa lucha ~onstante por Ja adquis1c1ón del 
conocimiento ~ concatenación de los mismos para lograr la transfonn::ición de Jos 
fenómenos sociales. siempre en beneficio JeJ mayor nUmero de person::is. Esto Jo 
conocemos bajo el nombre de ética. 

La posición de instituciones dentro del campo se explica. entre otras cosas. por el respaldo 
que les da su capital cultural y social. a través de la trayectoria de su producción y las 
prácticas y procesos de formación de sus agentes. acumulado en las luchas anteriores por Ja 
distribución del capital especifico del campo. Esta distribución del capital cultural y social 
es objeto de lucha. no sólo en el campo por parte de las instituciones sino también en las 
instituciones por parte de sus agentes. 

En Ja investigación educativa. no obstante su gran expansión. el capital cultural es aün 
incipiente por las características mismas del campo. lo que da lugar a una lucha más bien 
por las posiciones en el plano del capital social que en tomo a posiciones teóricas en el 
plano científico. 
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Respecto a cómo ejercen la profesión los investigadores. encontramos dos tipos 
fundan1entales de profesionistas: 

a) Los 1nvcsti~adorcs gcncrnlistas 
b • Los 1nvcsugadorcs especialistas 

Los primeros hun desarrollado trabajos sobre múltiples objetos de investigación. utilizando 
diversos entOques disi:iplinarios. han explorado. asimismo diversos subsistemas. 
rnodalidades y niveles educativos. Entre dios se cuentan casi todos aquellos que 
his1óncar11ente dicron orlgen al campo. Asirnismo quienes desarrollan ac1ividades de 
Jin~nosuco y plamficación. 

Los segundos han centrado sus esfuerzos en un objeto de cstudio-curriculum. por ejemplo; 
o se han manlcnido trabajando dentro de tula disciplina. Habitualmcn1e laboran en 
inslituciones universi1arias. 

Por otra parte. podemos referir la labor de investigación de estos profesionistas o bien al 
desarrollo de un proyecto educativo. o Je la de un proyecto científico. En el primer 
supuesto el trabajo pretende. además de explicar fenómenos. impulsar una utopía educa1iva, 
por lo que incluye la panicipac1on del investigador en experiencias y desarrollos 
pedagogtcos o promocionales de diverso 1ipo. En el segundo. se pretende explicar 
solamente los fenómenos educativos. de acuerdo a paradigmas cientificos. 

Respecto a su formación universitaria. podemos clasificar a los investigadores con 
fOnnación de posgrado y profesionales sin esta tbrTTlac1ón. De igual rnanera. dicha 
formación puede ser en educación o en 01ra arca. Los estudios pueden haber sido cursados 
antes de ingresar a la actividad de mvestigac1ón o habiendo ya desarrollado investigaciones 
t:'n educación o en otra área de conocinliento 'Anexo 19). 

Los in'\cstigadorcs pueden ¡;lasificar:.c. o;.cgun sus rclactoncs profesionales en el campo. en 
dos gn1pos bá~1cos: 

1) Investigadores multirrelacionados en el campo de la investigación y en el ámbito de Ja 
educación. Es decir profesionales que panicipan en una red amplia de comunicación con 
colegas. funcionarios. educadores. medios de comunicación etc. 

::?). Investigadores relacionados por áreas del campo de la investigación educativa y/o del 
ámbito de la educación. La red de comunicación de estos profesionales es una red 
especializa~ reducida en el conjunto del campo. 

Respecto a su papel como formadores, pueden establecerse los siguientes tipos: 

l) lnvestigadores que han formado profesionales de la investigación en la práctica. Jo cual 
puede ser en fonna continúa y sistemática o en la forma eventual y no sistem.aitica. 
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::) Jnvcstigadorcs que han formado acndémicamC'nle profosionaJes de Ja invesligación 
educativa . 

. ·\simisrno pueden planteursc Jns siguíente!i funcione!i de quienes son formadores 
;iquelJoc¡ que no Jo son pero dcrnandan este tipo de conocinliento: 

1 > Jn\.'cstigadores que han fonnado acadenucanlC'nlC' a protC-sion3IC's dC' la C"ducación . 

.:=> Jnvcstigadores quC' han f'onnado en la prñctica a profe!'tionales: de Ja educación o de Ja 
pr-on1<X:ión. 

J > ln'\'e§.tigador-cs que han tOnnado opinión pUblica. por \.'Ía de sus intervenciones orales o 
escr11as en Jos rnC'<lios de cornunicación. 

Esras prácticas parecen 1ener su origC'n, desde el punto de vista del campo. en una rendencia 
a ejercer una demanda indiscriminada por panc de Jos patrocinadores de Ja investigación 
educa1iva sol:'tre Jos investigadores que considera calificados para etectuar la misma. Esta 
tendencia se verifica también en el caso de las instituciones prestigiadas. Dicha demanda 
genera. a su vez procesos de acun1ulación de capical cultural y social en Jos invesligadores y 
las inslitucioncs. que no versan sobre lUlos cuantos objetos detenninado sino que cubren un 
antplio espectro de Ja educación. 

Las actr'l;idades mas sujetas a ésta dinamica parecen ser Jas relarivas al diagnóstico de 
si3temas C'ducativos y la planificación. 

Es de hacc:rsc notar también que Ja antigtlcd.:id del investigador en el campo parece ser un 
factor que 1m:1de en este tipo de pra..:ucas: quienes históricamente fundaron el campo en 
nuestro pa1s ~on ..:as1 toe.Jos generalistas. 

L.:i proictica de Jos investigadores esocciolfistas. 

Desde Ja perspectiva deJ campo. Csta práctica puede entenderse como aquella que surge en 
el estudio de ámbitos particulares o subcampos del mismo. organizados disciplinariamente 
y que ejercen a través de sus instituciones demandas especificas sobre sus investigadores. 
Las actividades más sujetas a ésta dinántica son aqueJJas que se ejercen en centros de 
investigación o facultades wiiversitarias. 

La rcf"erencia científica o educativa, por pane de los investigadores. no es unif"orrne en esr:c 
tipo de práctica. Hay algunos de eJJos que se adscriben al primero, otros más al segt.utdo y 
algunos más a otra clase de proyectos. como es el caso de quien declara sustentar un 
proyecto de investigación político-educativo. 

Habitualmente el papel que como educadores cumplen estos investigadores se ubican en el 
nivel wiiversitario. en el cual son docentes o asesores. Rara vez incursionan en otros niveles 
o modalidades educativas. 

77 



La Jnror de divulgación. al igual que en el ca~o Je los generalis1as. eslá deternunada más 
por el proyecto politico-eJucativo que su.-;.crihc el investigador. que por la dinñmica Je la 
practica 1111sma. 

El perfil de este lipo profesional e'" el de un científico fOm1ado en tUia di.,.ciplina o 
p;tradign1as dc~dc la que cxpltn¡1 ko-; llhjcto~ cduo.::at1vo~ pertinentes ~• ~tichn<; marco~. 

e1erc1cndo las dc~trez.as Je invcsti~aciún cara..:teri~11c;1s de la disciplina en cue~11ón. 
1 (ahitualrncnte el c~tahlec1n11cnto Je l;1 panuroirni..:a :-- la .1dqu1 .. iciOn <le las de!<.tre.r.as -,.un 
produ.,;to de la fom1ación LUlÍ'-Crsitaria. con Ja que- hay una continuidad dis•:iplinan.u en la 
practica. 

Una de las condiciones de ingreso al ca1npt.."'"I. que pr.:icticamente impone la investigación 
educativa a ll.."'"ldos sus agentes, es la de contar con los estudios en cualquier disciplina y no 
necesarian1ente en educación. Tanto los diagnósticos generales como los investigadores 
considerados revelan este aspecto. Son escasos los rnaestr<1s con nonnal. preescolar. bñsica 
o <;;Upcnor. que transitan de la ensei\anz.a a la investigación educauva. en cambio. hay 
rnédicos. ingemeros. biologos. etc .. que investigan la educación (y no precisamente la 
cnsel\anLa-•1prcndi;..aje de su disciplina de origen. sino objetos a veces muy alejados de 
ella). Serta de esperarse que si bien el car-npo no exige una fonnación basica en educación 
para dcsernpcñarsc en el. presionará ;t sus nuen1bros aJenus a la 1n1sma para que efectuaran 
estudios de posgrado en educación. a fin de asegurar una panoramica amplia sobre Jos 
problcrnas educa11vos y ret'Orz.ar o hacer surgir las destre.Las básicas de 1nvcstigac1ón en el 
campo de las ciencias sociales. Pero tampoco los estudios de posgrado son una condición. 
Existen 1nvest1~adores que tienen un alto rcconoc1n11cn10 como tales. stn haber efectuado 
c~tudios ª" anza.dns t'úrn1alcs. i Anexo :!Oí 

.-'\! n1"cl .Je la-i 111st1tuc1oncs. el tC=nOmcno llene ~us C'\.ccpc1oncs. Algunos centros de 
in" cst1gac1on uni" crs1tanos s1 parecen all:!'ntar (tanto por la "ia de asignar altos puntajes a 
los posgrados en las pron1oc1ones. corno por la via de ofrecer ellos rnismos maestrias y 
doctorados. o la facilidad de cursarlos). Sin embargo. en estos casos no es un requisito de 
ingreso o pennanencia el posgrado en educación. 

El campo de la investigación educativa. debido a su baja estructura como campo. tiende a 
propiciar relaciones por subcampo y regionales en sus investigadores más que contactos 
amplios o mU.Jtiples. No obstante que la mitad de los casos pod.riatnos clasificarlos como 
investigadores multiITClacionados en el campo de la investigación educativa,. cabe serl.alar 
que su zona geográfica de comunicación científica más frecuente es la capital de la 
repU.blica y que su espacio profesional de relaciones es reducido. Otro tanto sucede respecto 
a las relaciones en el medio educativo: las relaciones con fimcionL-ios. docentes. 
estudiantes, medios de comunicación. etc .• tienden también a ser por ámbitos. 

En el caso de las instituciones. puede observarse que aquellas quC le asignan a la 
• investigación una función de apoyo para la toma de decisiones o la ubican como función 
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subsidiaria de cualquier otra clase. tienden a propiciar igualmente rclacionc!I de lipa 
restringido y locales. no así Jos centros académicos. !iobre todo Jos de pres1igio. que 
generan relaciones amplias. tanto nacional .:::on10 irllemacionalmente. en sus investigadores. 
máxime si éstos son. a su vez. directivos de Jos rnisn1os. 

El factor determinante para Ja panicipnción de un investigador en un programa de 
tOnnación parece se.- su inserción institucional y no otro. ya que hasta el momento la 
ensc:i\a.nza•nprendizaje de Ja investigación educativa en nuestro pais responde más al 
esquema anc-sanal (mac:srro-aprendiz) que a un c-squema fonnaJ. La trayectoria del 
investigador c-s el resultado de In anicuJación entre las condiciones concretas de trabajo a 
las que se enfrenta en los momentos paniculares de desarrollo personal por Jo que atraviesa 
en el transcurso de su vrda profcsionaJ. En este sentido. pueden ra.streane las posibles 
influencias. qué mon1entos y acontecimientos. tanto institucionales como eJ ca.nipa de la 
investigación .• dejaron en Jos investigadores. Asi mismo pueden correlacionarse las etapas 
del desarrollo personal de un investigador cun las bases que como profesional ha 
desarrollado. en otras palabras. pueden cnu .. arsc trayectorias externas e internas para dar 
cuenta de la thrrnación de Jos in .... estigadore.s. 

La vida profesional de un in"estigador se inicia habitu..-.lmen1e. en Ja juventud y. a más 
tardar. en la madurez cronológica del rnismo. Podemos ul"licar Ja primera enlre Jo!I 18 y Jos 
35 ai\os y la segunda entre los 36 y los 60. Arnbas. pueden correlacionarse con Ja juventud 
y madurez como investigado.-es de los sujetos y categori?..arse de la siguiente manera: 

a) Primera juventud: el individuo emp1e7..a a hacer investigación en fonna anesanal. como 
.1u.xiJiar o asociado. cursa o ha terminado una licenciatura. no tiene relaciones 
significativas en el campo y todavía no cumple papel alguno como fonnador. 

b) Segunda juventud; el individuo ha panicipado en varios proyectos de investigacion 
con10 asociado y ha accedido a _<,Cr tituJJt . .::ursa o ha tenninado una maestría en alguna 
disciplina del campo. emp1e7..a a ser conocido .::orno prufcsional de la 1n ... estigac1on 
..:ducativa. 

c) Primera madurez; el indi ... ·iduo tiene una p.-oducción apreciable en investigación y 
desarrolla la misma de manera constanle. igualmente dicha producción es original. cursa 
o ha terminado un doctorado~ tiene reconocimiento en su campo particular de acción. ha 
demostrado capacidad para fonnar especialistas en su disciplina. 

d) Segunda madurez: el individuo ha producido contribuciones importantes aJ campo. tiene 
reconocimiento intemacionaJ en el ámbito de Ja inve!ltigación y ha desarrollado 
actividades sobresalientes de liderazgo académico, científico o tecnológico. 

Es interesante destacar el hecho de que los pioneros del campo eran. en su mayoría. 
personas que estaban en la Cpoca de madurez intelectual y que si llegan tarde a la 
investigación educativa es por Ja simple razón de que ésta no existía como tal en MCxico. 

Es importante destacar también. que hay quienes ingresan a la investigación educativa 
obligados por la actividad prof"csional que desarrollan, lo cual tambiCn retrasa su entrada al 
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i:atnpo. No se not.:111 por otra parte, iniciaciones en In investigación den1asindas tempranas 
(antes de los :! 1 años). En este sentido. el limite inferior de entrada a Ja actividad de 
investignción parece ser In edad en que el sujeto tennina los estudios de licenciatura. 
(.-\nexo ~ 1 ). 

El proceso de conslitución con10 suicto-rnvcstigador de los diferentes 1ndi\.·idu<>s se teali7r1 
.1J 1nterrclJcÍonarse tu1~1 detcnnin;ada c.6Structura de personalidad fonnada profes1on~1hncntc 
con un n1cJio protCs11ir1al inveMigante. En otras palabras. cJ invcstiµdor -.e hace 
invcsti~nndo. 

AJ referimos a una estructura de personalidad forttJada profesionalmente. se alude a Jos 
acontecin1ientos previos en determinad.u disciplina o actividad. a lo ima~inación funcional. 
a Ja habilidad para conttmicarse científica o tecnoló!"!ican1ente. etc .. que ha incorporado el 
individuo en su vida la~'lral o de estudios. sobre Ja base de sus rasgos espcc1ticos de 
personalidad. AJ hablar de un n1edio profC!.ionaJ investigante nos refCrimos. a un campo de 
actividad <;('JCWI en d que se constru)·en objetos de conocimiento. se acopia ciencia 
alrededor de ellos . . -.e confronta Jos hallazgos con Jos colegas para su validación cte. 

Respecto ;1 Jos elementos anteriores el anrilisis mostró que Jas estructuras de formación 
proli::sionaJ .;un ~ue llegan Jos sujetos al campe:> de la investigación educariva son muy 
\;ariadas. .ti 1guaJ que en sus personalidades. En el sencido anterior. el proceso de 
constitucion corno su1eto-invest1gadot de un 1nd1viduo puede entenderse como la 
correlac1on de una dctcrn11nada estructura de personalidad, formada profesionalmente corno 
un n1edio inves1iga.nte -el invcsti~ador se hace investigando-. a través de las prácticas que 
promueve. los estudios que ofrece y las relaciones soc1oprofesionales que genera. 1ncent1va 
el interes. Jesarrolla las destre7...as y ofrece la posibilidad de acceder a Jos conocimientos 
acumulados por Ja ciencia en su campo; es decir. da ongen a pr0t.:esos de avances o 
estrategias c:"1osas de formación c:n el sujeto, pero tambien puede provocar procesos de 
rctro..::c~o del n11sn10 o .;un.Jucir a estrategias fallidas con respecto a la uncstígac1ún. 

En d c.1n1po de l.1 1n.,.cstig.ac10n educativa. Ja practii.:a profos1unal especifica con la que se 
vincul.i el sujeto parece :.er factor dctenninante en su constitución como in\. estigador 
educativo. Los csludios universitarios se presentan como condición necesaria pero no 
suficiente para el mismo efecto. Las relaciones socioprofcsionales destacan más como un 
factor confonnante que propiamente generador de Jos panorainas sobre Ja práctica 
educativa o disparador de las destrezas de invesdgación en eJ sujeto. 

EJ proyecto (educativo. científico, político) aJ que se refiere Ja actividad del investigador 
juega igualmente. un papel rector en su formación. ya que guía y organiza.. a largo plazo, 
los diversos quehaceres de Cste. 

Por último. parece ser. que son las necesidades institucionales o del campo las que mueven 
a un individuo a desarrollar tareas como íormador de otros investigadores y no Ja cantidad 
o calidad de su saber como investigador. 

En el proceso de estructuración del campo de Ja investigación educativa Jos procesos de 
íonnación tienden a Ja multifbrmidad (se dan en torno a pnicticas diversas. códigos 
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mUltiples para diícrentcs sislemas. etc). En este sentido. dicho campo no tiene un sólo 
hnbitus que adquirir o inculcar sino varios. Incluso puede atinnarse que los invesligadores 
tienden a confonnarse en su habirus de origen. es decir. aquel que sc le inculcó en el campo 
o disciplina del cual procede. ( Ane'i:O :!:!). 

Ahora bien. el prof'esor univ1·rsitario trabaja en gran mC"dida aisJado. La fonnación de 
proíesores-inves11gadores y Ja :nvcstig:ación corno una de "ilJS estrategias pueden contribuir 
a romper ese aislamiento. al estudiar y enfrentar organizadamentc en 1enninos de trabajo 
acadCmico diversificando los <.:t:Jnflictos y obstáculos con1unes. 

En l\fé'l:ico se han desarrollado expcncm:ias distintas en 1on10 ;1 la fonnación de pro.fcsores~ 
investigadores a lo largo de casi b décadas; algunas e'l:itosas y otras fallidas; unas de larga 
duración y otras de vigencia limilada: tmas con influencia más allá del lugar en que se 
crean y otras con expresión puran1C'nte local. 

,\ lo largo de Ja elaboración de la presente investigación no haJJó conocimiento de que se 
realizaran los suficientes trabajos de recuperación y evaluación de todas Csuis e:"<pcricncias, 
que pennitun un aprendizaje de Jos aciertos y c:rrorcs corneudos de acuerdo con situaciones 
)'coyunturas d1fercnc1ales. 

Es posible obtener un mayor acercamiento a los proce!:>OS de formación a panir de 
considerar la relación enlre las instiluciones de investigación C'ducati-.·a y Jos sujetos que 
tienen por actividad Ja investigación. Esta relación es variable según Ja posición que ocupan 
unas y otros. respecto a las tareas de invest1~aci6n y el vmculo que '>e establece entre 
a111bos . ..:on~trtu)·e un imponantc pun10 de retCrencia en la ... ,da profesional de un sujelo 
como in ... ·cstigador. 

En casi lodos Jos procesos de fom1ación •.fe los in"c~tigadores se evidencian insrituciones-
1natriz. es decir. aquellas que tienen un pe~o fuerte c!n fa tra)cctoria de tOnn.ar al 
investigador . .-\si mismo. parece haberfos t.amb1¿n respecto :;.J can1po. Siendo aquellas las 
que han sentado pautas para el c;ercil.:io de la profe'iión . 

.f.2.- L• f"orm•ción dr invrstia•dorrs rn la UNA.:\-1. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como institl.Jción pública es un 
reflejo de la sociedad que busca ubicar un mundo en constante transf"onnación. así como en 
un continente que pugna por consolidarse y por buscar su identidad. Aquí es donde puede 
hallarse un giro cuantitativo y cualitativo tanto a los objetivos como a los contenidos de la 
educación que brinda. para adecuarla al mundo en transformación y orientarla con Jos 
objetivos de la sociedad. 

La educación en general, y en panicular Ja universiraria. se con.fronta en México ya desde 
fines de los cincuenta con un desarrollo creciente para lograr su modernización en todos Jos 
ámbitos de la institución. organización. funcionamiento y nonnatividad. relación con el 
aparsto productivo. y planes y programas de estudio. 
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Las universidades juegan un papel clave en esta definición: con el ténnino genérico de 
universidad. nos rcf"erimos a las instituciones de educación superior. sean éstas públicas o 
privadas. estatales o federales. autónomas o no. 

Por esrudios superiores entendemos .aquellos que se reuliLnn despues de concluido el 
bachillt:rato. 

El modelo nonerunericano en las universidades impera en la mayoria de los aspectos 
incluyC'ndo a la investigación; de ahi Ja importancia de entender las premisas y supuestos 
que rap.e el sistema uni\.crsit.ario nonearncricano. a tin de no repetir el error frecuente de 
,,;opiar o reproducir Jos objetivos. metm; o tendencias de aquel sistema. sin por Jo menos 
rratar de ndoptar Ja situación a las necesidades de nuestro pais. 

La función de las universidades son tres: docencia. investigación y extensión. 

Docencia: actividad dirigida a lograr aprendizajes en Jos alumnos. 

Investigación: desarrollar la creatividad del investigador y como producto crear 
conocirniento o mejorarlo, el cual se pone a disposición de los estudianres a traves del 
propio investigador y a traves de otros profesores. 

Exr~nsión: es un tipo especial de enseñan241 que tiene el objeto de llevar fuera de los muros 
uni\.c:rsitarios el conocimiento. 

La investigación es una de las tareas de Ja UNA~1 que implica un compTomiso de 
profesionistas entre los cuales Jos pedagogos no somos ajenos a esa realidad. 

La impon.:incia y complejidad de la in .. cstigación como actividad profesional. no simplifica 
la realidad para ··esperar la buena voluntad" del sistema edw::ati..,·o y de los sujetos 
invoJucrndos para dedicar un presupuesto significativo. y desarrollar actividades enfocadas 
a propiciar Ja forTTiac1ón Je investigadores. asi como de Jos sujetos, que en general. 
cuestionan objerivamente el conocimiento que Je es expuesto como ••verdadero", al igual 
que su realidad. es necesario un trabajo en conjunto coordinado y guiado por Ja 
construcción constante de un conocimiento objetivo desde una perspectiva critica y 
reconociendo Jos logros del .. otroº'. 

Considero que la investigación es un elemenro importante e indispensable en las 
Wlivenidadcs para que se logre cierto nivel de excelencia. Los programas académicos y de 
servicio de las universidades deben atender las demandas que la población hace en cuanto a 
sus servicios. La investigación y Ja enseftanza son partes sustantivas para cumplir con su 
función. 

En Ja UNAM la investigación es una de sus funciones sustantivas y una pane del 
presupuesto es dedicado a esra. Dcsaf"ortunadamentc el presupuesto parece no ser suficiente 
para abarcar las diferentes áreas del conocimiento, empero se han logrado avances 
significativos en ellas~ sobre lodo en Jas Ciencias Naturales y Ex:actas. 



En el campo de las Ciencias Sociales. existe para la investigación un abanico de 
posibilidades haiuonte an1plio que no ha sido explorado. Alln se siguen manejando teorias 
que son cons1ntidas en otros contextos sociales. políticos y económicos. que tratan de 
explicar nuestra realidad con respuestas incienas pues se entiende que el proceso del 
conocirniento se encuentra mediado por carac1eristicas propias de una situacíón social 
(problema de la generalización del conocimienlo). 

Son las ins1ituciones las que confom1an el campo Je la investigación educauva. y es 
tambien en el campo. corno espacio estructurado de posiciones y como estado de la relación 
.. le fucr.:a. el que contOrrna a cada u1u1 de las instituciones .. A su Ve7-. estas descmpeilan un 
papel de mediación entre el campo y los investigador-es. Los agentes de la investigación se 
ubican generalmente en la UNA?\t. Este es un espacio de mayor concreción de la 
problematica de la investigación. wu1 especie de condensación de todo lo que se juega en el 
~ampo. Las instituciones. en cieno modo. reproducen el campo y algtmas de las 
propiedades de los campos tambiCn se encuenrran presentes en el ámbito de las 
instituciones. y la UN.AM no es ajena a este '>entir. L.ts instituciones dedicadas en forrna 
e'lrw,;clusi"u o prmcipnl a la investigación educativa son en realidad pocas. Esta situación y las 
caractensticas del producto y de los. productores inciden en la poca cohesión y la 
autonomía que se da en_ la investigación educativa. Las funciones y tareas adjudicadas y 
asumidas. definen el tipo y carácter de la producción de las unidades de investigación. La 
simultaneidad de funciones y tan:as instirucionales -a veces contradictorias-. eJ tipo de 
demandas que se hacen a las unidades y que éstas requieren a su vez a los investigadores. 
establecen restricciones a Ja producción posible y a los productores y dificultan. en ultima 
instancia. que Jos invesugadores se asuman corno tales. 

El problema de la fonnación de investigadores y el desarrollo Je la investigación de las 
Ciencias Soct.alcs. "·an más allá de la insutucionali7..ac1ón de Ja investigación en las distintas 
universidades del pais. y en instituciones paniculares ..tebido a las politicas educativas que 
repercuten en .-.us objetivos. así como en las pos1bilidaJcs de hacer posible una 
in\.estigacaón y ..:onfrontarla con Ja realid.'ld m1s1na. 

La tOrrnulacion de problcn1as a investigar o Jos aspectos relevantes dentro de las 
características de una disciplina no tienen limite. ya que desde cualquier perspectiva 
metodológica es fundamental renovar la teoría. además de que no se puede traspalar 
mec.ánicamente una teoría para resolver o comprender un problema. Existe una diversidad 
de propuestas metodológicas en eJ área de las Ciencias Sociales. con el objetivo de conocer 
Ja realidad y transformarla. En cada una de ellas se desarrollan los aspectos que 
consideramos f"undarnentales. de manera que ninguna parte de cero. sino que es a partir de 
las propuestas construidas que se busca .. completarº o exponer aspectos que antes no 
habían sido profundizados o descritos para su análisis. 

Las propuestas metodológicas coinciden en algunos momentos de Ja investigación pero las 
diferencias en la interpretación le permiten al investigador tener mayores elementos para 
construir una metodología con el objetivo de aprehender la realidad. 
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El Individuo que investiga posee Ja capacidad de conocer. de e"presarse. al igual que el 
sujeto investigado. ya que es reflejo de dercnninadas condiciones histórico sociales. En Ja 
merodologia de investigación se proponen métodos como instancias que permiten al 
investigador acercarse a Ja realidad; clnro está. que en Ja interpretaciún de éstos influyen las 
caracteristicas del investigador. y en el proceso de construcción dcrivnda del método que 
haya sido ciegido por el investigador. y que rambién es el reflejo de Ja estructura conceptual 
del m1s1no. así corno de las conrraJicciones propuas de Ja reaJidad. En este caso. no basta 
~un poseer textos. manuales de metodologia y 1écnicas de investigación. Se nccesira de 
entrega y disposición a encontrar apasionadamente la verdad. En Ja antigua Grecia Platón 
Jecia que el filósof'o para ser lal, tenia que n1aravillarse y admirarse <le Jos hechos. para 
despues comprenderlos. En este mismo sentido. el investigador debe tener inquietud para 
saber algo conslantemente. Existen muchos in"estigudores que una ve:z que han descubierto 
o conceptlUlJi7-ado ulguna porción de Ja realidad. suponen que su misión se cumplió y ya 
no hay mas que hacer. Es evidente que este investigador no lo es por ·~vocación'" sino por 
coacción. esto es que investigaba como otra mutación del trabajo enajenado. pero nunca 
realmente por desentrai\ar rnarai\as del conocin1iento que esclarecieran el horizonte. 

EJ científico de Ja pcdagogia ha de servir primero a su comwtidad . en este caso a Ja 
lr.'J'A,,1. y en consecuencia. al gnieso de Ja sociedad. Sin embargo. las investigaciones en 
la carrera de pedagogia son incipientes. con poca consistencia metodológica y en algunos 
casos. W1 tanto especulativas. En esta medida sur~e una pregunta. ¿h.asra qué grado una 
investigación de ¿.s1¡1s caracteristicas es benefica para la soc1ednd y plausible en el edificio 
de Ja ciencia'?. 

De ningWla manera. queremos sos1ener que el investigador debe ser un sujeto ideal y 
perfecto. en cuanto a que olvide los problemas educativos y Jos n1anejos ideológicos de Jas 
que ha sido victima. pero es pcrl"ectible en vinud de que tome conciencia de que existe un 
,,;omprom1so corno mvestigador dentro de la sociedad. y que la bUsqueda de cieno tipo de 
~crd..-.d .... kja de ser una apropiación personal. para convenirse en un bien sociaJ. 

La fOrTI1at;;1on de profesores e in~ est1g:adores en la u:--.·A,\.1 ha tenido un papel imponante. 
:.iruación que se manifiesta en el gran nUm~ro de acciones directa e indirectamente 
vinculadas con estos procesos educativos. Además de Ja cantidad de actividades 
involucradas. es necesario hacer resaltar que éstas son muy diversas entre sí por razones 
distintas: calidad y profi.utdidad. duración e inlegración a programas de largo plazo y 
alcance. supuestos y contenidos epistemológico-reórico y teórico-metodológicos entre 
otros. 

Todas Jas políticas nacionales en materia educativa hacen referencia a la necesidad de 
formar y actualizar aJ personal docente en mareria de J.E .• en ésta situación no sólo influye 
la indctln.ición del campo de fonnación (objeto) y de los divcnos modos de promoverla 
(métodos). La f"onnación de proresores-investigadores no se constituye en lUl campo 
aislado. está vinculado de maneras diversas a procesos educativos y sociales de mayor 
globalidad. 

Creo que la investigación es W1 elemento indispensable en la universidad para el 
cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo. creo que Ja investigación en las universidades 
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no riene razón de ser por si rnisma. sino que debe conducir al mejoramiento de Ja 
c:nscllnnza. Resulta pues. incongruente con este principio que en las Wliversidades existan 
investigadores que no enserlen. 

L.a investígncitln uyuda uunbiCn a n1antener o aumentar el nivel del conocimiento de los 
prot'Csorcs un1vcrs1tarios. La 1nvesti~ación se ve así con10 una tOnna efCctiva de evitar Ja 
obsole~encm y. pur tanto. Ja dcvahmciOn de Jo!I conocimientos del cuerpo docente. Se 
reconlX:e así que la in"estigacion implica percatarse de lu!I distintas dimensiones y procesos 
que la entretejen. por Jo que esta. es indispensable en el cualquiera de sus niveles . 

..a.3.- ProJ:rama'I oriC'nt•dO!a a la formacitin dr invr!lli¡;adorrs C'dUcalÍ'\'O!I. 

Entre las preguntas que podrían formularse y responderse, en torno a la creación de 
programas y proyectos de investigación educativa fl.E.). está la de por quC este tipo de 
acciones tienen significación e imponacion. Las ra7oncs que pueden aducirse son muchas. 
L'na Je las principales consiste en que la investigación ~onstituye una actividad privilegiada 
.Jel conocimiento y de formación. pues pcmlite conocer ""procesualmenle'". la práctica 
educa1n.-a. resolver problemas que obstaculiL.all su adecuado desarrollo y a-..·an7.ar en eJ 
conoi;imicnto del campo educativo en nuestro pais. Otro de Jos argumentos que Jo apoyan 
Je la necesidad de vincular la docencia y Ja invesrigación. Una de las maneras de lograr 
¿sra oi111culación puede ser Ja de promover que Jos docenres lleven a cabo estudios 
cornplctos sobre su desempcrlo cotidiano. 

La 1n\.cst1gación educativa l l.E.) que se realiza en l\.fé:<1:ico es aUn escasa y en muchos casos 
se encuentra alejada de las necesidades y conflictos que enfrentan los investigadores. Si 
cada \.CZ mayor nUn1ero de ellos ton1a pane at:tiva en procesos de esta naturaleza y este tipo 
de situaciones se reaJi7.a mas como una labor permanente. el problema tender.i con grandes 
po5ibilidadcs a aminorarse. Cons1deran1os a la in\.·cst1gac1ón como parte si91ificauva de Jo 
acadénuco. esto implica una de las tOrmas de romper una disociación frecuente en el 
s1s1enm educativo nacional; por un lado se encuentran los que investigan. planean y diseñan 
las estrategias. )' por el otro. los que las instrumentan. Es importante, para elJo. crear las 
condiciones en que pueda darse una participación n:aJ de Jos profesores. en acciones con 
sentido explícito y significativo. 

Algunas universidades mexicanas en Ja generalidad tienen programas de actualización y 
mejoramiento docente; nonnalmente. tales programas sustentan sendos lugares comunes 
que vale Ja pena comentar brevemente. (Anexo 23) 

La preparación de investigadores de Ja educación en México debe entenderse en eJ contexto 
de Ja l.E. en América Latina (A.L.). Esta última ha experimentado un crecimiento 
sorprendente durante Jos últimos quince ados. Sin embargo. uno de Jos aspectos neurálgicos 
sigue siendo Ja ronnación de los investigadores de la educación, tema que en México ha 
sido motivo de interés y preocupación desde hace dos décadas. 
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Durante la Ultima década (JQS0-1990) se hao rcali;,....ado esfuerzos notables para mejorar Ja 
fbrrnnción de los investigadores a través de los talJeres y sen1inarios, En Ja década de Jos 
SOºs apn.rece con todo vigor un f"enómeno educativo que ;uJn no ha sido reconocido en roda 
'iU dimensión. nos retCnn1os a Ja existencu1 y ;1 la prolif"cr.ución de talleres y seminarios 
enfocados a la fom1ac1ón de 1nvesugadores de Ja educ;1ciOn. Por orro lado. t"renre a las 
... eñaladas circunsr.ancras de indefinición institucional. de que no debe de existir un 
organismo al que Je cornpeta ••signar. o irnponer rnetas académ1c<1s en sentido socropolilico. 
en su direccicin de fonnación de recursos humanos se ha optado por ofrecer y organizar un 
repenono de e'\·entos (cursos breves. y t."lfleres). elabcir;tdo con criterios más acumulativo 
que selcct1\."o sobre diferentes lineas de la actualización y fOrnwción de investigadores 
C'"dUC.'.lfl\.'OS. 

El crccintiento de los posgrados en educación responde a Ja necesidad de solucionar varios 
problcnrns: el primero. consiste en dar mayor coherencia a una fonnaciún integral; eJ 
se!,,--undo. tiene que ver con una actitud crcdcnci;d isra. ~ficntrns los centros de f"onn.ución de 
protCsorcs no puedieron expedir cenificados escolares de posgrado. las unidades de 
posgrado rcsoh·1cron eJ problen1a. 

Los cíceros de Jos posHrados en educación son diticiJcs de valorar. Se han realizado varias 
in'l.estigaciones en relación a elJos. una de ellas rnLesrra que no fonnan para la 
investigación educativa 1 Ezpcleta. J 989 )~ otra nuis rcdenre muestra. que ademá.s de W1 
crccunienlo c.uorico. sólo algunos programas dan una ciena formación para investigación. 
!'.o"inguna de las dos desatTolJa un acercamiento al problema de la formación intelectual de 
los egresados: al desarrollo teórico y episremológico del campo (a pesar de Ja cantidad de 
posgrados e:l(isten en el pais pocas investigaciones relevantes en el campo de la teoria 
pedagógica J y a Ja inserción del estudiante en una cultura mínima educar1va. De t.al manera 
que ahora se tienen maestros en ciencias de la educación que en su mayoría desconocen fas 
..1il.ersas teorías que den cuenta de lo educativo. ifmoran los clemen1os did.:icticos y su 
Jn1cul.lción \.·on las teorías pcdagógi..:as cte. E\."idcn1crnenre esto se de~ a que el campo de 
l.i cducac1on como .:an1po cientítico tiene una cstructura..:-100 1nuy débil. 

Bajo la pcrspccuva de la J.E. apareció una nueva demanda para el docente. Este no sólo 
debía capacitarse en cuesrioncs pedagógicas sino adem.:is debería ap~nder a investigar. 
Surgieron diversas esrralcgias. para enfrentar a los profesores investigadores. No se revisó 
si el docente: a) contaba con Jos tiempos necesarios para fonnarsc (intelectualmente) en 
investigación; esto cs. en Ja producción de conocimientos originales respecto a Ja 
educación. b) tampoco se discutió si a partir de su f"onnación inicial podria desanoUar un 
camino riguroso en el campo de Ja educación. e) menos aún se tomá en cuenta su situación 
laboral: (cuántas horas dedica a la docencia en relación con sus actividades .. propiamente .. 
prof"esionaJes). La I .E. se convinió en un mito. para algunos. y para otros en una actividad 
común. corno otras actividades que realiza el docenre. No se logró constituirse en un oficio 
en la generalidad de quienes se dedican a Ja f"onnación ni en los docentes fonnados para tal 
tarea. Sin embargo. se puede afirmar que a panir de Ja reflexión teórica gestada en relación 
a Jos programas de f"onnación de prof"esores se abrieron • .,,.etas .. teórico-metodológicas para 
la l.E. W1a característica relevante de estos trabajos es Ja búsqueda de alternativas de 
investigación de cone cualitativo que rescaten de manera significativa el papel del sujeto en 
diversos procesos que se relacionan con Ja educación. Una metodología imponante 

86 



aponnda ni campo ha sido In incorporación de los métodos etno~áfico~; y otra más Ja 
constituye In adopción de diversas opciones apoyadas en el psicoanálisis. en p;1nicular fa 
cnrrcvista grupal como medio de indagación de las configuraciones profundas de los .. ujcros 
.Je diversas experi,·ncias educath.a'i 'l;.6'\:Jsten cvrd,·nciots de ellotas cstrarcgw~ D 1-E. U . .-\ .. ,f.
X01.:h1m1ko. cumu c:J CESU (lJ.~.A.:\.-1.). 

En el .;1mbi10 de las Ciencias Sociales d des.arrollo de Jos diversos campo'> de inve!>tigac1ón 
c:dw:.ativa es muy diferente. E""<iste n1a}or tradición en 101 investigttción 4uc ~•bonfa los 
problemas de pohrica educativa o de sociología de Ja educoiciOn. El cstuéiu de los etC-ctos 
de un pro~rarna cducJt1\ o desde Ja '"'~crc>lo~ia u J;t econon1ia se ha \en ido consolidando en 
~fe'.'."\.ÍCO dc<>de fa dCcad.'t de lo<> ~C'.'!-.t:'nta 1.Je~de rncdiados de la dc!cm.fa .Je Jos sesenfa el 
Centro Je Estudios Educ.~uivo.,; re<tli:r~• 111\ estt¡.;ac1ones de este carácter n1uy \ 1nculadas a Ja 
rcor1a Je la func1onaliJaJ tecuica de la cJucación1. De igual rorn1a la historia de la 
educación es un c.an1po que ha a\"an7..ado .::on relauva indepcndcncia. Sin embargo, los 
dc-s.arrollos de caráctc-r com.:eptua:I rc:-specto a elementos psicopedagóg:icos de la docencia. 
del curr1culum. de la e\·alU;1ctón educati\a \ de /os n1C'todos de cnse1l11n .... ..a se dieron n1uv 
vinculadas a los c~pacios de fi..,rn1~1ción. . -

íaJ situación ~e encuentra en una an1plia contradicción con el proyecto institucional con el 
4uc tl.icrun creados estos prograrnas. L,-is burocracias unh·er-sitanas les habi.'.111 asignado la 
tarea de ser 1n.strun1entos C'.'strategicos para n1odem1 .... ..ar la educación su~nor bajo Ja idea de 
incorporar solo elementos de carticter cicrHtfico-racionaJ que se tradujeran en me1ores 
rC-cnicas de ensetlat17..a. en n1e1ores tc!cnicas de evaluac1on. En la creaciOn de Jos centros 
ex1~t10 la 1Jc..•a de lograr una n1ayor eticiencia .:tcadCmica cno un docenfe teóricamente meJor 
fomiado y c.ap<1c1tado para \.·incular los problen1as de Ja educación .;on Jos problemas 
socia/es t. Por esta razón los centros de fOm1aciún de profesores y algunos pos~rados en 
cduca..:1on tienen una estructura legal dCbil. ptX:o clara y muy vinculada a las burocracias 
centra Je.-;. E . .,;ta \ 1ncula..:1on .:on Jas .tutoridades centrales se conviene as1 mismo en una 
des\ in..:uJac1ón ..:on los c!'spac1os tradicionalmente ac."Jdenll..:l1s de la l_,"n1 \ ers1dad: Escuelas ~ 
F.1..:ulr.:tdes por uua panc e Instituto~ )" Cc..""ntros de In" estigación por Ja otra. De he~ho /o..; 
..:entro~ :- .tlguno~ po:-.g:rados en educacion no cuentan con los Urga.nos de gobierno 
unr\ crsüanus. sus aurunadades son cfc:-~idas en función de las necesidades de Jas 
burocracias centrales y no en función d~J dc:sarrolJo de un proyecto acadCmico. Esto 
explica. por que surgen los centros y a Ja vez se fusionan unos con otros cambiando de 
nombre. En aJgUn momenro depende de una Secreta.ria Central en otros son trasladados a 
otra. Se crean coordinaciones para subsimirlos y luego C-stas se deshacen; unos se 
consideran centros de extensión otros oficinas. en algunos se Jes concede un ca.r.icter de 
órganos tCcnico-adminisuativos y en otros se discute si el personal contrat.ado en ellos tiene 
Jos derechos de Jos demás investigadores wtiversitarios. lnclus.o se cuestiona si los centr0s 
deben contar con pcr-sonaJ acadCmico. 

En el caso de Jos posgrados en educación. el efecto más evidente cs Ja poca continuidad que 
tienen sus programas. Se crean maestrías al vapor. se cambia el plan de estudios de ellas. se 
cierra una mientras se abre otra. o se hacen funcionar de forrnas simuháneas varios 
programas con planes de estudios diversos. Una característica de algtmos programas 

.consiste en estar aislados de la estrucrura global de Jos posgrados en las instituciones 
universitarias. 
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Los programas de: tOn-nación Je profosorcs ricncn m;i.s de J 7 ai'los. Es necesario estudiar 
cnticamcnlc qué tipo de fOnnación hao propiciado en sus egresados. Es necesario OJ:naJiza:r 
hastJt dónde estos cgres.ados han dcsarroll.ado un pcnsanücnro autónomo respecto a J;;i 
cducu.c1ón. y estudiar c:f uso soci.:d que hacen Jc su certificado escolar. La fonnnción es un 
..:apmtl cultural 4Ue el egresado utilíLa a U°lt\.·c.·s de Ja exhibición de su diploma. En un primc:r 
momento es ro1aln1ente claro que la fom·.uc1ún de profesores se rea.fiza directamente 
\'inculada. a tm tiro Je invcstigacton cJm:ativu de car.:ictc:-r docuntental. 

En realidad tanto Jos centro'> de forrn;:u:ion C(•n10 los posgradoc;. de educación se c:ncucnrnm 
en Ja a..:1ualid.;:1d inn1crso ... en una drnanli..:a que muc ... tra c:on cierta claridad aspecto~ 
inerciuJes. Es L(UÍ.r..á el ..::urnculo Je la tOrn1;1c1ón un clcn1ento que marcnaJi7ó ésta dinámica 
inercial. Escc tarnbién se convírtió en escenario de contlkro frente a dh·en;as pos1doncs 
sobre la manera. de entender la educación y la estrategia gestada para cnfrc-nt3r tal 
discusión. 

Frente a estos ...:ontlictos Jos Centros de Jn-..·e.'itígación y de Pos!Uados ruvicron que regular 
su ..:urriculo. ~!"to cs. establecer un pro;.!:ranta oficial . organi;.ado. secuenciado y n1arcado 
temporaJmenrc cu~a aprobación da dcn:cho a Ja ob,cnc1ón de un diploma. Este diploma Je 
hecho JUcga en eJ mcn:ado ocupacional ..:omo un crédito escolar. 

La elaboración del currlcuJwn de Jos progr:1:mas de tOrrnación les pemutc defendc:"rsc de 
otras postc1ones paradójicamente se convierte en el eje de la dinámica inercial. Esta inercia 
gestó en ... u intcnor tilerz.a. y g:nipos de fonnadores 4uc '>C nuclearon para preservar lo 
csrablcc1do. De csr.a n1ancrn se g:aranu.t:o cierta continuidad de los programas_ 

Asi mismo. esta merc:ia fue reforzada por un.:J cierta mitificación de las actividades de 
i'-1-rrnactón. Los programas de tünnaczón .Jc:jaron de 'ier perfoceibfcs y se dedicaron a exhibir 
sus b<.,nd.:idc:-s. bondades LlUC cti:~th.amentc tienen. pero descuidaron d otro punro de 
..:ono...:uniento Je J3s .;arenc1;:1s y los JíntÍh.!s. de In Jo!!rado_ 

En esta _..jruación rUe muy dificil lle .. ar un.a re' 1s1on \.'."n11..:a de su.<,; plante:inlie""nros y 
construir una re-elaboración de Jos mismos. 

Paradój icamentc los centros y los programas de posgrado posibiHtan una renovación del 
pensarnienro pedagógico en México. Así mismo posibilitaron el dcsanoUo en un tiempo de 
la l.E. Sin embargo. paulatinamente se van alejando de Ja propia investigación. No se 
nutren de la necesaria investigación docUJTlentaJ. ni mucho menos de Ja investigación de 
campo que hoy están totalmente oblígados a realizar. En este sentido han dado pie a la 
inercia de sus trabajo_ 

A principios de los setenta Ja contribución de Jos Centros de Investigación fue nor.ablc para 
la realización del debare educativo: incorporó de nuevas tendencias )' autores respecto a Ja 
educación. Esta tendencia se conservó toda la década. Hoy hay signos de un evidente 
alejamiento de esta situación. Los autores de Ja nueva sociología de la educación. el 
discurso sociológico del curricuJo. entre otros~ no están siendo difi.tndidos dc:sde los propios 
Ccnuos de Formación. Existe una multitud de polémicas respecto a Ja educación que se 
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traduce en trnbnjos n1i111eo~rafindos que no son recuperados en Jos debutes de estas 
instituciones. 

La taren pendit'"nte es reconstruir este espacio a travCs de una criticn que nn -.ólo n1anifieste 
1 Jo cual es necesurio, Jos aciertos obtenidos en esle periodo. sino que tambien de cuerna de 
las vicisitudes que cnfrent.an. Se podrt.-i aflnn.lf" 4ue Jos posgrados en educación en ,'\1exko 
no crecieron .:on10 una evolución n.:uural del propio cmnpo de educación: esto es. no 
.;ur~1eron para profi.1.ndi7..ar. cspt!"cialiLar una tbmmc1ón preví.a en el campo. sino para 
insenar de una manera rnás sólida a diverso~ protCsionis1as que se desen1pcllan 
acadén1icamen.e en relación con Ja educación. 

QuiL.á una tipologia de los diferentes progran1as de posgrado en educación llevaría a Ja 
.:oncJus1on de que no todos ellos se proponen un de ... nrrolJo intelectWll de sus estudiantc:i. en 
funcion del can1po de la educación. Este problema va nuis aJlá. el programa en forma en 
l.E .. puesto que en cierto sentido seria necesario distinguir entre una investigación 
operativa (mas -.:ercana a la tradición en1pirica) que tiene corno finalidad apoyar las 
decisiones y Ja conducción de una instituciOn educmiva. y una investigacion teórica y/o 
.:onceptual que tic:ne corno finalidad hacer avanzar eJ conocimiento. comprender y dar 
c'<plicac1ones sobre cienos fonomenos y cuyos resultados no derivan inmediatamente en Ja 
estera de Ja acc1on. Este segundo tipo de l .E. es acorde con los objetivos generales de Ja 
universidad y posibilita otro acercanucnto a los problemas nacionales. 

Una tipologia de Jos posgrados de educación tambiCn pennitiria diferenciar aquelJos que se 
centran en una orientación instrumental frente a los que trabajan la educación como una 
problemática conceptual de dificil acercamiento. Entre los primeros estarian 
fUndamentalmente Jos orientados a una mejor capacitación para enfrentar aspectos tCcnico
pc:dagogicos en una institución tdiseño de planes de estudio. programas. evaluación 
..Jcpanamental. etc. 1 ,.\ la '-CZ. Ja plancac1ún y adnunistrac1ón constituye el otro as~cto 
instrument.'.ll de esta v1s1ón. En un segundo caso. existen progran1as que ponen m.as Cnfasis 
en el dcsarroJJo de dcterrruna.Jos '>C:n11narios teor1cos en Ja búsqueda d'!' una confonnació:l 
intelectual del estudiante de la educación. E~lo es. Ja busqucda de un sujeto al cual no se Je 
puede imponer ··arbitrarian1ente .. un modelo teor1co. sino que el estudio del m1s1no genere 
una valoración epistemológica. polilica y tCcnica de la propuesta teórica que se el brinde. 

Sin embargo. Ja fonnación conceptual no es una tarea f.ticil .. en el fondo ninguna actividad 
que pretenda esta fo""ación Jo es. La dificultad de tal Formación se encuentra en primer 
Jugar. en que Ja fonnación en Ciencias Sociales es un problema complejo. Sabctnos que Ja 
consoJidación de un sujeto en el ámbito de las Ciencias Sociales requiere de mucho tiempo. 
No solamente por la cantidad d.c esfuerzos (personales e institucionales) que dicha 
consolidación implica o por Ja duración temporal que reclama (fundanlentalmente mayor 
que en otras ramas del conocimiento). sino porque resulta dificil n:conocerla. No existe en 
Ja actualidad un elemento de una minima confiabilidad a partir del cual se pueda juzgar Ja 
calidad de una producción in1electual ... -

- .Arrcdondo. Martiniano: -La Invesrigadón Eduauiva Y Fonnación de Investigadores ... Cuadentos de CESU 
U.N.A.M. J 989 P.J4. 
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En csra siruación. los centros y unidades de posgrados que buscan una fonnación teórica se 
encuentran frente a una tarea gigantesca. que no rinde resultados inmediatos y que es 
cuestionadora de toda actividad de In propia institución. Si fuera factible reaJi7..ar un análisis 
sobre la forn1ación intclecrual. aWl en Jos progrnn1as mris sólidos serio dificil reconocerla. 
peor aun: existen elcn1entos que pem1iten dudar sobre su real promoción por pane de la 
institución educativa. :\.1ucho~ Je sus c~rc~ados no logran tal calidad intelectual. Programas 
con una duración de ai\o y medio n dos años resuhan insuficientes para erradicar un 
..:on1un10 de vicios intelectuales que e!'i.o.:uJarrnente han sido promovidos ( fundamerHalmente 
la d1t1cuJtad de pensar). Existe mayor dificultad mayor. ernunada de las propias practicas 
pedagógicas de los centros. y unidades de posgrado. y es que éstas pueden ser nbienamentc 
contradictoria!<> por no obedecer a ninguna unidad c;:onccptuaJ y también se pueden expresar 
en wta pretendida fiilsa unidad. Contradicción que se manifiesta en buscar metodologías 
simiJares de trabajo. un trata1niento unifOnne de contenidos y lecturas de Jos mismos 
au1ores frente a una ausencia de un saher pensar, de un saber problemati7..ar . 

..-\casi ;!O ai~os de ha~rse iniciado los programas de fOmlación de profesores universitarios 
en ,"\.1é.xico podemos .atirn1ar que existen alguno'> e .. tudio-. al re-.pecto; que han desarTollado 
prácticamerne dos tipos de trnbajo en este sentido: uno vinculado a Jos posgrados de 
educación y otro mñs cercano a las tendencias y resuhados que tienen la panicipación en 
dichos programas. 

La aparición de Jos centros Je forrrrnción de profesores cons11tuyó un espacio que 
comribuyo a configurar Ja l.E en Ja Educación Superior en !\-1é:<ico. Su surgimiento se 
insen.:1 en Wl contexto nacional e internacional que busca rnodemi;..ar el sistema educativo -
paniculannente el si~ten1a de Educación Superior. Con el fin de crear condiciones óptimas 
de desarrollo acorde a Ja política desarrolJista adoptada desde la década de los cincuenta • 
así como recuperar el consenso social que acentuó la crisis del 1 Q68 . a la vez que crear 
mano de obra capacitada para apoyar la política de inversión de capital extranjero en el 
pais . Estas poJiticas a su "ez son un efecto de la discusión en relación a Ja crisis mundial de 
la educacJón. o n1.:.is bien de la manera de cómo paises centrales ven Jos problemas de la 
educación en ~• tercer mundo. Esto c"'plica por qtJC: este dchate se fUndamenta desde la 
teorJ;1 del capital hun1ano. 

Los centros de fonnación de profesores experimentan diversas tendencias de expansión. 
Ésr.as surgen a principios de Jos años setenta y tienen distintas periodizaciones en este 
crecimiento. Entre J 975 y 1984, crecen de una manera inusitada Jos posgrados de 
educación en México; de igual f"orrna. Jos centros Wliversitarios de fonnación de prof"esorcs 
experimentan un gran desarrollo en toda Ja década. 

En este sentido es factible afirmar que el surgimiento de Jos centros de f"orrnación de 
prof"esores constituyó una posibilidad para Ja realización de la investigación educativa en Ja 
lUliversidad. Sin embargo. es necesario reconocer que tales centros nacen con tensiones y 
contradictorias entre sí. Por una pane logran conf"orrnar espacios de •• autonomía relativa. lo 
cual confirió posibilidades singulares a quienes académicamente intervinieron en ellos. 
docentes y alumnos. Así se constituyeron en espacios privilegiados para pensar Ja cuestión 
educativa. Mucha de la reflexión actual en relación a la pedagogía ha provenido de ellos. 
más at.in. se les debe ciena renovación del pensamiento pedagógico mexicano. Esta 
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auronomin reJat1va posibilitó una aproprnción del e.'ipacio de íormac1ón por pane de los 
doc:enrcs-aluttUlos de estos centros • .apropiación de un ámhiro de reflexión y esrudio que no 
estuvo delimitado por Jas dinámicas institucionales en las que se encuentrnn inmersos. Asi 
-.e genero una ret]e:.:ión sobre Ja institución unh·enitaria y 1oobre t ... cdw,;ación en su sentido 
m:n amplio. Este es un nterito de Jos l.'."enrros de fonnación de profesores. pues é<;.tos fueron 
*1dquir1endo una v1s1Un prog-res1sra respe~rn n la educ ... c1ón. 

Otro tipo de 1n\.est1gaciones snhre la íom1nc1ún de protCsores c;e ha realizado tratando de 
.inuhzar Jas pr1nc1paJes rendenc1as de forrnacion morales f J 979) presento en el Simposio 
.. obre _.,Jremnt1vas L'.n1'"·ers1tarias una prin1era apro"t1mación. diciendo ... que hay centros de 
fon11uc1ón de profesores que gestan el 1noddo de fonnuc1ón < prácricamenre ubicados en Ja 
L""NA.!\f J y centro<> reproductores de n1o<lefos de tf:lrnrnción <J. Ei"pelera y ,'-f.e. l97QJ. 

1-lirchs ( J 984 J prC'senta un analis1s mas detallado con respecto a las principales tendencias 
de fonnación de profosores. y concluye diciendo que hay dos grupos en estas tendencias el 
más cerc.:tno a la recnologia educativa y otras que sC' carncteriz.an por buscar alternativas 
mas acordes a las condiciones actuales de Ja educación en ~fCxico. Sin embar~o. e.'Cisten 
muy pocos trabajos que rrat.:in dC' :inaJi..r.ar las e'Cpect.,fi\.'aS y las condiciones ( a~adénticas. 
J.aborales ) de quienes .:isistcn a un pro~rarn.a Je l(lnna.:ión de proft.-sores. asi como las 
dificultades ~on 'ª'"que los cgrC"sados de tui programa de r"orn1ac1ón se presentan al retomar 
:1 Ja insritucion. 

Existen a la vez mUltiples trabajos 4ue annlizan las politicas. perspectivas. evolución y 
resultados de dif"erentes practicas de tOrmadón de prof"C'sores. Sobre este rema se han 
organizado varios eventos. De Jos que se efectuaron recientemente resalta eJ Foro Nacional 
de Profesore:s. el debate organ1.7.ado en la E~EP - !7tacala .... ohre este' prohlema ( I 987 > otro 
m.1s or~an1z.-ido por la E:-.:EP - Acoitlan 1 1 l)88 ). 

Hoy el problema no es la falta de producción de maren~JJ al respecto, sino una falta de 
lectura que des-\·ele pre1uicio<> e incongruencias. Sobre este tt.·ma tambiCn se hace 
nccc:sario no sólo reconocer sus indudables méritos, sino denunciar y superar sus habiru;ilcs 
mito<>. Es necesario n:conocer que fa dCcada dl! Jos ochenra estancó 13 practica de Ja 
tOnnación de profesores. Es necesario reconocer no sólo Jo que se ha logrado. sino el 
conjunto de deficiencias y vicios que Csta práctica de formación de profesores ha generado 
en el campo educativo. 
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CONCLUSIONES 

En el analisis de la infommción. la bUsquedu de la contradicción constituyó un elemento 
clave para el halance que se efcctUa de la infom1aciUn. A panir de ella pudimos trascender 
las pnmerns impresiones que el material tiende a provocar. para bu.-.cou· fonnas analiticas 
mas cuidadas y protUndas. 

Por otro lado. una teoria del conocimiento instala en la polémica Ja necesidad de Ja 
con1prensión. El fenómeno social puede ser cornprendido en cuanto. uno se reconozca a si 
mismo como pune de tales procesos 1 Dilthey J: fWldamentalmcnte la comprensión implica 
la explica..::ion de un ohjeto desde Ja asunción de un modelo teórico. El objeto no cambia. 
pero su explicación es di!Crente en cuanto .,.e pan.e de postulados conceptuales divenos. 
E~tc es la caractcr1stica fundan1cntal que guarda el trabajo que desarrollamos. 

La constn.icción de tales conccp1os no fue tarea f;:icil. una lectura de nuestro marco teórico. 
re" ela una doble ~ituacion de los n1isn1os. Por Wla panc existe claridad de Jos principales 
fundamentos de los cuales panió. y por otra tales concep1os a lo largo del trabajo se 
mostraron insuficientes para dar cuenta de los problemas que afrontamos . 

. ·\si mismo un balance del s1gnaficado del marco teórico a lo largo del trabajo pennile 
recon<Ker la dificuJtad que hallamos para establecer el conjunto de señalamu:ntos 
conceptuales de los cuales panimos; en otros quedaron a nivel implícito y su formulación 
reclan101na !.irga~ no1as en el trabajo interpretauvo. 

Con~1<lcran1os oportuno por una panc la reali;..aczón de otros trabajos de investigación para 
dar n1a~or r"undarnentacnH1 a este prot-ilcrna. Scccsna1no~ as1m1smo que de 1nanera 
prioritaria sc.!'an los .ictores 1 institución. n1aestros y alumnos t de éste espacio de formación. 
quienes cntica1nente 1narquen y resinifiquen los elemento~ fom1ulados en los resultados de 
este trabajo. 

Es necesario entender ésta situación. como la cristalización de un problema social. que 
exige una profunda revisión de las concepciones y prácticas de formación del pedagogo. No 
podemos esconder. ni negar un serio cuestionamiento hacia el significado de ésta 
formación. 

Es necesario también. reconocer nuestra propia inclusión en el trabajo que investigarnos. 

Hemos conocido en primer lugar Ja problemática que presenta la Investigación Educativa 
en México. en Segundo Jugar las deficiencias en esta formación. El estudio pennite 
reflexionar sobre las carencias en las que .. aprendemos •• lo pedagógico. De ésta manera.el 
trabajo está marcado por nosotros mismos y en esto reside su intento por evitar la 
enajenación. La ·formación en l.E es un reto. El trabajo fue un sentido que intentamos 
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marcar· de fonna irnplicita ~; un posible camino por donde ava1u:ar. Pero este C!\.tudio no es 
definitivo, 

Asi n1ismo retlexion~unos sobre la prácuca 4uc ha tenido el pedagogo, abordamos. su 
momento actual y las ~rspeclivas que eJla tiene. •• partir de analizar Ja imponancia de Ja 
J.E con10 punto de apo)O n Ja rcaliLadón Je su pr.;ictic.a ya que considernmo~;. que la 
practica del peUagogo reclatna su recuperación haciendo posibles nuevas reflexiones. 
anólísis y estructuraciones de su quehJcer. La 1.E se cncucntra en estrecha relación con su 
practica. dccin1os esto porque teoría y práctica convergen en Ja constn.H. ción de 
.:onoc1mientos. 

En cs1c sentido nos ;lccrcarnos J la fonua..:ión de ln\.c:.ti~adorcs Educativos en 1\-féxico con 
la intención de re.,.cat.ar ..:ual ha sido <>u dcc;arrollo. quién o quicncs se tbrrnan como 
in"\oestigadores. cllliJ es el papel dentro de las instituciones; intentamos definir cual es el 
perfil del irncstig:ador educativo en ~f¿xko y como este se proyecta ante la sociedad. Por 
111edio de la investigación conocetnos nlCJOr a la natur..ile/.a y a Ja sociedad. lo cual propicia 
el desarrollo y la au1ononlia de un pa1s par•• que la invesrigaciOn sea posible. deben 
i.:uncumr factores de di\.ersa indolc que \·an desde el rcconocimienlo de esa labor. hasla el 
it.po~o material <.fUe dcl">e darscJe. La sociedad ha de tener presente que. en buena medida. 
Jel intpulso que sea capaz de dar •1 Ja investi~ación y a los invcsligadores dependen la 
calid.ad de su propio fu1uro. 

En :\fé"l;ico se JJeva a cabo f.E. desde diversas posruras reórico-metodoJógicas y no 
podemos soslayar el papel trascendente que estas juegan. ya que Je ellas ha dependido el 
desarrollo de la J.E. Pero es innegable tambkn que las investigaciones realizadas no han 
loµrado la i.:onccptua.Jización y teoriz..ación que ella merece. Por 1al motivo podemos decir 
t.1Uc Ja LE .,.e cncucn1ra en proceso de Cl..lOStrucción; debido por un lado. al poco desarrollo 
.Je las .Jisc1plinas trad1..:ionaln1en1e rcconocrdas ..:on10 son la pec.fagogía. didáctica y 
psicolo~ia que se .Jcdican a rcali7-"lrla. porque no .. e in\.cstiga principalmente sobre su 
...¡uc:lrncc:r. Por olr<l lado. Ja J.E se cunc.:1bc de~.,\ mculada del uso que pueden darle los den1as 
gn1pos o sectores sociales. En su ..::tso. se concibe como sunplc aplicación de clientes o 
usuarios. Aquí se hace necesario revisar Jos conceptos tradicionales de la in\.estigación. 
Aprovechando Jos espacios para la construcción de objetos de investigación. La riqueza del 
campo permite diversos caminos de enlrada para indagarlo. son múltiples los proyectos en 
estudio. destacar y jerarquizar problemas prioritarios y disei'iar propuestas originaJes para 
resolverlos. La posibilidad de distintos enf"oques y orientaciones pueden además 
paulatimunente confünnar equipos de trabajo dedicados a tratar temáticas similares y 
establecer vínculos interinstjtucionales en la educación. permite tanlbién. el desarrollo de la 
r.E además de saber cómo se enfrenta esta problemática en las instituciones de educación 
superior en el país. 

Para nuestro caso Ja UNAM. debe asumir Ja responsabilidad de ser un f"oco de estimulo y 
desarrollo integral del país. Es por eJJo que uno de sus objetivos debiera ser el vincularse 
por sus actividades de investigación a la resolución de los problemas del país. sin que esto 
signifique condicionar Ja investigación en f"orma estrictamente utilitaria. 
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Ln UNAM como otras instituciones Jcl nin~I superior ufronln la problcmrilica Je reuliznr 
f.E. pero Cstn no es un problema purarnente acn.dCmico, tCcnico o politico. es hablar de todo 
ello en conjunto, de ahí la necc:<i.id;uJ Je que en la UNAJ\.-1 se consoliden los proyectos 
cducalivos y la fonna en que estos intcrm:túan y dependen. El c!-.fuerLo debe ir encaminado 
.i onen1ar In 1.E como uno de sus ret·crentcs fund.uncntJlcs la rcali<l.:u.J de la cducacion 
nacional y subsanar tus) prublernatica'.., 1 Jctectadat s ). Considera1nos que la UN~\ !\1 c!i. cJ 
espacio 4uc puede gurnnriz-ar en prmi.:ipio f;:t ..:alidad. _>cninc.6nc..:ia y viabilidad de los C!-.tUdios 
sobre educación. 

Por lo que hace a los recurso-; Jc ... rinado.-.. In L'NAl..t no dispone de todos Jos que serían 
necesanos; aun asi. ha propiciado. desde hace aílo.i la creación y consolidación de una 
con1wlidnd de 1n .. ·csli~aúorcs que ntnnticncn estrecha relación i.:un otras instituciones. Pero 
pese a los esfucr.1:os reali7ados podernos rncncionar que Ja 1.E. no es entre las funi.:ioncs 
básicas de Ja L'NA!\1 la n1ás "<>corrida; esto .;e refleja en las condiciones n1ateriales en las 
que t.:11 trabajo se reali7.a. L1..>s rccur ... t"l" para hacer mvestigac1on también se restringen. :\si 
estos investigadores se dcsen1pc11an ..:uniu t;:des en muchas ocasiones con o sin 
nomhranlicnto adrnirustrati..-o . ..:on o sin forn1ac1ón tcorico-rneloúológica y técnica. con o 
sin consecuencias de la funci<ln polírica y scx:ial de !>U trabajo. Se hace necesario que dentro 
de la UN.A!\-1 se con<.:eptual1cc la idcnt1d<:id Je! in ... cst1~ador. es dei.:ir de su papel social y 
pulirico que pc:nn1t<:i entenút:r que es 1n" estigar. 1.:01110 an..-esliga. quién es el invest1g:aúor y 
el destino de su trabajo. 

La U~A:'l.-1 representa un espacio 4ue posibilita la reaJización de una investigación 
reJ:uivamenre independiente. por el valor '>CX:ial que Csta tiene, ademas que cuenta con una 
..:ons1derable planta de person~J acadCmico potcncrnlntente susceptJble de orientar su 
tOnnacion. logrando una aportación teórica para abordar Ja problemarica que plantea la f.E 
y :!.eguir indagando en el campo cduc:uivo . 

. -\1 ubicar Ja ,oituac1ón de la l.E en '-fe-.¡,i..:o. uhican.Jola r;!:ll contextos espcc1ticos intenta.n1os 
tener !.is hc:rran1icntas que nos penn1tieron rctlex1un.1r '>obre la probJcn1atica que plantea ia 
l.E c:n ~fe."l.ico. Ob..-1amcn1e no intt:ntarno'i dar por hecho que estas rctlex1ones marcan ral 
situación ni 111ucho n1cnos dar soluciones tennmadas; anre todo consideramos que Ja l.E es 
un fcnt.ln1eno dialéctico condicionado por los hechos históricos y sociales y con base a esto 
es la realidad que presenta. 

En México Ja LE presenta un panorama condicionado por varios íactorcs que Jos hacen 
presentarse cosno una disciplina en construcción • tal situación conlleva a una serie de 
planleamientos~ conceptuales y usos metodológicos para explicar Jo educativo. 
Encontramos diversos niveles en que se aborda la LE: por un lado. se encuentran las 
investigaciones educativas que abordan la problemática educativa bajo un riguroso nivel 
metodológico. algunas que presentan resultados inmediatos y otros que presentan un 
diagnóstico de Ja realidad. Dentro de las instituciones de Educación Superior ( l.E.S ) se 
llevan a cabo cursos de formación en l.E, pero en Ja mayoría de los casos no se encuentra 
organizado un modelo teórico-metodológico que permita que los proíesionistas cuente con 
las hertaJnientas teórico-prácticas que a su vez promueven Ja elaboración de nuevas 
conceptualizaciones para dar cuenta de Ja problemática que vive el campo educativo y de la 
l.E específicamente. 
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Dentro de In problcn1ririca que presenro:unos cncontran1os dos ejes de retle:icíón: el teórico
metodoJógico. de íom1acit>n en J .E y el de 1.-. repercusión socinL EJ primero dio cuenta de la 
i.Jiatb.nidad existcnre c1Hre /o:;. conceptos C(lmo cpístc111t11/,•gía. teoria y tCcnica Jo que generó 
4ue huhicrJ in\"estig:u.;iones de cune en1pirico y empirista I vocahlos diferentes yuc 
enconrraron confusión en Ja peda~og:ia indu ... rri~il de la .11.:ción ped~1góg1ca. C'!> decir de J;i 
incorporacion 1,k la te .. :noJogia edw.:atJ\.a corno !>olución a Ja problenütica cducatil.ot. que fa 
.:onc1bc con10 un problema de cune c1entitico). pro\.ocando<>e una esterilidad tcúri.:a para 
c"pJicar nue-.tr;1 realiJ.i:·d concreta. 

Al hablar Je la forni.icion es irnpon . .:tnte rcali7ar propue .. ta!'i que tiendan a sup<rar los 
probleznas a..:tu.."lles de h1 invest1gaciUn en !\fC:>(ico para consolidar el car;icter socio
cienritico v de la formación de recursos. esto radica en contar con los clen1cntos teoricoo¡ 
merodoógi:.:os que .,,usrenren un campo 1n1nimo para la indagación. .-\1 respccro señalarnos 
la in1pon.ancia .Je seleccionar cuales son los paradigrnas teóricos conceptuales o las 
tradiciones desde las cuales se debe hacer l.E en nuestro pa1~. de tal fonna que se pudiera 
consolidar ~ u ..:rcar ..:cntros que acun1uJcn una C'!;pcrient:ia i.¡uc vaya t'Orrnando una 
verdadera cst:uda y "e pueda lrascender cJ empinstno. Ja imíracicln ~ o la adopción. 

En cuanto a la fonnación de invcsti~adorcs en .1..::t1"º· ellos realizan distintas tare;:lS y :..u 
pnx:cdenc1~1 Ji'>c1plino1na es "arrnda. ~o!'i Jan1os ..::ucnta 1.:1n1bién. que la forrnac1on de 
uncst1gadorcs en educac1on. es poco ..:srrucnuada. a!RtJ.nas de sus causa.'i :oon: poco 
reconoc1nucnto de la educación como campo cientrtico. Ja invesugaciUn como objeto de 
polHica. el poco avance teórico conceptual ~ n1etod0Jogico que apone al campo educat1\.·o. 

De aqu1 se .Jcsprenden vanos supuestos; la l.E l!"n .\.fé'1;1co .;;e encuentra. en proceso de 
constn..1cc1ón ~ con-. .. >lidaciOn .• 1con1paiü1da úc una ·· cn:..1s ·· de 1ndet1nic1ón. Ja ..::u.al se 
rctle1;1 en /as c1n.:unstar1c1.:1s n11smas de -.u conccpc1on. n:aliz.:ic1ón y Jcfinicion. 

Para h.tblar de J;1 rcpercus1on <;Oc1al que ha tenido l.1 J.E en el campo cducanvo podemos 
Jec1r que la 1.E ha ..::ontribu1do. ~in duda al~una .ti ..::onoc1m1cnro de Ja educación. Sin 
cn1bargo los parad1grnas rcóricos-vigcnrcs. en las ultimas dccadJs su~tentan la poca 
capacidad explicativa de estos y en su caso de oru:ntación ~ producción de al..'.c1ones 
destinadas a modificar la realidad educativa. La cstn..1cturacion de la educación como 
campo cientifico tiene que partir de Ja ciencia ya constituida. de su patrin1onio teórico y de 
Jas discusiones que se presentan en el ámbito nacional e internacional. 

La situación de Ja l.E no es ajena, ha sido colocada por la politica educativa y cultural del 
país. Situación muchas veces secundada por las propias Insrituciones de Educación 
Superior que restringen los fines y funciones de Ja I.E al rratamiento de fenómenos que 
lejos de ser objeto de la l.E. son problemas de control escolar o de evaluación institucional 
y en proyectos de investigación en educación. los supuestos y realidades en la formación 
reórica, metodológica y disciplinaria de investigación en educación. imponattcia. 
condiciones y posibilidades de trabajo. Esto es. eJ interés que existe por Ja l.E, se ve 
acompañado de Ja necesidad de conocer las circunstancias de la misma. La l.E en tanto 
fuente y objero de conocirnienro asi como la educación como íenómeno social. no pueden 
quedar agoradas en Wl concepto íonnaJ que esconda su problemática real. 
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La l.E en el caso del pedagogo. seró ht herrnmienui que pcnnira aponar pJanreamienros y 
nhemntivas en educación. En este senrido desr;1can1os la fomuu:ión del pedagogo en l.E. 
reflcxionnnios sot"1re cuoil es la preparacián que el profcsionista recibe en este campo. 
lntenran1os rescatnr la linea Je tOnnación de l.I'.. en Jos plane .. de Ja Lic. en Pedagogía Je 1:1 
UNA!\.f. que pem11ta la incorpora..:1on del <;UJeto al campo. rodo esto con el tin de aponar 
planleantieruos que nos ~1yudaran a rclle•oonar -.ubre l."l práctic.1 que ha tenido el pedagogo 
en éste campo espcc1fico BaJo estas rctle""<11,nc~ p1>de1nos decir que e-. necesario pron¡over 
Ja fonnación de profesionales en edtu:ac1ón con aho 1u~·el de competencia profesional. 
sustentado en un r11anejo -.c-rio de la leona ~ los requerimientos metodológicos y tecnicos 
para tOnalecer las apli..:<iciones pract1c:1s de Ja instnu11enr.ac10n . ..-\si nlisn10. requiere fonnar 
a Jos profesionales Je Ja educaci1'>n con10 investigadores. en vias de que Ja fonnación les 
apone elementos de tU1H..la1nentai:iún y ~ond111..:ta ..:ornprcns1va respecto de Jos procesos que 
in\.·estiga.n. Ubicar ;:ll pcda~ogo con csros rnan.:os de referen..:1a dentro de las instituciones. 
no sólo es con el tin dc quc dcJe de c;er usado de relleno. su10 de que exista en éste una 
fonnación y una crc;:1li\.·idad constanle en el hacer Retlcxivo. capa..-: de de:;enn1adejar las 
contr3dicciones de 'iU rcalid.:u..I. d pcdagog1, enfrenta probkmo:itica.s que requieren de Ja J .E. 
en su tOnnación. asi como en el can1po prClfcsionaJ. Es necesario que el pedagogo retome a 
la J.E. toda vez que dla sea un cJcrncnto que pcnniia resolver Ja problemática educativa de 
nuestro país. Sin embargo Ja l.E ha sido rcfc~ada por considerarse un campo propio y no de 
apoyo a su fom1ac1ón y a Ja realización de su practica. Es por ello que si bien es cieno que 
tradicionalmente el pedag:ogo no contaba con Ja tOnnac1on tcor1co-rnetodulógica necesana 
para realizar tareas de invest1gacion. en el presente es 1m.Jhpcnsablc fonnarlo en éste campo 
para que incursionc e.""<JtoS..'lmente. 

Es fundamental revalorar las asi~•Tiaturas que pemutan al estudiante conocer su profesion 
por medio de fa práctica com:ret."l. de la misma rnancr¡1 i..Jlle la carrcr:t opere sobre Ja 
realidad cducati\ a . ..;ultural y ~ocia! que rodea a la rn'itrtucuJn; ."J la -..c.t: requiere :•poyar el 
servicio soc1•il y que egrese ;.;on un ..::1cnn dornuuo de la profes1t1n. fundament,"JdO en una 
línea teonco-111ctlldológica para c1)ncret1Lar los ..;0nct.•ptu'i )- l.lbtencr una -.. 1s1ón de ia 
realidad. De manera Ore~ e rcscflan10~ el dc~arroJJo de los planes de estudio vigentes de las 
tres unidades de Ja U~.t\'.\.f que ofrecen J.a ..:arrcra de Pedagogía. Veinos que aunque existe 
materias que van dirigidas a la investigacion en la tres unidades se manifiesta una ausencia 
de una estruc1uración teórico-metodológica en investigación. Es indispensable rescatar 
estos elementos para íundamentarlos en base a posturas teórico-metodológica acordes a Ja 
realidad. que pennitan en primera instancia u.na postura sobre Ja cual se abordará la I .E 
dentro de Ja UNAM. Es necesario reorganizar los planes de estudio reorganizando marerias 
que podria.n confom-Jar el área de investigación. propiciando que el estudiante redefina sus 
objetivos. sus metas en base a una. postura propia. Observemos que existen elementos para 
la conformación del área de investigación dentro de Ja carrera de Pedagogía que imparte la 
UNAM. Ahora. una causa de Ja ausencia de conforrnación del área de investigación dentro 
de Jos planes de estudio de Jos dif"erentes campus es la falta de •• ejes estnicturales .. y •• 
núc:Jcos de problemas ••• que perm:iran anicuJar. venebrar y ciar sentido a dicha 
conf"omtación. 

La práctica educativa del actual plan de estudios de la Lic. en Pedagogia refleja de acuerdo 
a Jo eJCpucsto. un proceso educativo poco coherente en cuanto no existe una 
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fwtda.mentación definida a Ja l.E. Ante esta. una de las tarea!i dentro de Ja UNAl\.f. es llegar 
a Ja confonnación de un marco de referencia que defina claramente la linea teórico
me1odolclgica R seguir dentro del proceso de en11>cfütn.7...a·aprcndizaje de la l.E y en donde 
parn su construcc1on es necesario dcslacar dos consideraciones u realizar par-.t Cs1a tarea: 
pr1meran1eme hahrá que reali7 ... ""Ln>e un a111il isis del curriculum de la canera. y la definición 
claramente de conceptos c.¡ue serán ut11i ... ados en la confomuu.:ión de Cste marco de 
referencia. ~o se trata Je abordar Ja enserlau.7..a Je Ja l.E en la n1era acun1ulación de 
.:onoc1mientos. ~1no en fa ~onstrucc1on de Cstos; pues se e:>taria utili;r..ando .a la teoria como 
un elemento cstatico y vacio dentro del pn>ceso de investigación. El marco de referencia 
tiene con10 meta Jar lo'> Jineanlientos teorn:o:>-n1ctodol0gicos; solamente con Ja reali7..ación 
de dicho marco -.e po<lroin esclarecer los oh1etivo" concreto<; que persigue el oirea de 
in\.c:ostigacion y ademas fundan1en1.a.r Ja in1pona.r1c1a que esta dentro del plan de estudios. 

Hasta aqui hemos presentado algunos .a:o.pectos de la problem.lltica que se refiere a Ja 
forn1ac1on ..:oru.:cptual; se ha hablado UcJ pl.'1I1 de estudios. pero de hecho. estamos 
..:onsc1entes que no es el u.ruco Jimrt.a.nte en la fonnaciOn conceptual. sino que en la 
prohlematica t.unhién ~e encuentran irunersos docente!> ~ alun1nos. Los prilneros por ..¡ue 
tnuchas "eces reestructuran /os conten1Uus de los progran1a.s en función de su fom1ac1on. 
dejando de lado d enfoque pedago~ico que deberia tener. propiciando con ello ciena 
cuntUs1un tcón..:.t: y Jo,. !>Cgundos por que adolecen de aJ~o que Angel Espinoz.a llama 
cnn..:11:nc1a Je respons.ibdidad acadCm1ca. dado que se csra conscienle de las dilerencias y·• 
.tnomalias ·· en el prt"X:eso de enseñanza-<1prendiz.a1e de la carrera. Es netamente 
!>ign1ticativo que el estudiante de ped4J~og1a se prcocup< por todo menos por Ja adquisición 
de fundamentos teoncos que favore.7can al~o tan especial en nuestra carrera como 
conceptos de ped.agog1a. educación e l.E. LJ tOnnac1on es un alto costo social y debe! ser 
mot1\. o de preocupación de superación del pertil del pedagogo que esta generando. Eso. ya 
habla Je otra concepción de calidad de la educación~ por caJid3.d entenderemos el cómo y 
para ~ue se •• aprende ·· como se iJc:se5tructura para su as1mdaci6n. en que n1cdida esa 
Jsimilación pcnnue posibles transforn1:iciones del sujeto 5oc1aJ. o del sujeto-profesional y 
..¡ue parte! dc:sen1pci\~1 ante la sociedad y .tnte no:>ofros m1Mnos. 

Al hablar de Ja sociedad nos referimos a. Ja pra..:tica profesional que nos lleva a reconocer 
problemas de la realidad y preguntarnos que vinculo puede tener ésta con el proEesionaJ en 
función del contexto especifico. Esto convierte en nc::ces.ario definir con precisión el ámbito 
de Ja carrera de pedagogía. es importante acJarar que eUo se debe a que en Ja rn.ayorla de Jos 
casos se desconoce nuestro campo de trabajo. Somos considerados únicamente como 
maestros o como educadores de niilos exclusivamente. esto es una visión muy reducida y 
denota Ja crisis dcJ desempleo. lndcpcndientememe de la formación. conviene sena.far que 
no hablamos del pedagogo por si solo. ni siquiera de cualquier investigador. sino de la 
relación con la sociedad. ante Ja cual por mediación de Ja educación. canaliza su labor. Se 
trata de reivindicar Ja tarea del pedagogo. de gestar wia nueva imagen de representación de 
la actividad de este profesionista. El pedagogo puede investigar su propia práctica. 
complementando las tareas que tiene encomendadas: docencia. plancación. administración 
e investigación bajo condiciones poco favorables. Muy a menudo se han conñmdido los 
términos educación y pedagogía que deben ser cuidadosamente diferenciados. La 
pedagogía. estudia los sistemas educativos en reflexión sobre Cstos con vistas a 
proporcionar a Ja actividad del educador herramjentas que pcnnitan subsanar las 
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problemálicas que ésta enfrenta en su práctica diaria. Consideramos que el principio 
delimitante del campo cientifico es Ja del imitación epistemológica de cada disciplina por la 
forma especifica y exclusiva en que se enfoca cada fenómeno. Es1e reconocimiento nos 
llevo a profundiLar el significado de la invc!.tigación como un proc:cso de cornprensión de 
lo que WlO hace. pero desde tul punco de vista de estruc1uración y desestrucrurac1ón: 
planeando alrcmacivas en tomo a los n10111encos y tareas que involucran al pcdtlgogo • 
.:unceptuaJizando nuestra pr.:lccica y estos procesos Jos generu Ja inve!'itigación. ella 
pos1bilirará aclaramos Jo que son1os cotno sujetos individuales y de grupo. 

En el caso de los pedagogos. es hacer ref~rencia a un ser social concreto. tanto en su 
dimensión grupal institucional e individual. que pro"·icnc y está "'inculado a intere .. es de 
clase lo tengan1os claro o no. La investigación entonces no sólo es un imperativo 
;1cadémico. sino una necesidtld social de evaluar. analizar y crilicar las acciones en la.s que 
nos vemos comprometidos. Legrarlo determina un trabajo de análisis. de permanente 
reflexión para Jo cual es necesario fonnarse Ja capacidad para la investigación. Hay que 
hacer notar que no basta con hacer investigación para que esta actividad rcsuhe fonnativa. 
Es necesario establecer a Ja vez crear las condiciones para que Ja nctivid.'ld cohre dinñmica 
de fomuuividad. En el caso de Ja Pedagogía. la investigación ha de realiz.arse en la medida 
que su rc¡1Jidad lo pennua. en el nivel de complejidad que lns inquietudes de cada sujeto 
e"Cponga contribuyendo así a Ja practica profesionaJ del pedagogo. La práctica de la 
investigación. en el campo de la pcdagog1a debe ser coüdiana. el pedagogo debe encender a 
Ja investigación como un espacio que tiene el ser hun1ano para ser crearivo y construir 
conocimiemos objetivos que repercuten en el desarrollo de Ja sociedad. contribuyendo 
dentro de las posibilidades de cada uno de nosotros a hacer de Ja realidad. un reflejo de la 
riqueza y bondades dcJ hombre. para compartir y disfrutar de una convivencia 
verdaderamente humana. 

Es obvü1 Ja rc:lac1ón estrecha que media entre d desarrollo de Ja J.E en .'\féxico y el proceso 
de fomwción cientifico Je los invcsugadores que lle'"an a cabo ¿sta tarea. El problema 
surge .1J detectar el desequilibrio e"C1stcnte entre el notable interCs generado en ~fC."Cico 
acerca de la J.E. y la poca preocupación que se manifiesta por un .1~pec10 tan imponante 
como es Ja formación de los investigadores de la educación ( l.E.). Observemos la 
complejidad en Ja fomi.ación de Jos investigadores en el campo de Ja educación. inicia con 
el conceplo mismo de sujeto-investigador. Ja pcrspcc1iva de interpretación qui: se le de. así 
como Ja ampJitud y profi.J.ndidad con la que se trabajen los temas. de iguaJ fonna l• n:Jación 
teória·práctica. tan necesaria para dejar de lado el nivel de n:cetas para investigar. 

Es importante. que Ja teoría sea un apoyo para el profesionista para comprender aJJJÚl'l nivel 
de Ja re•lidad en que se encuentra inmerso. por otro lado. se hace necesario la capacidad del 
invesrigador para involucrarse no sólo con la sociedad sino con Su propio proceso de 
formación. Esras habilidades implican Ja formación del sujcro. en una dinámica grupal 
acriva que repercute principalmente en Ja sociedad donde éste se inserta. Para ello. se hace 
necesario que el investigador educativo se inmiscuya en procesos formativos de I.E que Je 
sirvan como forma de especialización o posgrados para llevar acabo tareas de 
investigación. 
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Una de las condiciones de ingreso al campo. que prncticarncnte 1n1ponc la LE a todos sus 
agentes. es la de contar con estudios en cw1lquier disciplina y no necesariamente en 
educación. Es de esperarse que si bien el campo no exige una fonnación básica en 
cducaciUn pnrn desempei'mrse en el. si presiona a los miembros ajenos n la misma para que 
ctCctUen estudios de posgrados en educación. a fin de asegurase una panorámica amplia 
sobre los problcn1as cducativoo;. y reti.lrLar o hacer <>urgir J.1s dcstre:r..as hásicas de 
1n\. estigac1ón en el carnpo de las C 1enc1as So~1alcs. Pero. ,;in ernhargo loe¡ c<>tudios de 
posgrado no son una condición paru 1ngre~ar o permanecer en el can1po de fonnaciUn. 
parece ser su in!.erción institucional y no otro. ya que hasta el mon1cnto la ensen.an:r.a
aprendiz.aje de In l.E en nuestro pais rcsponden1os In razón al esquema artesanal (maestro -
,1prcndizJ que a un esquerna fonnal. 

El proceso de constitución co1no sujcto-in\.cStigadur de un individuo puede entenderse 
como la corrclac1on de una dctcrrnln.ac.Ja estructura de personalidad formada o perfonnada 
profes1onalrncnte con10 tul n1edio 1n\.cst1~ante - el in\.est1gador se hace tnvestigando -. En 
'.\.1éxico se ha desarrollado experiencias diMintns en ton1n a la fOnnación e.Je J.E. Las 
acciones de formación. durante vnriac;. dCcnda<t <te- han centrado en la práctica docente. De 
esa manera. los proyectos de investigación que por lo general no tratan Jos problemas de la 
educación y .Je la fonnación de docentes p...~riin . .Je rnodo rniis adecuado. partir y 
responder a las necesidades o intcr-e~es del personal .1c.Jdé1nico. 

LJ 1nvcstt~a..:1ón es una de las tareas de la L'"SA.'-1. pero no e~ una labor solo de las 
pc-rsonas que trabajan en los espacios dedicados a esta act1" idad. sino que implica. un 
.:ornpronuso del protCsíonista. y los peda~ogos no somos a1enos a esa realidad. 

Considcran1ns que la investigacion es un elemento importante e indispensable en las 
uni,:crsidades. ya que como institución que se propone servir a la sociedad. la 
in ... cst1g.ac1on :-- la cnscñanza deben tener caral.:tcr e.Je .;en.1cu1s. Es necesario fortificar la 
h.Jca .Je que un 1n' estlgador no es bueno n1 malo. puesto 4ue !t.)S valores subjetivos no 
encuadran en la ..:1cnc1a. s1n1plemcntc deben tener deseos .Je buscar ··algo·· por conv1cc1on. 
n0 por contrat;.ic1on. ~ en su preciso 1norncnto 3plicar .1 la praxis so..:ial; sólo de esa mancra. 
la tcoria se transtúnna en practica y se eleva por un lado a c~1tegoria social y por el otro. a 
bien comUn. 

No obstante en la l.JNA~1 sobra quehacer todavía. existen muchas áreas vírgenes que no 
han sido abordadas. sobre todo. en los terrenos de la filosofia. la cpistemologia. la 
pedagogía y Ja educación en general. Es en Cstas donde las investigaciones y los programas 
de fonnación pueden estructurar una de las tareas de enonne significación dentro de la 
UNAM: contribuir. con base en la LE. a la construcción y clarificación del conocimiento 
educativo. 

Hemos presentado cómo se conduce la investigación en la UNAM. hemos insistido en los 
programas orientados a la fonnación de investigadores y hemos observado que en la 
realidad tanto los centros de fonnación como los programas orientados a Csta fonnación se 
encuentran inmersos en una diné.mica que muestra con cierta claridad aspectos inerciales. 
Los centros y programas de formación en investigación. posibilitan una renovación del 
pensamiento pedagógico en México. Asimismo posibilitan el desarrollo de un tipo de LE.. 
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Sin embargo. puulutinarnente se han aJejndo de Ja propia investigación. No se nutren de la 
nccesana 1nvesti~u1ción docun1ental. ni rnuchos menos de la investigación de campo que es 
una fuente in1portante de inf'onnación. En este sentido ha dado pie a lo inercial de su 
lrtlbDJO. 

Una tip...:>logia de los posgrados en educación. es la existencia de progran1as que punen mas 
Cnfasts en el desarrollo de determinados serninarios teóricos que en Ja bU...-.quc:da de una 
contOnnac1on intelectual del estudiante en educación. Esta büsqucda es Ja de un sujeto al 
..:ual no !'loe le puede in1poncr ·· .ubitrnnarnente ·· un modelo teórico. sino que en c:I estudio 
del 1n1sn10 hace una "alorac ion ep1stcrnolúgica y técnica de Ja propuesta que se brinden. 

En esta s11uac1on. los centros y unidades de posgrados que buscan una fonnación teórica se 
encuentran frente a una tan:a giganlesca: s1 Cuera factible realiZ<'.lr un análisis sobre la 
Connación intelectual. a.Un en Jos programas m3s sólidos seria dificil reconocerla. peor aUn: 
C"<isten elementos que penniten dudar sobre su real promoción. Programas que con 
durnción de un ;ulo y medio a dos aiios resultan insuficientes para erradicar un conjwuo de 
vicios intelectuales que escolannente han sido promovi<los 'fundamentaln1ente la dificultad 
Je: pensar ). Existe ;1un una dificultad mayor. emanada de Jas propias prriclicas pedagógicas 
Je los centros y unidades Je po .. grado, y es la conlradicción por no obedecer a una unidad 
conceptual y tarnb1cn se puede e"tpresar en una t:-1lsa unidad; contradicción que se refleja en 
buscar metodologías similares de trabajo. un tratamiento uniforme de contenidos y lecturas 
de los mismos autores. frente a una ausencia Je un saber pensar. Je un saber probJematizar. 

Por Ultin10 queremos hacer notar que este trabajo de tesis amplió Jas perspectivas de 
comprensión para abordar las cuestiones pedagógicas y de Jos procesos de la l.E. Creemos 
que contnbuye a pensar el futuro que tendra el pedagogo y a:yuda a dilucidar cuál es el 
pcnsanliento que sostiene en .:uanto a la imponancia Je la J.E. cuales son Jos 
planteamientos que se presentan . ..:on10 concibe su fomiación. el valor que otorga a su 
pracüca y Jo n1ris importante cuáles ~on las ahemalivas y propuestas para su solución. 
Queda pues. la tOnnación del pedagogo: un acercarniento a Ja investigación educativa en su 
campo profesional. como un área que reclamaría reflexiones estructurad.as )' 
conceptual izadas. Uasadas estás últimas en una teoria del conocimiento que Ja aborde como 
un campo que reclama ser comprendido e investigado. 
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ANEXO 
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Ane•o 1 

!\.fedios Empicados para la difusión de proyectos. avances y resultados 
de investigación ( Eventos ). 

Congreso 5 
Seminario 5 
Foro 6 
:\tesa .Redonda 
CoJoquio J 
PaneJ J 
Conferencia 

1 

JO 
Encuentro 1 
Simposio 1 
Radio 1 
Televisión 

Instituciones por subsistema .. Instituciones encuestadas 

L'NfVERSITARIO 
TECNOLOGICO 

NORJl,fAL 
TOTAL 

Fuente: 

15 

46 
63 

Consejo tCcnico de Ja educación 1988. 

1 8 
J 9 
9 15 
J 9 
6 9 

J 
10 ,, 
1 1 
1 ::? 

::? 

IJ 
::? _,, 

57 
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Ane:&o.2 

Categoría Laboral de los Investigadores 

UNIVERSIDAD AUTONOM.-'\ 
DEL ESTADO DE MEXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS 

1 
SIJPERIORES
CUAUTITLAN/UNAM. 
ESCUEL.-\ 'SAClON;\L DE 
ESTUDIOS PROFESIONALES/ 
IZTAC,.\LA,'UNAf\.f 
ESCL'ELA NACIONAL DE/ 

1 
ESTUDIOS PROFESSIONALES / 

, ;~éi_;i:Í:~',tJ~:~~1iONA1~ DE¡_ 
ESrLrDJOS PREFESJOr.;A.LES 

~~~~~~~g~~-"1· A nJONOZ\-tA /:o 
CHAPl:".'GO j 
COLEGIO DE ~O 
POSGRADUADOS 
UNIVERDIDAD ANAHUAC 38 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA -
NAL. 

Q) 

,,;: 

"º 

1 
10 

50 

¡_ l 1 .. 

1 1 ::,50 ! 3lJ 

3 

I~ 

30 

35 

l .. 

300 

"º 
38 
3 

107 

67 

100 

85 
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Anexo3 

Categoría Laboral de los Investigadores (Concentrado) 

SUIJSISTEMA l'Olt. . MliDIO TI~ ;.ivr• . 
UNIVEllSITAIUO HO-..S Tl~PO COMPLE~ 

:i~ . e 

-...- ~·· _¿~,: 

1 L"NIVERSIOADE ~85 40 3-'8 073 27 4°/o 

1 S AUTONO~!AS 
UNIVERSIOADE .l8 38 14 37~-0 

S PRIVADAS 
UNIVERSIDADE 40 -'3 :% 

S DE CONTROL 
FEDERAL 

)6) 43 348 754 -'2 5.5'!G 

srsn~~tA 

TEC'SOLOGICO 
INSTITIJTOS 4 6 17 27 7 .:6'% 

TEC'SOLOGICOS 1 
4 6 17 27 7 .:6%1 

! 
SLBSIST~!A 

¡..,;oR~fAL 

ESCUELA 2 .. 4 lOO~'Ó 

NORMALES 
PRIVADAS 
CONTROL PEDA- PEDA- lNVESTI- 405 142 35o/o 
ESTATAL• GOGO GOGO GADOR 

B A EDUCA TI-
132 264 VO 9 

409 146 36% 
1190 195 16% 

FUENTE: 
SEP.DGP. 1985. 
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ANEX0(4) 

Disciplinas del má.'Cimo grado acadCmico obtenido por Jos 
investigadores. 

¡SUBSISTEMA NOR.r.tAL 
.PEOAGOGIA 
; PSICOLOGIA 

/

CIENCIAS SOCIALES 
PSICOPEDAGOGJ.A 
PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 
·'tA TEMATICAS 
LENGUAS 
EDUCACION 
FILOSOFIA 
fNVESTIG,ACIDN 
EDUCATIVA 
SOCIOLOGIA 
GEOGRAFIA 
lllSTORIA 
BIOLOGIA 
FISlCO-;\f..-\ TE~fA TICAS 
CIENCIAS !\;ATURALES 

l'!\.IEDICINA 
PLA:-.JE.-\CION 

1 F1~Yccó:.;':fi~11co 
ESTUDIOS L·\ T. 
ANTROPOLOGIA 
ADMINISTRACION 

FUENTE: 
SEP.DGP. 1988. 

30 
;:3 
10 
3 
9 

.. 
3 

3 
7 

.. 
3 
1 

ADMINISTRACION PUDLICA :! 
EDUCACION PREESCOLAR 1 
EDUCACION ELEMENTAL 13 
COMUNICACIÓN 1 
CIENCú'S POLITICAS 1 

EDUC.ACION FISICA J 
QUIMICA 1 
·"ATEMATICA EDUCATIVA 3 
EDUCACION SUPERIOR 1 
BIOQUIMICA 1 

LENGUA Y LITERA TURA ;: 

INSTITUTCIO!'/ES OTORGANTES 
DEL GRADO POR St:BSISTEl\.lA 

UNJVERSITARJO 38~,,º 
TECNOLOGICO 
NOAAIAL 62~-ó 
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ANEXO(!'I). 

INCREMENTO DE UNIDADES DE INVESTIGACION POR 
SECTOR. 

PUBLICO 43 101 58 135 
PRIVADO 11 -- 11 100 

EDUCACION 8 51 43 535 
SUPERIOR 
EXTERNO 3 3 o 

TOT,-\L 65 177 112 17:? 

FUENTE: CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA EDUCACION LA !.E. !\.iEXICO. 
198~ 

ANEXO (6). 

Relación del número de trabajos de investigación en todas las areas del 
conocimiento por subsistema~ con el número de trabajos l.E. 

SUl&SISTEMA 
TltAllAJOS DE 

INVESTIGACION 

E:--.: TODAS LAS AREAS DEL 
CONOCIMIEMTO 

EDUCATIVA 
RELACION o/o 

FUENTE: 

898 

39 
4.3 

19 

5 
:!6 

CONSEJO TECNJCO DE LA EDUCACION. 1988 . 

.. ~.: "'--~ 

····:;-º!.; :--7 

119 

119 
100 

1036 

163 
15.7 

106 

f 

t 
¡ 
¡ 
~ 



ANEX0(7) 

Principales díscipJinas de Jos trubajos de investigación educativa/por subsistema. 

VNnl'EllJUTAIUO TSc:NOLOOICO' 

DIDACTICA J 
ECONO!\.flA DE 1 -
LA EDUCr\CION 
FILOSOFlA DE LA ~ -
EDUCACION 
HISTORIA DE LA 1 -
EDUCACION 
SOCIOLOGIA DE 8 1 
LA EDUCACION 
PSJCOLOGIA DE b J 
LA EDUC.-\CION 
MATEMATICA -
EDUCATIVA 
PEDAGOGIA 10 -
OTRAS 1 

EDUCACJONY 
SALUD 

FUENTE' 
SEP.DGP. 1988. 

A~EX0(8) 

Tipo de Investigación Educativa por S ubsistcma 

TEORlCA 
EXPERIMENTAL 
DIAGNOSTICA 
PARA LA PLANEACION 
PARA LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA rNSTRUMENTACION 
PARA EL CONTROL ESCOLAR 
PARA LA EVALUACION 
HISTORICA 
DESARROLLO EDUCATIVO 

FUENTE' 
SEP.DGP. 1988. 

5 
4 
11 
6 
l 
l 

2 
2 
2 
5 

4 

-·---
21 
5 

4 

2 

16 

w 
J 

JI 
1 

ECOLOGIA 

14 
13 
47 
4 
2 
6 
3 
16 
4 
JO 
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ANEX0(9) 
Nivel(es) cducativo(s) que abordn(n) Jos trabajos de investigación por 

subsistema 

1 

IPRESCOLAR 
PRl:l.IARIA 

, ~1EDlA BASJCA 
j ~IEDIA SUPERIOR 1

1

8

¡-.,_T,._ j ™NOLDGICO l~IPUL 

2 .. 
¡ SL.PERIOR TEC"'10LOGICO 
SCPERIOR NOR..'\.lAL 

¡sL.PERIOR UNIVERSJTARJA 

j b~~g~: L~iuiÁ~~6~ NO FO~L 
/;b 
¡~ 

FUENTE: 
SEP.DGP. 1988. 

ANEXO(IO) 

Plan de estudios de Ja maestría en pedagogia ( 1955) 

1. CAMPO OCUPACIONAL: 
• FORMACION DE MAESTROS 
• ORGANIZA.CIÓN ESCOLAR 
• l:".VESTIGACION EDUCATIVA 
• ASESORJA EDUCATfVA 

-· LINEAMIENTOS GENERALES: 
• DURACION DOS SEMESTRES 

72 
3 
3 
1 

•NO POSEE EXPECTATIVAS FORMALES DE 
TRABAJO POR SER UNA CARRERA NUEVA. 

FUENTE: 
PLANES DE ESTUDIO DE PEDAGOGIA. COLEGIO DE PEDAGOGIA. 

198S 
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ANEXO(ll) 

Plan de estudios de Ja !\r1aestría en Pedagogía ( 1957) 

l. CAMPO OCUPACIONAL' 
• LA ENSEÑANZA DE LAS CfENCIAS DE LA 

EDUCACION 
• ORJENTACION PEDAGOGICA 
• PSICOTECNICO 
• CONSEJO ESCOLAR 

' LINEAMIENTOS GENERALES: 

J. ASIGNATURAS: 

FUENTE' 

• NO ORGANIZADA EN AÑOS LECTIVOS 
• SOLO SE PODRA CURSAR 6 MATERIAS POR 

SEMESTRE 
•CADA MATERIA APROBADA SIGNIFICA UN 

CREDITO 

TEORIA PEDAGOGICA 
HISTORIA GENERAL DE LA PEDAGOGIA 
CONOC. DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 
FUNDAl\.fE1''TOS BIOLOGICOS Y PSICOLOGICOS DE LA 
PEDAGOGIA 
PEDAGOGIA C0!\-1PAR...\.DA 
ANTROPOJ\tlETRJA PED.-\GOGICA 
PSICOPA TO LOGIA DEL ADOLESCENTE 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

PLANES DE ESTUDIO DE PEDAGOGIA. COLEGIO DE PEDAGOGIA. 1985 
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ANEXO(U). 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN 

PEDAGOG!A( 1959) 

l. CAl\.1PO OCUPACIONAL: 
• SE ADAPTA EL MISMO PERFIL QUE 

CORRESPONDIA A L-\. l\.tAESTRIA 

-· LINEAMIENTOS GENERALES: 
• DURACJON TRES AÑOS 
• ~1ATER1AS DURARIAN:? SEMESTRES 
e LAS OPTATIVAS PODRIAN SELECCIONARSE 

DE CUALQUIER CARRERA DE LA 
FACULTAD. 

PRl!\.tER Ar':zO: 

rEORlA PEOi\GOGICA 
HISTORIA GENE~\.L DE LA PEDAGOGli\ 
FUNDAMENTOS DIOLOGJCOS DE LA PEDAGOGIA 
CONOCI~flENTO DE LA INFANCIA 
CORRIENTES DE LA PSICOLOGIA CONTE!\1POR.i\NEA 
USA !\.-1ATERIA OPTATíVA 

SEGUNDO AÑO: 

HISTORIA DE LA EDUCACION E?-1 MEXICO 
DJDACTICA GE~ERAL 
FL'"!SDA;\.fE~TOS SOCIOLOGICDS DE LA EDUCACION 
cosoc1:-..HE:-..:TO DE LA ADOLESCE:-.íCI.·\. 
PSICOTECSIC.-\. PEDAGOGICA 
L"SA 'fA TERIA OPTATIVA 

TERCER AÑO: 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
PEDAGOGIA COMPARADA 
FILOSOFIA DE LA EDUCACION 
PSICOPATOLOGIA DE LA ADOLESCENCIA 
TECNICAS DE INVESTIGACION PEDAGOGICA 
ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL 
UNA MATERIA OPTATIVA 

FUENTE: 
PLANES DE ESTUDIO DE PEDAGOGIA. 
COLEGIO DE PEDAGOGIA. 1985. 
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ANEXO (13) 
PLAN DE LA LICENCIJ\ TURA EN PEDJ\GOGIJ\ 11966> 

1.- FINALIDADES: 
Al PRIMORDIALES: 

1.- CONTRJBUJR A LA FOR.,1..-\CION fNTEGRAL DE 
LA PERSONA 

3.-

.... 

FOR.'1AR .·\L PEDAGOGO GENERAL COJ\.10 
PROFESJONJSTA. 

FOR.'\.1AR AL ESPECILISTA DE LA PEDAGOGJA. 
LO l\.1JSMO PAtl.A LA DOCENCIA QUE PARA LA 
rECNICA Y L..-\ A0l\.1fNISTRACJON DE LA 
EOUCACION 
FOR..l'V' ...... \.R AL INVESTIGADOR DE LA PEDAGOGIA 

BJ SECUNDARIAS: 
l.- CONTRIBUIR A LA FOR.!\-f.-\CION PEDAGOGICA DE 

LOS :'.iAESTROS DE L,,s DIFERENTES 
ESPECIALIDADES DE LA ENSEÑANZ..\. lVJEOIA Y 
SUPERIOR. 

COLABORJ\R CON LA UNIVERSIDAD EN EL 
ESTI}OIO Y RESOLUCION DE LAS CONSULTAS 
QUE EL ESTADO Y LAS DIVERSAS 
INSTITL'C!ONES LE FOR:'.flJLEN. 

-· ASPECTOS FUNDAMENTALES: 

Al BAS!COS: 
PAR,' CU:l.IPL!R CON ESTAS FINALIDADES SE HAN 
TO~tADO LOS SIGUJE~TES ASPECTOS: 
l. CONOCJ!\<tJENTO ACERC.-\ DEL EDVCA:-..·oo 
2. CONOCIMIENTOS TEORICOS 
3. CONOCIMIENTOS TECN!COS 
4. CONOCIMIENTOS HISTORICOS 

B) GENERALES: 
l. LA LICENCIA TURA CONSTARA DE 50 CREDITOS. 
2. SE CURSARA EN 4 AÑOS 
J. CONSTARA DE 4 ESPECIALIDADES: 

a) PSICOPEDAGOGIA 
b) SOCIOPEDAGOGIA 
e) DIDACTICA Y ORGANIZACIONA ESCOLAR 
d) TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION 

4. PR.!MER AÑO COMUNA TODAS LA ESPECIALIDADES. 
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3.- PLAN DE ESTUDIOS: 
PRIMER AÑO 

1. ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 
:?. CONOCIMIENTO DE LA INFANCIA 
3. TEORIA PEDAGOGICA 
4. PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 
5. SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 
6. lNICIACION A LA INVESTIGACION PEDAGOGICA 

SEGUNDO AÑO 
1. CONOCIMIENTO DE LA ADOLESCENCIA 
-· DIDACTICA GENERAL 
3. PSICOTECNICA PEDAGOGICA 

TERCER AÑO 
1. ORGANIZACION EDUCATIVA 
-· ORJENTACION EDUCATIVA. VOCACIONAL Y PROFESIONAL 1 
3. HISTORIA GENERAL DE LA EDUCACION 

CUARTO AÑO 
l. FILOSOFIA DE LA EDUCACION 
.., LEGISLACION EDUCATIVA MEXICANA 
3. ETICA PROFESIONAL (en el~ª. Semestre) 
4. HISTORIA GENERAL DE LA EDUCACION 
5. HISTORIA DE LA EDUCACION EN MEXJCO 

Ft.:ENTE: 
PLANES DE ESTUDIO DE PEDAGOG!A. COLEGIO DE PEDAGOG!A. 1985. 
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ANEXO(l.f) 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGIA (1976) 

• ¿QUE ES Y QUE HACE':' 
• PL,\:-IEACION. PROGRAMACION. SVPERVISION Y EVALVACION DE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
• ELABORA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
•ORGANIZA LA DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE CENTROS DE 

E:-.:SEÑANZA EN DIVERSOS GRADOS 
e DISEÑ.-\ Y REALIZA PLANES PEOAGOGICOS DE CAPACITACION DE 

PERSONAL AC,.\DEMICO 
• OOCENCJ.A 
• PARTICIPA EN EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS EN ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 
• PROPORCIONA ORIENTACION ESCOLAR. VOCACIONAL Y PROFESIONAL. 
• DISE:':A Y APLICA PROGRAMAS PARA INSTITUCIONES DE EDUCACION 

ESPECL\L. 

CARACTERISTICAS DESEABLES DEL ESTUDIANTE 

• INTERES POR LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS EN PARTICULAR Y LOS 
SOCIALES EN GENERAL. 

• !\.fANEJO DE LAS RELACIONES HUMANAS 
• CAPACIDAD PARA HACER INNOVACIONES PEDAGOGICAS. 
• HABILIDAD PARA EL MANEJO DEL LENGUAJE 

CA:O.!PO DE TRABAJO 

•EN LA .'l.IAYORIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACION. 
PLANEACION Y DE FORMACION ACADEMICA DE LA SEP Y UNAM 

• EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACION DOCENTE DEL SECTOR 
PUBLICO Y PRIVADO 

a CLINICAS DE EDUCACION ESPECIAL 
• LOS CENTROS DE INVESTIGACION EDUCATlV A 
a EN LOS MEDIOS DE INFORMACION EDUCATIVA (CINE. RADIO. 

TELEVISION. REVISTAS. ETC.) 
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ANEX0(15) 

PLAN DE ESTUDIOS DE PEDAGOGIA ( 1976) 

U SOC/OPED.AGOGIA 

Psicologia SociaJ ( 5° Semestre' 

Sistema Educativo Nacional ( 5° Semestre) 

Teoria y Practica de las Relaciones Humanas 

(6° Semcstre1 

Organismos Nacionales e Inrcm.acionales de 

Educación f 6° Semestre) 

DesarroUo de la ComWlidad 

Teoría ... Práctica de Ja Investigación 

{ Sociopcdagog:ica 

Í Pedagogia Experimental 

E" alua.:u>n de acciones y Programas 

Edu..:at1 .. os ( 7º Se1ncsrre ) 

Economia de la Educación ( 7º Semestre ) 

Problemas Educarivos de América Latjna (8° 

Semestre) 

PJaneación Educativa 

Técnica de la Educación extracscolar 

TaJJer de Comunicación Educativa 

Taller de Investigación Pedagógica 

2 

1 

ó .. 
.. .. 
8 

8 .. 
8 

.. 
8 

16 

8 
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PLAN DE ESTUDIOS DE PEDAGOGIA 
(1976) 

IV FILOSOFIA E HISTORIA DE LA EOUCACION 

1 

Sislcma Educativo Nacional ( 5° Scmc:!ttrcJ 

EpistcmoJogíD de la Educación ( Sº Semestre) 

Organismos Nacionales e lntcrnacionalc:s de 

Ja Educación ( 6° Semestre) 

Axiologia (6° Semestre) 

J\.fctodologia ( 6° Semestre) 

Historia de la Filosofia (6° Semestre)• 

Pcdagogia comparada 

Hiscoriog.rat1a General ( 7° Semestre> 

Historia de las Ideas en .·\.mCrica Latina f 7° 

Scn1estrc1 

Problemas Contemporáneos de Ja Pedagogía 

( 8° semestre> 

Problemas Educativos de América Latina (8º 

semestre) 

Práctica de Ja Investigación Pedagógica. 

Bibliográfica y Documental 2 

Seminario de FiJosofi• de la Educación 2 

4 

4 

6 

4 

8 

4 

4 

8 

8 

• (Las materias marcadas con asterisco f'orman panc del curriculwn de otras C&rTCra.s de la 
Facultad). Es requisito para optar al título de Licenciado demostrar capacidad para traducir 
dos lenguas extranjeras modcmas. Se sugiere presentar el primer cxainen en alguno de Jos 
dos primeros anos de la canera 
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PLAN DE ESTUDIOS DE PEDAGOGIA 
(1976) 

111 DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN 

1 
/ Ps1c0Jog1a del aprendJZllJC de la l\.fotaacJOn ( 

1

5° Semestre) J 

Sistema Educativo Nacional ( Sº Scn1estre J 1 

~fctodologia ( 6" Semestre) J 

1 
Organismos NactonaJes e lntcmacionales de 

Educncion ( 6° Scmcsrrc) 1 

¡ PC"dagogia compnrada ::? 

/ Laboratorio de Dídáctica = 
f Pedagogía Contempor.inca 

r fr\, aJua-;ion de .-\cCJOOt!S Programas 1 
/Educativos' 7° Semestre) / J 

Planeucíón Educ.ari"'ª ( 8° Semestre) 

Teoria y Práctica de la Dirección y 

Supervisión EscoJan:s 

TaJJer de Didáctica 

Taller de Organización Educativa 

2 

1 

6 .. 
12 

6 

~ 

6 .. 
8 

16 
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PLAN DE ESTUDIOS DE PEDAGOGIA 
(1976) 

l. PSICOPEDAGOGIA 

Psicotisiologia Aplicada a la Educación ( Sº 

Semestre) 

Psicología del Aprendizaje y de la Motivación 

6 

(5° Semestre) 6 

Psicología Social ( 5° Semestre) 8 

Psicopatologia del Escolar (69 Semestre) 6 

(6" ScmestTCJ 8 l
. Teoría y Practica de las Relaciones Humanas 

Psicología Contemporánea 2 8 

Laboratorio de Psicopcdagogía ::! J 6 

Orientación 

Profesional ll 

Educativa. Vocacional y 

Métodos de Dirección y Ajuste del 

Aprendizaje 

Sistemas de Educación Especial 

TaJlcr de Organización Educativa 

2 

2 

16 

8 

12 
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ANEX0(16) 

PUESTOS EN QUE LABORA EL PEDAGOGO 

1 l'UESTO 
•DOCENCIA 

1 n-VESTIGACION 

iDIRECCION 

ITECNICOS 

¡
ORIENTACIÓN 

CAPACITACIÓN 

INDEPENDIENTE 

IHZ 

-13 

13 

33 

17 

-1 

o 

ANEXO(l7) 

!l•IOVILIDAD OCUPACIONAL 

DOCE:-ITES 

INVESTIGADOR 

TECNICO 

ASESOR 

ORIENTADOR 

EVALUADOR 

9.38 o o 

7.81 ·~. 

3.12% 

3.13 %1 

7.8% 

-17 

I::! 

37 

16 

3 

5 

FUENTE: Menénde~ M. Libertad:•• los egresados del Colegio de Pedagogía de la 
U.N.A.M. ••Cuadernos del CESU. 1986. U.N.A.M. 
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ANEXO(J8) 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS INVESTIGADORES EDUCA TI VOS 

POSGRADO 8 I~ 

DOCTORADO 81 8.S 

MAESTRIA 166 17.0 

ESPECIALEDAD 48 4.S 

NORMAL 80 8.5 

LICENCIA TURA 444 46.0 

INFERIOR A LA 

LICENCIA TURA 137 1-i.o 

OTROS 4 0.5 

TOTAL 96.8 100.0 

FUEN"JC: CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA EDUCACIÓN. (1915) 

1 
1 
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ANEXO (19) 

DISCIPLfNAS DEL GRADO ACADEMICO DE LOS INVESTIGADORES 

PSJCOLOGIA 

PEOAGOGIA 

EDUCACION 

SOCIOLOGIA 

AD~tINISTRACION 

EDUCATIVA 

TECNOLOGIA 

EDl!CAílVA 

PSICULOGIA 

EDL'CATIVA 

! EDL"C .. \.CION Y 

DESARROLLO 

AD!l.UNSrTRACION 

PL"BLICA 

PSICOLOGL·'\ 

1 ~~:~~:J .. \. RCRAL 

FILOSOFIA 

BIOLOGIA 

ASISTENCIA Scx:'lAL 

V EDUCACIONAL 

FUENTE: SEP.DGP.1988 

11 

INSTITUCIONES OTORGA.'1TES DE L GRADO 

POR SL"BSISTE.'tA 

UNIVERSIT AR.JO 

TECNOLOGICO 

NORMAL 

98'Ya 

2% 
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ANEX0(20) 

EXPERIENCIA DE LOS INVESTIGADORES EN INVESTIGACION 
EDUCATIVA 

n1enos de 1 
De 1 a Z 
De:? a 3 
Oc3 a4 
Más de 4 
No. especificado 
Total 

J<)9 
:?:?8 
l:Z..J 
99 

:?41 
77 

068 

~0.5 

~3.5 

13.0 
JO.O 
25.0 
8.0 

JOO. 

El campo. a su vez no es un medio profesional unifortnc. De aquí. pues que Ja fonnación de 
Jos investigadores de la educación sea tan heterogénea. 

A1'/EX0(21) 

AREAS DISCIPLfNARIAS DE FORMACIÓN DE LOS 
INVESTIGADORES 

PEDAGOGJA 
CIENCIAS SOCIALES 
HU.'IANIDADES 
CIENCIAS BIOLOGICAS Y 
BIOMEDICAS 
MA TEMA TICAS E INGENIERlA 
ADMINISTRACION Y PLANEACION 
NO ESPECIFICADO 
NO CONTESTARON 
TOTAL 

(FUENTE: SEP,DGP (1982)). 

~57 

=63 
95 

49 
135 
57 
29 
82 
968 

:?b.5 
:?7.0 
JO.O 

5.0 
14.0 
6.0 
3.0 
8.5 
100.0 

FUENTE: PLANES DE ESTUDIO DE PEDAGOG!A. COLEGIO DE PEDAGOGIA. 
1985. 
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ANEX0(22) 

Funciones. Objetivos de Jas Dependencias Coordinadoras de 
Investigación en las LE.S. 

SUBSISTEMA 
Universitario 

SUBSISTEMA 
Tecnológico 

SUBSISTE!\.IA 
!'Jonnal 

FUENTE: 
.SEP. DGP. {1982) 

• Propiciar Ja elaboración de una visión 
interdisciplinarin y cientifica de Ja 
realidad nacional a lrnvCs de trabajos de 
investigación. 

• Aponar a la elaboración de respuestas a 
Jos requerimientos de las funciones y 
servicios acadCmicos de las 
instituciones universitarias. 

• Promover. auspiciar y realizar 
investigaciones básicas aplicadas y para 
el desarrollo experimental. 

• Apoyar los procesos acadCmicos de Ja 
institución. 

• Desarrollo de actividades de orientación 
educativa a los aspirantes a las 
especialidades atendidas en Jos 
Institutos Tecnológicos. 

• Contribuir a la toma de decisiones en la 
problematica escolar y apoyo tCcnico a 
la dirección del plantel. 

• Asesorar. coordinar v controlar los 
trabajos de investiga~ión en las 
instítuciones. 

• Asesorar a los alwnnos y pasantes en 
sus trabajos de tesis. 
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ANEX0(23) 

INSTITUCfONES Y DEPENDENCIAS CLAVES EN LA 
CREACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 
FOR!VtACION DE DOCENTES INVESTIGADORES. 

l. UNJVERSIDAD N1\ClONAL AUTONOM.A DE ,'\.fEXICO 

A> CENTRO DE DIDACTICA e J 977) 
B) CEN'TRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS (1977) 
C> COl\.USION DE NUEVOS ·'-fETODOS DE ENSEÑANZA 11969-1977) 
0) COMJSION GENER..,..-\L DEL PROFESOR.-\ DO fl 966-J 977) 
E) OJVJSION DE ESTUDJOS SIJPERJORES ( 1Q7:;:?-l977) 
F) FACULTAD DE FJLOSOFIA Y LETJV\ S<J981 J 
Gl COLEGIO DE PEDAGOGIA ( 1986) 

11. ASOC!ACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR 

A) PROGRA!\.tA DE FOR,-.fACION DE PROFESORES 11972 > 
B) CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA< 1972) 
CJ CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 11975 l 
DJ DIRECCION DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA 

EDUCACION SUPERJOR 11977) 

lll. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

.-\) CO.\.USION 11\IPULSOR.-\ Y COORDl!'iADORA DE L.,.\ CfENCIA ( 19..iO) 
BJ INSITUTO :-IACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA 11950) 
C) CO:"'-ISEJO ~ACJO:"JAL DE CIE:".'CIA Y TEC~OLOGJA t 1970) 
DJ PROGRA!\.f.A NACIONAL INDICATIVO EN CIENCIAS Y TECNICAS DE 

LA EDUCACION ( 1974-1976) 

2. 

EJ PROGRAMA NACIONAL INDICATIVO DE INVESTIGACION 
EDUCATIVA (1980) 

IV. SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

A) DIRECCJON DE COORDINACION EDUCATIVA ( 1972-1976) 
B) DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACJON CJENTIFICA Y SUPERACION 

ACADEMJCA (1978). SUBSECRETARIA DE EDUCACJON SUPERIOR E 
JNVESTIGACION CIENTIFICA. 
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V. INSTITUCIONES QU PRESENTAN PROGRAMAS DE FORMACION 
DIFERENTES A LOS DE TECNOLOGIA EDUCATfVA. 

Al UAM·AZCAPOTZALCO-CENTRO DE APOYO Y DESARROLLO ACADEMICO 
BI UAM-XOCHIMILCO-PROGRAMA DE FORMACION DE PROFESORES (1979-

J980) 
Cl UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA·CENTRO REGIONAL DE 

DES,,RROLLO ACADEMfCO 
DI UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA·CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 

SERVICIOS EDUCATIVOS ICISEl DE !.AS USA 
El ENEP·IZTACALA-DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Fl ENEP-7.ARAGOZA-UNIDAO DE FORMACION DE RECUSOS HUMANOS Y 

EVALUACION ACAOEMJCA 
Gl UNlVERSIOAD IBEROAMERICANA-CENTRO DE OIDACTlCA 

FUENTE: PROGRAMA DE INVESTIGACION EDUCATIVA. FORMACJON DE INV. 
EDUC. 1980. 
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